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INTRODUCCIÓN. 

Podrfn pensarse que In expropiación de unn patente es una posibilidad casi ficticia. ya 

que hasta In fecha nunca se ha presentado ninguna en nuestro sistema jurfdico. Y se 

necesitan situaciones en verdad muy extraordinarias para que se pueda realizar. Sin 

embargo, no por el hecho de que unn situación jamás haya ocurrido, debe escapar de la 

previsión de In ley y el Derecho. Y es por este motivo que en el presente trabajo intentaré 

analizar In viabilidad de que en detenninndas circunstancias se pueda expropiar unn patente. 

No hay que perder de vista que cuando pensamos en una expropiación siempre lo 

relacionamos con un bien material, casi siempre del tipo inmueble, ya que los bienes 

inmuebles son los que por regla general son el objeto de las expropiaciones. Asi que el 

pensar que se pueda expropiar un bien de canlcter inmaterial. como es el caso de las 

patentes, es por de más una manera innovadora de enfocar una institución juridica tan 

antigua como la expropiación. 

Asl pues, en el Capitulo Primero ha~ un estudio minucioso de la expropiación. 

analizando el concepto y los elementos que la integran. Revisando cual es su fundamento 

constitucional y legal, asf como su naturaleza juridica. 

Posteriom1entc com~ a la expropiación con otras figuras juridicas con fas que se 

suele confundir o con las que tiene cierta similitud. 



También dejaré en clnro que bienes son susceptibles de ser afectados por una 

expropiación, y que bienes no, para a panir de ese punto dilucidar si las patentes son o no 

susceptibles de ser expropiadas. 

En un Seb'llndo Capitulo analizaré la figura jurfdica de la patente. Tratando de explicar 

lo que es una patente, lo que son los derechos de propiedad intelectual, y cual .es la 

naturaleza jurfdica de estos derechos, larca nada fácil, ya que son muchas y muy 

discrcpantcs lns leorfas que tratan de explicar su naturaleza jurfdica. En este punto 

propondré una nueva explicación de Jo que es la naturaleza jurfdica de los derechos de 

propiedad intelectual en general y de la.< patentes en panicular. 

También analizaré la rcgulaciónjurfdica de las patentes dentro de la Ley de la Propiedad 

Industrial, asf como sus fundamentos constitucionales, y la institución que en México es 

autoridad en materia de patentes: el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. 

Por último trataré de dar una clara visión de la imponancia económica y social que 

desempeñan las patentes en el mundo actual. 

En el último Capitulo, expondré el tema medular de este trabajo, analizando cuales son 

las maneras contemplad.u por la Ley para transmitir los derechos que derivan de la 

concesión de una patente. Expondré y compararé sistemátic:uncnte, primero a la licencia 

obligatoria con la licencia de utilidad pública; y después, y de manera mas significalÍ\01 



estableceré los puntos en común que existen entre Ja licencia de utilidad pública y la 

expropiación, y más imponante aún, las diferencias existentes entre éstas instituciones. 

Finalmente diré si se puede o no expropiar una patente y que tan viable es esto 

juridicamenle hablando. De Ja misma manera haré una critica a la Ley en Ja que expondré 

porque considero como inútil Ja existencia de Ja licencia de utilidad pública. 



CAPÍTULO 1 

"ESTUDIO DE LA EXPROPIACIÓN" 

1.1 Expropiación: concepto y análisis del concepto. 

Para dar mi propia definición del concepto de Expropiación, primero presentaré los 

conceptos, que respecto a este lema, aponan algunos prestigiados juristas. El maestro 

Andrés Serra Rojas, nos dice que la expropiación "es un procedimiento administrativo de 

derecho público, en vinud del cual el Estado ·Y en ocasiones un panicular subrogado en sus 

derechos-, unilaleralmenle y en ejercicio de su sobcrnnia, procede legalmente en fonna 

concreta, en conlrn de un propietario o poseedor para la adquisición forzada o traspaso de 

un bien, por causa de utilidad pública y mediante una indemnización justa." 1 Esta 

definición me parece errónea porque el autor sugiere que en ocasiones un panicular 

subrogado en los derechos del Estado, puede proceder legalmente contra el propietario del 

bien expropiado, siendo que solamente el Estado, a traYés de su Poder Ejecutivo, puede 

promover el aclo de expropiación, y nunca una persona privada. Muy dislinlo es el afinnar 

que el Estado puede delegar a otro panicular la explotación del bien expropiado para la 

satisfacción de una necesidad pública. 

Para el maestro Miguel Acosta Romero, la expropiación es "un acto jurídico de Derecho 

publico, por medio del cual el Estado impone al panicular la transferencia de propiedad de 

detenninados bienes, cuando los mismos son necesarios para la realización de la actividad 

1 Scm Rojas Andrh l>n-rcAo AJ.,;.urrau10. T.11. 15' Edición. Ed. l'omia. Mé>ico 19\12. Ple. 353. 



del Eslado y e~i.st~ umi causa de u1ilidad pública que asl lo requiera, siempre que se cubra al 

partlc~lar una iride;,,ni~ción por causa de esa lransfcrcncia ... 2 

El muestro Gubino Fraga define la expropiación como "un medio por el cual el Estado 

impone u un particular la cesión de su propiedad por cxislir una causa de utilidad pública y 

mediante la compensación que al particular se le otorga por la privación de esa propiedad.'J 

Luis Humbcrto Delgadillo y Manuel Lucero F..spinozn proponen la siguiente definición: 

"la expropiación por causa de utilidad pública es el acto administrativo por el cual el 

F..studo, de manera unilalcrnl, impone a los paniculares la transferencia de sus bienes para el 

cumplimiento de un fin de utilidad pública, mediante el pago de una indemnización ... ' 

Mario Ayluardo Saúl opina que la expropiación "es una institución de Derecho 

Administralivo en la cual, al (sic) trn,·és de un aclo administrativo, la Nación recupera la 

propiedad de bienes en manos de particulares por causa de utilidad pública y mediante 

indemnización ..... l F..sle conccplo está rcslringido a la expropiación de tierras, ya que solo 

éstas pueden considerarse, de acuerdo a la doclrina consli1ucionalisla, como pertenecientes 

originalmente a la Nación. En cambio la expropiación en su senlido ampho, se puede 

aplicar a cualquier tipo de bien, siempre y cuando se le pueda dar una aplicación de ulilidad 

pública. 

1 AcO\U Romero Miguel. ~'MnJo Cur:so 11' tkr«Ao AJ,,unütratúo. f.d. Poma. MC-.ico 1989. Pig. 432 
'·Fnig1 Gabino. 0.-r«ho .-tdmumrr11m·o 31 1 EJición. FJ. Pomll. Mh.ico 1992. Pig. 37S. 
'Dcl~adillo Gutihrez Lui' llumbC'no y Lucctu l~ino11 Manuel. Elrm<ntoJ d~ On--c>d10 Adlllirt.iJtrati,o. 1• 
l:dic:ión. EJ. Llmuu.. Mé,iro 191'9. Pág 99. 
'A)"hurJo Saúl Mano. l«cionr1 Jobrt' flnt'dto AJ,,.;nturalim 11 Edición. Ed. Uni\•cnidaJ Autónom1 
Mmorohuna. Mhoro 1990. Pig 110. 
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Monique Lions nos dice que expropiar es "desposeer legalmente de una cosa a su 

propietario, por molivos de ulilidad pública, olorgándole una indemnización jusla." 6 Esia 

definición es muy concrcla y buena, salvo por no hacer la importanlc especificación de que 

es únicamenle el Es1ado el que puede realizar el aclo cxpropialorio. 

La más completa y amplia definición de expropiación que encontré es la que nos 

proporciona el maestro Emeslo Gutiérrcz y González, que nos dice: "Expropiación es el 

aclo del Es1ado, unilateral y soberano, por conducto del funcionario competente de su 

órgano Ejecutivo o adminislrati\'o, por medio del cual priva, para si o para un tercero, a una 

persona de un bien de su propiedad, mediante el pago de una retribución o indemnización, 

para destinarlo a la salisfacción de una necesidad pública, directamente por él, o 

indirectamente para un tercero, y que sólo con ese bien puede ser satisfecha, en todo o en 

par1e."7 

Respecto a esta definición, Ernesto Gutiérrcz y Gonzálcz extrae y ennumera1 los 

elementos que la integran, a saber: 

1} Un neto del Estado, unilateral y sobfrano, por conducto de los funcionarios competentes 

de su órgano Ejecuth·o o administrativo. 

2) Priva para si, o para un tercero. 

• Di«ionario Jwridiro Aft'..rinuw. ln\liru10 de ln\•Cltigacionn Juridlcu. T. 11. 6• Edición. Ed. Pomia.. MiUc:o 
1993. Pig. 1389. 
'Gutiénu )' Gonzilc:.i Eme"º· El l'olnwto•io. 4' edición. Ed. Pomia. Mbico 1993. Pi¡. 280. 
1 lbiJcm. Pig. 282. 



3) A un panicular de un bien de su propiedad. 

4) Medianle el pago de una relribución o indemnización. 

5) Para deslinar el bien a la satisfacción de una necesidad pública. 

6) Directamente por él, o indirectamenle por un lerccro. 

7) Sólo con ese bien puede ser salisfccha, en lodo o en pane, la necesidad pública. 

!lay que des1acar que la figura jurídica de la expropiación no es exclusiva del Derecho 

Mexicano, sino muy por el contrario, existe en la inmensa mayoría de los paises del 

mundo,9 y el conceplo es muy similar en ellos, como por ejemplo el del jurista español 

Femando Garrido Falla, que define la expropiación como "un inslituto de Derecho público 

que consiste en la lmnsfcrencia coactiva de la propiedad de un panicular a una 

Administración pública, o a otro panicular, por razón de interés público y previo pago de su 

\'alor económico." 10 Destacando este autor dos notas sobresalientes de ese concepto: "l.ª 

Que la expropiación es una transferencia coactiva, lo que hacia de ella tlpicamente una 

institución caracteristica de Derecho publico, no asimilable a la compra,·enta prevista en 

Derecho Civil. 2.• Que el expropiado lienc derecho a recibir una indemnización equivalente 

al valor económico de la cosa expropiada, lo que diferenciaba el instituto de otras figuras 

como la confiscación." 11 Asl pues, podemos observar que los elementos que integran a la 

expropiación son comunes en las distintas legislaciones modernas. Tan parecida es la 

institución de la Expropiación en los distintos paises, que en atención a eso algunos autores 

• Fcm.1ndo legón da un1 ampha Jocumrntación de rr«('fltt» nonna11"-0S que rt¡ulan b.s c.1.propiaclones en 
un.a gran di,·crsidJJ Je ~lw-s en d Bolt'titt d~ la FaC14l1aJ dt' lJtrrtxlto .)' C.t"n(ras Soda/u Uni"cnidad 
Nocional de CórJob.. Afio XIV. Nüm. 3. Juho-Scplitmbrt 19l0. P•g. ~l8 y •ig 
10 Garrido Falla Fcm1ndo. Tratado Jt' !Ñr«lto .'4Jmmürratim Vol. 11. 10" Edición. Ed. Trenos. Madtid 
1992. l'ig. 210. 
11 ldcm 



como QÚintin Alfonsin 12 pugnan por homologar las legislaciones sobre expropiación a 

través dé Tratados lntcmacionnlcs, sobre todo con la intención de asegurar que no se 

afecten los intereses de los extranjeros cuyos bienes sean expropiados en un determinado 

pais. 

Antes de dar mi concepto de expropiación. analizaré In etimologia de la palabra. 

Etimológicamente expropiar significa ºdesposeer de' o 'quitar la propiedad individual', y 

proviene del latln medieval e.rpropriare; del latin et 'hacer lo contrario de' + propriare 

'hacer propio, tomar para si', de prnpri11s 'propio, de uno mismo, particular'. u 

Después de exponer los conceptos de distintos juristas sobre la expropiación, propongo 

como definición la siguiente: E1propi1elón H un 1cto jurldko por m~lo dtl cu1I ti 

Est1do, mrdlontt ti p1i:o dt uno lndtmnlzadón, sustru dtl p1trimonlo dt un 

p1rtkul1r un hlrn rspttlRco, con rl ohjtto dt dorl• a kt• una utilidad pública. 

De la anterior definición se desprenden los siguientes elementos esenciales, que a mi 

juicio integran el concepto de expropiación, y que posteriormente analizaré con 

detenimiento: 

•J Acto jurídico. 

b) Estado. 

e) Indemnización. 

11 AlíoMin Quintin. la rt'g111al'ió" Jt las ".lfWopiaáon"J )' nacl1111ali:ac1ontJ dack ,1,,..111(1 Jt \Uia dd 
TXr«Ao l•t,,.a<io•al. A'""no Uru~IU)O de Ocrccha lntcmacional. t962. Montevideo. Uruguay. Pis. 27 y 
sig. 
0 Gómcz de 511\-a Guido. Brn~ Dirdonario frúrw/ógiro dt Id Uttpa fuptiddla. <4 1 &liciOn. Ed. El Colqio 
de Méliro'Fondo de Culturo Económia. Mhico t995. Pis. 291. 



. d) Patrimonio. 

el Bien. 

1) Utilidad pública. 

a) Acto juridlco. 

Acto juridico es "La manifestación exterior de voluntad que se hace con el fin de crear, 

transmitir, mantener, modificar o extinguir una obligación o un derecho, y que produce el 

efecto deseado por su autor, porque el Derecho sanciona esa voluntad." " 

Para entender lo que es el acto jurídico hay que explicar que, siguiendo Ja teoría de los 

civilistas franceses (a la cual se apega Ja doctrina y la legislación mexicanas), los hechos 

jurídicos ·en sentido amplio- se dividen en dos grupos: 1) el de los hechos juridicos en 

estricto sentido, que son los producidos por fenómenos naturales o accidentales ajenos a Ja 

\'oluntad humana que pro\'ocan con=uencias jurídicas y también los producidos por el 

hombre ocasionando consecuencias de derecho, pero sin que el hombre al hacerlo haya 

tenido Ja intención de producir dichos efectos juridicos, y 2) el de Jos actos juridicos, que 

son los hechos voluntariamente realizados por el hombre con Ja intención de producir 

consecuencias jurídicas. 

En contraposición a Ja anterior doctrina, que repito, es la correspondiente al Derecho 

Mexicano, encontramos que la doctrina alemana e italiana considera que acto jurídico es el 

hecho en el que interviniendo Ja voluntad humana para producirlo, ésta no es tomada en 

1' Gutiénu y Gonútez Emnto. /Ñrrt"no d• ku Ob/iga<io•n. Ed. Pom:... Mhico t991. Ng. t27. 
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cuenta para atribuirle efectos de derecho; y en cambio se usa el ténnino "negocio juridico" 

para las acontecimientos en que la voluntad humana está dirigida precisamente a crear las 

consccucncins jurfdicns previstas en la nonna de derecho. 

Nuestra legislación regula a los actos jurldicos a través de las nonnas generales sobre 

contratos, contenidas en nuestro Código Civil para el Distrito Federal (artlculos 1792 a 

1859), debido a que se considera que los contratos son el tipo más caracterfstieo del acto 

jurfdico; y asl lo conlinna el articulo 1859 del mencionado Código que dice: 

"Art. 1859.- Las disposiciones legales sobre contratos ser.in aplicables a todos los 

convenios y a otros actos jurfdicos, en lo que no se opongan a la naturaleza de éstos o a 

disposiciones especiales de la ley sobre los mismos." 

Por lo anterior la doctrina considera que los elementos esenciales y los requisitos de 

validez de los contratos se aplican a los actos jurfdicos en general. Pero es importante 

aclarar que no es lo mismo acto jurfdico que contrato, ya que éste es una especie de aquél; o 

dicho en otras palabras, todo contrato es un acto jurfdico, pero no todo acto juridico es un 

contrato. Por ejemplo la expropiación es un acto jurfdico. pero de ninguna manera es un 

contrato, como explicaré mi• adelante. 

Los elementos esenciales, tambifo llamados de existencia, de un acto jurídico, son 

básicamente dos: 1) la voluntad de n:ali1.ar el acto y 2) el objeto sobre el que recae la 

voluntad, que debe de ser lisien y jurfdicamente posible (an. 1794 del Código Civil). 

Excepcionalmente, por ejemplo la solemnidad en el matrimonio, se considera como un 
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.1crcer elemen10 esencial del acto jurídico a la fonna. Sin los anleriores elemen1os se 

considero que el aclo jurídico no produce ningún efcc10 de derecho (art. 2224 del Código 

Ci\'il). 

Ademils de lo nnleríor, los aclos jurídicos deben cumplir con los llamados requisitos de 

\•alidez para que lengan eficacia y no puedan ser anulados (art. 1795 del Código Civil). 

Éstos son los siguienles: 1) la capacidad legal del que realiza el aclo, 2) la ausencia de 

vicios en la volunlad del que realiza el aclo (éslos son el error, el dolo y la violencia, 

previstos en el art. 1812 del mismo Código), 3) la licilUd en el objelo, motivo o fin del acto 

(considerándose como illcito a el hecho contrario a las leyes y a las buenas costumbres, y 4) 

la fonnalidad cuando la ley la requiero. La faltn de estos requisitos trae como consecuencia 

la nulidad absoluta o relativa del acto (arts. 2225 y 2228 del Código Civil). 

Los anteriores elementos esenciales y requisitos de validez del acto jurídico se aplican 

integmmente a la figuro de la expropiación, ya que ésta se encundra dentro del esquema 

general de los actos juridicos. Recordemos que, de acuerdo con la definición de acto 

juridico, en la expropiación el Estndo hace Ullll manifeslación de voluntad, con el fin de 

transmitir, a si mismo o a otro, los derechos y obligaciones que un particular tiene respecto 

de un bien, para salisfacer una necesidad pública; y que se apoya para conseguir esa 

finalidad en la autorización que en tal sentido le concede el ordenamiento juridico. 

Ademils los actos jurídicos son clasificados por la doctrina tornando en cumta distintos 

criterios. Asi pues, principalmenle se dividen en: 1) 'Unilaterales' en los que interviene: la 
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' 'voluntad de unn s~la pnne (por ejemplo, la expropiación) y 'bilaterales' en los que la 
' . '.· . 
volunt~d se origina de dos o más panes (por ejemplo, el contrato), 2) 'Familiares' en los 

que se afectan derechos y obligaciones que se tienen respecto de un familiar (por ejemplo, 

el reconocimiento de un hijo natural) y 'patrimoniales' en los que se afectan derechos y 

obligaciones que se tienen respecto de un bien (por ejemplo, la expropiación). 3) 'Monis 

causa' cuando In mu ene de una persona es un elemento esencial para que el acto produzca 

efectos (ejemplo único, el testnmento) e 'inter-vivos' cuando no es nsi (por ejemplo, la 

expropiación). 4) 'De obligación' si sólo crean derechos de crédito (por ejemplo, el contrato 

de nrrcndnmiento) y 'traslativos' si implican la constitución o transferencia de derechos (por 

ejemplo, In expropiación) y 5) 'De derecho privado' en los que se regulan relaciones entre 

paniculares (por ejemplo, un contrato de prestación de servicios profesionales) y 'de 

derecho público' en los que se manifiesta la voluntad del Estado actuando como órgano 

soberano (por ejemplo, la expropiación). 15 

b) F.st1do. 

El Estado, siguiendo las ideas de llans Kclscn,1
" es una persona moral creada por el 

ordenamiento nom1ativo de una nación, para que a su vez sen el rector de dicho 

ordenamiento jurídico. El Estado no es algo que exista flsicamente, esto es, que no puede 

ser captado por los sentidos; su naturnlc1.a es la de una ficción jurídica que es cread.a para 

lograr determinados fines. que mas bien son explicados por la Sociología o por la Ciencia 

" Alsunos aulorci consiJcn.n 1b\urdo dMdir c1 l.kr«ho en pUblico )" pri\'ado; \tt Guciérttz y Gondlez 
Ernesto. !Xr..-chn .-tJmmiJtnJ/ll'O y l>n«Jao . .fdm1nutratno al Ülilo MtiíC'tJno. Ed. Ponúa. Mhico 1993. 
Plg, 520 y sig. 
1
• Kcl~n ll1ns. Tnm·a Gtntral dd Dntclw .l·dd EJtfld4>. 3• Rc1mprcsión. Ed. Uni\'CBidMJ NadONI 

Autónoma Je Mh.u:o. Mélico 19Xl. Pág. 21S y iig. 
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PollJicB, y que se pueden resumir en la búsqueda de la defensa de los inlcrcscs comunes de 

un· grupo de personas que habiJan un Jerrilorio determinado, y que generalmcnle están 

unidos por una gran variedad de factores sociológicos e his1óricos. Asl pues, Jencmos que el 

EsJado jurfdicamen1e es una 'persona', como lo señalo el articulo 25, en su fracción 

primera, del Código Civil para el Distrito Federal, aunque erróneamente se le llama 

'nación' en lugar de Es1ado. 

El Eslado, como cualquier persona moral, tiene los siguicnlcs alribulos: 11 1) Nombre.-

que es la denominación que sirve para distinguirlo de los demás Estados; y en el caso de 

nuestro pals, su nombre segun la Constitución es el de "Estados Unidos Mexicanos". 2) 

Domicilio.- que es el sitio en donde la persona, en este caso el Estado, tiene el principal 

asiento de sus negocios, o dicho en otras palabras, donde desempeña sus funciones 

principales; en el caso de los Estados Unidos Mexicanos su domicilio es el Distrito Federal. 

3) Patrimonio.· que es "el conjunto de bienes, derechos y obligaciones de una persona, 

pecuniarios o morales, que forman una uni\•crsalidad de Derecho.""; y que en el caso de los 

Estados Unidos Mexicanos es ampllsimo, y está regulado, además de en el articulo 27 de la 

Conslitución, en la "Ley General de Bienes Nacionales". 

El Estado para cumplir sus funciones se di\·ide, como lo seilala el anlculo 49 

constilucional, en tres órganos: 1) Órgano IA:gislativo o Poder Legislativo. 2) Órgano 

Ejecutivo o Poder Ejecutivo. 3) Ór¡;ano Judicial o Poder Judicial. Pero es importante 

11 Gutihrcz y Gonz.álcz E.mc~o. ~rn:lto ,4J,..;,1istratin1 )' Dtt-ttho Adlrti11U1n11i\'o o/ EJ11/o Mo.kaM. Ob, 
Ci1. l'ig. 26 y ug. 
11 Gutihtez y Gonlllcz Emnto. El Patrirrtottio. Ob. Cíl. Pág. 164. 
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rccnlcnr que estos órganos del Eslndo no tienen personalidad jurídica, sino que son 

integrantes de una persona moral, llamada Estados Unidos Mexicanos, que es una unidad 

en si misma, pero que por razones funcionales se divide en los tres órganos o poderes 

mencionados. Y es el Estado, o través de su Órgano o Poder Ejecutivo, el único que puede 

hacer una expropiación; por lo que no es del todo correcto lo ofirmoción de que es el Poder 

Ejecutivo del Estado el que realizn lo expropiación, porqué como ya expliqué, el Poder 

Ejecutivo no es 'persona', sino un órgano de uno persona. Lo afirmación t~nicamente 

correcta debe de ser que la expropiación solo la puede realiznr los Estados Unidos 

Mexicanos, n través de su Poder Ejccu1ivo. 

Es importante aclarar que los otros dos órganos, el Legislativo y el Judicial, tienen o 

pueden tener rcspcctivomenle una inlervención en el acto de expropiación, pero de una 

manera indirecta, ya que el neto en si se rcalizn a través del Poder Ejecutivo. 

e) Indemnización. 

Lo indemniznción es lo más importante de las garantlas individuales que la Constitución 

consagra en fovor de In persona que sufre una expropiación, y consiste en "la retribución 

que hace el Estado en virtud de la lesión producida por la dcsposcsión de la propiedad 

privnda". 19 

"Dclgadillo Guticrrfz Lui• llumh<no y Lu<cro Espinou Manuel. El•-•loJ J, ~lw AJ,.j•istnllil'O. Ob. 
CiL PAg. IOS. 
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Etimológicamente indcmniznr significa dejar indemne, o sea, dejar sin daño; del latín i11 

'no, sin' + damn11m 'daño' ,2° por lo que indcmniznr confom1e al Derecho Civil consiste en 

la restitución de la cosa en el mismo esLido en que se encontraba anlcs de producir la 

lesión, o entregando otra del mismo género y calidad, cuando una persona cause daños y 

perjuicios a otra, obrando illcitamcntc, para que el patrimonio afectado quede en las mismas 

condiciones, y sólo que esto no sea posible, In reparación del daño se hará pagando su valor 

en dinero. 

La diferencia entre In indcmniwción dentro del derecho común y la indemniwción en la 

expropiación es que en aquella Ja indemmwción se produce cuando una persona obra 

ilícitamente, mientras que en el caso de la indemniznción por causa de expropiación, la 

indemnización se produce por una actividad legal del Estado, a través de su Administración 

Pública. Además de esto, la indemnización por causa de expropiación no puede consistir en 

la restitución de In cosa expropiada, ya que entregarle, a la persona que sufre la 

expropiación, otra cosa del mismo género y calidad, no tiene razón de ser, porque se 

supondria que si el Estado tiene un bien del mismo género y calidad que tiene el bien 

expropiado, entonces debería ocuparlo directamente en satisfacer la necesidad pública que 

origina la expropiación, y no en resarcir la pérdida ocasionada por la desposcsión en la 

expropiación. 

Por reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación el día 22 de diciembre de 

1993, se hicieron algunas mejoras a la legislación respecto a la figura de la Expropiación, al 

"'Gómu de SilVll Guido. Ob. Cit. P'g. 373. 
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rcfonnarsc Jos ar1fculos 3°, 4º, 5º, 9", 1 O", 20" y 21 º de Ja Ley de Expropiación; entre ellas 

dos fundamcnlnles que se refieren a Ja indemnización. En primer Jugar, en el articulo JO" de 

Ja ley cilada se establece que el mon10 de Ja indemnización se fijará de acuerdo al valor 

comercial del bien expropiado, no debiendo ser inferior, si se trata de bienes inmuebles, al 

valor fiscal que figure en las oficinas ca1as1ralcs o recaudadoras; Jo anterior mejora con 

mucho Ja situación de Ja persona que sufre la expropiación, ya que anteriormente el precio 

que se fijaba como indemni:t.ación se basaba dircctamenle en Ja cantid.1d que como valor 

fiscal de Ja cosa expropiada figuraba en las oficinas calastrales,21 y como es de todos 

sabido, tralándosc de bienes inmuebles, dicho valor es muy inferior al precio real, o sea al 

que se paga por ellos en el mercado. Y en segundo Jugar, en el nuevo texto del articulo 20" 

de Ja Ley de Expropiación se cslablccc que el importe de Ja indcmni:t.ación deberá cubrirse 

dentro del término de un aílo a panir de la dcclaraloria de expropiación; con esta reforma se 

beneficia enormemenlc al sujelo de Ja expropiación, ya que anleriormente el plazo para 

pagar Ja indemni:t.ación por concepto de expropiación era de diez ailos. Además en este 

refonnado articulo 20º de Ja U:y, se añade que el pago de Ja indemnización se hanl "en 

moneda nacional, sin perjuicio de que se convenga su pago en especie", Jo que podria sonar 

como una conlrndicción con Jo escrilo an1eriormen1e, pero no es asl; la Ley permite el pago 

con algo distinlo al dinero, pero ese algo debe de ser distinlo al bien expropiado o cuando 

más algo similar, pero no algo de la misma calidad y especie, puesto que alguna 

caracleristica rspccial debe lenrr el bien expropiado para satisfacer Ja necesidad pública de 

" RCS¡>C<to al anltrior le>lo del utkulo 1O"dt11 Ley dt Expropiación, cl manlro EmctlO Outi~nu y 
Gonzilcz hace UN c-.c·ckntc criliC'll; \'tr Guliéncz y Gondlc1 Ernc"Jlo. ~ho Adlrti1dstrotivo y Dnttlto 
Adminütratfro al f.J11/o .\ft':.ticano. Ob. Cu. P,g, 828. 
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que se trate, por ejemplo en el caso de un bien inmueble, la ubicación es normalmcnic dicha 

camcterfstica especial. 

d) Patrimonio. 

La palabra Patrimonio significa: la Hacienda que se hereda del padre o de la madre, o los 

bienes propios adquiridos por cualquier motivo. 22 Esta definición y la idea que nos viene al 

olr la palabra patrimonio está directamente vinculada con lo material o económico, sin 

embargo los conceptos filosóficos y jurfdicos modernos cada vez se van ampliando más, 

abarcando otros contenidos inmateriales o morales. Asl pues. tenemos que han surgido 

distintas !corlas que inlentan explicar el contenido y concepto del patrimonio, a saber: 

Los primeros tratadistas que se ocuparon de dicha figura jurfdica fueron los franceses 

Aubry y Rau, quienes conforme a la época que les tocó vivir, consideraban como lo único 

realmente valioso a lo material y pecuniario, por lo que para ellos, todo lo que no sea 

cuantificable en dinero, debe quedar fuera de la noción del patrimonio. Esta tésis, también 

llamada "Tcorfa del patrimonio-personalidad"" o "Tcoria clásica del patrimonio"', tiene 

como base los siguientes principiosY a) Sólo las personas pueden tener un patrimonio, ya 

que sólo ellas son sujetos de derechos y obligaciones. b) Toda persona debe tener, 

necesariamente, un patrimonio. Para ilustrar esta idea compararon al patrimonio con una 

bolsa, diciendo que una bolsa puede estar llena o \'acia, pero sigue siendo bolsa; así mismo 

:u Nwn'O Diccionario Enddop;Jiro Larowt l11Utre14lo. SC'gundl EdiciOn. Ed1ciura Larouuc. Mét.ico 
t91!-1. T. U. Pig. 64 l. 
n Guti«Tez y Gonz.i1cz Emnto. El P.Jtrimonio. Ob. Cit. Pig. 14. 
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el palrimonio, puede tener en determinado momcnlo bienes o no, pero siempre será 

palrimonio. c) A cada persona solo le corresponderá un patrimonio. d) El patrimonio es 

inseparable de la persona, ya que enajenar el patrimonio seria lanlo como enajenar la 

personalidad, lo cual es un imposible juridico. 

Posteriormcnle surge la .. Tcorin del patrimonio afectación" como una consecuencia de 

las criticas a la tcoria clásica. Esta teoría deshace el vinculo entre las nociones de 

patrimonio y personalidad, sin que esto signifique negar una obvia relación entre estos 

conceptos. Asl pues, en esta tcoria se afirma que lo que debe unir a los elementos de un 

patrimonio y d.1rle cohesión para fonnar una unidad, no es la idea de la personalidad, sino 

que el patrimonio es la afoctnción de un conjunlo de bienes a la realización de un fin 

económico, especifico y determinado. Esta Icaria es sustentada por Planiol y Ripcrt, y el 

maestro Rafael Rojina Villcgas la concreta,:< dando como los elementos del patrimonio de 

afectación, los siguientes: a) Que exista un conjunto de bienes, derechos y obligaciones 

destinados a la realización de un fin. b) Que este fin sea de naturaleza juridico económica. 

e) Que el derecho organice con fisonomía propia todas las relaciones juridicas activas y 

pasivas de acreedores y deudores, en función de uquclla masa independiente de bienes, 

derechos y obligaciones. 

De las dos unteriores teorías, que explican la naturaleza del patrimonio, se desprende un 

elemento en común, y es que según ellas todo el patrimonio gira sobre un eje económico, o 

'' Rojina Vill<gas Rafael. Co"'l"ndio d< fkrrcho Cm/. T. 11. Antisua l.ibmio de Robrcdo. l\lhito, 1966. 
Pig. 18. 
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sea, todo el contenido de un palrimonio tiene un valor pecuniario. Y es en conlraposición a 

esta earacterfsticn, para algunos esencial, atribuida al patrimonio, como han surgido las más 

modernas y cada vez más aceptadas tcorias del patrimonio. Uno de los principales autores 

en México que soslienen que el contenido del patrimonio no es esencialmente y mucho 

menos únicamente económico o pecuniario, es el maestro Ernesto Gutiérrcz y González: ya 

que para él, el palrimonio se compone " ... por dos grandes campos; el económico o 

pecuniario, y el moral, no económico o de afección, al cual también puede dcsignársele 

como Derechos de la personal idad."11 Este segundo grupo de bienes de carác1er no 

económico que pueden integrar al patrimonio, son divididas por este autor en tres 

subgrupos: al primero le llama parte social pública, y está integrado por el derecho al honor 

o reputación, el derecho al titulo profesional, el derecho ni secreto o reserva, el derecho al 

nombre, el derecho a In presencia estética y los derechos de convivencia; el segundo es la 

parte afectiva, que está integrada por los derechos de afecciones familiares y por los 

derechos de afección de amistad; y la última, que es In parte flsico-somáticn, que contiene el 

derecho a In \'ida, el derecho a la libertad, el derecho a la integridad fisica o corporal, el 

derecho de disposición del cuerpo humano y el derecho sobre el cadáver.20 

Sobre esta parte no económica del patrimonio, podriamos pensar que no tiene una 

aplicación concreta en el Derecho Positivo Mexicano; pero nada más alejado de la realidad, 

ya que por ejemplo en las legislaciones civiles de los Estados de Tlaxcnla, Quintana Roo y 

Puebla se han plasmado varios de los llamados Derechos de la personalidad, por cierto muy 

:t Gu1itm:z: y Gondl~z ErtK'Uo, El Patn1"011io. Ob. Cit. Pig. 46. 
"Ibídem. Pig. 822. 



iníluenciadas por el ya varias veces cilado maestro Ernesto Gutiérrcz y González.27 

Conforme a esta última idea de Jo que engloba un patrimonio, tenemos que el maestro 

Gutiérrcz y González define al patrimonio como "el conjunto de bienes, p<.'Cuniarios y 

morales, obligaciones y derechos de una persona, que constituyen una universalidad de 

Derecho". 

•) Dlrn. 

El vocablo bien proviene de la miz latina "beat11m"21
, que significa felicidad, dicha, 

ventura, la cual derivó en "be11e"; por Jo que en lenguaje común Ja palabra bien nos sugiere, 

desde sus orfgenes, todo aquello que nos causa precisamente felicidad o dicha. La maestra 

Alicia Elena Pércz Duarte nos dice que, juridicamente hablando, bien es "todo aquello que 

puede ser objeto de apropiación, entendiendo como tales, las cosas que no se encuentran 

fuera del comercio por naturaleza o por disposición de Ja Jey.'ol9 Nuestro Código Civil para 

el Distrito Federal utiliza indistintamente los términos de bien y de cosa como sinónimos 

jurfdicos, como se puede apreciar por ejemplo en Jos articulas 747 y 748 del citado Código; 

por Jo que tomaremos, por ser más completa y explicativa, la definición que nos ofrece el 

maestro Ernesto Gutiérrcz y Go1mílcz, que nos dice que "Cosa es toda realidad corpórea o 

incorpórea interior o exterior al ser humano, susceptible de entrar en una relación de 

derecho a modo de objeto o materia de la misma, que le sea útil, tenga individualidad 

propia y sea sometible a un titular.'"º 

" lbiJem. l'ág. ~6 )" !.ig. 
:t Stgur.1 Mungula Sanliago D1crionario Ettmolágiro latino-Español. Ediciones Gmailci Anaya. Madrid 
t98S. l'ág. R 
:t Dirdonorlo Jurid1ro .Uaica"º· lmtituto de lmntigaciOIK'' JuriJicu. Ob. Cu. T. l. Pig. 338. 
JO Gutiénu y Gondlc: Emnto. EJ Patrimonio. Ob. Cn. Pit;. 5:'!. 
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Se dice que es toda realidad corpórea o incorpórea, ya que aunque en un principio, en el 

Derecho romano, solo se consideraban como cosas jurídicas a las corpóreas, o sea, las que 

se p0<1fan captar por medio de los sentidos; en las legislaciones modernas ya se contemplan 

corno cosas a bienes de naturaleza incorpórea, como por ejemplo los comprendidos por el 

Derecho de Propiedad Intelectual, o los llamados Derechos de la personalidad. 

En relación a la importancia de los bienes incorpóreos, seria interesante recordar la 

opinión de José Ingenieros, que en su obra "El hombre mediocre" afirmó: "Los únicos 

bienes intangibles son los que acumulamos en el cerebro y en el corazón; cuando ellos 

faltan ningún tesoro los sustituyc''.31 

Originalmente, cuando el maestro Ernesto Gutiérrcz y Gonztllez definió por primera vez 

n la cosa jurídica, la consideró como necesariamente algo exterior al ser humano, iníluido 

por una definición que decfa que "cosa", lingülsticamcnte, significa "todo objeto que existe 

en el mundo exterior y se halla fuera de nosotros"':; pero posteriormente rectificó su 

postura, yn que se contradccla con su idea de incluir como un bien parte del patrimonio a 

cosas tales como los órganos internos del cuerpo humano. Es as( como ya consideró a la 

cosa jurídica como algo que puede ser interna o externa al cuerpo del ser humano. 

La cosa jurídica tiene que ser susceptible de entrar en una relación de Derecho como 

11 Sclro;ionc• del Rr•d<r'• Di~<><. ~">" d<I 2000. Sc<ción "Ciw Ciublc>". Pis. ll. 
11 Gutifotz y Gonzjlrz Emc>to. El Patrimonio. Ob. Cit. Pis. S 1. 
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, objeto o materia de, la misma, porque es esta la caractcristica que determina la diferencia 

~ñtre la cosa hablando genéricamente y la cosa juridica, también llamada bien. Hablando 

juridicamentc podemos decir que todos los bienes son cosas, pero no todas las cosas son 

bienes, o sea, las cosas es lo general, y los bienes o cosas juridicas es lo panicular, estos 

últimos pueden ser pa11cs constitutivas de un patrimonio y son susceptibles de entrar en una 

relación de propiedad. Si una cosa no es susceptible de figurar en una relación de derecho 

como objeto, no tiene por que ser tomada en cuenta por el Derecho; es por eso que en el 

a11lculo 747 del Código Civil para el Distrito Federal se dice que: 

"Pueden ser objeto de apropiación todas las cosas que no estén excluidas del comercio." 

Y por lo mismo se considera que existen cosas que pueden estar fuera del comercio, 

como lo prescribe el anlculo 749 del mismo Código que dice: 

"Están fuera del comercio por su naturaleza las que no pueden ser poscldas por algún 

individuo exclusivamente, y por disposición de la ley, las que ella declara irreductibles a 

propiedad panicular." 

L.1 susceptibilidad de entrar en una relación jurídica como objeto o materia de la misma, 

se determina por las cualidades que se anotan al final de la definición de cosa juridica, es 

decir, que sea útil, tenga individualidad propia y se le pueda someter a un titular. 

El bien jurídico debe de ser útil; lo que significa que dicho objeto debe de ser susceptible 

de satisfacer una necesidad, ya sea económica o moral, de determinada persona. El hecho de 

que el bien deba tener una individualidad propia significa que dicha cosa, por si sola, 



considerada individualmente, se puedo aprovcclmr. no obstante lo anterior. se debe tomar 

en cuenta que cierto tipo de cuerpos muebles, por su especial naturaleza, aunque sean varios 

o muchos, pueden ser considerados por el derecho como una unidad, por estar 

cohesionados, como por ejemplo un kilo de frijol o una tonelada de grava. Por último, la 

cosa jurfdica debe poderse someter juridicamentc a una persona, o dicho en otras palabras 

debe de ser susceptible de fom1ar parte de un patrimonio; no importando si en determinado 

momento está sometida a un titular, solo basta con que tenga el potencial de llegar a tener 

un titular. 

Una vez que sabemos lo que es un bien o cosa juridica, pasemos a analizar los distintos 

criterios con que se pueden clasificar: 

Por su naturaleza esencial, los bienes se clasifican en corporales e incorporales. Los 

bienes corporales son los que se pueden captar por medio de los sentidos; por ejemplo un 

libro, una bicicleta. En cambio los bienes incorporales no pueden ser captados por los 

sentidos, pues son de naturaleza abstracta, y sólo los conocemos por medio de la 

imaginación; por ejemplo el derecho de autor. 

Por su determinación, los bienes o cosas jurídicas se clasifican en especificas y 

genéricas. La cosa especifica es la que al describirse se le mencionan ciertos caracteres de 

identidad, por los cuales resulta individualmente considerada e indudablemente designada; 

por ejemplo un libro con dctemlinado titulo, determinado autor, determinada edición, 

determinado año de impresión. 1...1 cosa genérica es la que se expresa por su peso, número o 
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ri1edida y sus caracterfsticas Je son comunes a las demás que Je son iguales; por ejemplo una 

'tonelada de naranjas. 

Por su posibilidad de substitución, Jos bienes se clasifican en fungibles y no fungibles. 

El bien fungible es aquél que se puede substituir por otro al momento de hacerse un pago, 

cuando el pago se hncc precisamente con dicho bien, porque Jos dos bienes tienen el 

mismo poder liberatorio; como el mas claro y tlpico ejemplo de bien fungible tenemos al 

dinero, porque si una persona le presta a otra una dctenninada cantidad de dinero, al 

momento de devolverlo o lo que es lo mismo de hacer el pago, no se tiene que hacer entrega 

de las mismas monedas o billetes que se recibieron por concepto del mutuo, sino que se 

pueden entregar otras monedas y billetes siempre y cuando se trate de la misma cantidad 

denominativa. En contraposición, el bien no fungible es el que no se puede substituir por 

otro al momento de hacerse un pago, por no tener ambos el mismo poder liberatorio; por 

ejemplo si alguien le presta a otra persona un anillo de brillantes, al momento de hacer el 

pago de lo prestado no podnl devol\'érscle un automóvil o una computadora. La 

característica de ser fungible o no, no está dentro de la naturaleza propia de cada cosa, sino 

que resulta de la comparación de una cosa con otra. 

Por su posibilidad de uso repetido, Jos bienes se clasifican en consumibles, gradualmente 

consumibles y no consumibles. Los bienes consumibles son los que desde el primer uso que 

se hace de ellos se transfonnan substancialmente o se pierden juridicamente; por ejemplo el 

gas de uso doméstico se tmnsfom1a en fuego para calentar nuestros alimentos, o el dinero 

que se pierde jurídicamente cuando hacemos un pago al hacer una compra. Los bienes 



gmdualmenle consumibles son los que se van tmnsfommndo, dcsgaslando o consumiendo 

cuando los ulilizamos de manero reilemda; por ejemplo una goma paro borrar, que se va 

consumiendo con su uso hasta que llega a desaparecer. Los bienes no consumibles son los 

·que se pueden usar reilemdamenle sin que se nole su desgasle y sin que se exlinga; por 

ejemplo un libro, que aunque se lea cien veces, no se borran las letras impresas. 

Por su posibilidad de fraccionamiento, los bienes se clasifican en divisibles e 

indivisibles. Los bienes divisibles son los que se pueden dividir en varias panes sin que el 

valor económico de la suma de sus panes sea inferior al valor del todo; por ejemplo un 

collar de perlas, que aunque se fraccione va a lener más o menos el mismo valor, ya que el 

valor del collar reside básieamenle en el conjunlo de perlas en si, y no en el hecho de que 

cs1én conjunladas en forma de collar. En cambio, los bienes indivisibles son aquéllos cuyo 

valor económico total sólo existe mientras que formen una unidad, y no lengan 

fraccionados sus elementos constilutivos; por ejemplo una casa normalmente va a valer más 

es1ando construida, que teniendo por separado el terreno, los ladrillos, las varillas, el 

cemento, y demás malcriales que la formen. 

Por su existencia en el liernpo, la.• cosas juridicas se dividen en presentes y fu1ums. La 

cosa presente es la que ya exisle al momenlo en que se estabkce respecto de ella una 

relación jurldica; por ejemplo, la venia de una 1clcvisión que ya se encuenlro flsieamente en 

un ccnlro comercial. La cosa fuluro es la que tod.wia no existe al momenlo de eonsti1uil'$C 

respcclo de ella una relación jurldica; por ejemplo, la venta de un palco de lujo en un 

estadio deponivo que apenas se va a cmpez;ir a construir. 
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Por su existencia en el espacio y por su posibilidad de desplazamiento, los bienes o 

cosas jurídicas se dividen en bienes inmuebles y bienes muebles. El bien inmueble es el que 

por su fijeza, no se puede trasladar ni por si, ni por una fuerza extraña, de un lugar a otro. El 

bien mueble es el que se puede trasladar de un lugar a otro, ya sea por si mismo, o por 

acción de una fuerza exterior a él. Ésta es una de las más importantes clasificaciones de los 

bienes, ya que es lomada en cuenta para varias aplicaciones concretas del derecho; por dar 

un ejemplo de los muchos que existen, mencionaré el caso de In prescripción positiva para 

adquirir bienes mediante el transcurso de cierto tiempo, que en el caso de un bien mueble es 

de 3 o 5 años, según se haya poscldo de buena o de mala fe, y en el caso de los bienes 

inmuebles se debe haber poseído el bien 5 o 1 O años, según si se poseyó de buena fe o de 

mala intención, confom1e lo señalan los articulos 1152 y 1153 del Código Civil para el 

Distrito Federal. Sin embargo los conceptos anteriores de bien mueble e inmueble son muy 

flexibles, y admiten excepciones; por ejemplo si habláramos de un castillo, éste entra dentro 

de la clasificación de bien inmueble de acuerdo al concepto que anteriormente anoté, a 

pesar de que excepcionalmente, como ha sucedido en la realidad, es posible mover ese 

castillo, piedra por piedra, y trasladarlo a otro lugar muy lejano, por lo que apegándonos 

estrictamente a la definición de bien mueble, bien podriamos opinar que pertenece a esta 

clasificación; otro ejemplo de excepción por disposición de la ley, pero en sentido inverso, 

es el que se presenta en el articulo 750, fracción XIII, del Código Civil para el Distrito 

Federal, que dice: 

"Art. 750.· Son bienes inmuebles: 

XIII. El material rodante de los ferrocarriles ... " 
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Por su constitución y contenido, las cosas juridicas se clasifican en singulares y 

compuestas. La cosa singular es la que está constituida por una unidad fisica, con existencia 

real en lo naturaleza, y que fonno un todo; por ejemplo, un borrego llamado "Copo de 

Nieve". La cosa compuesta es la que está constituida por un conjunto de cosas singulares o 

simples, al que se le designa con un nombre, y en la que las cosas singulares que la integran 

pueden o no perder su individualidad fisica; por ejemplo, el rebaño al que pcnenece "Copo 

de Nieve", 

Por su jemrquia dentro de una relación de Derecho, los bienes se clasifican en 

principales y accesorios. El bien principal es el que es aprovechable o útil por si mismo, sin 

necesidad de otra cosa complementaria. El bien nccesorio es el que es componente de otro 

bien, o que está destinado al servicio de otro bien, y que por si solo no es útil; por ejemplo, 

una impresora sólo puede servir si se utiliza conjuntamente con una computadora, puesto 

que por si mismo, no es aprovechable para imprimir. 

1) Utilidad púhlk•. 

De acuerdo ni diccionario In palnbra utilidad se refiere n la "Capacidad que poseen los 

bienes y servicios de satisfacer las necesidades humanas'J1; por lo que utilidad pública es 

la capacidad que tienen los bienes y servicios para satisfacer una necesidad colectiva 

"Di<rionorlo &<i<lopñ/1<0 CDlor. Tcm:n Edición. Edicionc> Nauta. T. IV. llim:lon.1 1984. Pis. 12$t. 
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concreta, o como dice el maestro Andrés Serra Rojas, para satisfacer "la conveniencia o el 

interés de In generalidad de los individuos del Estado"." 

Ahora bien, la utilidad publica se refiere a una necesidad colectiva concreta, porque 

dicha necesidad colectiva debe estar prevista en una ley, que la considere como causa de 

utilidad publica, de manera previa n que la autoridad correspondiente decrete una 

expropiación. De no ser asi, dicha autoridad, o sea el Presidente de la Republica en el 

ámbito federal o el Gobernador del Estado en el ámbito local, estaria incurriendo en una 

violación a las gnranllas individuales; de tal manera que ese decreto de expropiación seria 

fOcilmcnte combatible con un juicio de amparo indirecto. En efecto, el articulo 14 de la 

Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos en su se¡,'llndo párrafo nos dice: 

"Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o 

derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el 

que se cumplan las fomialidadcs esenciales del procedimiento y conforme a las leyes 

expedidas con anterioridad al hecho ... 

En atención ni ultimo enunciado del párrafo constitucional anteriormente transcrito, es 

que debe existir una ley en donde claramente se determine cuales son las causas de utilidad 

pública, y que autoricen por ese moti\'O al Estado a privar de sus bienes a los particulares. 

De esta manera se evita que la autoridad expropiantc abuse, determinando de manera 

arbitraria que necesidad colectiva puede o no constituir una causa de utilidad publica. 

"' SC'm Roju AnJtél. DcTttlto AJ,,.i11iJtratil'o Ob. Cu. Pi¡:. 364. 
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La Ley de Expropiación, en su articulo Iº, señala como causas de u1ilidad pública: 

El cs18blecimicnlo, explolación o conservación de un servicio público. 

11. La apertura, ampliación o alineamienlo de calles, la construcción de calzadas, puentes, 

caminos y túneles para focilitar el tránsito urbano y suburbano. 

111. El cmbellecimienlo, ampliación y saneamiento de las poblaciones y puertos, la 

construcción de hospitales, escuelas, parques, jardines, campos deportivos o de 

aterrizaje; conslrucción de oficinas para el Gobierno Federal, y de cualquier otra obra 

deslinada a prcslar servicios en beneficio coleclivo. 

IV. La conservación de los lugares de belleza panorámica, de las anligüedades y objetos de 

arte, de los edificios y monumentos arqueológicos o históricos, y de las cosas que se 

consideran como camcterfstica notable de nuestra cultura nacional. 

v. La sntisfocción de necesidades colectivas en caso de guerra o trastornos interiores; el 

abastecimienlo de las ciudades o centros de población, de vlvercs o de otros artículos de 

consumo necesario, y los procedimientos empicados para combatir o impedir la 

propagación de epidemias, epizootias, incendios, plagas, inundaciones u otras 

calamidades públicas. 

VI. Los medios empicados para la defensa nacional o para el mantenimiento da la paz 

pública. 

VII. La defensa, conservación, desarrollo o aprovechamiento de los elemento naturales 

susceptibles de explotación. 
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VIII. La equitativa distribución de la riqueza acaparada o monopolizada con ventaja 

exclusi~a de una o varias personas y con perjuicio de la colectividad en general, o de 

una clase en pllrticular. 

IX. La crea~ión, fomento o conservación de una empresa para el beneficio de la 

colectividad. 

X. Las medidas necesarias para evitar la destrucción de los elementos naturales y los daños 

que la propiedad pueda sufrir en perjuicio de la colectividad. 

XI. La creación o mejoramiento de los centros de población y de sus fuentes propias de 

vida. 

XII. Los demás casos previstos por leyes especiales. 

Como ya vimos, en la ley de Expropiación se nos enumeran los supuestos en que se 

pueden presentar casos de utilidad pública; sin embargo hay que tener en cuenta que en 

dicha ley no se agotan todos los casos posibles de utilidad pública, ni los que ella contiene 

son necesariamente inmutables. En efecto, d••cimos que las causales de utilidad pública no 

se agotan porque de acuerdo con la fracción XII del citado articulo 1° de la ley de 

Expropiación, en otras leyes se pueden contemplar otras causas de utilidad pública que en 

detcm1inado momento justifiquen una expropiación; además no son inmutables porque el 

legislador, como en cualquier otra materia, tiene la facultad de agregar en la ley los casos de: 

utilidad pública que considere necesarios en un momento determinado o de excluir los que 

hayan perdido relevancia. 



Para finalizar, hay que considerar que de acuerdo al ac1ual cri1erio de la Suprema Cone 

de Juslicial5
, se considera que el caso de utilidad pública se presenla, no necesariamente 

cuando existe una necesidad general de lodos los habitanles del país, sino cuando se afecla 

con dicha necesidad a un número significalivo de habilantes, de lal manera que en esta 

situación se manifieste un malestar social que obstaculice el desarrollo del pais; pero nunca 

cuando el interés o la necesidad a satisfacer sea de un panicular o un ente privado. Además 

In causa de utilidad pública solo se puede considerar como tal, cuando le corresponda al 

Estado la atribución de salisfacer esa necesidad pública, conforme a la Constilución o a las 

leyes.'º 

1.2 Fundamento conslitucional. 

La figuro jurldica de la expropiación la encontramos dentro del anlculo 27 de la 

Conslítución Polllica de los Estados Unidos Mexicanos, que en su párrafo segundo afirma 

que: 

"las expropiaciones sólo podrán hacerse por causa de utilidad pública y medianle 

indemnización." 

Asl mismo en la fracción VI, segundo párrafo, del mismo aniculo 27 se dice que: 

"Las leyes de la Federación y de los Estados en sus respcclivas jurisdicciones, determinar.In 

los casos en que sean de utilidad pública la ocupación de la propiedad privada, y de acuerdo 

con dichas leyes la autoridad administrativas hará la declaración corrcspondienle. El precio 

n Ver Jurisprudencia. Su¡m:ma Corte de Ju~ic1a, Quinta Epoca. Tomo 11, rág. "'40. 

,. Ver Jurisprudencia, Surn:ma Cone de Ju,.1t11, 1917-1975, Segur.U Sala, TC!>i• S-lh, ril 90-I. 
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que_scfijanl como indemnización a la cosa expropiada, se basará en la cantidad que como 

valor fiscal de ella figure en las oficinas catastrales o recaudadoras, ya sea que este valor 

haya sido manifestado por el propietario o simplemente aceptado por él de un modo tácito 

por haber pagado sus contribuciones con esta base. El exceso del valor o el demérito que 

haya tenido la propiedad particular por las mejoras o deterioros ocurridos con posteridad a 

la fecha de la asignación del valor fiscal, será lo único que deberá quedar sujeto a juicio 

pericial y resolución judicial. Esto mismo se observará cuando se trate de objetos cuyo 

valor no esté fijado en lns oficinas rcntlsticas." 

Como ya sabemos, los primeros veintinueve artfculos de nuestra Constitución consagran 

las llamadas garantlas individuales y sociales. En este caso le expropiación, contemplada 

dentro del articulo 27 constitucional, es una figura jurídica que resguarda la garantla al 

derecho de propiedad. 

Aunque esta idea podria en primera instancia parecer contradictoria, ya que por medio 

de la expropiación se priva a una persona de un bien, en realidad su existencia nos da a los 

particulares una garantla de que se respetan! la propiedad de nuestros bienes. Para 

explicarlo de mejor manera, cuando la Constitución nos dice que la expropiación solo se 

puede hacer "por causa de utilidad pública"; en primer lugar se está reconociendo que el 

Estado no puede por ningún otro motivo privar de sus bienes a un particular, y por lo 

mismo nos protege al entenderse que esta privación de nuestros bienes no se puede realizar 

por simple capricho de algün gobernante, sino que siempre debe estar sustentada en una 

causa de utilidad publica. Sin ohidar, que en caso de que operara en nosotros la figura de la 



expropiación, tendrlnmos el derecho n una indemnización equivalente ni valor del bien del 

que fuéramos privados. 

Además, con la figura de In expropiación, se nos reconoce impllcitamente a los 

particulares el derecho que tenemos a la propiedad privada, ya que si la Constitución está 

regulando la manera en que el Estado nos puede quitar algo, y nos dice que a cambio de ese 

bien se nos dará una indemnización, se está reconociendo que ese bien es nuestro, que 

tenemos sobre dicho bien el derecho de propiedad; de otra manera serla absurdo que se nos 

tuviera que resarcir con una indemnización. De hecho esta idea es congruente con el 

contexto general del articulo 27 constitucional. Reconlcmos que el mencionado artículo , 

aunque de contenido muy amplio y complejo, trata básicamente sobre los bienes de la 

nación y por ende de la propiedad de In misma. Incluso en su párrafo primero nos dice: 

"La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los limites del territorio 

nacional, corresponde originariamente a la Nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de 

transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada." 

Y precisamente es esta parte del articulo 27 con.<titucional la que sirve de base para 

fundamentar la primera de las dos más importantes teorias que intentan fundamentar el 

derecho que tiene el Estado para realizar una expropiación. A saber, la primera de dichas 

tcorias, conocida como la del dominio eminente, nos indica que el Estado conserva el poder 

para disponer de la.< propiedades de los particulares por medio de la expropiación, cuando 

el interés público lo requiera, en \'irtud de que a la nación le corresponde la propiedad 

originaria de las tierras y aguas ubicadas dentro del territorio nacional, y sólo por una 
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concesión suya se constituye la propiedad privada. Mientras que la segunda teoría, conocida 

como la de los fines del Estado, sostiene que la expropiación se justifica simplemente por 

las necesidades que tiene el Estado para cumplir sus fines, entre los cuales destaca el del 

bien común.37 

Asl pues, estamos de acuerdo con el maestro Ernesto Gutiérrcz y González, cuando 

afinna que " ... LA EXPROPIACIÓN NO DEBE VERSE COMO UN ATAQUE A LA 

PROPIEDAD, SINO COMO UNA GARANTIA DE RECONOCIMIENTO Y 

EXISTENCIA DE LA PROPIEDAD PRIVADA".i1 

1-l Nalurale1.a Juridica. 

Para poder entender cual es la exacta naturalezajuridica de la expropiación, seria bueno 

poner en claro en primera instancia, que es lo que la expropiación no es. Y es que algunos 

tratadistas han pretendido explicar y encuadrar a la expropiación dentro de ámbitos a los 

cuales no pcncnccc. Ln principal confusión o equivocación es en la que constantemente 

incurren algunos estudiosos del Derecho Civil, que afirman que le expropiación es un 

contrato de compraventa forzoso; tal \'CZ debido a que la mayoría de las instituciones del 

Derecho Administrativo tuvieron sus origenes en el Derecho Civil. Sin embargo dichos 

tratadistas no han lomado en cuenta que debido a la evolución constante del Derecho, el 

Derecho Administrativo se ha convenido en una rama totalmente independiente y con 

n Oclg1dillo Gutitnu l.ui1 tlumbcno )' lu«ro E~ioou Manuel. El<"IMlltos dt ~Jw AdmiffistratiKJ. 
Ob. Cit. PAg. 99. 

u GutiM-cz y Gondlcz Ernesto. 0.-rttlio Adm;,m.1rdti•'O,. Dtr't'('ho AJ,..¡11iJtrali\o al E.stilo Mak'allO. 
Ob. Cit. PAg. 795. 



ins1i1uciones que lienen una naluraleza juridica propia; que si bien pueden coincidir en 

algunas o varias caracleristicas con otras inslitucioncs de otras ramas juridicas. no se 

pueden lratar de conjuntar yn que se desvirtuaría por completo su naturaleza. 

Como yn dijimos, no son pocos los que le han dado a la expropiación la naturaleza de un 

contrato, y mas concretamente hablando se le ha imputado la naturaleza de una 

compraventa. Recordemos que el Código Civil para el Distrito Federal nos dice en su 

articulo 2248: 

"Hnbnl compravcnln cuando uno de los contratanles se obliga a transferir la propiedad de 

una cosa o de un derecho y el 01ro a su vez se obliga a pagar por ellos un precio cierto y en 

dinero.º 

Visto lo anterior, los mencionados tratadistas observan las siguientes similitudes entre la 

expropiación y el contrato de compra\·enta: 

• La compraventa tiene el efcclo de transferir la propiedad de una cosa; en la expropiación, 

el propietario de una cosa transfiere su propiedad al Estado. 

• En la compm·enta, el comprador paga un precio al vendedor; en la expropiación, el 

Estado paga un precio (indemnización) al que deja de ser dueño de la cosa. 

A pesar de estas aparentes similitudes, los que afinnan que la expropiación es una 

especie de compravcnla se cquirncan, porque hay que recordar que la compraventa es un 

contrato; y un contrato es un acuenlo de voluntades que crea y transfiere derechos y 
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oblignciones, según el nr11culo 1793 del Código Civil para el Distrito Federal. Y en la figura 

de In expropiaCión no existe de ninguna manera el acuerdo de voluntades, que es un 

elemento substancial de los contratos. 

Para ser m6s especifico, el ar11culo 1794 del mismo Código Civil dice: 

"Para In existencia del contrato se requiere: 

t. Consentimiento; 

11. Objeto que pueda ser materia del contrato," 

El consentimiento se integra con dos elementos; el primero es el de la policitación, 

propuesta u ofer1a que hace una de las par1es, y el segundo es la aceptación que es otorgnda 

por In otra pnr1e. Y estos elementos que integran el consentimiento no se presentan en la 

expropiación, yn que cuando el Estado recurre n la expropiación no le pregunta ni le pide su 

opinión ni particular que será privado del bien de que se trate, y por lo mismo, al no existir 

una propuesta tampoco podrá existir una aceptación. Por supuesto que se puede dar el 

hecho de que el Estado al percatarse de que existe una necesidad pública que a ~I le toen 

sntisfücer, intente primero adquirir la propiedad de Ja cosa, necesaria para satisfacer dicha 

necesidad, por medio de un acto civil, por ejemplo una compraventa, antes de recurrir al 

procedimiento de la expropiación. 

Además, la afirmación de que la indemnii.ación que se entrega en la expropiación 

equivale a el pr<'Cio que se da en la compraventa es incorrecta, porque el precio dentro de la 

compraventa se fija de común acuerdo entre las part~s; en cambio en la expropiación el 
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monto de IB indemnización no lo fijan las partes de comün acuerdo, sino que es fijado, 

como yn lo explicamos, conforme a la cantidad que como valor fiscal de la cosa expropiada 

figure en las oficinas recaudadoras. 

Por todo lo anterior seriB absurdo sostener que la expropiación tiene la naturaleza 

juridica de un contrato de compraventa forzosa , por lo menos en el derecho positivo 

mexicano,19 ya que el término "forzoso" está en completa contraposición con el término 

"contrato". En caso de que alguien forzara a otra persona a realizar un contrato de 

compraventa, In parte forzada podria invocar In nulidad del neto, alegando que existió 

violencia en su voluntad. Asl pues, en caso de una expropiación, el particular no puede 

invocar ningün vicio de voluntad, porque precisamente su voluntad no interviene en ningún 

momento en el acto de privación de su bien. 

Por otra parte, hay incluso quien al tratar de explicar su naturaleza juridica ha 

comparado a la expropiación con el impuesto.'º El impuesto es la obligación coactiva y sin 

contraprestación de efectuar una transmisión de valores económicos a favor del Estado, y de 

las entidades BUtorizadas juridicamente para recibirlos, por un sujeto económico, con 

fundBmento en la ley, siendo fijadas las condiciones de la prestación en forma autoril.lria y 

unilBteral por el sujeto acth·o de la obligación tributaria. 

"Ver Lanriano Wuhington. Rnüta dr la A.wcladó11 dr úcriba11os dt'I U"'g"")'. Tomo 60. NOl. 9 .. 10. 
Sq11ic:mbrc-Octubrc t974, Montc•idco, Urugu¡)" Ng. S-lt y sig. 
'°Fraga Gabino. Dtttclto AdmlriiJtroti\u. Ob. Cu. rig. J7S. 
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Entre In expropiación y el impuesto, hay cicnnmcnte algunos puntos en común; 

destacando el hecho de que ambas son realizadas por el Estado, de una fonna unilateral sin 

que se requiera el consentimiento del afectado. O el hecho de que ambas son fonnas 

previstas en In ley, en que el Estado se puede proveer de recursos para el cumplimiento de 

sus fines. Pero ambas son instituciones completamente distintas y con naturaleZJIS 

totalmente diferentes. 

En primer lugar, cuando un panicular paga un impuesto, no recibe una contraprestación 

directa por pane del Estado; mientras que en la expropiación el panicular si recibe dicha 

contropretación por medio de la indcmniwción. En segundo lugar, el impuesto tiene como 

una de sus principales caroctcristicas el de la generalidad, o sea que es dirigida a todos los 

individuos; n diferencia de la expropiación, en donde la carga recae en una persona 

detem1inadn. Por último cabria agregar que cuando un panicular le paga al Estado un 

impuesto, este pago es casi siempre en dinero; mientras que seria imposible, por su propia 

naturaleza, pensar que el panicular deba entregar dinero al Estado por concepto de una 

expropiación. 

Una vez aclarado lo que no es la expropiación, trotare de determinar la naturaleza 

jurídica de la expropiación. Para empezar podemos decir que es una institución exclusiva 

del Derecho Administrativo; porque, además de ser realizada exclusivamente por el Poder 

Ejecutivo del Estado, no se le puede explicar n traves de la figura civil del contrato, ni de 

ninguna otra figuro del Derecho Civil o de otra rama juridica. 
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Pero, en si, ¿Que es una expropiación'/; pues rcmiliéndonos a la definición que ya 

explicamos, en el primer punlo de csle lrabajo, recordemos que la expropiación es por 

principio de cuenlas un aclo juridico. Es un ocio juridico con carac1cris1icas especiales: es 

unilalcral, porque para efccluarsc solo se requiere la volumad, juslificada, del Estado; y es 

soberano", porque la decisión de la expropiación por pane del Poder Ejeculi\'o del Eslado 

no es1d sujela ni subordinada a ninguna otra auloridad o enlidad decisoria, aunque por 

supueslo se debe sujelnr a los supueslos y requisilos que señala la Conslilución y la Ley 

como en el caso de cualquier olro ocio de au1oridad. 

Después de analizado lo amcrior podemos decir que la naluraleza juridica de la 

expropiación es la de un aclo juridico unila1eral y soberano del Es1ado que, dentro del 

Derecho Adminislrali\'o, sirve para cumplir con una necesidad colec1iva, cuya satisfacción 

le corresponde al Es1ado, y que no puede ser salisfccha por olro medio. 

1.4 lnlen·enclón de los tres poderes en el aclo de expropiación. 

1) El Poder Ejccullrn rn rl procrso dr nproplulón. 

Para delenninar que un bien de un panicular debe ser expropiado, solo imerviene el 

Poder Ejccu1ivo. Eslo es que el aclo juridico de la expropiación lo decide, en nombre del 

Eslado, el Presidenle de la República; y en el caso de las enlidades federativas, dicha 

facuhad le corresponde al Gobcmodor del Es1ado. 

" Accrr.i del concepto Je Sobcrania \·n: Scrr1 Roju. ArM.bh T ruria dd EJtado. Primera Ed1aóa Edi1oria1 
Por!Ú.1 Mhico. 1990. Póg. 406. 
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Ahora bien, este acto expropiatorio no lo hace el Presidente sin que previamente 

intervengan varios de sus colaboradores. Y paro entender mejor como es el procedimiento 

para que se llegue a decretar un acto de expropiación, voy a resumirlo en tres etapas 

básicas. 

La primera etapa consiste en que se detecte, por parte de los funcionarios públicos que 

trabajan subordinadamente al Presidente, que existe un bien de un particular que sirve para 

satisfacer una necesidad pública, y que se realicen los estudios técnicos para acreditar tal 

hecho. 

Como podremos imaginar, esta detección dificilmcnte la podria realizar por si solo el 

Presidente de la República; ya que para realizar sus funciones tiene bajo su mando toda una 

estructura de colaboradores, que están jerarquizados por leyes y ordenamientos juridicos 

secundarios. Es en cualquier pane de esta estructura jerarquizada en que se puede detectar 

la probable necesidad de una expropiación, siendo comunicada sucesivamente al superior 

jerárquico hasta llegar al conocimiento del Secretario de Estado del ramo correspondiente. 

El cual, teniendo conocimiento del caso y una vez ordenado que se realicen los estudios 

técnicos que le hagan tener la convicción de que dicho bien es necesario para satisfacer una 

necesidad pública que le corresponde resolver al Estado, se lo comunicará al Presidente. 

Entonces el Estado, a través de los funcionarios correspondientes intentará adquirir dicho 

bien, y si se diera el caso de que el particular se negara a enajenar ese bien, entonces no le 
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quedarin otro alternativa ni Presidente mas que emitir un decreto de expropiación pnm 

adquirirlo. 

En In segunda etapa el Presidente, antes de realizar el acto expropintorio. se debe 

cerciorar de que en la Ley exista un supuesto de causa de utilidad pública que corresponda 

ni caso concreto que motiva la expropiación. Recordemos que en el aniculo primero de In 

Ley de Expropiación de 1936, actualmente vigente, se prescriben las causas de utilidad 

pública. 

Esto más que una etapa es un requisito, sin el cual en el acto de expropiación se estarla 

violando In Constitución que en el párrafo segundo del anlculo 14 dice: 

"Nadie podnl ser privado de la vida, de la libenad o de sus propiedades, posesiones o 

derechos, sino mediante juicio seguido anle los tribunales previamente establecidos, en el 

que se cumplan las fonnalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes 

expedidas con anterioridad al hecho." 

Una vez que el Presidente tiene la ceneza de que por ningún otro medio se puede 

satisfacer la necesidad pública existente, mas que utilizando el bien que se pretende 

expropiar; nquél, en nombre del Estado, expide el Decreto en que se determina la 

expropiación de dicho bien. Esta es la tercera etapa y constituye en si el acto juridico de la 

expropiación. 
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Este Decréto, 'ii~~más de la finna del Presidente requerirá, confonne ni articulo 92 de la 

Constitución; el ·refrendo del Secretario de Estado del ramo correspondiente. Este refrendo 

·no rc'prc5cnta, dentro del acto expropiatorio, un elemento de existencia ni un requisito de 

validez; sino que es un requisito de eficacia constitucional para que el acto sea obedecido, o 

dicho de otra manera para que el acto de expropiación suna plenos efectos.'2 

b) El Poder Lr¡:lsl•llvo en d proceso de upropladón. 

Para que le sea posible al Estado llevar a cabo una expropiación es necesario que exista 

una ley que se lo pcnnita. Bajo este razonamiento encontramos la primera intervención del 

Poder Legislativo, ya que como ya lo indicamos el Congreso de In Unión contempló esa 

posibilidad en el articulo 27, párrafo segundo, de la Constitución Polltica de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

Una segunda intervención del Poder Legislativo la encontramos cuando se expidió la 

Ley de E.~propiación, publicada en el Diario Oficial del 25 de noviembre de 1936. Esta ley 

es muy importante ya que en ella se detenninan y precisan las necesidades que se 

consideran como de utilidad pública. Sin esta ley no se podría tramitar ni decretar un acto 

expropiatorio, por parte de ningún funcionario del Poder Ejecutivo en nombre del Estado. 

Esa ley, como cualquier otra expedida por el Poder Legislativo debe tener cuatro 

caraeteristicas: abstracción, generalidad, pcnnanencia, y susceptibilidad de modificarse solo 

por otra ley. 

'12 Quli~mz y C'".10nzilcz Emeilo. DtTttho Admi11btroh.n> y IJt-r«ho AdininiJtroti"'' al E.Jti/o Ata/cona. 
Ob. Cit. Pig. 814. 
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La abstracción significa que la ley se debe aplicar a todos los casos reales que sean 

iguales a los que ella describe, mienlras esa ley eslé vigente. La abstracción implica que la 

ley no se promulga para un caso determinado. 

Con la generalidad se quiere decir que la ley se debe aplicar a cualquier persona que 

caiga en In hipótesis eslablccida en el precepto jurídico, o sea que la ley no se debe referir a 

una o varias personas en particular. En contraposición a una ley general está una ley 

privativa, la cual está expresamenle prohibida en el articulo 13 de nuestra Constitución. 

La permanencia significa que In ley no pierde su fuerza por el hecho de que se aplique 

una o cualquier numero de veces; no se desgasta y manliene su vigor mientras no sea 

derogada o abrogada. 

La susceptibilidad de modificarse solo por otra ley, implica que la ley solo se puede 

modificar a través de otro acto de igual naturaleza al que le dio origen, realizado por el 

mismo órgano legislativo. Es decir que una ley expedida por el Estado a través del 

Congreso de la Unión no puede ser derogada o abrogada por ningun órgano del Poder 

Ejecutivo o Judicial. 

Las anteriores características que debe tener cualquier ley, las encontramos en el 

siguienle pronunciamicnlo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: 

" ... es carácter constante de las leyes, que sean de aplicación general y abstracta (es decir, 



que deben contener una disposición que no desaparezca después de aplicarse a un caso 

previsto y detenninado de antemano, sino que sobreviven a esta aplicación y se apliquen sin 

consideración de especie o persona a todos los casos idénticos ni que previenen, en tanto 

que no sean abrogadas). Una ley que carece de estos caracteres, va en contra del principio 

de igualdad, garantizado por el nniculo 13 constitucional, y aún deja de ser una disposición 

legislativa, en el sentido material, puesto que le falla algo que pcnenece a su esencia.'' 41 

e) El Poder Judld•I en el proceso de e1propl1dón. 

La intervención de funcionarios del Poder Judicial en el procedimiento de expropiación 

no siempre se presenta. Cuando llega a suceder, se presenta en dos distintos casos: 

• En el cnso previsto en los nnfculos 1 O y 11 de la Ley de Expropiación, y 

• Para controlar In legalidad y constitucionalidad del neto expropiatorio, a través del juicio 

de Amparo. 

El an!culo 1 O de la Ley de Expropiación dice: 

"El precio que se fijan\ como indemnización por el bien expropiado, scnl equivalente al 

valor comercial que se fije sin que pueda ser inferior, en el caso de bienes inmuebles, al 

valor fiscal que figure en las oficinas catastrales o recaudadoras." 

A su vez, el anfculo 11 de la misma Ley sei\ala: 

"Jurio¡midenc:ia de la Suprema Conc Je Juuicia de la Nación. 1917·19s.4. TC<i> 641. fjJ. 1147, 
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"Cuando se· controvier1a el monto de la indemnización a que se refiere el ar1ículo anterior, 

se hará la consignación al juez que corresponda, quien fijan\ a las par1es el témtino de tres 

días para que se designen sus peritos, con apercibimiento de designarlos el juez en rebeldía, 

si aquellos no lo hacen. También se les prevendrá designen de común acuerdo un tercer 

perito para el caso de discordia y si no lo nombraren, será designado por el juez." 

Cabe destacar que en el caso del ar11culo JO de In Ley de Expropiación, el criterio 

mediante el cual se fija el monto de la indemnización cambió a miz de las rcforrnas de 

1993, ya que antes y desde la entrada en vigor de esa Ley, la indemnización se basaba 

directamente en el valor fiscal del bien expropiado que figuraba en las oficinas catastrales. 

Desde las mencionadas refomms, la indemnización es lijada con base al valor comercial del 

bien expropiado. Sin embargo, bajo este nuevo criterio para señalar el monto de la 

indemnización, también se puede presentar nl¡,'llna controversia entre la autoridad 

expropiante y el panicular afectado, con respecto al valor comercial del bien en cuestión y 

por lo tanto en cuanto a la cantidad a indemnizar. Es en esta circunstancia cuando opera el 

primer supuesto de intervención del Poder Judicial en el procedimiento de expropiación, ya 

que en este caso y conforrne al nr11culo 11 de la Ley, será un juez federal el que dirima la 

controversia jurldien. 

La segunda forma en que puede intervenir el Poder Judicial en el procedimiento 

expropiatorio es cuando un panicular considera que el decreto de expropiación \'Ulnera, en 

su perjuicio, alguna de las garantías indh·idualcs con.<agrad.is en la Constitución, y recurre 
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~ni~ un. Jue~ d~ Distrito para promover un juicio de amparo indirecto, con 1a finalidad de 

paraliziir ·¡a ~cción dé Ja autoridad expropianle y evitar que se Je prive de su bien. 

Es muy importante recalcar que antes de recurrir al juicio de garantlas, el particular 

afectado debe promover el recurso de Revocación ante el mismo funcionario administrativo 

que realizó el acto de expropiación. Con este recurso se estarla cumpliendo con uno de Jos 

principios fundamentales del juicio de amparo; con el principio de definilividad que 

consiste en que previamente a recurrir al juicio de amparo se debe agotar el recurso previsto 

por Ja ley ordinaria, que sea idóneo para modificar, revocar o anular el acto que vaya a 

reclamarse." Este principio está regulado en el articulo 73, fracciones XIII, XIV y XV de Ja 

Ley de Amparo; y a nivel constitucional en el articulo 107, fracción 111, inciso a), y en Ja 

fracción IV. 

1.s Diferencias entre la E1proplaclón y la Conllscación, el Decomiso, la 

Requisición y la Nucionallzación. 

•) Expropladón )' Confücadón. 

Confiscación es el hecho illcito que cornete algún funcionario en nombre del Estado, por 

medio del cual se apodera para él, y priva sin ningún fundamento juridico, a un particular, 

de un bien de su posesión. 

"Supn:ma Co~c de JUSlicia de la Nación. (Au1om Variot). Manual d•I Jwi<10 d• A"'l""O· Oclava 
Rcimpn:.ión. Editorial Thcmi1. Mhico, 1997. P,g, :M. 
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Ln figura de Ja éonfiscnción está prohibida en casi todos Jos sistemas jurídicos 

modernos, yn que tiene un carác1cr tmsccndeme.0 Incluso, en nueslro derecho positivo 

mexicano está prohibido o nivel constitucional en el párrafo primero del orticulo 22 de Ja 

Corta Mogna que dice: 

"Quedan prohibidas las penas de mutiloción y de infomio, Ja marca, Jos ozotes, Jos palos, el 

tormento de cualquier especie, Ja multa excesiva, Ja confiscación de bienes y cualesquiera 

otras penas inusitodns y tra.o;cendcntnles." 

!..ns diferencias entre In confiscación y Ja expropiación son: 

• Ln confiscación es un hecho ilícito; es una actuación de funcionarios del Estado sin 

ningún fundamento Jegnl. La expropiación es un octo jurídico que realiza el Estado, que 

se apego a Ja ley, para satisfacer una necesidad publica. 

• En Ja confiscación, el bien sustraldo no se destina a Ja satisfacción de una necesidad 

especifica que Je corresponda satisfacer por parte del Estado. En Ja expropiación. el bien 

que se sustrae del patrimonio del particular se destinan Ja satisfacción de una necesidad 

publica. 

• En Jo confiscación no existe la indemnización; incluso algún autor se ha referido a Ja 

confiscación como " ... Ja expropiación sin compensación de las propiedades y 

pertenencias de una persona en beneficio del Tosoro Público ... ".46 En Ja expropiación el 

u Dclgadillo Guli~rtel l.ui~ Humbcno ~ l.U«ro F~ioou Manucl. l:."/nMnlOJ Jr lkrr<lio . .fdmi,,Utrarnu. 
Ob. Cit. Plg. t t O. 

'6 Anujo Guti• Ana Eh ira. Arrliim de" lkrttho Público)' Cirn<la1 d~ la Ad•iJJl.JtraC'1d11. Vol.111. Tomo 1 
• t972· t979. C•ncn. Vrnczuct•. Pig. 1 J8. 
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Estndo da una indemniZJ1ción para compcnsnr el bien que se le quita al panicular. 

• La confiscnción está expresamente prohibida por la Constitución en su anlculo 22. En 

contraposición, la expropiación está autorizada en el anlculo 27 de la Constitución 

Polltica. 

, h) E1propl•clón y D•comlso. 

Decomiso es la sunción jurfdica que el Estado impone a un panicular, que consiste en 

privnrlo, sin mediar ninguna indemnización, de la propiedad de los bienes que éste utilizó 

como instrumento paro cometer un delito, o de los bienes que son productos del mismo. 

El decomiso, también conocido por ··comiso" en la doctrina y en ordenamientos 

juridicos extrnnjeros.'7 está contemplndo en el segundo párrafo de la Constitución, que 

dice: 

"No se considerará como confiscación de bienes la aplicación total o parcial de los bienes 

de una persona hecha por la autoridad judicinl, para el pago de la responsabilidad civil 

resultante de la comisión de un delito, o para el pago de impuestos o multas, ni el decomiso 

de bienes en caso de enriquecimiento ilicito en los términos del anlculo 109.'' 

Asimismo, en el mencionado aniculo 109, fracción 111. párrafo tercero, de la 

Constitución encontramos de nuc\'O la figura del Decomiso como pena del enriquecimiento 

ilicilo de los scnidorcs públicos, a saber: 

•
1 Anujo G.arda Am El\ira. A,.....lt;n, J~ lkrrcleo l"Mro )' Cit'IK'ias dl' fu AdMJ11iJtrad<.i11 Ob. Cit P•1. ISI. 



"Lns leyes dctcnninan\n Jos casos y las circunstancias en Jos que se deba sancionar 

penalmente por cnusa de enriquecimiento illcito o Jos servidores públicos que durante el 

tiempo de su encargo, o por motivo del mismo, por si o por interpósita persona, aumenten 

substancialmente su patrimonio, adquieran bienes o se conduzcan como dueños sobre ellos, 

cuyn procedencia licita no pudiesen justificar. Lns leyes penales sancionarán con el 

decomiso y con lo privación de Jo propiedad de dichos bienes además de las otras penas que 

correspondan." 

En el Código Penal pnra el Distrito Federal, se hace referencia al decomiso en Jos 

siguientes artlculos: 

En el articulo 24 se dice que: 

"Las penas y las medidas de seguridad son: 

8.- Decomiso de instrumentos, objetos y productos del delito . 

.'.18.- Decomiso de bienes correspondientes ni enriquecimiento illcito." 

En el articulo 40 se menciona que: 

"Los instrumentos del delito, asi como las cosas que scnn objeto o producto de él, se 

decomisanln si son de uso prohibido. Si son de uso licito se decomisanln cunndo el delito 

sea intencional. Si pertenecen a un tercero, sólo se decomisarán cuando el tercero que las 

tenga en su poder o los haya adquirido bajo cualquier titulo, esté en alguno de los supuestos 

a los que se refiere el articulo 400 de este Código, independientemente de la natwnlcz.a 

jurídica de dicho tercero propietario o poS<-cdor y de la relación que aquél tenga con el 



so 

delincucnle, en su caso. Las nu1oridades compelenles proceder.in ni inmedinlo 

aseguramicnlo de los bienes que podrían ser malcría del decomiso, duranle In averiguación 

o en el proceso. Se ncluará en los lénninos previs1os por cslc párrafo cualquiera que sea la 

na1uralcw de los inslrumcn1os, objelos o produclos del dclilo. 

Si los inslrumenlos o cosas decomisadas son subslancias nocivas o peligrosas, se 

dcslruirán n juicio de la nuloridad que eslé conociendo en los 1énninos prcvislos en el 

Código de Procedimicnlos Penales, pero aquélla, cuando lo eslime convcnienlc, podrá 

delenninnr su conservación para fines de docencia e invcsligación. Rcspeclo de los 

inslrumcnlos del delilo, o cosas que sean objclo o produclo de él, la auloridad competente 

dclem1inará su destino, según su ulilidad, para beneficio de la administración de justicia." 

Las diferencias cnlrc el decomiso y la expropiación son: 

• El decomiso es una sanción que se aplica sobre los bienes del que comelió un hecho 

iticilo. La expropiación se le aplica a un propiclario que no ha comelido ningún hecho 

ilicilo con su bien. 

• Los bienes decomisados no se aplican a la satisfacción de una necesidad especifica, sino 

que o se los queda el Estado, o los adjudica a otro particular o en caso necesario los 

destruye. En la expropiación el bien expropiado siempre se destina a satisfacer una 

necesidad pública especifica y especial. 
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• Nunca se paga indemnización al que fue dueño de los bienes decomisados. En cambio, 

en la expropiación necesariamente se debe pagar una indemnización al que fue 

propietario del bien expropiado. 

e) E1proplaclón y Rec1ul•lclón. 

La Requisición o Requisa es una figura que tiene su origen en diversos ordenamientos 

jurldieos, que incluso no tienen conexión entre si, como en el caso del Derecho Romano o 

en el caso de diversas culturas prehispánicas americanas.41 Y normalmente está vinculada 

con la actuación de los ejércitos en caso de guerra o por amenazas graves al orden público o 

a la salud. 

La Requisición es un acto jurldico unilateral del Estado por medio del cual priva o un 

panicular de un bien mueble fungible o de un inmueble especifico, por carecer (el Estado) 

de inmediato de otro bien de los mismos caracterlsticas, para aplicarlo a la realización 

urgenle de una actividad que le corresponde desempeñar en atención de un interés público, 

y mediante uno indemnización. 

Ahora bien, el lector podrá preguntarse ¡.porqué, en caso de que el bien objeto de la 

requisición sea uno mueble, deberá ser también fungible? Recordemos que el bien fungible 

es el que se puede substituir por otro al momento de hacerse un pago, teniendo ambos el 

mismo poder liberatorio. De esto manera cuando el E.<tado, por medio de la requisición, le 

•• Gutitrrc:z )' Gonz!lcz Emt\to. Dtrttho .4dwainútrutnu )' fkrrcho .• d,,,111iuroti\'O al Estilo Maicr1no 
Ob. Cit. Pig. 889. 



Sl 

quila un bien n un particular, al llegar el momen10 de pagar el valor de lo requisado, podrá 

pagar con un bien con el mismo poder liberalorio, pudiendo ser incluso el mismo bien 

requisado. 

Es importante recalcar que lal vez la mayorfa de los traladisllls adminisiralivos (verbi 

gracia, el maestro Andrés Serra Rojas," Miguel Acosta Romero.~ Femando Garrido 

Falla,51 por mencionar algunos), a diferencia de lo aqul expuesto, consideran que por medio 

de la requisición, el Estado no solamenle puede disponer de bienes materiales, sino que 

lambién podrfa obligar a una persona a preslar algún tipo de servicio personal. 

Me parece mas acertada la idea del maeslro Emeslo Gutiémez y Gonúlcz, en el sentido 

de que en la requisición no se deben de comprender ningún lipo de servicios personales. Y 

su dicho lo sustenla diciendo que los que opinan lo contrario confunden el concepto de 

Requisición con el de Requerimienlo, siendo csle úllimo el "aclo jurfdico unilateral que 

realiza una pcr.;ona a la que se denomina requirenle, por medio del cual hace saber a olra 

persona que se denomina requerido, que debe proceder al cumplimiento de un deber 

jurfdico o una obligación a su car¡;o."11 

Las diferencias entre la requisición y la expropiación son: 

"Scrn Roju Andttl. Dn-n:ho Adm1riiJ1ra11m Ob. Cll. Ng. 34S. 
)(1 Aco~a Romero Miguel. St-g1mJo Curio dt Dtrtdto .'4dm111iJITdli\O. Ob. Cit. P!g . .CS9. 
"Garrido Falla ~·nnando. Tratado J~ IÑrt'C'lto Admi11Ls1rah•u Ob. Cit. Pág. 224. 
'J Gutié-nu y Gondlcz Emc~lo. Dnn:ho AdminiJtrotnv y Dc-rttlt-0 .'4d11U111Jtratl\V al ütilo MtiiC'ilno. Ob. 
Cit. Pág. 890. 



• Li requisición es un aclo temporal, que se hace en siluaeiones de emergencia, o sea es 

provocada por aconlccimien1os exlraordinarios. La expropiación es un acto definilivo y 

pcrmanenle, que se hace para satisfacer una necesidad pública ordinaria. 

• La necesidad que se salisface por medio de la requisición, no puede ser salisfccha por el 

Eslado con los clemenlos normales con que cuenta en el momento. La necesidad que 

debe salisfaccr el bien expropiado, sólo puede ser salisfccha por ese bien. 

• En la requisición se debe devolver ni panicular el mismo bien que se le quitó, y además 

se le debe pagar al propietario una indemnización por el uso de ese bien. En la 

expropiación, el bien que se le quita al panicular, ya nunca se le devuelve, y solo recibirá 

una indemnización. 

d) Expropiación y Naclon1llzaclón. 

El término de nacionalización es jurldicamentc muy polémico. El más aceptado 

universalmente concuerda con el que nos da el maestro Jorge Fcmándcz Ruiz. que nos dice 

que "La nacionalización. desde un punlo de vista juridico, se considera como la acción del 

Estado medianlc la cual éslc asume la propiedad y posesión de bienc.~ y derechos de los 

paniculares, sean éstos nacionales o exlmnjeros ... ·'.!l 

Si revisamos el trabajo que hizo Ana El\·ira Araujo Garcla, que trata precisamente sobre 

la Nacionalización en Venezuela, veremos que ella nos proporciona las definiciones que 

sustentan varios juristas de distinlas nacionalid3dcs. refiriéndose a la nacionalización;" y 

,, fcmi.ndcz Ruiz Jorge. /Xrrclto .'4dfftit1i1tratúu (S.-n'idoJ /Jj¡b/inuJ. Primen Edición.. Ed11orial Poma. 
MC.ico, 199l. Píg. 272. 
"'Anujo Garcfa AN Ehin. ArdtilO dt Dnttlto PMNiro y OtllC"ias Jt la Adlrf.111iJtroc-ió11. Ob. Cit. Pig. 128. 



S4 

todas ellas más o menos concuerdan con la arriba transcrita. Lo que nos dice que la 

terminologln de nncionnliznción que, la mayorfa, usamos en nuestro pals, es congruente con 

In del ámbito internacional. 

Sin embargo, es muy interesante el punto de vista de Ernesto Gutiérrcz y González, el 

cual difiere completamente con esa idea. Para él, Nacionalización y Naturalización son la 

misma cosa, asl que define a la misma como " ... la manifeslJlción unilateral de voluntad de 

un extranjero, admitida y sancionada por el Estado, de adquirir el estatus de mexicano, y 

goznr asi de todos los derechos que se detenninen en la ley, a los que tengan su calidad."51 

Asl pues, que lo que para todos, o casi todos, es la Nacionalización, para él es más bien 

la Estatización, a la cunl la define como "el acto unilateral del Estado, por medio del cual 

determina que una especifica actividad mercantil o industrial, sólo puede ser desarrollada 

por él, ya directamente, ya en forma indirecta por medio de un ente paracstatal 

especializado."16 

Para este autor, tanto el decreto de nacionalización de la banca de 1982, por medio del 

cual, el entonces Presidente Jose Lópcz Portillo, determinó que la actividad b3ncaria sólo 

podla ser ejercida por el mismo Estado; asi como la llamada expropiación petrolera, que en 

1938, realizó el Presidente Lázaro CárdcnM, debieron haberse denominado "cstatización", 

en lugar de nacionalización y expropiación sucesivamente. 

"Gutiémz y GonzJ.lcz E.mcw:o. fkrt'duJ AJ1t1il'llJtrdtfro )' llnttlto Adllli11iJtrotn'lJ g/ Estilo MtiiC'OltO. Ob. 
Cí1. ríg. 908. 
,. Ibídem. Pág. 909. 
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Pnm tenninar con las ideas del maestro Gutiém:z y Gonzálcz respecto a este tema. cabria 

añadir su definición de lo que él llama Mexicaniz.ación, que es " ... el neto del Estado por el 

cual dispone que una delenninada actividad comercial, industrial o agricola, solo debe ser 

desarrollada por personas fisicas mexicanas, o personas morales constiluidas conformen las 

leyes mexicanas, y que no admitan socios extmnjeros".11 

Por dar un ejemplo de mexicani1.ación podrlamos decir que el legislador recurrió a esta 

figura cuando dispuso en el párrafo séptimo del articulo 27 constitucional que: 

"Corresponde también a la Nación el aprovechamiento de los combustibles nucleares para 

In generación de energla nuclear y la regulación de sus aplicaciones en otros propósitos ... " 

Ya sea que se quiero uno adherir a la conceptualización semánticamente estricta de 

Ernesto Gutiérrcz y Gonzálcz, o que se prefiero continuar con los conceptos generalizados 

sobre la nacionalización, que repito, paro aquel es estatización. señalaré la diferencia entre 

nacionalización y expropiación. 

Mientras que la nacionalización implica que una actividad y todos los bienes que se 

empleen paro realizarla, que fueron propiedad de un particular, se integren ni patrimonio del 

Estado, esto no se da para satisfacer una necesidad especifica, sino paro continuar el mismo 

desempeño de la acli\"idad. En cambio cuando en la expropiación, pasa el bien de un 

"ldnn.. 



par1icular a fonnar par1e del patrimonio del Estado, es para aplicarlo a la satisfacción de una 

necesidad pública espcci fica. 

1.6 Hiencs susceplibles de ser expropiados. 

Por principio general todos los bienes pueden ser expropiados, sean muebles o 

inmuebles; sólo existen dos casos en los que los bienes no pueden ser objeto de 

expropiación: 

• 1.ns cosas futuras, y 

• El dinero. 

En contraposición con las cosas futuras están los bienes presentes, que son los que ya 

existen ni momento de constituirse respecto de ellos una relación juridiea; y que son 

pnlctieamcntc todos los bienes que conocemos. 

La cosa futura es la que no existe al momento de constituirse respecto de ella una 

relación jurídica. Este tipo de cosa o bien lo encontramos regulado en el Código Civil para 

el Distrito Federal, que en su anlculo 1826 dice: 

"las cosas futuras pueden ser objeto de un contrato. Sin embargo, no puede serlo la 

herencia de una persona vil'a, aun cuando ésta preste su consentimiento." 

De conformidad con lo anterior, si las cosas futuras son las que no existen al momento 

de celebrarse res~cto de ellas una relación juridica, también podemos establecer que es 

imposible que se puedan expropiar, porque el bien que se expropia es para satisfacer una 
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necesidad pública 'Yii 'existente, y seria ineongrucnle pretender satisfacer una necesidad 

· pública ~o~ n;g~ ~~en~~ ~o ~xiste . 
. ,. 

Por ot~ !.~~~~?:r 51:. hace una expropiación el Estado debe dar una indemnización ni 

·. • pnr1icul:ar
0

q~Í::fuc privado de su bien. Ahora bien, si el Estado expropiara dinero, también 

deberia'pngnr cori dinero In indemnización, por lo que esa conducta del Estado seria inútil y 

~bsJrd~. 

No se puede concebir que en una expropiación se le prive a un particular de un bien y 

que al pagarle In indemnización se le cntrcgue In misma cosa de la que fue privado. Además 

el dinero en si, o sea como objeto tlsico, no puede servir para satisfacer una necesidad 

pública. 

1.7 Recursos conlra la expropiación. 

Antes de exponer cuales son los recursos contrn In expropiación, hay que entender el 

significado de recurso. El maestro Gabino Fraga nos dice que el recurso administrntivo es 

"un medio legal de que dispone el particular, afectado en sus derechos o intercscs por un 

neto ndministrati\'o determinado para obtener en los términos legales, de la autoridad 

administrati\'a una rc\'isión del mismo acto, a fin de que dicha autoridad lo rc\'oque, lo 

anule o lo rcforme en caso de encontrar comprobada la ilegalidad y la inoportunidad del 



misrno."51 

Apegándonos estrictamente a lo que la doctrina considera como recurso, llegaríamos a la 

conclusión de que sólo existe un recurso contra la expropiación: el recurso de la 

Revocación. Aunque algunos autores, como por ejemplo el maestro Andrés Serra Rojas/9 

consideran que son dos los n.-cursos contra la expropiación; estos autores consideran, 

además de la revocación, ni derecho de reversión como otro recurso. 

Pero, ¡,porqué no se debe considerar a el derecho de reversión como un recurso?. Porque, 

como explicaré más adelante, la reversión opera cuando, transcurrido cierto tiempo después 

de decretada la expropiación, el bien expropiado no se destina para el fin que dio origen a la 

causa de utilidad pública. Y si tomamos en cuenta esto, y lo comparamos con la definición 

de recurso administrutivo, arriba transcrita, veremos que en primer lugar, un recurso opera 

antes de que quede finne la resolución de que se trate, en cambio la reversión opera ya que 

está firme el decreto de expropiación, e incluso cuando ya ha pasado cierto tiempo después 

de esto. Además, el recurso busca desvirtuar la legalidad y la oportunidad del acto 

impugnado; y la rel'ersión lo que busca es comprobar que el bien expropiado no fue 

utilizado para satisfacer la necesidad prevista, aunque en su momento se haya decretado con 

la oportunidad y legalidad debidas. 

"' fraga Gabino. Dnttlio AJmi11iJ11'ati\'o. Ob. C1L PJg. ·OS. 

,. S.m Rojas Andrk. f><rttlio Admi•útratfro. Ob. Cil P'g. 369. 
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Una vez demostrado que la reversión no es un recurso, pasaré a explicar lo que es la 

rcv0cnción y In reversión, aclarando que esta última está incluida dentro de este punto por 

meros rozones didácticas. 

•) Recurso de Revouclón. 

Este recurso, que como se recordara fue mencionado cuando hablé de la intervención del 

Poder Judicial en el procedimiento de la expropiación (al decir que se debe de intentar antes 

de interponer la demanda de amparo indirecto contra el decreto expropiatorio), está 

regulado en el articulo 5 de la Ley de Expropiación que n la letra dice: 

"los propietarios afectados podran interponer, dentro de los 1 S dlas hábiles siguientes a la 

notificación del Decreto, recurso ndministmti\'O de revocación contra la declaratoria 

correspondiente." 

Y en el articulo 6 de la misma Ley se agrega que: 

"El recurso administrativo de revocación se interpondnl anie la Secretaria de Estado, 

Departamento Administrati\'o o Gobierno del Territorio que haya tramitado el expediente 

de expropiación, de ocupación temporal o de limitación de dominio." 

Una vez interpuesto este recurso, ante la misma autoridad administrativa que realizó el 

acto impugnado, ésta revisa todo lo que se hizo para llegar a la redacción del decreto 

expropiatorio, y en caso de que la resolución sea farnmblc al particular. el decreto qucdaria 

sin efecto, o sea la expropiación no se llevaria a cabo. Y en caso de que dicha resolución le 
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sen desfavorable, In expropiación deberá ser ejecutada y ya sólo podrln ser combatida por el 

juicio de amparo, si nsl lo considerara conveniente el quejoso. 

b) Derecho de Reversión. 

La reversión es el derecho que tiene una persona de exigirle al Estado que lo prÍ\'Ó de la 

propiedad de un bien y se convirtió en propielllrio sujeto a plazo resolutorio, para satisfacer 

con ese bien una necesidad pública, que si no lo hace en el plazo señalado en In ley, que es 

de S años a partir de decretada In expropiación, le devuelva su propiedad que le fue 

dcsposeldn en virtud de una expropiación. 

El Código Civil para el Distrito Federal afirma en su articulo 1953 que: 

"Es obligación a plazo aquélla para cuyo cumplimiento se ha señalado un dla cierto", 

Es por esto, que digo que el Estado se convierte en propietario sujeto a plazo resolutorio; 

lo cual significa que si pasado el plazo que marca la ley, que es de S años. el Esllldo no ha 

cumplido con el supuesto de aplicar el bien expropiado para la satisfacción de la necesidad 

pública a que estaba destinado, el particular podrá exigirle ni Estado que le restituya el bien 

que se le quitó. 

Este derecho está previsto en el artículo 9 de la Ley de Expropiación, que está redactado 

en los si¡,'llientes tém1inos: 

"Si los bienes que han originado una declaratoria de expropiación. ocupación temporal o 

limilllción de dominio no fueren destinados total o parcialmente al fin que dio causa a la 
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dcclara1ciria n:specliva, dcmro del ténnino de S años, el propic1ario afcclado podrá solicilar 

a la au1oridad que hayn lramilndo el expediente, la reversión 101al o parcial del bien de que 

se 1ra1e, o la insubsislencia de la ocupación lemporal o limilación de dominio, o el pago de 

los daños causados. 

Dicha auloridad diclará resolución denlro de los cuarenla y cinco dlas hábiles siguienlcs 

n la prcsenlación de la solicitud. En caso de que se resuelva la reversión lolal o parcial del 

bien, el propie1ario deberá devolver únicamenle la lolalidad o Ja pane correspondiente de la 

indemnización que le hubiere sido cubiena. 

El derecho que se confiere al propielnrio en este Aniculo, deberá ejercerlo dentro del 

plazo de dos años, conlados a panir de la fecha en que sea exigible." 

En caso de que se promueva la reversión, que como yn vimos se debe de hacer anlc la 

misma auloridad que inlegró el expcdienle de la expropiación, y no se obtenga una 

resolución favorable, se deberá demandar anle un Juez de Distrito, que el Estado cumpla 

con ese derecho de Reversión. 



CAPÍTULO SEGUNDO 

ASPECTOS GENERALES DE LAS PATENTES 

2.1 ¿Que es una ¡1alente? 

(•2 

L..1s patentes están reguladas por la Ley de la PmpieJad Industrial (publicada en 1991, y 

reformada en 1994), y por su Reglamento (promulgado en 1994); a partir de su articulo 9, 

que es donde inicia el Titulo Segundo, llamado "De las invenciones, modelos de utilidad y 

diseños industriales". 

El Doctor David Rangel Medina define a la patente como "el documento expedido por el 

Estado pam hacer constar el derecho exclusivo temporal que una persona flsica o jurídica 

tiene pam explotar a nivel industrial un in\•ento que reúna las exigencias legales.'"'° 

Por medio de esta figura jurídica el E.lado le otorga al que se la concede una especie de 

monopolio o privilegio especial, por haber realizado una invención que reúna los requisitos 

señalados en la Ley de la Propiedad Industrial. Este privilegio se le puede otorgar tanto a 

personas flsicas como a personas morales. Y tiene una vigencia improrrogable de veinte 

años, contados a partir de la fecha en que se presenta la solicitud (anlculos 11 y 23 de la 

Ley de la Propiedad Industrial). 

De acuerdo a lo anterior podemos decir que lo esencial para que se le otorgue una 

patente a una persona es que exista un invento o invención, y que dicho in\·cnto debe reunir 

,. Rangcl Medina D»iJ. O,r<eho lntdrctual. Ed. McGrow-llill. Mhko, 1998. Pág. 21. 
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cienos requisitos señalados en la ley. Asl pues, tenemos que el articulo 1.5 de la Ley de la 

Propiedad Industrial, define a la invención como " ... toda invención humana que pcnnita 

transfonnar la materia o la energla que existe en la naturaleza, para su aprovechamiento por 

el hombre y satisfacer sus necesidades concretas." 

Pero, ¿cuales son los requisitos legales para que una invención sea susceptible de ser 

patentablc?. Los requisitos con los que debe cumplir una invención para este supuesto están 

señalados en el art!culo 16 de la Ley de la Propiedad Industrial, que dice: 

"Senln palenlables las invenciones que sean nuevas, resul1ado de una actividad inventiva y 

susceptibles de aplicación industrial, en los ténninos de esta ley ... " 

Y a su vez, los mencionados requisitos también están definidos en la Ley antes 

mencionada, en su articulo 12, del cual se desprende que lo novedoso o nuevo en una 

invención se refiere a que al momento de que se solicita una patente, el invento de que se 

trate no se haya dado a conocer mediante una descripción oral o escrila. por su explolación 

o por ningún otro medio de infom1ación en el pals o en el extranjero. Que la actividad 

inventiva significa que la invención debe ser el producto original de un esfuerzo intelectual 

realizado en un proceso mental creativo. Y que la aplicación industrial se refiere a que el 

invento debe ser factible de aplicarse en la realidad en cualquier rama de la actividad 

económica. 



Los anteriores requisitos legales son conocidos en la doctrina como "requisitos o 

condiciones positivas de palentnbilidad";61 y las condiciones negativas de patentabilidad, 

son los supuestos en los que una invención no es susceptible de ser patentable, y están 

expresamente señalados en In Ley, también en su articulo 16, y son: 

• Los procesos esencialmente biológicos para la producción, reproducción y propagación 

de plantas y animales; 

• El material biológico y genético tal como se encuentran en la naturaleza; 

• Las razas animales; 

• El cuerpo humano y las partes vivas que lo componen; y 

• Las variedades vegetales. 

Cuando una persona efectúa una inl'ención y quiere obtener respecto de ella una patente 

debe, una vez que considera reunir los requisitos legales y tener los elementos necesarios 

para ello, presentar una solicitud al Estado para que éste por medio de la patente le otorgue 

los derechos y privilegios que conforme a la ley se le deben conferir. Esta solicitud debe ser 

dirigida y presentada ni Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (l.M.P.1.). 

Cuando el Estado, a tral'és de el Instituto Mexicano de Is Propiedad Industrial, de aqul 

en adelante denominado IMPI por razones didácticas, otorga a una persona una patente 

sobre un producto, se le concede el derecho exclusivo de explotación de él; lo cual implica 

que ninguna otra persona, sin su consentimiento, pueda fabricar, war, vender, ofrecer o 

importar ese producto. Cuando la patente recae sobre un procC50, el Estado le confiere al 

" Rangct Medina Dnid. /J<rttho l•t~l«r.al. lbid<m. Pig. l4. 
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inventor el derecho exclusivo para utilizar y explotar ese proceso; lo que implica que 

ninguna otra persona pueda, sin su autorización, utilizar ese proceso, ni vender, ofrecer o 

imponar el producto obtenido por medio del proceso patentado. (anlculo 25 de la Ley de la 

Propiedad Industrial.). 

Ese derecho exclusivo que tiene el titular de una patente cuando se le otorga la misma, 

sufre un agotamiento, o dicho de otra manera picnic sus efectos cuando se producen ciertas 

circunstancias. Este fenómeno está contemplado en el aniculo 22, fracción 11, de la Ley, que 

dice que el derecho conferido por una patente no producirá ningún efecto contra "cualquier 

persona que comercialice, adquiera o use el producto patentado u obtenido por el proceso 

patentado, luego de que dicho producto hubiera sido introducido llcitamentc en el 

comercio". 

las causas por las que se pierden los derechos conferidos por una patente de invención 

son: 

• Caducidad por falla de pago oponuno de la tarifa para mantener vigente la patente 

(nniculo 80, fracción 11 de la Ley de la Propiedad Industrial). 

• Caducidad por falla de explotación, cuando después de haber transcurrido dos años a 

panir de la fecha de concesión de la primera licencia obligatoria, el titular de la patente 

no comprueba que la explotación del invento se lle\'Ó a cabo; o si no hubiese corregido, 

en ese lapso, la falla de explotación de la misma; o no haya demostrado la existencia de 

una causa justificada para no explotar el im·cnto patentado dentro del mismo plazo de 



dos años después de la concesión de la primera licencia obligaloria. (articulo 73 de la 

misma Ley). 

• Nulidad de la pa1en1e, cuando se haya 01orgado sin cumplir con los requisi1os y 

condiciones necesarias para su olorgamienlo; cuando se haya 01orgado en contravención 

a fas disposiciones de la ley; cuando duranle el trámile se hubiere incurrido en abandono 

de la solicilud; cuando se hubiese concedido a quien no tenla derecho para obtenerla; o 

cuando el olorgamienlo de la palenlc estuviese viciado por error o inadvertencia graves. 

(articulo 78 de la L.P.1.). 

• Por vencimiento del plazo de veinle años de la vigencia del titulo de la patente. (artlculos 

23 y 80, fracción 1 de la LP.I.) 

• Por expropiación de la patenle por causa de u1ilidad pública. 

2.2 Procedimiento de solicitud de patente. 

•) Rrqufsltos dt I• solicitud. 

La solicitud de palenle se debe presentar por escrilo, ante el Instituto Mexicano de la 

Propiedad industrial (l.M.P.I.); utilizando los fonnatos impresos por el mismo IMPI, 

publicados en el Ejemplar Extraordinario XV de la Gacela de Invenciones y Marcas del 3 

de oclubre de 1994, debiendo conlencr la siguienle infomiación: 

• Nombre y nacionalidad del solicilante; 

• Mención de si el solici1ante es el mismo inventor o si es su causahabienle; 

• Nombre y nacionalidad del in\'enlor; 

• Nombre del apoderado, leléfono y domicilio en el lerrilorio nacional; 

• Número del registro general de poderes; 
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• Denominación o titulo de la invención; 

• Fecha de la divulgación previa; 

• Relación de los datos correspondientes en caso de que la solicitud sea una divisional; 

• Datos de la prioridad reclamada (pals, número de serie y fecha de presentación); 

• Nombre y firma del solicitante o de su apoderado; y 

• Lugar y fecha. 

b) Documentos que deben acompañar a la solicitud. 

• Comprobante del pago de las tarifas, incluyendo las correspondientes a los exámenes de 

forma y de fondo, y la del reconocimiento de la prioridad (anlculo 38 de la Ley de la 

Propiedad Industrial y articulo 5, fracción VI del Reglamento de la Ley de la Propiedad 

Industrial). 

• Descripción del invento por triplicado; especificando la tecnología para la realización 

del invento, asl como explicando el problema existente en la técnica previa, y también 

explicando Ja solución y la innovación que aporta el nuevo invento. 

• Reivindicaciones por triplicado. Es necesario que las reivindicaciones sean aprobadas 

para que sea conferido el derecho de la patente. Para la interpretación de las 

rei\•indicaciones, el IM PI se basa tanto en la descripción como en los dibujos; y deben 

sujetarse a reglas de fonna y de fondo, conforme a lo señalado en el anlculo 29 del 

Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial. Las reivindicaciones deben ser claiu 

y concisas (artículo 47, fracción 11 de la L.P.I.); no debcrin contener dibujos, pero 

podrán contener fórmulas)' ecuaciones químicas o matemáticas (articulo 27, fracción 1 

y 11 de la L.P.I.); Una misma solicitud podrá contener las reivindicaciones de un 



produclo delenninado y las relnlivas a procesos concebidos para su fabricación o 

ulilización: Las reivindicaciones de un proceso dclerminado y las relalivas a un apara10 

o n un medio concebido para su aplicación, y las reivindicaciones de un produclo 

delerminado y las de un proceso concebido para su fabricación y de un aparato y de un 

medio para su aplicación (nrtlculo 45 de la LP.I.). 

• Resumen de la descripción de In invención, que sirve para su publicación y como 

elemento de información lécnica (articulo 47, fracción IV de la LP.I.). 

• Dibujos 1écnicos por lriplicado y los que se requieran para la comprensión de la 

descripción (articulo 47, fracción 11 de la LP.1., y 30 y 31 del Reglamenlo de la LP.1.) 

Los dibujos pueden susliluirsc por folografias cuando éstas sean mas apropiadas para 

ilus1rar las carac1crlsticas de la invención. 

• Documcnlo de cesión, en caso de que el solicilllnle sea causahabieme del invemor. 

• Documento de prioridad, consislenle en copia certificada de la solicilud en el pals en 

donde se demandó originalmenle la palenle. 

• En el caso del malerial biológico en el que la descripción de la invención no pueda 

dclallarse en si misma, se deberá complementar la soliciiud con la conslancia del 

dcpósilo de dicho malerial en una instimción reconocida por el IMPI (articulo 47, 

fracción I, segundo párrafo del R.L.P .l.). 

<) Trámite de la solicitud. 

Una vez que se ha entregado a el IMPI la solicilud y los documcnlos anexos, dcscrilos 

en el punlo anterior, el lnslilulo realiza respcclo a ellos un examen adminislralivo o 
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examen de fonna, que 1iene como fin verificar que cs1én en reglo y cumplan con las 

formnlidndes señnlndas en la Ley. 

En caso de que no se cumplan con los requisilos requeridos, el IMPI requerirá que se 

precise o ociare lo que se considere necesario, o que se subsanen los errores u omisiones. 

En caso de que el solicilnnlc no cumpla con ese requerimienlo, en un plazo de dos meses, 

el IMPI considerará como abandonada la solicitud de la patente (articulo 50 de la L.P.I.). 

Ya salisfcchos los requisitos formales, el IMPI publicará la solicilud en la Gaceta de la 

Propiedad Industrial lo m:ls pronlo posible después del vencimienlo de un periodo de 18 

meses, comados a panir de la fecha de la presentación, o en su caso de la prioridad 

reconocida. Dicha publicación puede ser anticipada si el solicitanle lo pide y paga los 

derechos por tal concepto (nnlculo 52 de la L.P.I.). 

Ya realizada In publicación de la solici1ud de la palcnle se lleva a cabo el examen de 

fondo en dos fases; en la primera fase se lleva a cabo el examen técnico, en donde el IMPI 

dclerrnina: 

• si la descripción, las reivindicaciones y las gráficas salisfacen los requisitos legales; 

• si la invención reúne las condiciones positivas de altura inventiva y factibilidad 

(anlculo 53 de la L.P.I.); 

• si la invención no es contraria al oruen público, a la moral o a las buenas costumbres 

(aniculo 4 de la L.P.I.); 
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• si In SÓlieitud se 5omele ni principio de unidad de la invención o si se refiere a un grupo 

de inverieionc:S (articulo 43 de In L.P.1.). 

En la segunda fase del examen de fondo se realiza el examen de novedad, en donde se 

establece si el invenlo que se quiere pnlenlar salisface el requisilo de positivo de la 

novedad. 

En ambas etapas del examen de fondo el IMPI puede aceptar el resultado de un examen 

equivalenle rcalilJldo por oficinas extranjeras examinadoras encargadas de efectuar el 

examen preliminar inlemacional, de conformidad con el Tratado de Cooperación en 

Mnlerin de Palenles (artlculos 54 y SS de la LP.I. y artlculos 43 y 44 del R.LP.I.). 

El lnlmite de la solicitud de palente concluye con alguna de las tres siguientes 

resoluciones administralivas: abandono de la solici1ud, negativa de concesión de la patente 

o concesión de la palenle. 

a) Abandono de la solkllud de la patente. 

Esln resolución se produce cuando no son cumplidos los requerimientos que haga In 

Oficina de Patenles, denlro de los plazos legales y reglamentarios concedidos al dar a 

conocer el resultado de los exámenes de forma y fondo (artlculos SO y SS de la LP.I. y 

articulo 4S, párrafo segundo del R.LP.I.). 

b) Neg1ll\'8 de concesión de la p1trntr. 
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En caso de que el tnlmite de soliciJUd de la palenle sea negada, se podrá inlerponer un 

recurso de reeonsideración ndministralivn, dirigido a la misma auloridad que negó la 

patente; este recurso deberá inlerponerse dcnlro de los 1rein1a días siguientes n In 

notificación de In negnliva de In concesión de la palente (articulo 200 de la L.P.I.). 

En caso de que como resuhado del esludio de los alegatos y pruebas que se aponen 

dentro del recurso, el IMPI confirme la negaliva de expedición de la pa1en1e, el recurrente 

ya solo podrá impugnar ese follo mediante un juicio de amparo indirecto, mismo que deberá 

promoverse ante un Juez de Distrilo en maleria administrativa del Distrito Federal. 

e) Concrslón dr 11 p1trntr. 

Esla se da cuando se ha reali7.ado aprobatoriamente el examen de fondo de la solicitud 

de la patente, dándole n conocer al solicitante el acuerdo según el cual se concede la 

patente. Al mismo tiempo se le fija un plazo para pagar los derechos por concepto de 

expedición de la patente y para proporcionar los elementos para que se publique en la 

Gaceta de la Propiedad Industrial, lo que esencialmente es el objeto de la palenle (articulo 

57 de la L.P.I.). 

La fecha del pago de derechos por la expedición del lilulo se considerará como la fecha 

de concesión u otorgamiento de la palenle, a partir del cual se contará el periodo dentro del 

que el titular de la patente deben! comenzar Ja explotación del invento patentado (articulo 

46 del R.L.P.I.). 



72 

I..n duración aproximada del tr:lmite para obtener la patcnlc de invención varia en 

nuestro pals, entre dos y medio y seis años. 

2.3 Derechos y obligaciones del titular de la patente. 

El Doctor David Rnngel Medina nos resume los derechos del titular de In pntente62 en 

los siguientes puntos: 

• explotación exclusiva del invento patenlndo por si o por un tercero 

• derecho de impedir o otras pcri;onas que fabriquen, usen, vendan, ofrezcan en venta o 

impor1en el producto patentado 

• derecho de impedir a otras pcri;onas que utilicen el proceso patentndo y que usen, 

vendan, ofrezcan en venta o imponen el producto obtenido directamente de ese proceso 

• derecho de solicitar la declaración administrativa de infracción de los derechos que 

confiere la patente 

• reclamación del pago de indemnización por daños y perjuicios 

• aseguramiento de los productos con los cuales presumiblemente se cometen las 

infracciones 

• concesión de licencias \•oluntarias o contractuales de explotnción del invento patentado 

• fijación y pen:cpción de re galla.• por concepto de esas licencias 

• oposición ni otorgamiento de licencias obligatorias 

• percepción de rcgnlias en caso de concesión de licencias obligatorias 

• petición de revocación de las licencias obligatorias 
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• oposición B In declaración del Instituto de que la patente es susceptible de ser objeto de 

licencias de utilidad pública 

• percepción de rcgallas en caso de concesión de licencias de utilidad pública 

• derecho de pedir la revocación de las licencias de utilidad pública 

• cesión tola( o lransmisión de la patente 

• percepción de beneficios económicos o de otra índole por dicha transmisión 

• derecho de solicitar y obtener la rehabilitación de la patente en los casos de caducidad de 

la misma por no pagar oportunamente las anualidades 

• derecho de solicitar la declaración de nulidad de una patente por haberse expedido para 

un invento que constituye invasión del ya patentado 

los anteriores derechos no son absolutos, ya que la Ley determina ciertos casos en que 

las patentes no producen sus efectos. Estos casos están previstos en el articulo 22 de la 

LP.l.,yson: 

• Cuando la fabricación o utilización de un producto patentado o el uso de un proceso 

igual al patenlado, se realiza en el medio privado o académico, con motivo de 

actividades de investigación cientltica o tecnológica y sin propósitos comerciales. 

• Cuando la comercialización, adquisición o uso del producto patentado, se realice 

habiéndose introducido llcitamente en el comercio. 

• Cuando la utilización del proceso palentado, la fabricación del producto patentado o la 

realización de acciones para llevarlos a cabo tuvieran lugar antes de la fecha legal de la 

palente. 
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• Cuando el ·~rnplco ·de In i~vención patentada en vchlculos de transporte extranjeros se 

realicen estnrídó .!stos en tnlnsito por el territorio nacional . 

.. • Cuando, en el caso de las patentes relacionadas con materia viva, éstas se utilicen 

.esponldicnmente como base para obtener nuevos productos. 

• Y cuando, en el mismo caso de productos consistentes en materia viva, su utilización, 

puesto en circulación y comercialización de esos productos patentados sin propósitos de 

multipliención o propagación, se haga después de haber sido inuoducidos lfcitnrnente en 

el comercio. 

En contraposición con los derechos que se le otorgan ni titular de una potente, el Doctor 

David Rangcl Medina, nos enumera las siguientes obligacioncs6
l que tiene corno cargo el 

dueño de In patente: 

• explotar el invento patentado 

• comprobar ante el IMPI la explotación del invento 

• comprobar la existencia de una causa justificada para no poner en práctica el invento 

• empicar las leycnd.'lS obligatorias acerca de que el invento se encuentra patentado o de 

que existe una patente en tnlmite. La omisión de dichas leyendas en los productos, 

envases o embalajes dctern1ina la pérdida de las acciones derivadas de la invasión de 

derechos 

• pagar oportunamente la anualidades 

"Rangcl M<Jina t>.-iJ. ~rttho l•ttl«tual. Ob. Cit. Pjg, )). 
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• acceder al otorgamiento de las licencias obligatorias, si transcurridos tres años desde la 

fecha de otorgamiento de la patente o cuatro a partir de la fecha legal, la invención no se 

ha puesto en práctica 

• comprobar, en caso necesario, ante el IMPI que de modo directo o a través de 

licenciatario contractual, ha estado realizando la importación del producto patentado u 

obtenido por el proceso patentado, para evitar la concesión de licencias obligatorias 

• comprobar, en caso necesario, ante el IMPI la existencia de causas debidamente 

justificadas sobre la falta de explotación del invento, a fin de impedir que se otorgue una 

licencia obligatoria 

• acceder a la concesión de licencias de utilidad pública por causas de emergencia o de 

seguridad nacional, para evitar el entorpecimiento o el encarecimiento de la producción 

de satisfactores básicos para la población 

• inscribir en el IMPI el contrato de cesión de los derechos que confiere la patente, con el 

fin de que la transmisión de los derechos produzca efectos en contra de terceros 

• e inscribir en el IMPI los documentos que acrediten la concesión de licencias voluntarias 

de explotación del invento patentado, con el fin de que la licencia produzca efectos en 

contra de terceros, y además se considere que la explotación realizada por el licenciatario 

se tiene como hecha por el titular. 

2.4 Infracciones y delitos sobre las patentes. 

La infracción administrativa es 'iodo acto o hecho de una persona que viole el orden 

establecido por la Administración Pública, para la consecución de sus fines, tales como 

mantener el orden público y prestar un servicio eficiente en la administración de 
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servicios.'"" El delilo es una acción u omisión illcila y culpable que está expresamente 

descrila por Ja ley bajo Ja amenaza de una pena o sanción criminal.61 

Para distinguir una infracción administrativa de un delito, podemos considerar las 

siguienles diferencias generales: 

• Ja infracción es sancionada generalmcnlc por una autoridad administrativa, el delito es 

sancionado por el Poder Judicial 

• Ja infracción puede ser atribuida a personas flsicas y a personas morales; el delito solo se 

puede atribuir a personas flsicas 

• Jos elementos de culpabilidad no son esenciales para que exista In infracción 

administraliva; el delito requiere el elemento de culpabilidad para existir 

• normalmenlc la sanción aplicable a las infracciones se traducen en multas; la sanción del 

delito es esencialmente privativa de Ja libertad 

Algunos au1ores, como el caso de Mauricio Jalifc Dahcr, sostienen que en México existe 

una tendencia juridica y legislativa, consistente en el aumento de la tipicidad de las 

infracciones administrativas que se relaciona directamente con una disminución de las 

conductas que antes eran prescritas como delitos. Esto Jo explica diciendo que Ja 

complejidad del proceso penal en muchas ocasiones no resulta adecuado pani resolver el 

tipo de situaciones que se presentan en el derecho de propiedad intelectual y que implican 

una violación de derechos en esta materia. En cambio considera que •• ... el tratamiento de 

w Arosta Romcro Miguel. T corla Grn<ral d<I D<m:ho Adminillrllti•"· Docimorrimcra Edición. Ed. Pomia. 
Mélico 1993. Píg. 966 . 
.., Dic:donario JMridiro Mr.iinllto. Jrwitu10 Je Jn\'nfig1cionn Juridic:as. T. 11. Oh. Cit r•s. 868. 
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las conduelas bajo el esquema de infracción administrativa, pennile una reacción más 

rápida del aparalo jurldico, para poner remedio a la conduela lesiva". Además considera que 

la imposición de sanciones económicas correspondientes a las infracciones administrativas, 

lienen un efecto a la vez ejemplificador y preventivo que es más adecuado para ese tipo de 

illcitos en los que el bienjurfdico protegido es precisamente de contenido patrimonial.66 

En efecto, la finalidad, tanlo de las sanciones derivadas de las infracciones 

administrativas, como de las penas correspondientes a los delitos, es tutelar o proteger 

ciertos bienes jurldicos. En el caso de las infracciones administrativas y los delitos 

referentes a la propiedad inlelectual, ese bien juridico protegido es el derecho de uso 

exclusivo derivado del registro. A este respcc10, el Doctor Raúl González-Salas Campos 

sostiene que al mismo tiempo que con eslas sanciones se protegen los intereses económicos 

de las empresas que son titulares de un derecho de propiedad industrial, también se 

prolegen " ... los intereses de los consumidores al propiciar e impulsar el mejoramiento de la 

calidad de los bienes y servicios en la industria y en el comercio, al asegurarles la calidad 

deseada en las mercanclas que adquieren ... ".67 

Las infracciones administrativas en materia de propiedad inlelcctual están reguladas en 

el articulo 213 de la Ley de Propiedad Industrial. Y las sanciones aplicables a dichas 

infracciones están conlemp!adas en el articulo 214 de la misma Ley, y estas pueden ser: 

'"Jalife Dahcr Mauricio. Comrnrarios a la U,• dt la Propiniad lnd1Utrial. Ed. Mc<Jnw-lhll. ~füico 1998. 
Pigs. 457 y 4S8. 
"Bam Muitana d< Abogado< (Aurorn Vario.). U. Prot«eión d• los D<rtcho.t tk Propiniad Industrial 
Ed. Themis. Mhico 1997. Pig. 48. 
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• Mulla hasta j>or' el importe de quinientos dlas de salario mínimo general vigente en el 

Distrito Federal; 

• Multa adicional hasta por el importe de quinientos dlas de salario minimo vigente en el 

Distrito Federal, por cada din que persista la infracción; 

• Clausura temporal hasta por noventa dlns; 

• Clausura definitiva; 

• Arresto administrativo hastn por 36 horas. 

Las infracciones administrativos que pueden nfcctnr los derechos de las patentes son las 

que en el articulo 213 de la LP.I., están conlemplada.~ por las sib'llientcs fracciones: 

l. Realizar actos contrarios a los buenos usos y costumbres en la industria, comercio y 

servicios que impliquen competencia desleal y que se relacionen con la materia que esto 

Ley regula; 

11. Hacer aparecer como productos patentados aquéllos que no lo estén. Si la palentc ha 

caducado o fue declarada nula, se incurrinl en la infracción después de un año de la fecha de 

caducidad o, en su ca.so, de la fecha en que haya quedado firme la declaración de nulidad; 

XI. Fabricar o elaborar productos amparados por una patente sin consentimiento de su 

tilular o sin la licencia respectiva; 
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XII. Ofrecer en venta o poner en circulación productos amparados por una patente, a 

sabiendas de que fueron fabricados o elaborados sin consentimiento del titular de la patente 

respectiva; 

XIII. Utilizar procesos patentados, sin consentimiento del titular de la patente o sin la 

licencia respectiva; 

XIV. Ofrecer en venta o poner en circulación productos que sean resultado de In utilización 

de procesos patentados, n sabiendas que fueron utilizados sin el consentimiento del 

titular de In patente o de quien tuviera una licencia de explotación; y 

XV. Las demás violaciones a las disposiciones de esta ley que no constituyan delitos. 

Las infracciones administrativas ser.In investigadas por el Instituto Mexicano de la 

Propiedad Industrial, y se podrán investigar a petición de pane interesada o de oficio 

(articulo 21 S de la L.J>.I.). 

En caso de que la naturaleza de la infracción administrativa no amerite visita de 

inspección, el IMPI deberá correr traslado al presunto infractor, con los elementos y pruebas 

en que se base la acusación, concediéndole un plazo de diez días para que manifieste sus 

alegatos y presente las pruebas correspondientes (anlculo 116 de la LP.I.). 

ESTA TF.SlS NO SALE 
DEL~ s1nuoTEC." 
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Se enlcnderá corno reincidencia ni hecho de que exislan infracciones adrninistralivas 

subsccucnles de un mismo preceplo, en un lapso menor de dos años contados a partir de la 

fecha en que se ernilió la resolución rclaliva a la primera infracción. En csle caso se 

duplicarán las mullas irnpueslas en la primera infracción, sin que se pueda exceder el monlo 

señalado en el articulo 214 de In uy (articulo 218 de la L.P.I.). 

Además de las sanciones ya señaladas, se podrá imponer corno sanción el pagar la 

indemnización corrcspondienle por dat1os y perjuicios a los afeclados en los términos de la 

legislación común. Es1a indernniZJ1ción en ningún caso podrá ser menor al cuarenla por 

cienlo del precio de venta al público o de la prcslación de servicios que impliquen una 

violación de alguno o algunos de los derechos de propiedad industrial regulados por la ley 

(articulas 221 y 221-Dis de la LP.1.). 

Si del análisis del expediente formado con motivo de una infracción administrativa, el 

IMPI advierte la rcaliznción de hechos que pudieran conslituir algún delito, asl lo deberé 

hacer conslnr en la resolución que emita (articulo 222 de la LP.I.). 

Serán considerados como delilos, las siguicmcs conduela.•: 

• Reincidir en las conduelas prcvislaS en las fracciones 11 a XXII del articulo 213 de la 

LP.1., una vez que la primera sanción administra1i\·a impuesta por esta razón haya 

quedado finne (articulo 223, fracción 1 de la LP.I.). 

• Revelar a un lerccro un sccrclo industrial, que se conozca con motivo de su trabajo, 

pucslo, cargo, desempeño de su profesión, rcaliZJ1ci6n de negocios o en virtud del 

olorgamienlo de una licencia para su uso, sin consentimiento de la pcnona que guarde el 
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secreto industrial, habiendo sido prevenido de su confidencialidad, con el propósito de 

oblener un beneficio económico para si o para el tercero o con el fin de causar un 

perjuicio n la persona que guarde el secreto (articulo 223, fracción 111 de la LP.1.). 

• Apoderarse de un secreto industrial sin derecho y sin consen1imiento de In persona que 

lo guarde o de su usuario autorizado, para usarlo o revelarlo a un lercero, con el 

propósito de obtener un beneficio económico para si o para el tercero o con el fin de 

causar un perjuicio a la pen;ona que guarde el secrclo industrial o a su usuario autorizado 

(articulo 223, fracción IV de la LP.I.). 

• Usar In infonnación conteniJa en un secrclo industrial, que conozca por virtud de su 

trabajo, cargo, puesto, ejercicio de su profesión, o relación de negocios , sin 

consentimiento de quien lo guarde o de su usuario autorizado, o que le haya sido 

revelado por un tercero, a sabiendas que este no contaba para ello con el consentimiento 

de la pen;ona que guarde el secreto industrial o su usuario autorizado, con el propósito de 

obtener un beneficio económico o con el fin de causar un perjuicio a la persona que 

guarde el secreto industrial o su usuario autorizado (articulo 223, fracción V de la LP.I.). 

1\ quien cometa estos delitos se le impondrá una pena de dos a seis ai\os de prisión y una 

multa por el importe de cien a diez mil dlas de salario mlnimo vigente en el Distrito 

Federal. Estos delilos deberán persc¡,'llirsc necesariamente por querella de parte ofendida 

(articulos 223 y 224 de la LP.I.). 
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Serán los tribunales federales los encargados de conocer lo referente n estos delitos, asl 

como de las controversias civiles y mercantiles y de las medidas precautorias que se 

susciten con motivo de la aplicación de la Ley de la Propiedad Industrial. 

Los tribunales del orden común, solo podrán conocer acerca de estas controversias 

cuando solamente se afecten intereses particulares y asl lo decida el actor, sin perjuicio de 

que en este caso las partes se sometan al procedimiento de arbitraje. 

Para el ejercicio de las acciones civiles y penales derivada.• de la violación de un derecho 

de propiedad industrial, será necesario que el titular del derecho haya aplicado a los 

productos, envases o embalajes de los productos amparados por el derecho de propiedad 

industrial, las indicaciones y leyendas a que se refieren los articules 26 y 131 de la LP.I., o 

por algún otro medio haber manifestado o hecho del conocimiento público que los 

productos o servicios se encuentran protegidos por un derecho de propiedad industrial 

(articulo 229 de In LP.I.). 

2.5 Ubicación de las patentes dentro del unlveno jurldlco. 

Recordemos que una patente es el documento expedido por el Estado para hacer constar 

el derecho exclusivo temporal que una persona fisica o juridica tiene para explotar a nivel 

industrial un in\'ento que reúna las exigencias legales. 



Siguiendo esta idea, podemos ver que Jo esencial en el concepto juridico de la patente, 

no es en si el documento que Ja avala, sino que Jo esencial es el derecho que dicho 

documento acredita. 

Ahora bien, recordemos que ese derecho consiste en un privilegio temporal que tiene 

una persona para explotar a nivel industrial un invento que reúna las características 

señaladas en la ley. 

Ese privilegio, que constituye el derecho de patente, es una especie de un grupo más 

grande y general de privilegios que en conjunto son conocidos en Ja doctrina como derechos 

de propiedad intelectual o derechos de propiedad industrial. Asl podemos decir que Jos 

derechos de patentes constituyen solo una parte de Jos derechos de propiedad industrial. El 

privilegio que constituye el derecho de patente es lo particular, y forma parte de Jos 

distintos tipos de privilegios que constituyen a Jos derechos de propiedad intelectual, que es 

Jo general. 

De manera que podemos ver que el concepto de patente, que nos aporta el Doctor David 

Rangel Medina, encaja pcrfoctamcntc dentro del concepto general que se refiere al Derecho 

de Propiedad Intelectual, también llamado Derecho de Propiedad Industrial. 

El mismo Doctor David Rangcl Medina nos dice que el Derecho de Propiedad Industrial 

es "el privilegio de usar en fonna exclusiva y temporal las c~aciones y signos distintivos de 

productos, establecimientos y scrYicios"."' 

"Rangct Medina D1>id. lkrr<~o /01</rrtval. Ob. Cit. Pi¡. 2. 
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Asimismo, el mencionado autor clasifica y divide en cuatro grupos de instituciones a los 

derechos que en conjunto constituyen a los derechos de propiedad industrial, a saber: 

En un primer grupo, llamado "creaciones industriales", coloca a los patentes de 

invención, los certificados de invención, los registros de modelos de utilidad, los registros 

de modelos industriales, los registros de dibujos industriales, los secretos industriales y las 

variedades vegetales. 

En un sc¡,'Undo grupo, llamado "signos distintivos", sitúa a las marcas, los nombres 

comereiales, los denominaciones de origen y los ununcios o avisos comereiales. 

En el tereer grupo se refiere a "la represión de la competencia desleal", como un 

elemento vinculado a la propiedad industrial, basado en un concepto proveniente del 

Convenio de Parls para la t•rotccción de la Propiedad Industrial. 

Por último, en un cuarto grupo, incluye a los "conocimientos técnicos", conocidos 

internacionalmente corno "Know-llow" y todo lo referente a las fases que confonnan la 

tccnologla y su transmisión. 

2.6 Naturaleza jurldlca de las ¡1a1enles. 

Ya explicamos que la esencia de la patente es el derecho que esta reconoce; y que este 

derecho consiste en un privilegio, reconocido por el EsWlo a trav~ del Instituto Mexicano 
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. de la Proplécl~d ,Industrial, paro explotar de manero exclusiva una invención o invento a 

nivel industrial. 

·.,' 
_Paro' poder· entender cual es la naturaleza jurfdica de las patentes debemos comprender 

: cual. es.·I~ naturaleza jurídica de los derechos de propiedad intelectual en general, ya que 

todos los componentes de los derechos de propiedad intelectual tienen una naturaleza 

jurldica común. 

Y, ¿qué es lo que tienen en común todas las variantes de los derechos de propiedad 

intelectual? la respuesta la podemos encontrar en el mismo concepto de los derechos de 

propiedad intelectual; y ésta es el privilegio. 

Dentro de la doctrina no se han puesto de acuerdo los juristas en cuanto a la naturaleza 

jurldica de los derechos de propiedad intelectual, y son muchas las tcorlas que se han 

elaborado paro trotar de explicarla. Tan solo el autor Adolfo Loredo llill nos ennumera y 

explica once distintas tcorfas, en su trabajo llamado "Naturaleza Juridica del Derecho de 

Autor".69 Algunos los han considerado como un derecho real, otros los consideran como un 

derecho real de propiedad, e incluso hay quienes han sugerido que son derechos de la 

personalidad. 

"lns1iruto de lnmiigacionn Juridicu U.N.A.M. (A'"om Vari .. ). Esr.Jios <k f><ffl:lto l•rtl«tMo/ ni 

/lomt•ojt al Pro/tsor Do1íd Rangtl .\ftJina. Mhico t99~. Pág. 19 y lig. 
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En realidad las nuevas teorins 'º tienden, me parece de manera correcta, a considerar que 

la naturaleza juridiea de este tipo de derechos es especial y que aunque comparten ciertas 

características con otros tipos de derechos como los mencionados en el párrafo anterior, se 

tienen que diferenciar como un tipo de derechos "sui generís'', que no encajan con las 

tradicionales clasificaciones de los derechos. 

Ahora bien, ya dije que el común denominador de los derechos de propiedad intelectual 

es el privilegio de uso en forma exclusiva y temporal. Pero esto no explica en si que es lo 

que es un derecho de este tipo. 

Para mi, un derecho de propiedad intelectual en principio de cuentas es un bien, porque 

se encuadra pcñectamente a la idea de lo que es un bien o cosa jurídica; recordemos los 

elementos esenciales para considerar que algo es un bien juridico, según lo explicado en el 

primer capitulo de este trabajo. 

Un bien es: 

• toda realidad corpórea o incorpórea 

• susceptible de entrar en una relación de derecho a modo de materia u objeto de la misma 

• útil al ser humano 

• tiene individualidad propia 

• es sometible a un titular 

,. Ver Rangcl Mcdin> 01.-id. D<rtt~o ln1'1tctvoL Ob. Cit Pi¡. t 12. Y Outibr<z y Oonúlcz EmcS10. El 
Patritno"lo. Ob. Cu. Pjg. n1. 
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Del mismo modo y lomando en cuenla que el palrimonio es según se explicó, un 

conjun10 de bienes, obligaciones y derechos de una persona que constimyen una 

unh•ersalidad de derecho. También llego a la conclusión de que los derechos de propiedad 

inleleclual son susceplibles de fonnar parte de un palrimonio, cuando asi son reconocidos 

por el ordcnnmicnio jurfdico y el Estado. 

Por todo lo anterior, sostengo que un derecho de propiedad intelectual tiene una 

naturaleza jurfdica propia y especifica, consistente en ser un bien jurfdico de naturaleza 

especial, integrado por un privilegio, reconocido por el ordenamiento jurfdico y el Estado, 

de usar en forma exclusiva, temporal y generalmente lucraliva, cierta creación, y que es 

pane intcgranle del palrimonio de una persona. 

2.7 Fundamentos constitucionales. 

Son dos los fundamcnlos constitucionales de los derechos de propiedad intelectual; y 

los encontramos en el articulo 28, párrafo noveno, y en el articulo 89, fracción XV, de la 

Constitución Polhica de los Estados Unidos Mcxicanos.11 

El articulo 28 comienza diciendo: 

"En los Estados Unidos Mexicanos qucd1n prohibidos los monopolios, los prácticos 

monopólicas, los estancos y las exenciones de impuestos en los ténninos y condiciones 

que fijan las leyes. El mismo tratamiento se dará a las prohibiciones a litulo de protección 

" lnsti1uco de Jm.nti¡?acionn Jurld1cu. U.N.A.M. (Aulorn Varim). El IJn«lio '°" Af¿tiro. U11a Vi.d61t J~ 
Conjunlo. T.11. Mhico t991. r;g. 880. 
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a la industria." 

Y en su párrafo noveno continúa diciendo: 

"Tampoco constituyen monopolios los privilegios que por determinado tiempo se 

concedan a los autores y artistas para lo producción de sus obras y los que para el uso 

exclusivo de sus inventos, se otorguen o los inventores y perfeccionadores de alguna 

mejora." 

ror su parte el articulo 89, en su fracción XV, prescribe lo siguiente: 

"Las facultades y obligaciones del Presidente son las siguientes: 

XV. Conceder privilegios exclusivos por tiempo limitado, con arreglo a Ja ley respectiva, 

o Jos descubridores, inventores o perfeccionadores de algún ramo de la industria;". 

Cabe destacar que, en relación a Ja fuenle conslitucional, tanto Ja legislación relativa a 

Jos derechos de autor como la ley de Ja Propiedad Industrial, tienen el carácter de 

reglamentarias del articulo 28 constitucional. 

2.8 El derecho de la propiedad inlelectu1I y el T.L.C. 

El temo de la protección a los derechos de Ja propiedad intelectual fue uno de Jos seis 

grandes tópicos de la negociación para la firma del Tratado de libre Comercio de 



K9 

América del Norte (T.L.C.),71 junto con los de ncceso a mercados, reglas de comercio, 

servicios, inversión y la solución de controversias; con lo que podemos apreciar la gran 

importancia que tiene dentro del ámbito de las relaciones y el comercio internacional. 

Como resultado de las negociaciones en esta materia, surgió el capitulo XVII del 

T.LC., que es el que se refiere a la protección de la propiedad intelectual, mismo que 

está constituido por 21 artlculos y 4 aneKos. 

En el articulo 1701 del T.LC., en su primer párrafo se dispone que cada una de las 

partes signatarias otorgará en su territorio, a los nacionales de las otras dos Partes, 

protección y defensa adecuada y eficaz para los derechos de propiedad intelectual y 

asegurará que las medidas destinadas a defender esos derechos no se conviertan en 

obstáculos al comercio legitimo; lo que implica que se tiene que buscar un equilibrio 

entre la protección adecuada entre la protección de los derechos de propiedad intelectual, 

por un lado, y por otro lado, no impedir la libre circulación de mercancías y servicios 

entre las tres naciones. 

En ese mismo articulo 1701, se establece la aplicabilidad, en los tres paises firmantes, 

de los siguientes convenios internacionales: 

• Convenio de Ginebra para la Protección de los Productores de Fonogramas Contra la 

Reproducción no Autorizada de sus Fonogramu, de 1971. 

• Convenio de Berna para la Protección de Obras Literarias y Artlsticas, de 1971. 

n J•lifo D•hor Mauricio. Propi..Jad lnr.l«tval Ed. Sio.u. Mt>ico t 994. Pág. l. 
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• Convenio.de Parfs para la Prolección de la Propiedad lnduslrial, de 1967. 

• Convenio lnlemacional para la prolección de las Oblcncioncs Vegclales, de 1978. 

Un punto muy importante denlro del Tratado de Libre Comercio, es el hecho de que 

se le da amplia libertad a las partes para ologar en su legislación interna una protección 

mas amplia que la acordada en el propio Tratado. Y un ejemplo de eslo lo tenemos en 

nucslm propia legislación, ya que en Mcxico, a diferencia de Estados Unidos y Canadá, 

se prolegcn lambién los modelos de utilidad.'1 

En su articulo 1703, el T.LC., cslablece que cada una de las Partes olorgarA a los 

nacionales de las otras Partes, un !rato no menos favorable del que conceda a sus propios 

nacionales. 

En referencia a las patentes, el articulo 1709, en su pArmfo primero, establece que se 

otorgarán patentes para cualquier invención, trátese de productos o de procesos, en todos 

los campos de la tccnologfa, siempre que esas invenciones sean nuevas, resulten de una 

actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial. O sea, que en este 

precepto se plasman lo que la doctrina denomina como requisitos positivos de 

pa1en1abilidad. 

Más adelante, en el mismo articulo, se determinan las condiciones negalivas de 

'
1 Asociación Muicana r-ara la Protr«ión de la Propiedad Industrial (Aurom Varios). r,.-.u Yario.r l. 

Colección Estudios de Propicd.d lnlcl«tual. Ed. ThcmiL Mhiro 1997. Pig. 69. 
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patcntabilidad, que son las invenciones que pueden ser excluidas de la patcntabilidad por 

diversas razones. Asl pues, en el párrafo segundo se detennina que cada una de las Panes 

podrá excluir de la patentabilidad, detem1inadas invenciones por razones de protección al 

orden público o a la moral, para proteger la vida o la salud humana, animal o vegetal, o 

para evitar graves da~os a la naturaleza o al ambiente. 

Para tenninar con las condiciones negativas de patentabilidad, el párrafo tercero del 

mismo anlculo 1709, nos sei\ala las siguientes invenciones que pueden ser excluidas de 

la patenlllbilidad: los metodos de diagnóstico, terapéuticos y quirúrgicos, para el 

tratamiento de humanos y animales; las plantas y animales, excepto microorganismos; y 

los procesos esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales, distintos 

de los procesos no biológicos y microbiológicos para dicha producción. 

El articulo 1 709 en su párrafo 5, detemlina cuales son los derechos que confiere una 

patente, en los siguientes tem1inos: cuando la materia objeto de la patente sea un 

producto, la patente conferirá a su titular el derecho de impedir a otras personas que 

fabriquen, usen o vendan la materia objeto de la patente, sin el consentimiento del titular; 

y cuando la materia objeto de la patente sea un proceso, la patente conferirá d su titular el 

derecho de impedir a otras pcr50nas que utilicen ese proceso y que usen, vendan o 

imponen por lo menos el producto obtenido directamente de ese proceso, sin el 

consentimiento del titular de la patente. 
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En el párrafo 7 del articulo 1709, se establece que no habrá discriminación en el 

otorgamiento de patentes, ni en el goce de los derechos que ellas confieren, en función 

del campo de la tecnologln, del territorio en que la invención fue realizada, o de si los 

productos son importados o producidos localmente. 

El párrafo IO del ya mencionado articulo, regula las condiciones para el otorgamiento 

de licencias obligatorias, que se pueden presentar en caso de emergencia nacional o 

extrema urgencia, y en el caso de que se presenten prácticas contrarias a la competencia y 

que causen un desabasto en el mercado interno. 

En el párrafo 11 del mismo articulo del Tratado de Libre Comercio, se contempla una 

figura jurídica conocida como la inversión de la carga de la prueba; esta consiste en que, 

en caso de infracción de una patente que ampare un procedimiento para la obtención de 

un producto, el presunto infractor deberá probar que el producto supuestamente infractor 

fue obtenido con un procedimiento distinto del patentado. 

Por último, en el párrafo 12 del multicitado articulo, se dispone que cada una de las 

Partes firmantes del Tratado, establecerá un periodo mlnimo de protección para las 

patentes de 20 ai\os, que •e contar.In a partir de la fecha de presentación de la solicitud, o 

de 17 anos a partir de In fecha del otorgamiento de la patente, previéndose la posibilidad 

de extensión de ese periodo de protección, con el fin de compensar los retrasos 

originados en un procedimiento de aprobación para la comercialización de los productos. 

En el articulo 1714 del T.LC., se dispone como principio fundamental que los 

procedimientos en materia de defensa y aplicación efectiva de los derechos de propiedad 



intelcetunl, deberán pcnnitir la adopción de medidas eficaces contra cualquier neto que 

infrinja los derechos de propiedad intelectual, incluyendo recursos expeditos para 

pre\•enir las infracciones, teniendo cuidado de que dichos procedimientos se apliquen de 

tal manera que se evite In creación de barreras ni comercio legítimo y que se 

proporcionen salvaguardas contra el abuso de los procedimientos. 

Dentro del articulo 171 S del T.L.C., se incorpora una figura juridica muy común en 

los procedimientos litigiosos en los Estados Unidos de América, llamada situación de 

"discovery"," consistente en la facultad que tienen las autoridades judiciales para 

ordenar a la parte contraria, la presentación de una prueba que una de las partes en un 

procedimiento haya indicado su existencia y sea relevante para In sustentación de sus 

pretensiones aun cuando esté bajo control de la parte contraria, preservando la 

confidencialidad de In información ahi contenida. 

El articulo 1716 seilala que cada una de las Partes pre,·erá que sus autoridades 

judiciales tengan la facultad para ordenar medidas precautorias eficaces y expeditas para 

evitar una infracción a cualquier derecho de propiedad intelectual y para evitar la 

introducción de mercancias presuntamente infractoras en sus mercados internos. 

Hay que recordar que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, fue 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 1993, y entró en 

vigor el t • de enero de 1994, previa aprobación de la Cámara de Senadores del dla 22 de 

"Asociadón Mc.icana !"" la prot«Ctón de la Propi<daJ lnduurial. T<""" l'oriOJ /. Colettitln Estudios d< 
Propiod.d lnlCl<ctual. Ob. Cit. l'lg. 78. 
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noviembre de 1993; con lo que se dio cumplimiento a lo señalado en el articulo 133 de In 

Constitución Polltica, que a la letra dice: 

"Esta Constitución, las leyes del Congreso de In Unión que emanen de ella y todos los 

tratados que estén de acuerdo con In misma, celebrados y que se celebren por el 

Presidente de In República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la 

Unión. Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados a 

pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de 

los Estados." 

Asl que, como consecuencia del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y 

con objeto de nnnonizar la legislación interna mexicana sobre propiedad industrial con 

dicho Tratado, por Decreto publicado el 2 de agosto de 1994 en el Diario Oficial de la 

Federación, se reíonnó In Ley de Fomento y Protección de In Propiedad Industrial de 

1991, mismas refonnas que entraron en vigor el 1° de octubre de 1994, incluyendo 

también In modificación del nombre de ese ordenamiento juridico, que actualmente se 

conoce como "ley de la Propiedad Industrial". 

Es importante destacar que nuestro pals, además del llamado T.LC., ha celebrado 

otros tratados de libre comercio con Costa Rica, Bolivia, Venezuela y Colombia (G3), 

con Chile, con paises de Centroamérica y más recientemente se busca incrementar ese 

tipo de tratados con paises del Lejano Oriente como Japón y Corca. Todos esos tratados 
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cuentan con capllulos similares al yn descrito del T.LC., con objeto de proteger los 

derechos en materia de propiedad intelcctual.71 

Lo anterior también se puede establecer respecto del Acta Final de la Ronda de 

Uruguay de Negociaciones Comerciales Multilateroles y del Acuerdo por el que se 

establece la Organización Mundial del Comercio, que fue publicado en el Diario Oficial 

de la Federación, el 30 de diciembre de 1994. 

El Iº de enero de 1995 entró en vigor el Tratado de Cooperación en Materia de 

Patentes (P.C.T.), como consecuencia de un proyecto de Ley emitido por el titular del 

Poder Ejecutivo Federol, mediante el cual se proponla que nuestro pals pasara a formar 

parte del mencionado Trotado, dicho proyecto fue aprobado por la Cámara de Senadores 

el 14 de julio de 1994. 

El autor César Ramos de Mib'llel Olivarcs,7• destaca los siguientes puntos de tipo 

administrativo, sobre la adhesión de México al P.C.T.: 

• Las Autoridades de Búsqueda Internacional competentes paro las Solicitudes 

Internacionales presentadas en México son la Oficina Española de Patentes y Marcas, 

la Oficina Norteamericana de Patentes y Marcas y la Oficina Europea de Patentes. 

• Las Autoridades de Examen Preliminar Internacional competentes son la Oficina 

Norteamericana de Patentes y Marcas, la Oficina Europea de Patentes y la Oficina 

11 l(l)lituto de ln\ntigacionn Juridicu.. U.N.A.M. (Autorr1 Vari0t). llr:rn:#io dt /Q PropinJad /11tdttt11al 
Una Pn-Jp«lin1 Tri nacional. Mhico l ~8. Pig. 13) y 'ig. 

,. Asociación Mnicana ~rala ProtC'«ión Je la Propiedad lndu1tri.1I. Trm'" f'ariOJ /.Colección &tudiOl de 
Propi<J.d ln1clcc1u.I. Ob. Cu. Póg. 43. 
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• Sueca de Patentes y Marcas. 

• Los tipos de protección disponibles en México son patentes y modelos de utilidad. 

• Las tasas por presentación de una Solicitud Internacional, por Búsqueda Internacional 

y por Examen Preliminar están fijadas por la OMPI en dólares norteamericanos y 

francos suizos. 

• México quedó obligado a recibir solicitudes de patente de acuerdo al Capitulo 11 del 

P.C.T., por lo que nuestro pals puede ser elegido bajo el procedimiento conducente 

paro que la solicitud entre en fase nacional a los treinta meses de la fecha de prioridad, 

junto con el resultado correspondiente del Examen Preliminar Internacional. 

• Lis tasas que se pagan ni I.M.P.I. por la entrada en fase nacional son menores que 

aquellas que se pagan paro una solicitud de patente ordinaria ya que se elimina el 

trabajo realizado por concepto de búsqueda, bajo el Capitulo 1, y por la búsqueda y el 

examen preliminar, bajo el Capitulo 11. Por lo tanto, las tasas para entrar en fase 

nacional son menores que paro una solicitud ordinaria en un 25% y en un 50%, bajo el 

Capitulo 1 y el Capitulo 11, rcspecti\'amente. 

El P.C.T. otorga grandes \'enlajas a los solicitantes que mediante una solicitud única 

en Español pueden, por esa via, designar a todos los paises miembros y diferir la decisión 

de entrar en fase nacional hasta conocer el resultado de la Búsqueda Internacional o, 

incluso, después de conocer el resultado del Examen Preliminar Internacional. 

2.9 El Instituto l\le1lcano de la Propiedad Industrial. 
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El Instituto Mexicano de In Propiedad Industrial, también conocido por sus siglas 

como l.M.P.I., fue creado por decreto publicado el 10 de diciembre de 1993, con el 

objetivo inicial de ofrecer apoyo técnico a In Secretaria de Comercio y Fomento 

Industrial para el otorgamiento de los derechos de propiedad industrial. 

Sin embargo, como resultado de las reformas a la l.cy de 1994, el l.M.P.I. se convirtió 

en una entidad descenteralizada del gobierno federal, con personalidad juridica y 

patrimonio propio, tal como lo señala el articulo 6 de la l.cy de la Propiedad Industrial. 

Y es en este mismo articulo de la l.cy, donde se señalan las atribuciones y facultades 

que le corresponden a este Instituto, y que se pueden resumir en los siguientes objetivos: 

• Otorgar protección a través de patentes, registros de modelos de utilidad y diseños 

industriales; registros de marcas y avisos y publicación de nombres comerciales; 

autorizar el uso de denominaciones de origen y regular los secretos industriales. 

• Prevenir y combatir los actos que atenten contra la propiedad industrial o constituyan 

competencia desleal, asl como establecer las sanciones y penas correspondientes. 

• Promover y fomenlllr la actividad inventiva de aplicación industrial, las mejoras 

técnicas )' Ja difusión de los conocimientos tecnológicos dentro de los sectores 

productivos. 

Los órganos administrativos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, están 

señalados en el articulo 7 de la Ley de la Propiedad Industrio!, y son el Director General y 

Ja Junta de Gobierno. Esta última, está integrada por 10 miembros: el Secretario de 
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Comercio y Fomento Industrial, que es quien la preside, un representante de la misma 

Secretaria de Comercio y Fomento Industrial, dos representantes de la Secretarla de 

Hacienda y Crédito Público, y sendos representantes de las Secretarias de Relaciones 

Exteriores, Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Educación Publica y Salud, asl 

como representantes del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologla y del Centro 

Nacional de Metrologla. Con esta pluralidad en la Junta de Gobierno se busca garantizar 

la imparcialidad de las decisiones que como autoridad administrativa emite el Instituto y 

una adecuada resolución de los asuntos que se sometan a su consideración. 

El Director General del l.M.P.I. es designado por el Presidente de la República, a 

través del Secretario de Comercio y Fomento Industrial, y tiene a su cargo el ejercicio de 

las facultades señaladas en el articulo 6 de la LP.I. 

Administrativamente el l.M.P.I. está estructurado en cuatro Direcciones Divisionales: 

Patentes: Marcas; Protección a la Propiedad Industrial e Informática y Sistemas de 

lnfonnación Tecnológica. Contando además con cinco Unidades de Apoyo: Asuntos 

Jurfdicos, Promoción, Relaciones Internacionales, Contralorfa y Adminisuación. 

Por ultimo, es importante exponer la responsabilidad que tiene el Instituto, confonne 

al articulo 8 de la L.P.I., de editar mensualmente la "Gaceta de la Propiedad Industriar, 

en la que se hacen todas las publicaciones a que se refiere la Ley de la Propiedad 

Industrial, se publican las resoluciones que afecten o modifiquen los derechos de 

propiedad industrial y donde se da a conocer cualquier información de interés sobre la 



99 

propiedad industrial. Los actos que consten en esa Gaceta surtirán efectos ante terceros a 

panir del dla siguiente de la fecha en que se ponga en circulación, misma que se hace 

constar en cada ejemplar. Es10 es muy imponanlc porque las publicaciones hechas en la 

Gacela cslablecen el punlo de panida en el liempo para el cómputo de los ténninos que la 

Ley de la Propiedad Industrial determina para el ejercicio de los derechos, y más aun que 

esto surte el cfcclo de que se considere que los !creeros han tenido conocimiento de la 

constilución de un derecho de propiedad intelectual, lo que les impone la obligación 

inherenle de respclar dicho derecho mediame la abs1cnción de incurrir en el empico o la 

cxplolación de los objetos jurídicos 1u1clados. 

2.10 Papel económico de las p1tentes. 

De acuerdo al diccionario la actividad económica se refiere a "los aclos de producción 

y transfonnación oricn1ados a obtener bienes y servicios para el consumo humano; asl 

como los actos de cambio por medio de los cuales los individuos satisfacen mutuamente 

sus necesidades y el consumo en que opera la satisfacción de dichas necesidades ... n 

Cuando hablé de la naturaleza jurídica de las patentes, establecl que son bienes 

generalmente lucmlivos, cslo significa que le aportan un beneficio económico a sus 

creadores. Sin embargo ts1a no es la única importancia económica de las palcntcs, sino 

que el aspecto económico de las palcnlcs es dual: por un lado como ya se dijo, las 

palcntcs le olorgan un beneficio económico o monclario a los cn:adores de la idea 

"Diccionario EMlc/optdiro Colcw. Edicionc> Nauu. Ob. Cit. Pig. OS. 
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. patentada, y por otro lado, las patentes se traducen en un mayor bienestar para el público 

usuario o consumidor del producto o proceso patentado. 

En relación al primer punto hay que hacer notar que el beneficio económico o 

monetario del que puede sacar provecho un inventor al patentar su idea es algo que el 

sistema de patentes otorga con el propósito de incentivar Ja innovación, con Jo que se 

activa la economla y se cican fuentes directas de negocios. 

En la actualidad una de las mejores maneras para conocer la situación tecnológica de 

una empresa, un sector o un pals es recurriendo n los Indices de patentes de las mismas. 

Y es bien sabido que ya sea a nivel empresarial o internacional, cuando se tiene Ja mejor 

tecnologla se tiene una mejor situación económica y sobre todo una mejor situación para 

competir en una economla mundial cada vez mas globalizada y por Jo tanto en mercados 

mas competidos. Incluso esta información de patentes facilita determinar Ja estrategia 

que en Jos proyectos de investigación debe observarse; asl como conocer Jos activos 

intangibles con que cuenta una empresa, y por Jo mismo pcm1ite identificar posibilidades 

de adquisiciones o fusiones entre empresas y precisar cuales empresas tienen mayor 

potencialidad en innovaciones tecnológicas para lograr el éxito. Por Jo mismo, Jos indices 

de patentes son un excelente instrumento para realizar análisis financieros y de 

competencia. 

Sobre el papel económico de Ja.~ patentes en Ja innovación tecnológica y Ja 

macrocconomla, el autor Mauricio Jalife Daher señala: MHoy más que nunca, Ja 
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innovación tecnológica se ve como un factor critico en el crccimicnlo económico y la 

prosperidad socinl de una nación, y la infonmación de patcn1es como una fuente esencial 

de infonmación tecnológica a disposición de induslrialcs e investigadores. El valor 

económico de la infonmación de patentes radica fundamentalmente en su potencial para 

proporcionar a industriales e investigadores lo úhimo en materia de desarrollos 

tecnológicos e información, lo cual puede ser utilizado en su provecho con fines 

comerciales o de inteligencia industrial."71 

"J1lifc 0.h<r Mauricio. C:O-ntarios a /a Leydt la Propln:l4d llldiurrla/. Ob. CiL Pi¡.17. 



CAPÍTULO TERCERO 

"TRANSMISIÓN DE DERECHOS SOBRE PATENTES" 

3.1 Licencias y transmisión de derechos sobre patentes. 

102 

Los derechos conferidos por una palcnle expedida, o incluso los derechos 

corrcspondien1cs a una palcnlc aun en lr:imile, pueden gravarse o transmitirse total o 

pan:ialmenle en los lérminos y con las formalidades cslablecidns en la legislación común, 

o sea, confonnc a los preceplos conlenidos en el Código Civil. 

El témlino gravarse se n:fiere a que esos derechos son susccplibles de que los mismos 

sean afectndos por algún tipo de carga u obligación juridica. En cuanlo a la transmisión, 

se refiere a que esos derechos reconocidos por una patente, son susceptibles de pasar de 

un titular a otro. Esta lransmisión de derechos respecto de las patenles está regulada del 

articulo 62 al 77 de la Ley de la Propiedad Industrial. 

La manera mas común para transmilir los derechos correspondientes a una palente, es 

mediante un con\'enio por medio del cual se otorga una licencia para la explotación de 

dicha palenle. Debiendo ser inscriln esa licencia en el Instituto Mexicano de la Propiedad 

Industrial, para que suna efectos en perjuicio de 1en:cros. 

Mcdianle una sola promoción puede solicitarse la inscripción de licencias de derechos 

relativos a dos o más solicitudes en trámite o a dos o más patenlcs cuando el licenciante y 

el licencialnrio sean los mismos en todas ellas; debiendo el solicitante identificar cada 
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una de las· solicitudes o patentes en las que se han\ la inscripción. Por esta inscripción se 

pagan\ imii tarifa que esta ni en función del número de solicitudes o patentes involucradas. 

La cancelación de la inscripción de una licencia proceden\ cuando se presente uno de 

los siguientes lrcs casos: 

• cuando la solicilcn conjunlamcnlc el titular de la patenle y la persona a quien se le 

haya concedido la licencia, 

• por nulidad o caducidad de la palcnle, o 

• por orden judicial. 

Una licencia no puede inscribirse en el lnslituto, si la patenle ha caducado o si la 

duración de la licencia es mayor que la vigencia de la patente. 

Una vez que el tilular de una patente haya concedido una licencia a otra persona, éata 

tendrá en consecuencia la facullad de ejercitar las acciones legales de protección a los 

derechos de palenle, salvo que exisla una estipulación en contrario. 

De la misma manera, salvo estipulación en contrario, el hecho de que el titular de una 

palente le conceda una licencia a airo, no le quita la posibilidad de conceder otras 

licencias ni de realizar por si mismo la explotación simultánea de la palcntc. 

Cuando se olorga una palente y transcurren tres año• contados a partir de la fecha de 

su otorgamienlo, o cuatro años a partir de la presentación de la solicitud de la patente, 



104 

según lo que ocurra más tarde, cualquier persona podrá solicitar al lnstiluto la concesión 

de una licencia obligatoria para explolarla, cuando en ese lapso el titular de la patente o el 

licenciatario contractuál en su caso, no haya realizado la cxploiación de la patente, salvo 

que cxislan causas debidamcnlc juslificndas ante el lnstitulo. 

No procederá el otorgamiento de una licencia obligatoria, cuando el titular de la 

patente o el licencialario, hayan estado realizando la importación del producto patentado 

o importando el producto obtenido por el proceso patentado. 

Sin embargo, antes de conceder In primera licencia obligatoria, el Instituto debe dar 

oportunidad ni titular de In patente para que en el plazo de un ailo contado a partir de la 

notificación pcoonal que se le haga a éste, proceda a su explotación. Una vez 

transcurrido este lapso, previa audiencia de las partes, el Instituto dará una resolución 

sobre la concesión de la licencia obligatoria, y en caso de que decida concederla, fijará su 

duración, condiciones, campo de aplicación y el monto de las reguilas que correspondan 

al titular de la patente. En caso de que se solicite una licencia obligatoria existiendo otra, 

la pcoona que tenga la licencia previa deberá ser notificada y olda. La audiencia que se 

da a las partes conforme al articulo 72 de la Ley de la Propiedad Industrial, en su párrafo 

segundo, es muy importante, ya que con ella se da cumplimiento a la garantla 

constitucional de audiencia de las partes contenida en el articulo 14 constitucional, y si 

no se realizara dicho acto seria fácilmente alacablc por medio del Juicio de Amparo 

Indirecto. 
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Paro que el lnsliluto conceda una licencia obligatoria debe considerar la capacidad 

técnica y económica, del solicitante de la misma, pam realizar una explotación eficicnlc 

de In invención patentada. 

Cuando tmnscurrnn dos años contados a partir de la fecha de concesión de la primera 

licencia obligatoria, el lnslituto puede declarar administrativamente la caducidad de Ja 

patente, si la concesión de la licencia obligatoria no ha corregido la falta de explotación 

de la misma, o si el titular de la patente no comprueba su explotación o la existencia de 

una causa que justifique la falta de explotación ante el Instituto. 

El pago de las regaifas derivado de una licencia obligatoria concluirá cuando caduque 

o se anule la patente, o por cualquier otra causa prevista en la ley. 

Las condiciones de una licencia obligatoria pueden ser modificadas por el Instituto, a 

petición del titular de la patente o de la persona que goce de la licencia, cuando lo 

justifiquen causas supervenientes, y de manera particular, cuando el titular de la patente 

haya concedido licencias contractuales más favorables que la licencia obligatoria. 

La licencia obligatoria no es exclusiva. En ca.~ de que el titular de la licencia 

obligatoria quiera ceder la misma, solo lo podrá hacer con autorización del Instituto, 

debiendo además como requisito indispensable, transmitirla junto con la unidad de 

producción donde se explota la patente objeto de la licencia. 
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A quien se le olorgue una licencia obligatoria, tendrá la obligación de explotar la 

patente dentro del plazo de dos aftos, contados a partir de la fecha en que se le haya 

concedido. Si no se cumple con esta explotación dentro de este término, procederá la 

revocación de esa licencia, ya sea de oficio o a petición del titular de la patente. 

Ademils de la licencia obligatoria, la ley conlempla la llamada licencia de utilidad 

pública; la cual puede ser concedida por el lnstilulo Mexicano de la Propiedad Industrial, 

en los casos, en que, si no se determina la explotación de cierta o ciertas patentes, se 

impida, entorpezca o encarezca la producción, prestación o distribución de satisfactorcs 

básicos para la población, en el caso de una emergencia o de que esté en peligro la 

seguridad nacional y mientras duren éstas. En caso de que se presente una declaración de 

una licencia de utilidad publica se deberá publicar en el Diario Oficial de la Federación. 

Esta licencia de utilidad pública est:I contemplada en el anlculo 77 de la Ley de la 

Propiedad Industrial, y no puede tener el carácter de exclusiva o de transmisible. 

Para ser otorgada esta licencia de utilidad publica por parte del Instituto MexiCAno de 

Propiedad Industrial, ésle deberá dar audiencia previamenle a las partes, y en caso de 

concederla deberá fijar su duración, condiciones, CAnlpo de aplicación y monto de las 

regallas que le correspondan al lilular de la patenle. 

3.2 Comparación entre la Licencia Obligatoria y la Licencia de Utilidad 

Pública. 

•) Scmrjanu1 rntrr la Llunda Obllcaloria y la Lkrnda de Udlklld l'líblka. 
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• En ambas el lnslilulo eslá en la posibilidad de imponerlas aún en conlra de la volunlad 

del 1i1ular de la palcnle. 

• Ambas licencias licncn el cfcclo de lransmitir los derechos de explotación del objelo o 

proceso patcnlndo. 

• La decisión de olorgnr ambas licencias la loma la misma autoridad administrativa: el 

lnstilulo Mexicano de la Propiedad lnduslrial. 

• Anlcs de olorgar cualquiera de los dos tipos de licencias, el Instituto deberá dar 

audiencia a las panes. 

• En caso de que el lnstilulo decida olorgar alguna de estas licencias, el Instituto deberá 

fijar la duración, condiciones, campo de aplicación y el monto de las regaifas que le 

correspondan ni titular de In palcnlc. 

• Ninguna de las dos licencias puede lcncr el canlctcr de exclusiva. 

b) Dlíercncl11 entre I• Lkend• Obllg1torl1 y 11 Llcencl• de Utllld1d Pública. 

• Las causas por las que se olorgan ambas licencias son completamente distintas. ln 

licencia obligatoria se olorga cuando la explotación de la pa1cn1c no se ha realizado en 

un plazo de lres ai\os comados n panir de la fecha del olorgamicnlo de la palcnlc, o de 

cuatro años n par1ir de la presentación de la solicitud, según lo que ocurra más tarde; 

en cambio, In licencia de utilidad publica se concede por causa de cmcrgcnci• o de 

que peligre la seguridad nacional, cuando de no concederse, se impida, entorpezca o 

encarezca la producción, prestación o distribución de satisfactores básicos pa111 la 

población. 
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• La licencia obligatoria se otorga mediante una solicitud que puede realizar cualquier 

persona ni J.M.P.I., siempre que se cumplan con las condiciones para concederla; en 

cambio, para conceder la licencia de utilidad pública no se requiere que un tercero 

haga una solicitud, sino que basta que el l.M.P.I. la declare y que la conceda. 

• Antes de que el lnstiluto conceda la primera licencia obligatoria, debe dar la 

oportunidad al titular de la patente para que explote el invento patentado en un plazo 

de un año; en la concesión de la licencia de utilidad pública el Instituto no concede 

ningún plazo para que el titular de la patente proceda a su explotación. 

• Respecto de la licencia obligatoria, el Instituto puede declarar administrativamente la 

caducidad de la patente, cuando en un plazo de dos años a partir de la fecha de 

concesión de la licencia obligatoria, no se hubiese corregido la falta de explotación de 

la patente; en cambio por la premura de las causas que derivan en una concesión de 

licencia de utilidad pública seria incongrocnte pensar en la posibilidad de que respecto 

de ella se declarara tal caducidad. 

• La duración de las licencias obligatorias están limitadas por la misma vigencia de la 

patente; mientras que las licencias de utilidad pública tienen como limite de duración 

el tiempo que se mantenga la situación de emergencia o de peligro de la seguridad 

nacional. 

• La persona que goce de una licencia obligatoria debe iniciar la explotación de la 

patente dentro de un plazo de dos ailos, contados a partir de la fecha en que se le haya 

concedido; en cambio, en la licencia de utilidad pública la patente debe ser explotada 

de inmediato, por la propia naturaleza de la licencia. 
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• La concesión de la licencia obligatoria debe ser publicada en la Gaceta que edita el 

J.M.P.J.; ·mientras que la declaración de la concesión de una licencia de utilidad 

pública debe ser publicada en el Diario Oficial de Ja Federación. 

• Las licencias obligatorias tienen el carácter de transmisible, según el articulo 76 de Ja 

L.P.J.; en cambio las licencias de utilidad pública son intransmisibles, conforme a lo 

dispuesto en el último párrafo del articulo 77 del mismo ordenamiento juridico. 

3.J Recurso conlra la Licencia de Ulllldad Públlu. 

El único recurso ordinario contemplado por la Ley de la Propiedad Industrial es el de 

rcconsidemción, que está regulado en el articulo 200 de la mencionada Ley; sin embargo 

este recurso solo procede contra la resolución que niegue ya sea una patente, un registro 

de modelo de utilidad o un diseño industrial. 

En consecuencia, podemos decir que no existe ningún recurso ordinario contemplado 

por la Ley que permita combatir una declaración de concesión de una licencia de utilidad 

pública. 

El único instrumento juridico que se tiene para impugnar la concesión de una licencia 

de utilidad pública, es el juicio de amparo indirecto, que en su caso debe intCIJIOllCl!C 

ante un Juez de Distrito en materia administrativa. Y en caso de que en esa instancia se 

tuviera una sentencia desfavorable, se podria interponer el recurso de revisión ante el 

tribunal de circuito en materia administrativa, para que éste pronunci11n1 el fallo de última 

instancia. 
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3.4 Elementos de la expropiación aplicados a las patentes. 

Recordemos pues cual es la definición de expropiación que expuse en el primer punto 

de este trabajo; asl pues dije que expropiación es un acto juridico por medio del cual el 

Estado, mediante el pago de una. indemnización, sustrae del patrimonio de un particular 

un bien especifico, con el fin de darle a éste una utilidad pública. 

La expropiación es un acto jurídico, o sea una manifestación exterior de la voluntad, 

que se hace con el fin de crear, transmitir, mantener, modificar o extinguir una obligación 

o un derecho, y que produce el efecto deseado por su autor. 

Aplicado a una patente, la expropiación seria un acto jurídico, o sea una manifestación 

de voluntad, que se hace con el fin de transmitir, de un particular a el Estado, los 

derechos derivados de un bien jurídico detenninado: una patente. 

Ese acto jurídico es realizado por el Estado, a través de su Poder Ejecutivo, o sea, a 

través del Presidente de la República, quien plasma dicho acto en un Decreto de 

Expropiación. 

Al realizar el neto jurídico de la expropiación, el Estado tiene que pagar al afectado 

una indemnización, que es la retribución que hace el Estado en vinud de la lesión 

producida por la dcsposcsión de la propiedad privada. 
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En una expropiación de palenle, el Estado pagarla esta relribución al ti1ular de la 

palenle en virtud de que con ese acto lo despoja de los derechos y beneficios que le 

producirla la patenle. E.'18 pa1en1e, como consecuencia de la expropiación, dejarla de ser 

parte de la propiedad privada de su original lilular. 

Patrimonio es el conjun10 de bienes, pecuniarios y morales, obligaciones y derechos 

de una persona, que constiluyen una universalidad de derecho. Una palente por supuesto 

que forma parte del patrimonio de su titular, por lo que si le es expropiad.1, se le sustrae 

de su palrimonio, deja de pertenecer a él. 

Cuando determiné la na1uraleza jurídica de las palcntes, expliqué porque hay que 

considerar que una palente definitivamente es un bien. Recordemos que un bien, en 

correspondencia con lo que es una patente, es toda realidad corpórea o incorpórea, 

susceptible de en1rar en una relación de derecho a modo de objelo o materia de la misma, 

que le sea ú1il al scr humano, tenga indh·idualidad propia y sea sometible a un tilular. En 

el caso de una expropiación de patente, el bien especifico que se sustrae del patrimonio 

del particular es una palenle. Es un bien de lipo incorpóreo, ya que en si es un privilegio 

que otorga el Estado para explo1ar y sacar provecho en exclusiva de una innovación o 

invento; pero aunque es en primera instancia un bien inmaterial, este bien se traduce en 

beneficios reales y maleriales para el ser humano, al scr explo1ado y llevado a la practica. 

La utilidad pública es la capacidad que tienen los bienes y servicios para satisfacer 

una necesidad colectÍ\·a concrela. Esa necesidad colectÍ\·a concreta debe eslar prevista en 
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una ley; y es 'cri' .~1 a.r11culo 1° de la Ley de Expropiación en donde se ennumcran los 

supuestos que se ~o~ldcran como causas de ulilidad pública. 

En una expropiación de patcnle el bien que se destinarla para satisfacer esa necesidad 

pública, serla la patente, o mas bien los produclos que se obtuvieran como consecuencia 

de la explolación de esa palenle expropiada. 

De acuerdo con lo anlerior podemos decir que una expropiación de patente serla un 

acto jurldico por medio del cual el Estado, a travcs del Presidente de la República, 

mediante el pago de una indemnización, sustrae una patente del patrimonio de sú titular 

original, con el objeto de explotarla para satisfacer una necesidad pública concrela. 

J.5 Semejanzas enlre la Ellpropiaclón y la Licencia de Ulllldad Pública. 

• Ambas son actos juridicos emitidos por un órgano del Poder Ejecutivo Federal 

• Ambas son emitidas por causas de utilidad pública, o sea buscando satisfacer una 

necesidad colectiva concreta 

• En ambas se debe cumplir con cierto proceso administrati\'O 

• En ambas el titular original del bien recibe algún tipo de compensación económica 

• Ambas son actos de autoridad, en donde si se cumplen ciertos supuestos previstos en 

la ley, no interviene la voluntad del poseedor original del bien para su realización, o 

sea el Estado lo puede imponer aún sin contar con el consentimiento de aquel 

• Ambas son publicadas en el Diario Oficial de la Federación 
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3.6 Diferencias entre la Ellpropi11ción y 111 Uccncla de Utilidad Pública. 

• Aunque ombos netos son emitidos por órganos del Poder Ejecutivo Federal, éstos son 

distintos. En el caso de la expropiación es el Presidente de la República el que lo 

emite; en el caso de la licencia de utilidad pública es el Instituto Mexicano de 

Propiedad Industrial, que recordemos es un organismo descentralizado, con 

personalidad juridica propio, quien lo emite 

• Aunque ambas son emitidas por causa de ulilidad pública, las necesidades públicas a 

satisfacer por medio de In expropiación son más genéricas y amplias, y las 

encontramos en el nnlculo 1ª de la Ley de Expropiación; en cambio la causal de 

utilidad pública en la figura de la licencia de utilidad pública es más especifica, ya que 

ésta se presenta cuando por causas de emergencia o de seguridad nacional, de no 

producirse la explotación de ciena o cienas patentes, se impida, entorpezca o 

encarezca la producción, prestación o distribución de satisfaelorcs básicos para la 

población 

• Aunque en ambas el titular original del bien recibe algim tipo de compensación 

económica, éstas son de naturaleza distinta. En la expropiación se otorga una 

indemni1.1ción, que es un pago definiti\'o que hace el Estado al panicular afectado; y 

en la licencia de utilidad pública se otorga un pago que hace el que goza de la licencia 

al titular de la patente, pero por concepto de las rcgallas que produzca la explotación 

del producto patentado, mientras dure esa licencia de utilidad pública 

• La expropiación es un acto definiti\'O; mientras que la licencia de utilidad pública es 

un acto temporal, que solo durará mientras persistan las condiciones y causas que le 

dieron origen 
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3.7 ¿Es posible que una patente sea objeto de una expropiación 

conforme a la ley vigente'! 

Desde mi punlo de vista si. Es perfectamente posible que se presente una 

expropiación de patente confonne a la ley vigenle. Porque una patente es un bienjurfdico 

que fonna parte del patrimonio de una persona, y bajo ciertas circunstancias el Estado se 

puede ver en la necesidad de privar a esa persona de ese bien jurídico, de esa patente, si 

es que considera que la explotación de la misma es necesaria para satisfacer una 

necesidad colectiva concreta, que no pueda ser satisfecha de otra manera o por otro 

medio, o sea, sin que se utilice y explote adecuadamente esa patente concreta. Y esa 

circunstancia especial, puede ser cualquiera de las contempladas en el articulo I º de la 

Ley de Expropiación, que nos señala cuales son las consideradas causas de utilidad 

pública. 

Tan es posible la rcaliución, en dctenninadas circunstancias, de una expropiación de 

una patente, que el mismo Doctor David Rangel Medina, la considera como uno de los 

modos por los que puede concluir una patente."' 

3.8 ¿Es necesario hacer reformas a la Ley para hacer posible una 

expropiación de una patente'! 

No, no es necesario hacer reformas a la Ley para que se pueda, en dctenninado 

momento, rcali= una expropiación de una patente. Sin embargo. en la realidad es dificil 

n Rangcl McJina Oa,id. Dt-rn-Jio Jnt,/«tMal. Ob. Cit. Pig.)4. 



llS 

que se presenten las circunstancias que hagnn considerar al Estado, la posibilidad de 

decretar una expropiación de patente. Tan es asl que hasta la fecha no se ha presentado 

ningún caso. 

Aunque me gustarla manifestar que si bien es cierto que confonne a la ley vigente, si 

se puede llevar a cabo una expropiación de patente, serla bueno revisar la figura jurldica 

de la licencia de utilidad pública, en cuanto a ver si es factible prescindir de ella. Y a mi 

me parece que si, por lo siguiente. 

En primer lugar ya vimos cuando comparé a la expropiación con la licencia de 

utilidad pública, que las causales de utilidad pública de aquélla son mucho más amplias; 

en contraposición con las causales de utilidad pública de la licencia de utilidad pública 

que sei\ala la Ley de la Propiedad Industrial, en su articulo 77, que son más restringidas. 

Por lo que las circunstancias en que opera la utilidad pública en la licencia de utilidad 

pública, muy bien pueden quedar comprendidas dentro de las circunstancias en que opera 

la utilidad pública en la figura de la expropiación. Recordemos que necesariamente para 

que se de la concesión de una licencia de utilidad pública, se debe de tener una situación 

de emergencia o de seguridad nacional. Y en caso de que se presente esta situación y se 

necesite la nlpida explotación de una patente, para qué, confonne al articulo 77 de la 

LP.I., no ocurra un impedimento, entorpecimiento o encarecimiento de la producción, 

prestación o distribución de s.11isfactores básicos para la explotación, erro que seria mas 

efecti\'O y factible recurrir a la figura de la expropiación de la patente en lugar de intentar 

conceder una licencia de utilidad pública. 
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Y en segundo y último lugar cabria preguntarse: ¿en caso de que se presente la 

situación de emergencia o seguridad nacional, que menciona la Ley de la Propiedad 

Industrial, será filcil encontrar a quien concederle la licencia de utilidad pública'/; ¿Podnl 

el l.M.P.I., con la celeridad necesaria, encontrar a alguien que tenga las posibilidades 

técnicas, económicas y materiales para rcaliwr la explotación de la patente, de la manera 

mils inmediata posible? 

Evidentemente seria más fácil y más efectivo que fuera el mismo Estado, quien por 

medio de una expropiación de patente, en tan complicada situación, asumiera la 

responsabilidad de explotar y usar la patente para satisfacer la necesidad pública de que 

se trate. 
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CONCLUSIONES 

1.- Expropiación es el ocio juridico por medio del cual el Estado, mediante el pago de 

una indemnización, sustrae del patrimonio de un particular un bien especifico, con el 

objeto de darle a éste una utilidad pública. 

2.- Los elementos esenciales que integran el concepto de la expropiación son seis: Acto 

Jurídico, Estado, Indemnización, Patrimonio, Bien y Utilidad Pública. 

J .• El fundamento constitucional de la expropiación lo encontramos en el párrafo segundo 

del articulo 27 de la Constitución Polltica, que dice: "las expropiaciones solo podrán 

hacerse por causa de utilidad pública y mediante indemnización"; y en la fracción VI, 

segundo párrafo, del mismo articulo que menciona que: "los leyes de la Federación ydc los 

Estados en sus respectivos jurisdicciones, detenninanln los cosos en que sean de utilidad 

pública la ocupación de la propiedad privada, y de acuerdo con dichas leyes, la autoridad 

administrativa hanl la declaración correspondiente. El precio que se fijará como 

indemnización a la cosa expropiada, se ba.'lanl en la cantidad que como valor fiscal de ella 

figure en los oficinas catastrales o recaudadoras, ya sea que este valor haya sido 

manifestado por el propietario o simplemente aceptado por el de un modo tácito por haber 

pagado sus contribuciones con esta base. El exceso del valor o el demérito que haya tenido 

la propiedad particular por las mejoras o deterioros ocurridos con posteridad a la fecha de la 

asignación del valor fiscal, sen\ lo único que deberá quedar sujeto a juicio pericial y 
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resolución judicial. Esto mismo se observará cuando se trate de objetos cuyo valor no esté 

fijado en las oficinas rentlslicas." 

4.- La naturaleza juridica de la expropiación es la de un acto juridico unilateral y soberano 

del Estado que, dentro del Derecho Administrativo, sirve para cumplir con una necesidad 

colectiva, cuya satisfacción le corresponde al Estado, y que no puede ser satisfecha por otro 

medio. 

S.- El Poder Ejecutivo del Estado es el que en si realiza y decreta la expropiación, a través 

del Presidente de la República. Sin embargo, de alguna manera y en ciertas circunstancias, 

también los otros dos poderes, el Legislativo y el Judicial, intervienen en el acto de 

expropiación. 

6.- Por principio general lodos los bienes pueden ser expropiados, sean muebles o 

inmuebles; sólo existen dos casos en Jos que Jos bienes no pueden ser objeto de 

expropiación: las cosas futuras y el dinero. 

7.- Patente es el documento expedido por el Estado para hacer constar el derecho exclusivo 

temporal que una persona flsica o juridica tiene para explotar a nivel industrial un invento 

que reúna las exigencias legales. Por medio de esta figura juridica el Estado le otorga al que 

se la concede una especie de monopolio o privilegio especial, por haber realizado una 

invención que reúna los requisitos scñ.11ados en la Ley de la Propiedad Industrial. Este 

privilegio se le puede otorgar tanto a personas fisicas como a personas morales. Y tiene: una 
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vigencia improrrogable de veinte años, contados n panir de la fecha en que se presenta la 

solicitud. 

8.- La patente es una especie de un grupo más grande y general de privilegios que en 

conjunto son conocidos en In doctrina como derechos de propiedad intelectual o derechos 

de propiedad industrial. 

9.- El derecho de propiedad inlelcctual tiene una naturaleza jur!dica propia y especifica, 

consistente en ser un bien jurfdico de naturaleza especial, integrado por un privilegio, 

reconocido por el ordenamiento jur!dico y el Estado, de usar en forma exclusiva, temporal y 

generalmente lucrativa, ciena creación, y que es pane integrante del patrimonio de una 

persona. 

1 O.- En el Tratado de Libre Comercio de América del Nene existe un Capitulo dedicado 

exclusivamente a la protección de la Propiedad Intelectual. Se trata del Capitulo XVII, que 

está constituido por 21 anlculos, comenzando desde el número 1701; siendo el que se 

refiere a las patentes el anlculo 1709. 

11.- El 1 • de enero de 1995 entró en vigor el Tratado de Cooperación en Materia de 

Patentes (P.C.T.), mismo que tiene gran importancia, ya que gracias a él se facilita el 

registro de patentes a nivel internacional. 
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12.· El lnstiluto Mexicano de Ja Propiedad Industrial, también conocido por sus siglas como 

l.M.P.I., fue creado por decreto publicado el JO de diciembre de 1993, y es Ja autoridad 

encargada de vigilar, regulnr y resolver controversias en referencia a los Derechos de 

Propiedad lnlelectunl en México. 

13.· La manera mas común para transmilir Jos derechos correspondientes a una patente, es 

mediante un convenio, por medio del cual se olorga una licencia para Ja explotación de 

dicha patenle. Debiendo ser inscrila esa licencia en el lnsliluto Mexicano de Ja Propiedad 

lnduslrial, para que suna efeclos en perjuicio de !creeros. 

14.· Cuando se olorga una palcnlc y transcurren tres anos con1ados a partir de Ja fecha de su 

olorgamicnlo, o cuatro nilos a partir de Ja presentación de Ja solicitud de Ja patente, según lo 

que ocum más tarde, cualquier persona podrá solicitar al Instituto Ja concesión de una 

licencia obligatoria para explotarla, cuando en ese lapso el titular de Ja patente o el 

liccnciatario contractual en su caso, no haya realizado Ja explotación de la patente, salvo 

que existan causas debidamente justificadas anlc el Instituto. 

15.· AdemAs de Ja licencia obligatoria, Ja ley contempla Ja llamada licencia de utilidad 

pública; la cual puede ser concedida por el Instituto Mexicano de Ja Propiedad Industrial, en 

los casos, en que, si no se determina In explotación de cierta o ciertas patentes, se impida, 

entorpezca o encarezca Ja producción, prestación o distribución de salisfactores bhicos 

para Ja población, c:n el caso de una emergencia o de que esté en peligro la seguridad 

nacional y micnlra.~ duren ésl.ls. 
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16.- Unu expropiución de palente es un uc10 jurídico por medio del cual el Estado, a través 

del Presidenle de la República, mcdianle el pago de una indemnización, sustrae una patente 

del putrimonio de su lilular original, con el objclo de explotarla pura salisfaeer una 

nccesidud públicu concreta. 

17.- Es peñeetamente posible que se presente una expropiación de patente confonne a la 

ley vigenle. Porque una palente es un bien jurídico que fonna panc del patrimonio de una 

persona, y bajo cienns circunstancias el Estado se puede ver en In necesidad de privar a esa 

persona de ese bien jurídico, de esa palente, si es que considera que la explotación de la 

misma es necesaria para salisfacer unu necesidad colectiva concreta, que no puedu ser 

satisfecha de olra manera o por otro medio, o sea, sin que se utilice y explote 

udecundamente esa patente concreta. 

18.- En mi opinión debería desaparecer la licencia de utilidad pública, ya que una 

expropiación de patente puede cumplir con los objetivos de la misma de manera má5 

efectiva y expedita. 
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