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IS'l'HOIU Tl'IO:S 

Como se menciona en el titulo de la presente Investigación, se efectuara un 

analisis sobre los delitos contra la propiedad Industrial, así como la problemática que 

genera su persecución en la actualidad, como obsel'Varemos se enfoca principalmente 

sobre la actividad del Ministerio Público de la Federación, por resultar la autoridad Idónea 

en conocer de aquellas conductas delictivas. 

En el desarrollo de la propiedad industrial, observaremos que resulta una materia 

que regula las actividades comerciales e industriales, derivadas por la evolución de la 

capacidad inventiva del ser humano, siendo una característica primordial que lo ha 

d1st1ngu1do desde su aparición en la Tierra, con las Invenciones que son consideradas 

bases en la transformación tecnológica, llegando a la complejidad existente en las 

naciones industrializadas, que por su trascendencia ejercen influencia de manera 

universal. 

Apareciendo desde la época antigua, las primeras civilizaciones que por su 

desarrollo en la aplicación de medios cada vez más complejos, permitieron el 

fortalec1m1ento de lo que hoy en día se conoce como naciones potenciales, debido a su 

alto grado de evolución tecnológica, científica y cultural, que en diversas etapas de su 

t11stona, resulto una prioridad del Estado en acumular riquezas y permitir la proliferación 

de innovaciones, a fin de ser consideradas potencias económicas e industriales, en la 

demostración de su influencia sobre otras naciones de la época. 
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Acontecimiento que propicia el nacimiento de la figura que se analizara, debido a 

que al existir las producciones en masa, con motivo de la denominada Industrialización es 

como aparecen todas las figuras, que actualmente conforman el concepto de mérito, de 

igual forma, las regulaciones aplicables de manera universal, donde nuestra nación no se 

exime de tal Influencia. 

A fin de que se cuente con una idea general antes de Ink:lar la lectura de la 

presente investigaciÓn, resulta necesario aclarar que la propiedad industrial se conforma 

por las marcas, patentes de invención, modelos de utilidad, dibujos industriales, nombres 

comerciales, circuitos de trazado conocidos comúnmente como chips v variedades 

vegetales, que en su conjunto actualizan el concepto anteriormente señalado, originados 

de la industrialización que se presento a mediados de la Eclad Media, dentro de la 

denominada Revolución Industrial. 

No debiendo confundir con la propiedad intelectual, integrada por los derechos de 

autor, las creaciones originales tales como obras artísticas, intérpretes o ejecutables, los 

editores, las producciones de fonogramas v videogramas, los organismos de 

rad1od1fus1ón; donde los productos finales no llegan a materializarse en su ejecución, por 

lo que son considerados bienes Inmateriales, acontecimiento que se abordara en su 

oportunidad con sigilo. 

En tanto que la propiedad industrial, se encamina a regular las relaclones de los 

comerciantes e industriales, mediante figuras que no se materializan pero que en su 

ejecución, son susceptibles de ser acontecimientos tangibles, sin embargo, como 

observaremos en su oportunidad, dicho concepto resulta un su~nero de la propiedad 

intelectual, dentro del denominado derecho de creación intelectual. 

Así mismo, conoceremos que en la debida aplicación de lineamientos sobre la 

propiedad industrial, se encuentra el crecimiento económk:o v tecnológk:o de las 

naciones, siendo una prioridad en las consideradas potenclales actualmente, originando 

una subordinación con respecto a las naciones en desarrollo, ya que sus características 
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existentes, no permiten que generen una tecno1oQ1a Interna, concatenado con los 

lineamientos uniformes Internacionales, que fueron diseñados en sus orígenes por 

aquellas, determinando el sentido de la protección jurídica del Estado, sobre la propiedad 

industrial. 

Resultando que una mala aplicación de la materia de referencia, obstaculiza la 

evolución de la nación que así lo aborde, por consiguiente en la persecución de las 

conductas delictivas, que lesionen a la misma será deficiente, propiciando que se 

prolifere la competencia desleal, así como las alteraciones de productos finales, en 

detrimento al sector que se encuentra directamente vinculado con ella, al Igual que 

público adquirente, quien experimentara decepciones al comprar mercaderías en la 

satisfacción de sus necesidades imperantes. 

Observaremos, que nuestra legislación vigente contempla a los delitos contra la 

propiedad industrial, perseguibles a petición de parte ofendida, es decir, son delitos de 

querella catalogándose por tal motivo como semipúblicos v privados, debido a que el 

único lesionado es el titular de la exclusiva, más no la colectividad por existir una relación 

ofendido-inculpado, no este con el Estado, al no sufrir detrimento alguno la colectividad. 

De tal forma, que en la actualidad la persecución de los delitos en comento se 

aie¡a de culmmar con la aplicación del reproche criminal al sujeto activo, observándose 

que la prioridad es el aseguramiento de mercaderías de procedencia ilícita, 

desprendiéndose la elaboración de estadísticas con cifras exO!bitantes, de productos que 

constituyen la competencia desleal, a fin de organizarse eventos masivos de destrucción 

para congratularse el superior jerárquico de quien ejerce las atribuciones del Ministerio 

Público de la Federación, a fin de ascender dentro del aparato burocrático existente 

clentro del órgano implementado por el Estado, para conocer v perseguir delitos de orden 

federal, debido a que con las citadas estadísticas, demostraran su capacidad para ocupar 

puestos de importancia pública en la nación. 
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Ante la satisfacción de tales pretensiones penonales, en la actualidad se relega el 

ofendido, el Inculpado, asl corno la debida per.;ecución de los ilícitos de refl!rencla, como 

lo demostraremos en su oportunidad con mayor abundamiento, reiterando que la 

prioridad se enfoca sobre el aseguramiento de mercaderías, sin Importar que en la 

satisfacción de tal objetivo, se generen problemáticas principalmente aplicables a quien 

ejerce tas facultades del Ministerio Público de la Federación, por encontrarse subordinado 

ante mandatos de superiores jerárquicos. 

Quienes en ocaSlones lo obligan a efectuar acciones fuera de toda legalidad, como 

se observa en la Implementación de los denominados oper11tivos contr11 /11 pir11terlil, 

donde demostraremos de Igual forma, que debido a la ausencia de la querella para 

combatir los llí:itos contra la propiedad industrial, dichas actuaciones carecen de validez 

jurídica, atentando contra lo aceptado de manera universal en la materia, así contra el 

sentimiento que origino la expedición, de la legislación aplicable en la actualidad. 

De tal manera, que en las naciones donde se encuentran reguladas debidamente 

la materia en comento, se aprecia un alto grado de evolución tecnológica demostrada a 

partir de eficaces lineamientos jurídicos, así como su debido estudio por generarse 

pensamientos doctrinarios, que representan las bases para la evolución del derecho de 

creación intelectual. 

Demostrándose en la República Mexicana, que en la actualidad presenta la 

intención de lograr la evolución, tan anunciada desde su aparición como nación libre y 

soberana, más sin embargo, derivado de las Ideologías existentes en nuestro Estado, 

mismas que por su antagonismo solo permiten el retrazo v depauperación de la 

colect1v1dad, es como se encuentra una marcada subordinación ante la tecnología 

extran¡era, no permitiéndose el fortalecimiento Innovador interno propiciado por el 

deficiente manejo técnico-jurídico de la materia. 

Lo anterior, se concatena con el desarrollo de las Ideas doctrinarlas nacionales, ya 

que al consultarse las fuentes existentes para el desarrollo de la Investigación, que a 
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continuación se abordara con detenimiento, el suscrito encontró obras de cuyos autores 

lejos de aportar un legado en el acervo de la materia, parecen demostrar la satisfacción 

personal de contar en su existencia, documentos publicados con fines dogmáticos de los 

cuales, carecen en su totalidad de elementos exigidos para ser considerado de seriedad v 
observancia nacional. 

Constituyendo un evidente atrasó en la evolución de la materia en nuestro país, el 

cual se transforma, en una más de las múltiples circunstancias por la que la República, 

sigue en el proceso de alcanzar un nivel desarrollado dentro de su existencia en el resto 

del mundo, por encontrarse de manera imperceptible vicios v obstáculos característicos 

de una nación en desarrollo. 

Los anteriores acontecimientos, quedarán demostrados a lo largo de la 

investigación presentada, misma que resulta una materia de gran interés que debería ser 

objeto de numerosos estudios, al igual que diversas figuras típicas del derecho, puesto 

que su funcionalidad, a pesar de no ser observada con facilidad en la actualidad, 

representa un medio prioritario en la evolución económica, tecnológica v cultural de las 

naciones. 

Por adecuarse de manera paralela, ante los acontecimientos derivados de las 

complejas relaciones comerciales e industriales, que con motivo de la Incesante actividad 

inventiva de la humanidad, aparecen transformaciones sociales que deben ser reguladas 

con oportunidad, a fin de salvaguardar el orden e interés de la colectividad. 

De tal manera, conoceremos aquellos aspectos que en la actualidad resultan 

prioritarios en las naciones industrializadas, su debida reglamentación por representar un 

medio eficaz para su evolución, con el objeto de prevalecer ante la humanidad corno 

estados potenciales, acontecimiento que dentro de las naciones en desarrollo, derivado 

de sus características intrínsecas, se observa un evidente atraso evolutivo concatenado 

con el impedimento de aquellas, para conseguir su plena independencia como nación 

libre y soberana. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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1.1 01uut:s - 1.'.l t:\·01.t•t_·1os 

• l,'.1.1t:N1-:f, A!\llllTO ISTt:HN,\l.'IONAI. 

J.l OIUta;:o-; 

Al iniciar el desarrollo del análisis de lo' ch•litos dP propiPciud industrial y la 

Jir,,\,I• ;:1:iti1_·:i <¡w· ~1·11f·r~ su frJrlll~ r)r· j)í(JSí'CllCiOn. es necesario adentramos en el 

estudio de algunas de las instituciones jurídicas que han dado pauta a legislar en materia 

de la propiedad industrial, derivadas de aquellos acontecimientos acaecidos dentro de las 

diversas etapas de la historia de la humanidad, por su Impacto trascendental que 

causaron en su época, fueron tomados en consideración por parte de los estados 

involucrados, a fin de regular dichos acontecimientos juridleos evolucionado hasta la 

actualidad. 

Al hablar de la propiedad industrial la doctrina en su mayoría se contempla como 

ob¡eto de estudio incluido en los derechos de autor, Situación que algunos especialistas 

del concepto de refe:rencia, han señalado que se ha concebido de manera Incorrecta el 

objeto de estudio, justificándose que tal error resulta por ser de creación reciente, con 

respecto de otras instituciones jurídicas que han sido contempladas casi de manera 



paralela al desarrollo de la humanidad desde sus Inicios, como observaremos en el 

momento oportuno esta Institución Jurídica es resultado de una de varias consecuencias 

derivadas ele la Revolución Industrial que como es de nuestro conocimiento genel'al se 

caracterizó por la creación de nuevas tecnologías y perfeccionamiento de las conocidas 

de manera incipientes, desarrollándose hasta alcanzar el nivel de nuestros días, 

explotando los diversos recursos conocidos por el hombre. 

La aparición de diversas instituciones jurídicas dentro de la propiedad Industrial, han 

evolucionado casi ele manera imperceptible con relación a otras figuras jurídicas, que 

debido a su importancia han sido objeto de numerosos estudios y análisis por la mayoría 

de los especialistas del derecho, sin embargo, por su trascendencia se aborda casi de 

manera obligada sobre las condiciones que propiciaron su evolución. 

Desconocida por la sociedad, la propiedad industrial y las Instituciones que la 

conforman, por su origen es susceptible de creer que resulta objeto de estudio, 

perteneciente a los derechos de autor. 

La figura de la marca que en lo sucesivo señalaremos sus aspectos representativos, 

dentro de la propiedad industrial mantiene una función primordial destacando como se 

observara que el origen y su evolución pasa casi imperceptible para los miembros de la 

sociedad, denotándose su presencia adecuándose a los acontecimientos comerciales, de 

innovaciones acaecidos en la historia de la humanidad, repercusiones que son analizadas 

dentro del derecho marcarlo ''. .. esta rama juridica vi1f' también su vidil soterrad.J, 

consistente en un ir y venir de formularios y de trámites uniformes, ignorad.J por el 

comun de las gentes, hasta el desafortunado dia en que su viol.Jción, frustrKión o 

fracaso conduce al mayor o menor desquiciamiento del comercio ... " 1 

La mayoría de sus lineamientos se han diseñado por naciones industrializadas, que 

por su situación económica resulta una ventaja sobre los países en desarrollo, 

presentando una característica esencial en su evolución desde sus inicios, connotaciones 

lk'rt.lfl\. 1 lll' l.duJrd11 \ Cahandl;iHk la'I. CuC\<1~ Gudlcnno DERECHO DE ~1ARCAS .\rgcnuna. Ed Hcli3sla. 
j'llt'I r' 11 



económicas utilizándose como un medio para regular la actiVldad comercial de la época 

antigua, debido a su trascendencia y fundonalidad fue objeto de regulaciones Jurídicas 

aunque Incipientes, sin apartarse de su utilidad no resulta una situación Imperante a 

comparación de las Instituciones jurídicas clásicas, por mencionar algunas los delitos 

patrimoniales y de seguridad de las personas. 

El origen de las marcas derivo de las relaciones comerciales en los pueblos 

antiguos, misma que ha sido adoptada por el desarrollo de la humanidad utilizándose en 

un principio sobre los bienes en su mayoría comestible, siendo que en el siglo XVIII 

dentro del acontecimiento que para la mayoría de los historiadores lo califican como un 

avance en la tecnología, con la aparición de las máquinas surge la figura de la 

industrialización, donde las marcas fueron adoptadas para distinguir los productos de 

primera necesidad elaborados por los primeros medios de producción masiva. 

Función en donde las marcas de manera casi indirecta, dejaron de ser utilizadas en 

productos primarios para transformarse en signos de calidad, experimentando los 

consumidores esta nueva figura al adquirir productos mejor elaborados, preferencia 

derivada con la previa compra de los existentes, experimentado la satisfacción que 

resulta de su uso; originándose de manera paulatina, funciones que han sido objetos de 

estudios minuciosos, determinándose las repercusiones económicas y jurídicas creándose 

nuevas instituciones, así como teorías de sus aplicaciones que con posterioridad serán 

abordadas con mayor abundamiento. 

Las marcas han evolucionado casi de manera paralela al desarrollo de la 

humanidad, situación que a través de los vestiglos encontrados de los pueblos de la 

ant1guedad, que el hombre en su estado primitivo elaboro instrumentos de piedra o 

hueso en formas rudimentarias, encontrándose marcas talladas en forma Irregular que 

significaban grados de distinción, entre los grupos que la misma época, evoluclonanclo 

hasta adoptar un signo o marca suficiente que distinga a un pueblo específico. 

Observamos que los hombres primitivos conocieron de manera Indirecta el uso de 

las marcas, siendo completamente diferente a la actual debido a que se Utilizaban 



dependiendo del grupo social figuras de piedra para representar a las deidades, la 

fertilidad, la agricultura, la caza, resultando figuras talladas de manera elaborada, que 

llevaban el objetivo de marcar alguna situación cotidiana o algún procedimiento 

específico, tales como los sacrificios, hechos que por la Importancia adquirida en esta 

época resulta de suma importancia, sobresalir entre los grupos soelales existentes. 

La función de distinción entre los miembros que conformaban un grupo social, así 

como la propia distinción entre los núcleos sociales, lleva a esta concepción de utilidad 

marcaria hasta las primeras civilizaciones, encontrándose a través de múltiples estudios 

de la cultura griega y romana, que las marcas para los griegos consistía en colocar el 

nombre en los vasos, estatuas, obras de arte, entre otros, retomando ésta función en los 

romanos ampliando su utilidad a diversos materiales de construcción, lncluSlve se han 

encontrado datos en donde se establece que utilizaron las marcas en productos fungibles 

como los vinos o quesos, función adoptada casi por la mayoría de los pueblos de esa 

época como influencia por su trascendencia, presentando lineamientos comerciales sobre 

estos bienes hasta la aparición de las primeras máquinas. 

De igual forma se han encontrados vestigios en Egipto en donde se colocaba el 

nombre en ladrillos; en China se colocaba el nombre del artista sobre las obras de arte o 

de porcelana, y en ocasiones se le imprimía el nombre del lugar geográfico donde 

provenían. 

El uso de las marcas de los bienes fungibles en los romanos, los especialistas 

refieren que con ese hecho, se tuvieron los primeros conocimientos de la calidad, debido 

a que el uso del nombre en estos productos, llevaba consigo un prestigio para quien los 

elaboraba, originándose las primeras connotaciones de preferencia, sin embargo como 

observamos, el objetivo principal del uso de las marcas resultaba la Identificación 

personal, el de¡ar en alto el nombre utilizado para la obtención de un prestigio, que se 

alcanzaría dentro de la sociedad romana. 

De ésta manera el uso de las marcas en la época primitiva hasta la época antigua, 

consistía básicamente una identificación personal, adecuándose a los tiempos e 
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Instrumentos conocidos por los núcleos sociales determinados, transformándose 

conforme se desarrollaba la humanidad siendo que de algún signo de piedra o hueso, se 

distingue a miembros de un mismo grupo o vanos núcleos sociales, pasa a la obtención 

un prestigio dentro de su propio núcleo social plasmándose un nombre en específico, 

comenzando una nueva utilidad en la actividad comercial. 

En nuestra historia existen vestiglos sobre el uso de las marcas en la época pre

hispánica, de igual manera resultando distinto al concebido en la actualidad, casi similar 

al de las poblaciones antiguas en el resto del mundo hasta entonces conocido, debido a 

que los lineamientos económicos en los pueblos Indígenas, se basaban principalmente en 

el intercambio de objetos que le sobraban a unos y les faltaban a otros, no existiendo 

algún objeto representativo para las operaciones comerciales, como lo era la moneda en 

las ciudades de Europa. 

Aunque esta situación, no era completamente desconocida por los pueblos 

indígenas, por mención de los historiadores el cacao y el maíz en ocasiones regulaban el 

comercio, sin embargo no representaba una generalidad, situación que refiere el maestro 

Justo Nava, al señalar que los pueblos indígenas no eran afectos al empleo de signos o 

medios, para distinguir entre mercancías de la misma especie. 

El uso de las marcas en los pueblos indígenas, primordialmente consiste en el 

empleo de signos para determinar la situación social de sus integrantes, con tales 

relaciones repetitivas dentro de las sociedades indígenas, los especialistas consideran una 

representación de utilidad y funcionalidad, que permanecieron hasta la época colonial 

etapa que se abordara con mayor abundamiento con posterioridad. 

Las pinturas en la piel, son otra representación de utilidad de las marcas en la 

época pre-hispánica, utilizándose para distinguir a los miembros de los núcleos sociales 

determinados, dentro los pueblos indígenas ya sea en la paga de algún tributo, o en la 

elaboración de vasijas de cerámica. 
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Se utilizó la collera como una marca exduslva de los esclavos, quien lo llevara 

consigo no podía huir de los lugares públicos, además de considerarse un mal esclavo, 

" ... los compradotes de esclavos de collera se informlbim ~número~ VMtds ¡xxque. 

habían {JifSiJdo, y si después de cuatro todavé no se enct!f1l7Jildlbln, podían ya ser 

vendidos Piff'il el SiKrificio. • 1. 

Los historiadores de nuestra evoluclÓn destacan el empleo de sellos, los cuales 

presentan casi la misma estructura a los actuales, aunque de cerámica con Impresiones 

de alguna deidad o símbolo de pueblo indígena, elementos que por la Importancia de su 

funcionalidad en la época en que se desarrollaron, son datos que sirven de base a la 

evolución actual del concepto de la marca en nuestro país. 

Resultando el uso de las marcas en los pueblos indígenas, su empleo a través de 

signos exclusivos de los Identificación entre los habitantes de la época, concepto que 

evoluciona adecuándose a los cambios sociales, acaecidos en continua transformaclÓn 

para regular las nuevas situaciones, derivadas por el contacto de diversos pueblos V 

costumbres. 

Con motivo del simple transcurso del tiempo, la humanidad evoluciona adquiriendo 

nuevos conocimientos y perfeccionando los ya existentes, la marca de Igual forma 

adquiere nuevos usos, resultando en la Edad Media una figura de gran Importancia sin 

perder la utilidad de identificación personal, aunque en ésta etapa sigue diferente su 

ut1l1dad del concepto en la actualidad, sin embargo da pauta para su evoluclÓn ya que se 

emplea en la identificación de aquellos productos o servicios, que se elaboran en una 

casa determinada, ampliándose en la Identificación de animales, objetos de uso 

domestico o personal. 

La doctrina nos señala que en ésta época, se comienzan a generar los primeros 

lineamientos para la regulación moderna, se considera como controlador de calidad, 

verificándose que el artesano al ofrecer los productos, cubra las especificaciones 

aplicables para tal motivo, de igual forma se emplea en la identificaclÓn de la zona 

< tr-01 .. <1 \ lkrra "1taJo por, .. , .. \cgrc1c.:. Juo;10 DERECllO DE Li\.S \1.'\RCAS. Mc.\ico. Porrúa. llJM~. p -4 



geográfica en grandes distancias, así para diferenciar entre los productos de origen 

extranjero y la regulación de tributos. 

En base a estas nuevas aplicaciones, la doctrina menciona que aparecen 

lineamientos de protección y exclusividad; figuras que han sido objeto de numerosos 

estudios en la época actual, resultando Instituciones fundamentales en la evolución de las 

marcas y dentro de la propiedad industrial, apareciendo posturas como la de Bartolo de 

Saxoferrato " ... quien concibió a la marca dentro de su función y lineilmientos modernos: 

como mediO para evitar que el pueblo fuera engañ«io rrsp«to de los productos 

identiñcados con marcas, ya acreditad.Js, conocidas y ilP'f!'CÍiltMS, y qllt! se hublert!n 

impuesto en el mercado sobre los productos competidores en razón~ su cMidad. .. •' 

Aparecen los primeros lineamientos de exclusividad y prioridad, resultando un 

avance en la obtención de los conceptos modernos, observando que la figura jurídica de 

estudio, evoluciona casi en manera conjunta con el desarrollo de la humanidad, por tal 

motivo para los integrantes de los núcleos sociales pasa Imperceptible la aparición de una 

nueva rama del derecho, su gestación y las instituciones que lo conforma de manera 

paulatina toman Importancia en la estructura de los estados, dando su presencia final con 

la industrialización, con motivo de la aparición de nuevos acontecimientos en los núcleos 

sociales de esta época ele la humanidad, dándose su utilidad tal y como la percibimos en 

nuestros días. 

De la Edad Media, existen numerosos casos en que los reyes otorgaban derechos 

de exclus1v1dad para ejercer determinadas actividades dentro del comercio, tales como la 

venta de ciertos productos, generándose lineamientos cuya finalidad resultaba la 

protewón de algún invento al igual que su creador, toda vez como se ha señalado, las 

innovaciones industriales fueron desarrollándose a través de los gremios artesanales y el 

prest1g10 de las ca!'>as en donde se elaboraban los productos. 

c·rr \1 '\ BE'LIJl. n(• >..11adc1 fJJf Bcnonc ~ Caha11clfo~ lb1dcm. p 11-' 
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Los antecedentes de estos derechos exclusivos, dan origen a una nueva figura 

como lo es la patente, aunque no se encontraba debidamente definida, debido a que la 

propiedad Industrial no alcanzaba el auge como lo fue en la Industrialización de las 

naciones, consideradas como potencias en aquella época. 

Los doctrinarios señalan que en la etapa medieval, tanto la marca como la patente 

se concibieron casi de manera idéntica, no existiendo una clara diferenciación entre 

ambas figuras, aunque las legislaciones monárquicas atienden la necesidad de regular las 

situaciones, derivadas por las invenck>nes dentro de las producciones de los gremios, 

gestándose un crecimiento económico con motivo del aumento de producción. 

Los lineamientos sobre los derechos de exclusividad se han encontrado a partir del 

siglo 'f;I/ en la mayoría de las monarquías de Europa, para el año de 1474 en Viena, se 

establece un cuerpo jurídico en donde se favorece a los Inventores el derecho exclusivo 

de su invención, apareciendo por consiguiente una regulación de lo que hoy esa la 

patente. 

Este ordenamiento jurídico de Viena, contempla la utilidad y noveclad del Invento, 

srtuación preponderante para el otorgamiento de los derechos de exclusividad por las 

monarquías, de igual manera, regula el uso del invento en un tiempo determinado o en 

caso contrario se retiraría el privilegio, connotación que sirvió de base para la concepción 

de esta figura en la actualidad, aunque en su creación por su utilidad se encontraba 

dentro de la marca. 

Una de las monarquías considerada representativa de la edad feudal, Inglaterra por 

su iníluencra sobre otros sistemas, se registra su actividad comercial basada por cédulas, 

otorgándose algunos privilegios comerciales concedidos a fabricantes o artesanos, de 

cuyas relacrones se demuestra un tronco común entre la patente y marca. 

Existen datos que en 1623 en la monarquía Inglesa, se establece una justificación 

de conceder un monopolio de una Invención a su creador, y distinguirlo entre los 

TESIS CON 
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concedidos utilizando una Identificación personal, de tal forma se emplea la marca para 

tal efecto. 

La evolución de los conceptos en comento, llevan una utilidad diferente a la actual 

por no encontrarse pe!fectamente delineados, debido a la Ideología de la época se 

concebían de manera distinta, sin embargo como nos menciona la maestra Edlth 

Penrose, se concedían los privilegios de exclusividad principalmente a los gremios 

mercantiles, en especial a quienes inventaban nuevas clases de mercancía en las partes 

del munclo recién descubiertas, como es de nuestro conocimiento dichos 

acontecimientos, acaecieron con motivo del desarrollo de las monarquías europeas. 

La función de conceder un privilegio v su distinción entre los existentes, en la 

mayoría de las ocasiones, fueron otorgaclos por recompensar de algunos favores, 

principalmente a los allegados de las cortes, asegurándose la lealtad a la corona, la 

obtención de riqueza, aunque el propósito primordial era obtener el control de la 

incipiente industria, debido a que en las casas artesanales se generaban creaciones 

industriales, que propician el aumento de producción como parte de su consolidación, 

como Estados desarrollaclos. 

En Francia ocurría una situación similar a Inglaterra, aunque los privilegios fueron 

otorgados casi de manera caprichosa, por lo que los Inventores en los gremios feudales 

veían una serie de restricciones en su actividad, originándose diversas Irregularidades 

entre los gremios, debido a que resultaba un exceso para algunos v lige!eza para otros, 

según la innovación creada en éstos centros, aunado a la relación del Inventor con la 

corona, toda vez que eran regulados en distintos grados según su importancia. 

Esta obtención del control industrial por parte de la monarquía francesa dio paso a 

un clamor popular por revisar detenidamente las aplicaciones jurídicas en la materia, 

debido a que la utilidad de las instituciones Jurídicas como era la marca se alejaba de su 

objetivo principal como signo de identificación personal v de calidad, como nos sei\ala EH 

Heckscher al referirse a un edicto de 1581 en donde se menciona 'Ya mayoría ~ los 

artesanos de nuestro reino, particuldrmente en los pueblos, aldss u otros /uglfrs en 
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concedido5 utilizando una Identificación personal, de tal forma se emplea la marca para 

tal efecto. 

La evolución de los conceptos en comento, llevan una utilidad diferente a la actual 

por no encontrarse perfectamente delineados, debido a la Ideología de la época se 

concebían de manera distinta, sin embargo como nos menciona la maestra Edlth 

Penrose, se concedían los privilegios de exdusividad principalmente a los gremios 

mercantiles, en especial a quienes Inventaban nuevas clases de mercancía en las partes 

del mundo recién descubiertas, como es de nuestro conocimiento dichos 

acontecimientos, acaecieron con motivo del desarrollo de las monarquías europeas. 

La función de conceder un privllegio v su distinción entre los existentes, en la 

mayoría de las ocasiones, fueron otorgados por recompensar de algunos favores, 

principalmente a los allegados de las cortes, aseguránclose la lealtad a la corona, la 

obtención ele riqueza, aunque el propósito primordial era obtener el control de la 

incipiente industria, debido a que en las casas artesanales se generaban creaciones 

industriales, que propician el aumento de producción como parte de su consolidación, 

como Estados desarrollados. 

En Francia ocurría una situación similar a Inglaterra, aunque los privilegios fueron 

otorgados casi de manera caprichosa, por lo que los inventores en los gremios feudales 

veían una serie de restricciones en su actividad, originánclose diversas Irregularidades 

entre los gremios, debido a que resultaba un exceso para algunos v ligereza para otros, 

según la innovación creada en éstos centros, aunado a la relación del Inventor con la 

corona, toda vez que eran regulados en distintos grados según su importancia. 

Esta obtención del control Industrial por parte de la monarquía francesa dio paso a 

un clamor popular por revisar detenidamente las aplicaciones jurídicas en la materia, 

debido a que la utilidad de las instituciones jurídicas como era la marca se alejaba de su 

ob¡et1vo principal como signo de Identificación personal v de calidad, como nos seflala Ell 

Heckscher al referirse a un edicto de 1581 en donde se menciona "/4 IMyoM dr los 

artesanos de nuestro reino, ¡»rticU/armente t!f1 los put!blos, alde.Js u otros lugafrs tri 
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donde no My ningún ~de gremio ni vigl/Mltr que ~x11mlne sus productos, ~han 

vuelto tan l~trs que la ma)'Ofl4 de ti/os (o ss de sus productos) no son ni 11 

mitad de lo buenos y dignos de confiilnziJ que ~an 56. .. " 4 

Como obse!vamos las utilidad de las marcas se adecuan a la evolución de la 

humanidad, cada vez estableciéndose los lineamientos para su concepción en la época 

moderna, apareciendo nuevas figuras que inteoraran lo que será la propiedad Industrial 

con motivo del desarrollo comercial y sus Innovaciones. 

La evolución de la humanidad como se ha venido comentando, trae consigo el 

perfeccionamiento de los conocimientos adquiridos, en su mayoría por las relaciones 

entre naciones, que ha llevado al descubrimiento de nuevas innovaciones conforme al 

desarrollo de la época en que fueron suscitados. 

Esta transformación a ocurrido con las marcas, en sus orígenes fueron utilizadas 

como signos de identificación personal, debido contacto ele nuevas civilizaciones derivan 

en relaciones comerciales cada vez más complejas, originándose mecanismos de 

d1st1nción entre los productos ofrecidos por los nuevos estados. 

Como se ha señalado en su oportunidad, la necesidad de las monarquías en la edad 

media por obtener acumulamiento de riquezas, obliga a regular de manera interna las 

1nvenc1ones acaecidas dentro. de los gremios feudales ele sus adscripciones, fomentando 

1 lle<l"hcr Fh ""'do Jl"' 1 l'cnr°"'. Eduh LA ECQ ... O\tl~ DEL SISTEMA JSTER!liAllO>;AL DE 
l'·\J[:~H.'i. dr;1J ( lcmcntm<1h.11nora1 \fc\ICO. S1glo\·cm11un0Edllorcs. Hl7 ... p 12. 
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el desarrollo Industrial, arraigándose de manera Imperceptible el uso de las marcas, cada 

vez más necesario reoular las Invenciones resaltando entre las existentes, para 

diferenciar el gremio como signo de calidad y prestigio, así como de los productos 

manufacturados en monarquías extranjeras. 

De tal manera por el transcurso del tiempo v como producto del desarrollo 

industrial, surgen en aquellas naciones situaciones derivadas principalmente de las 

relaciones comerciales, mismas que dieron paso a los primeros lineamientos jurídicos 

acercándose cada vez mas, a las bases fundamentales c!Ndas para la funcionalidad en la 

actualidad. 

1.:.!.1 1·:s 1-:1. A:\11111'0 1s·1·1·:u~.\« ·1o:o-;.u. 

La evolución de las marcas deben de abordarse desde diversas perspectivas, 

situación que como es de nuestro conocimiento resulta Indispensable para la creación de 

nuevos conceptos tomando como referencia la experiencia de los aplicados, 

perfeccionándose agregándole nuevas utilidades a las conocidas. 

Por tal motivo, resulta necesario efectuar el estudio de la evolución de las marcas 

pnmeramente descle el ámbito internacional para posteriormente realizar lo 

correspondiente dentro de nuestro marco jurídico, encontránclose que las primeras 

c1v1hzac1ones se desarrollaron en regiones distintas a nuestro país, situacién que la 

doctnna refiere que los acontecimientos registrados en estas primeras naciones, se 

consideran los cimientos de evolución, sobre los conocimientos desarrollados en todas las 

demás civihzac1ones descubiertas con posterioridad. 
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Los estudios existentes al rl!Spl!Cto, coinciden en seílalar que a partir del año 1500 

de nuestra era, en las diversas monarquías se expidieron normas jurídicas en favor de los 

usuarios de las marcas, multiplicándose a partir de la fecha de réerencla conforme se 

desarrollaban las actividades comerciales, contemplándose algunas penas a quienes 

imitaban los productos de una marca original. 

Aunque esta situación no se considera decisiva en la evolución de nuestro concepto, 

la doctrina refiere que el verdadero desarrollo del sistema marcarlo, ac:aec:ió en la 

Revolución Industrial con la aceleración de la producción a gran escala, definiéndose las 

relaciones entre el productor y consumidor, alejándose de ésta manera de la función 

como identiftcaCión personal. 

Otro acontecimiento que favorece la nueva función de las marcas, fue la Revolución 

Francesa, con la eliminación del régimen corporativo de la época feudal " ... fil ararqufil 

milrraria consiguiente a fil desitf}ilrilCión del régimen corporiltivo condujo il frecuentes 

abusos y falsificaciones generillizildas de los signos identificilrios ... " 5 

Aunque en diversas ocasiones las penas impuestas resultaban excesivas hasta el 

punto de llegar a la muerte, los artesanos continuaron en repeticiones por Imitar 

productos entre los gremios de diversas monarquías, lo que significo la realización de 

pactos entre las coronas previendo situaciones con motlvo de las continuas 

fals1f1caciones. 

La aparición incipiente de los lineamientos jurídicos en donde se contempla el uso 

determinado de las marcas, por medio de penas a quienes imitaban las mismas, es como 

se registra la Ley de Gremial del año XI; en Francia aparece en 1824, un régimen 

otorgando protección a los nombres comerciales colocados sobre los productos, por citar 

algunos. 

La evolución de las marcas en el ámbito Internacional, clerlva del Incremento de las 

relaciones entre los diversos Estados, quienes en su mayoría celebraban pactos de 

lknc111c Lu1., \ ( ~ru11dlJ(, (rmlknno Op ,u p 1 I~ 
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amistad o comercio, comenzando a regular ternas de marcas v propiedad Industrial, 

dichos instrumentos resultan problemáticos en su aplicabilidad, debido a que en las 

naciones integrantes de los pactos no existe uniformidad de conceptos, siendo necesario 

adoptar una generalidad de protección marcaria e Industrial. 

Aunque de la celebración de estos pactos, entre las monarquías con abundantes 

riquezas, según los especialistas resultaba una aplicación de regla general, así como una 

armonización equilibrada de Intereses de los signatarios. 

Durante la Edad Media se cuentan con documentos en donde solo se disponen 

según las regioneS, regulaciones incipientes en materia rnarcaria, sin embargo casi todos 

los acontecimientos que llevaron a una verdadera evolución del concepto de estudio, 

acaeció durante el transcurso del siglo XIX. 

La doctrina nos Indica sobre uno de los Instrumentos internacionales que sirven de 

base en el desarrollo del derecho marcarlo v la propiedad Industrial, la celebración del 

Convenio de Paris para la Protección Industrial del 20 de marzo de 1883, el cual por la 

naturaleza de su contenido será abordado en continuas ocasiones durante el desarrollo 

de la presente investigación. 

Este Convenio calificado por los Innumerables estudios efectuados al respecto, un 

instrumento decisivo para el desarrollo del derecho marcarlo, ya que contiene todas las 

d1spos1ciones aparecidas con motivo de la industrialización de las naciones europeas, de 

las relaciones derivadas de las producciones en masa, así como las disposiciones más 

significativas de los tratados de amistad v comercio celebradas entre las monarquías en 

épocas anteriores. 

El origen de las patentes v marcas resultado de las actividades de producción de la 

edad media, en donde presentan un tronco común de aparición en la humanidad, mismas 

que de manera indistinta fueron reguladas en los pactos celebrados, resultando en 

repetidas ocasiones solo promesas carentes de efectos jurídicos, dentro del instrumento 

TESIS CON 
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lntemaclonal de Paris se contemplan como figuras lndepeodientes, siendo reguladas de 

manera Individual. 

A partir de la celebración del Convenio de 1883, las naciones Industrializadas 

comenzaron a desi!lrrollar nuevos lineamientos jurídicos los cuales desembocaran en la 

evolucián de los conceptos conocidos tal cuales en la actualidad, se destaca la expedición 

de la Ley de 1874 de Prusia, como el primer ordenamiento Jurídico en materia marcarla 

en donde estabiece un derecho de propiedad sobre las marcas. 

En el derecho angloamericano donde ya se contemplaba la protección contra 

Imitaciones y falsificaciones de marcas, su regulacián con motivo de la Ideología 

predominante en la época dichos reglmenes Jurídicos, fueron adoptados de manera 

provisional, de los cuales se observan aspectos trascendentales, que afectan la 

aplicabilidad hasta ese momento desconocida. 

Después ele la revolución industrial se desarrollaron nuevos usos para las marcas, 

los cuales son resultado como se ha referido, de las producciones masivas adquiriendo 

nuevos lineamientos, motivo por el cual su utlllclad de distinción del taller o casa de un 

industrial, el origen o procedencia de la mercancía, o el esfuerzo de proclamar el crédito 

y prestigio de una ciudad durante la Edad Media, cleja ele serlo de manera paulatina para 

funcionar como reguladora de las relaciones productor-consumidor. 

Existen datos aportados por los especialistas que señalan en el año de 1876, sólo 

siete paises contemplaban la regulación marcarla, al Inicio del siglo pasado ascendió a 

treinta y dos, siendo que en 1975 sumaban un total de ciento veintitrés naciones que 

regulaban el derecho marcarlo y la propiedad Industrial. 

Retomando la evolución de las marcas en el siglo XVIII, quienes se encontraban 

directamente bajo las relaciones comerciales e Industriales, demandaban una protección 

sobre todo en las Invenciones, con ello se evitarían Imitaciones resultando un sentimiento 

generalizado en los Estados industrializados. 
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La ausencia de la uniformidad legislativa en materia industrial, ocasiono numerosas 

consecuencias por la diversidad de cuerpos jurídicos, aplicables con motivo de la 

celebración de los pactos de comercio v amistad, celebrados por sus monarquías. 

La falta de seguridad jurídica antes de la Celebración del Pacto de París, el imperio 

de Austria-Hungría efectúa una invitación a numerosos países en su mayoría europeos, a 

una exposición internacional sobre marcas, obteniendo como resultado en 1873 se 

adoptara el criterio de realizar un Congll!SO lntemadonal, con el objeto de otorgar 

seguridad jurídica por parte de los países participantes en favor de sus inventores. 

De ésta convención, se origina el Congreso Internacional de la Propiedad Industrial 

en 1878 en la Ciudad de Paris, donde se concibe la idea de la constitución de la Unión, 

además de abarcar criterios sobre patentes, marcas, dibujos, modelos industriales, obras 

fotográficas, nombres comerciales, figuras producto de la Industrialización. 

Uno de los puntos significativos del Congreso, fue la instalación de una comisión 

internacional permanente, quien convocaría a una conferencia Internacional oficial, en 

donde se establecerán las bases para la creación de una legislación uniforme en materia 

marcaría y propiedad industrial. 

La comisión internacional permanente, diseño un anteproyecto denominado la 

Unión para la Protección de la Propiedad Industrial, el cual fue adoptado como base para 

la celebración de la convención del 20 de marzo de 1883, fecha en donde los países 

participantes suscribieron la C< ·m· .. nciún d<· la 1 niim para la Prot1·cdón el<• 111 

!'r"i•'' · ! , 1 li: Ju,1rial. formalizándose su celebración y el protocolo de clausura. 

De los estudios a éste instrumento jurídico, se desprende la participación de 

naciones europeas, asiáticas y latinoamericanas, tales como Austria-Hungría, Argentina, 

Bélgica, Brasil, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Irlanda, Guatemala, Italia, Países 

Ba¡os, Portugal, Rusia, El Salvador, Suecia, Noruega, SUlza, Turquía, Venezuela, Espal'ia, 

Luxemburgo, Rumania, Servia; permitiendo el libre acceso a los países que deseaban 

adherirse previa notif1Cación vía diplomática al gobierno suizo. 
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El Convenio de Paris señala la realización de reuniones posteriores 1 su 

celebración, el objetivo de la reunión es discernir sobre la funcionalidad v problemática 

derivada de su aplicación en los países Integrantes de la Unión, resultando la primera 

revisión en Roma el 29 de abril de 1886. 

La segunda Conferencia de Revisión fue en Madrid el 1° de abril de 1890, en donde 

se abordaron arreglos para el Registro Internacional de Marcas, así como la represlÓl1 de 

las falsas indicaciones de procedencia; los países miembros de la Unión continuaron 

celebrando convenios entre ellos v con los no integrantes, adecuando los lineamientos 

del Convenio de 1883 a casos más concretos, además de continuar organizando 

reuniones internacionales con el objeto de esclarecer controversias, derivadas por la 

aplicación del texto del citado instrumento. 

Así mismo se encuentran documentadas revisiones a dicho Convenio, en Bruselas el 

14 de diciembre de 1900, en Washintong en 1911, en la Haya el 06 de noviembre de 

1925, Londres en 1934, Lisboa en 1958 v Estocolmo el 14 de julio de 1967. 

Las disposiciones del Convenio de Paris encaminadas en materia de propiedad 

industrial, contiene regulaciones trascendentales de las marcas, que en lo sucesivo 

abordaremos lo referente a este punto, aunque se abordara al desarrollar la propiedad 

1ndustnal en el momento oportuno. 

De manera general los especialistas lo consideran de gran Importancia, debido a la 

numerosa participación de los países Integrantes de la Unión, repn!Sentando una 

d1vers1dad de ámbitos geográficos y políticos; el maestro Álvarez Soberanls señala que el 

propósito de dicho Convenio es la adopción de una actitud proteccionista a nivel mundial, 

defensiva en los derechos del inventor, propiciando el desarrollo Industrial en todas las 

naciones. 

Contiene disposiciones de derecho Internacional público, propiciando a los Estados 

integrantes legislar en materia de propiedad Industrial atendiendo a las circunstancias 
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especiales de cada uno, sujeta a los derechos v obligaciones de las partes privadas en 

medida que lo permitan en donde así lo expresen los marcos jurídicos de aquellos. 

" ... El Convenio de Paris contiene dos clilses de disposlc~: por una {Jilrte, 

principios de ilsimililción de los extranjeros il los flilCionales que se trildUCPn por el 

respeto de los dertdlos adquiridos, por otra parre, principios que exiJltiln un derecho 

común intenw:ional, de un derr!cho unionista de origM contrilCfuill que ilbre por el 

mismo, el ejercicio de facult.Jdes determinildils en ckr«ho lntr!mo ... n 
6 

Como observamos v reiterado por la doctrina, las disposiciones del Convenio de 

París de 1883 satisface las necesidades primordiales, en materia de la propiedad 

industrial y derecho marcario, cumple el cometido ele efectuar una armonización del 

derecho, facultando a los países miembros elaborar sus legislaciones internas, contando 

como base las disposiciones de la Unión. 

Al respecto el maestro Justo Nava agrega " ... el ConVf!flio de Parls tiene dos clases 

de normas: las primeras de Cilrácter sustilntivo, dominildils por principios comunes y lils 

segundas, de carkter adjetivo, cuyo ejercicio compete exclusivilmente il los EstiJdos 

según lo establecido por sus legisfilciones interna sobre lil 11Mteria ... " 7 

Por otra parte, los especialistas en la materia coinciden en mencionar los principios 

derivados del Convenio de París en materia de marcas, los cuales son observados como 

base, en la elaboración de legislaciones internas de los países miembros, principios de 

uniformidad que abordaremos los puntos mas significativos de cada uno. 

contemplado por el artículo 2° del Convenio de París, consiste en que los nacionales de 

los Estados miembros tienen el derecho clel trato nacional en cada país de la Unión, en 

materia de propiedad industrial tendrán los mismos que los nacionales incluso cuando 

PIJl\Jlll \IJr.:d rn.idcl por '<t\a JuMo Op en p 201J 
lh1d:m 
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haya sufrido algún detrimento, previa satisfacción de las 'formalldldes establecidas a los 

nacionales. 

Al respecto el maestro Justo Nava menciona la apreciación de dos clases de 

derecho, el primero aplicado en forma Indistinta dentro de las legislaciones Internas a los 

mismos nacionales; el segundo reconocido por el Convenio. aplicable a los extranjeros 

quienes cumplan con las formalidades establecidas a los nacionales. 

Este principio no exige reciprocidad de trato entre las naciones, se enfoca a la 

libertad de los países miembros de establecer sus propias legislaciones en materia de 

propiedad industrial, adecuadas a las condiciones especiales de cada uno; por 

consiguiente si en una nación establece limitaciones por medie de restricciones, no 

significa que en los demás países, se limiten de igual forma los derechos de los 

nacionales o extranjeros, cuando traten de ejercerlos dentro de sus respectivas 

legislaciones. 

Se establece que todos los Estados de la Unión debe de contar con un mínimo de 

legislación aplicable en materia de propiedad industrial, con el objeto de proteger 

jurídicamente a las marcas de otros países al igual que las nacionales; se otorga 

protección a los integrantes de la Unión así como de quienes no sean parte de la misma, 

que cuenten con un domicilio establecido dentro del Estado miembro. 

i·ri•, 1;·1'• d•· illd"Jll'lld• 11,·j;¡ .¡,. i:is 111'.lrl':IS, (ajjfiCado por loS especiailStaS de 

fundamental para el sistema marcarlo, contemplado en el artículo 6° del Convenio de 

Pans, consiste en la independencia de registros o depósitos de marcas de fábrica o 

comercio, efectuados en el país de origen conforme a los lineamientos Jurídicos 

establecidos para tal efecto, de tal forma se adquieren derechos que no son afectados 

con motivo de registros en las jurisdicciones de otros países de la Unión. 

La marca una vez depositada en cualquier miembro del Convenio, es totalmente 

independiente del registro en el país de origen o de cualquier otro Estado, no puede ser 
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rehusada o Invalidada por no haberse registrado, depositado o renov.:io en el país de 

origen, debido a QUI! no existe relación jurídica alguna entre ellas. 

Otro principio en la evolución de las marcas es el contemplado en el artículo 6° 

quinQuies, denominado por de b protPcción ci<'I rrgistro dP lo morcu tol cual. su 

función resulta si algún miembro de cualquier país de la Unión deposita una marca de 

fábrica o comercio puede obtener la protección jurídica de forma "tol cuol" ante los 

otros paises miembros. 

Bertone v Ci!banellas nos señalan al respecto de éste principio, se enfoca a evitar 

los Inconvenientes derivados de las exigencias de registro, existentes de manera Interna 

en las legislaciones de los paises de la Unión. 

Sin embargo la interpretación de éste principio es abordado con explicaciones en 

ocasiones encontradas, resultando 1!!9islado de manera distinta dependiendo de la 

ideología del país donde se aplique, sin embargo, se ha logrado un criterio general QUI! 

precisa si el registro es válido para el país de origen, resulta susceptible de protección en 

los demás paises de la Unión, siempre que no sea contrario de las normas de orden 

publico en las legislaciones internas. 

El mismo artículo 6° QuinQules establece limitaciones en las aplicaciones de éste 

pnncip10, por señalar algunas cuando afecte derechos de terceros, o cuando carezcan de 

todo carácter distintivo o formadas a base de signos o de pauta a la proliferación de la 

competenoa desleal. 

l·.i 1 rn1.i¡o1" d•· prioridad regulado en el artículo 4° del Convenio de Paris, 

establece un privilegio sobre las marcas de fábrica o comercio depositadas en cualquier 

país miembro, concede al usuario depositante, la prioridad de un término de seis meses 
en registrar su marca en cualquier otro Estado miembro, dicho plazo comienza a Pl'tlr de 

la fecha del deposito de la primera solicitud. 
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Esta prioridad es valida en tocios los demás países, si quien registra la marca cubre 

y satisface todos los lineamientos de la legislación Interna del primer registro, no puede 

ser Invalidado por aquellas situaciones que surjan con posterioridad dentro del tiempo 

concedido; de Igual forma si la solicitud de registro es rechazada, los derechos marcarlos 

obtenidos por el registro se Invalidan en los demás países miembros. 

Del contenido del artículo 5° del Convenio en comento, se encuentra el principio 

denominado d1· ohli!iaciún dr· uso y "lt<·r"ción li¡wrn ch· nmrca, que establece a todos 

los países de la Unión, adoptar el uso de las marcas de comercio o fábrica así como la 

regulación en sus legislaciones; en caso de que el primer registro de la marca, con 

respecto de nuevos registros en otros países que presente ligeras alteraciones, mismas 

que no lleven a la modificación completa de la marca, no puede ser considerado decisivo 

para la revocación del primer registro y las cancelaciones subsecuentes. 

El p;ig" d" 1"'"' comprendido en el artículo 5° bis del Instrumento Internacional 

citado, establece a los países miembros la regulación del pago de las tasas previstas para 

el mantenimiento del derecho marcarlo, no siendo un plazo menor de seis meses. 

Este principio coincidiendo los estudios al respecto, se adopta en la medida de las 

caracterist1cas especiales ele cada nación, encontrándose como en el caso de Argentina, 

la existencia de la constancia de pago de la tasa antes de comenzar un trámite en 

materia marcana, ele igual forma establece en el supuesto de no efectuarse tal pago en 

una renovación de registro, puede originar la caducidad de la marca. 

En el articulo 6° bis del Convenio de Paris, se encuentra otro principio de gran 

utilidad para las marcas como lo es la l>r<•t•·c-cii>n rl•· las nwrcas notorianwntP 

'' · ' ' ' - la doctrina señala que este principio, lleva a la protección de las marcas que 

han sido utilizadas y reconocidas dentro ele los grupos comerciales de los países de la 

Unión, sin necesidad de que tengan algún prestigio nacional o Internacional; el 

conOC1miento notorio se deriva ele la concepción generalizada del uso dentro de los 

circulas relacionados. 



22 

Dentro del artículo 6° ter, se establece la protección de escudos, emblemas, 

banderas, signos v demás identificaciones oficiales de los Estados miembros, señala el· 

rechazo ante un registro marcarlo que contemple alguno de estos signos. 

Se establece la protección de las marcas de servicio contenido en el artículo 6° 

sexies; así como la protección de marcas colectivas en el artículo 7° bis, siempre que 

pertenezcan a colectividades que no sean contrarias a derecho. 

En el artículo 9° se contemplan las medidas precautorias v de protección de los 

derechos marcarios, al referirse aquellos productos que lleven de manera ilícita una 

marca de fábrica o comercio, puede ser embargado en el país de la UnlÓn donde se 

encuentra protegida legalmente. 

Esta disposición de embargo, queda su aplicación conforme a las legislaciones 

internas de los miembros de la Unión, resultando si alguno no contemplase el embargo 

interno o de importación, deberá adecuarse el principio del artículo 9° dándole un trato 

igual tanto a los nacionales como a los extranjeros, señalándose que se trata de una 

extensión de la aplicación del principio del trato nacional . 

El artículo 10º bis contempla la competencia desleal, objetivo fundamental para la 

celebración de este instrumento internacional, prohibienclo cualquier acto que lleve a la 

confusión, credibilidad de los productos o servicios por medio de levantamiento de 

falsificaciones entre los comerciantes. 

De lo anterior observamos que las disposiciones del Convenio de Parts de 1883, se 

regularon todas las aplicaciones en materia marcarla conocidas hasta esa época, 

expenenoas adqumdas por los conflictos y ventajas de los pactos celebrados de amistad 

y comercio de los Estados antes de su aparición, realizados durante el desarrollo de la 

Edad Media, transformándose en un Intento de uniformidad jurídica que resulta la base 

para la funcionalidad moderna. 



23 

Las actividades comerciales a gran escala son la consecuencia que las marcas 

perdieran la función utilizada en la etapa feudal, surgiendo una nueva utilidad con la 

celebración del Convenio de Paris, regulando de manera individual nuevas instituciones 

como el nombre comercial, la competencia desleal, los modelos de utilidad, mismas que 

son producto de la uniformidad de criterios experimentados con anterioridad. 

Después de la celebración del Instrumento lntemacional sellalado en los 

comentarios precedentes, existen otros documentos lntemKionales para la regulación 

de las marcas y la propiedad Industrial, los cuales en su conjunto son los acontecimientos 

definitivos en la evolución de los conceptos en su función actual, mismos que a 

continuación abordaremos los referentes a las marcas. 

El 16 de enero de 1889 en Montevideo capital de Uruguay, fue celebrado el 

Tr;nado solin· \!arcas,¡,. Conwrcio y rlc· fálirica (Tratado de Montevideo), ratificado 

por Argentina, Bolivia, Paraguay y Uruguay. 

La doctrina respecto de este instrumento Internacional, refiere una lnapllcabilldad 

en los países signatarios, debido a que señalaba la concesión de un privilegio marcario a 

al usuario de un Estado, el derecho de exclusividad lo gozará en los demás países 

miembros; en caso de surgir algún conflicto con motivo del uso de marcas de comercio o 

fabricas, 5eran tratados ante los tribunales civiles o penales del Estado en donde se 

susoten. 

Estas disposiciones se traducen a su escasa inoperatlvidad, toda vez que no 

existieron frecuentes relaciones comerciales entre los países miembros, motivo por el cual 

5e adoptaron medidas conforme surgían los conflictos, de igual forma dio paso a la 

aplicación por analogía, debido a que se deja a los Estaclos actuar conforme a sus 

lineamientos 1uríd1cos ya establecidos internamente. 

Otro instrumento internacional marcario resulta el .. \m·glo de· \bdrid celebrado el 

14 de abril de 1891, derivado de la concepción generalizada de crear un registro 

internacional de marcas. 
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El maestro Justo Nava señala que el objetivo de esa Idea, consiste en la aeaclón de 

un depósito único con derechos de protección, reconocidos por los demás países 

extranjeros con una administración única. 

Se trata de efectuar un registro nacional en un órgano Internacional nos explica la 

doctrina, en él pueden efectuarse directamente o por medio de la Ofteina Internacional 

de Berna creada para tal efecto o a través de sus países de origen. 

De la aplicación del Arreglo de Madrid se experimentaron Impactos fiscales de 

consideración, debido a que en el Convenio de 1883 se estableció la fijación de una tasa 

para la subsistencia marcarla, significando un Ingreso por el registro de las marcas en los 

paises de origen, con la Oficina Internacional los paises miembros dejaron de percibir 

esta renumeración por los depósitos efectuados. 

Por lo tanto, este Arreglo provoca una desigualdad entre los países desarrollados V 

en desarrollados, debido a que no resultaba costeables el registro de una cuantas marcas 

en la Oficina Internacional a comparación de los registros de los países Industrializados¡ 

llegándose al un punto en que si el solicitante de un registro, en la Ofteina Internacional 

no deseaba que se notificara el mismo ante su país de origen, esta no se realizaba. 

Por ello el Arreglo de Madrid fue revisado y modificado de manera continua, debido 

a que resulta inaplicable para los paises subdesarrollados, de los datos registrados al 

respecto, de los países de América Latina que llegaron adherirse a dicho instrumento, 

una vez comprobada las dificultades que se generaban en sus Estados, se retiraban antes 

de que les ocasionaran graves consecuencias en sus estructuras económicas y jurídicas. 

Las rev1s1ones de este Arreglo, se documentan en Bruselas el 14 de diciembre de 

1909, Washintong el 02 de junio de 1911, la Haya el 06 de noviembre de 1925, Londres 

el 02 de ¡urno de 1934, Niza el 15 de junio de 1952, Estocoimo el 14dejuniode1967. 
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El i\rr~glo dr· Niz". celebrado el 15 de junio de 1957 relativo a la clasificación 

internacional de productos y servicios a los que se aplican las marcas, revisado en 

Estocolmo el 14 de julio de 1967, y en Ginebra en 1977. 

Lleva el propósito de realizar una lista, clasificando los productos y servicios en 

donde se aplican las marcas, numerándolos en forma alfabética, este registro fue 

retomada de las Oficias Internacionales para la Protección de la Propiedad Industrial en 

1935. 

El Arreglo en comento, deja a los países integrantes la libertad de aplicar la 

clasificación internacional en sus legislaciones internas, misma que comprende cuarenta y 

siete clases entre productos y servicios. 

El ·1 r'.r"rl" '"lm· l\1·gis1rn rl<· \J"rL·:.is celebrado el 12 de junio de 1973, en 

Viena, suscrito hasta el 1° de enero de 1983, resultado de la escasa difusión del Arreglo 

de Madrid, debido a su inaplicabilidad entre los reglmenes marcarlos, se trato de 

subsanar las dificultades celebrándose este nuevo instrumento internacional. 

Bertone y cabanellas nos refieren que el tratado sobre registro de marcas no es 

incompatible al Arreglo de Madrid, incluso un Estado puede ser miembro de los dios 

instrumentos internacionales, aunque en el tratado de Viena no resulta necesario 

efectuar un registro previo, como base del registro internacional debido a que resulta 

1ndepend1ente. 

una de las aplicaciones favorables para los países miembros, es el impedimento de 

la recaudaoón de las tasas con motivo de los depósitos marcarios, la Oficina 

Jnternaoonal como la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, será quien 

recaude las tasas de los registros ante ella, canallzanclo de manera periódica a los países 

de origen lo acumulado por tales registros, toda vez que en ésta oficina, se concentraran 

los porcenta¡es de las tasas y tiempos establecidlos en los países miembros con motivo de 

los depósitos marcanos. 
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Este Tratado lleva el objetivo de promocionar el registro de marcas extranjeras en 

países subdesarrollados, debido a que los costos resultan mínimos a comparación de 

efectuarlos de manera directa, sin embargo para los países en desarrollo presenta una 

conceixlón diferente, toda vez que considerando la situación económica de sus 

empresas, la mayoría carece de expansión internacional de sus marcas, lo que se traduce 

en una Indiferencia ante este tratado por parte de estos países. 

fi¡:uralirn' tJ¡· I'" marcas. fechado el 12 de junio de 1973, fue diseñado en base al 

Arreglo de Niza, sin embargo no ha contado con la difusión esperada debido a que en la 

práctica comercial, es absorbido por aquel al resultar parecido, ya que en este 

instrumento se trata de establecer un régimen común para la aplicaclÓn de marcas, 

dibujos y modelos partes de la Propiedad Industrial. 

Siguiendo con esta remembranza de instrumentos Internacionales, dentro de 

América Latina se han celebrado numerosos convenios y conferencias Internacionales, 

con el objeto de uniformar legislaciones sobre las marcas y la propiedad Industrial, 

observando como base los lineamientos del Convenio de Paris de 1883. 

Encontrándose documentado el Tratado de Montevideo, (abordaclo con 

antenondad), sin embargo existe una incompatibilidad en los instrumentos 

1nternac1onales de nuestro continente, derivada de la participación de los Estados Unidos 

de América; como es de nuestro conocimiento general representa una ventaja, sobre 

legislación de derecho marcarlo y propiedad industrial, producto de su desarrollo 

económico en comparación del resto de las naciones americanas. 

Considerándose esta situación, se han instrumentado documentos tratando de 

establecer una uniformidad sobre las marcas entre los Estados de referencia, atendiendo 

sus caracteristicas económicas internas. 

El 27 de enero de 1902 en México se efectuó el Tra1adn s"lirc· Putc·nlC'S rl<' 
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siendo los países participantes Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, El 

Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua, Paraguay, Perú, República Dominicana, 

Uruguay así como nuestra nación. 

Dicho instrumento internacional sigue los mismos lineamientos del Convenio de 

París, aunque sus disposiciones resultan más simples y comprensibles agregándose 

nuevas Innovaciones, como en el caso ele artículo 4° al indicar que los agentes 

consulares, serán considerados representantes en el pals denominado ele origen, ele 

aquellos quienes pretenden solicitar un registro de marca. 

Así mismo establece para el caso ele rechazarse algún registro ele marca, se 

comunicara a los demás países miembros, a fin ele que actúen ante el registro de 

reconocimiento que se pretende depositar dentro de sus sistemas jurídicos, siguiendo los 

principios del Convenio de París. 

1.:i ·11·r,,.ra Cr,11f 0 ·r··11c·io l11t1·rt1acional dr· .-\rni·rka. celebrada en Río de Janelro 

el 27 de agosto de 1906, se complementan y adicionan algunas disposiciones del Tratado 

de Met1co, con la idea de crear Oficinas de la Unión Internacional Americana para la 

Protecoón de la Propiedad Intelectual e Industrial, que operaran desde la Ciudad de la 

Habana. 

De los estudios efectuados a éste documento, refieren que retoma los lineamientos 

del Arreglo de Madrid, debido a que se concentra en una sola ciudad todos los registros 

naoonales, por ello es objeto de numerosas criticas al observarse un rotundo fracaso, 

debido a las circunstancias económicas prevalecientes de los países miembros. 

El 20 de agosto de 1910 celebrada en Buenos Aires, la Cuarta Conírn•nda 

"r:. · .:. ,, ·'"' ric:,•1:1, desplazandose con ella los tratados de México y Río de 

Jane1ro, adoptandose nuevos lineamientos para el sistema marcarlo. 

De los nuevos conceptos se establece que al efectuarse et registro en un país de 

origen, se considerará registrado en los demás países miembros; se pretende obteier 
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una protección a través de un doble registro, et primero dentro del país y el segundo en 

la Oficinas IntemaclOnales que se encontraban funcionando en Cuba. 

Trata de igual forma, el establecimiento de otra oficina Internacional de registro, 

independiente de la existente en Cuba, la nueva oficina se encontraría en Río de Janelro 

e Incluso se Implementa el pago de cincuenta dólares, con et objeto de sufragar el 

registro internacional además del pago de las tasas en los países de origen. 

cabe hacer mención que el propósito de establecer dos oficinas Internacionales de 

registro, es con la intención de que cada oficina contemplara el registro de los países de 

América Latina ele forma geográfica, siendo que la Oficina de la Habana registraría a los 

países del Norte v América Central, v la Oficina de Río de Janetro registrará por 

consiguiente a los países del sur del continente; la doctrina resalta que no se efectúo la 

instalación de la Oficina de Río de Janeiro de manera oficial, debido a la escasa actividad 

reportada hasta esa época de la oficina en la Habana, misma que no alcanzaba los 

parámetros contemplados para su funcionamiento. 

El 28 de abril de 1903 en Santiago de Chile, es celebracla la Quinta Conferencia 

Internacional Americana, bajo el nombre de Conv"ncilm poru lo Protr•ccii>n de· \brcus 

fueron retomados de la Convención de Buenos Aires, de igual forma agregánclose nuevas 

utilidades marcarlas. 

51 el depósito de una marca, desea la protección en los demás Estaclos miembros, 

lo debe notificar a la Oficina Internacional que le corresponda (la Habana ó Río de 

Janeiro), asi como el pago de cincuenta dólares en oro americano, para cubrir los gastos 

de estas dependencias. 

Este documento presenta reformas de carácter procesal, debido a que no se 

establece realmente una protección general de las marcas, solo regula cuestiones ele 

proced1m1ento con el propósito de simplificar los trámites de registro, que hasta ese 
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momento como señalamos anteriormente, no alcanzaban los lineamientos esperados de 

la creación de la en la Habana, reflejándose en la Oficina de Río de Janelro. 

La Sexta Conferencia Internacional Americana en la Habana, efectuada el 15 de 

febrero de 1928, en donde los participantes solicitaban al Consejo Directivo de la Unión 

Panamericana, la realización de una convocatoria a fin de celebrar una conferencia 

especial, cuyo objetivo es revisar minuciosamente los instrumentos celebrados con 

anterioridad, analizar la problemática y los progresos obtenidos, además que los nuevos 

lineamientos marcarios, sean difundidos entre los países de la Unión que lleva a una 

regulación general e uniforme. 

De lo anterior, el 20 de febrero de 1929 se lleva a cabo en Washlntong, la 

En esta Convención se modifican algunos lineamientos de las Convenciones de 

Buenos Aires y Santiago de Chile, se introducen algunas partes de la Convención de Parls 

retomando el principio del trato nacional, la opción del registro marcario en los países 

miembros o el uso de los servicios de la Oficina Interamerlcana de Marcas. 

Los estudios efectuados a este instrumento internacional, señalan que se establece 

un derecho de oposición del propietario de una marca, respecto de aquel quien con el 

registro de una nueva marca interfiera con los derechos adquiridos, con motivo del 

registro de su marca. 

De los paises que participaron en las Conferencias anteriormente señaladas, en su 

mayoría asistieron Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, 

Estados Unidos de América, Paraguay, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, 

Nicaragua, Panamá, Perú, República Dominicana, Uruguay, Paraguay y Venezuela. 

Otro instrumento internacional de América Latina, es el celebraclo en 1970 llamado 



30 

Ecuador, Perú y Venezuela, el cual contiene normas principalmente en materia de 

propiedad Industrial, sin embargo incluye lineamientos de uniformidad para las marcas. 

Lleva el propósito de crear la uniformidad del derecho marcarlo, observando la 

experiencia de la Comunidad Económica Europea, respecto de los problemas surgidos de 

la importación de bienes de un país de origen, en donde se encuentra debidamente 

protegido su registro de marcas, surgiendo en el país extranjero conflictos con los 

derechos de terceros con motivo de la importación. 

El Pacto Andino prevé dicha situación, indicando a los países miembros que se exija 

a los productos importados, llevar una clara distinción sobre el país de origen suficiente 

para ser diferenciados de los productos nacionales. 

Establece un derecho de prioridad en el registro de una marca en el país de origen, 

en un periodo de seis meses en el registro con los demás países miembros¡ así mismo 

contempla la regulación sobre aquellas normas internas de los países Integrantes del 

Pacto, que se traduzcan en obstáculo para el desarrollo comercial. 

La existencia de tratados en materia de propiedad Industrial resulta abundante, 

debido a su celebración en diversos puntos alrededor del mundo, tal es el caso del 

· · itod" d• l.il•n ,·ill•·, de Gabón, África, celebrado el 13 de septiembre de 1962, entre 

los Estados de la Unión Africana. 

Dentro de éste instrumento internacional, se trata de realizar una ley general sobre 

las marcas, a través de la Oficina Africana de la Propiedad Industrial, basándose en el 

modelo ¡urid1Co francés. 

Los miembros integrantes de éste Tratado después de su celebración, han 

efectuado numerosos convenios internacionales diseñando nuevas políticas como lo son 

La Unión Aduanera de África Central, la Unión Aduanera de África Occidental la cual se 

conv1rt1ó con posterioridad en Comunidad Económica, por citar algunos. 
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El Trat,1do <IP flan¡¡u celebrado en 1977, con la ayuda de la Organización Mundial 

de Propiedad Intelectual, mantuvo t!I principio de independencia de los títulos 

nacionales, considerándose un Instrumento Internacional en busca de la uniformidad 

marcaría en t!I continente africano. 

La Organización Regional Africana de la Propiedad Industrlal con la ayuda de la 

OMPI. han desarrollado una ley tipo de cooperación entre los Estados miembros, sin 

embargo surgen dificultades de aplicación, derivado por las causas políticas de los 

mismos Estados africanos. 

El propósito de llevar a cabo una unificación marcarla en los países africanos, es 

para alentar el comercio entre ellos mismos, fijar una estrategia para hacer posible las 

relaciones comerciales con los países europeos principalmente y en el resto del mundo, 

sin embargo para lograr tal objetivo, resulta necesario que estas naciones diseñen de 

manera interna, lineamientos mínimos en materia de propiedad industrial v marcas, con 

ello poder crear la uniformidad esperada. 

Por otra parte, en la Convención Centroamericana del l 0 de junio de 1968 en San 

José, Costa Rica, los países miembros tales como Guatemala, Costa Rlea v Nlearagua, 

instrumentan una ley uniforme que desplaza la legislación Interna en materia marcarla, 

siendo relativa a los Estados miembros, en la actualidad se encuentra en revisión 

probablemente con objeto de adecuarlo, a fin de resulte atractivo a las naciones que con 

posterioridad pretendan adherirse a dicho instrumento lntemacional.8 

Ahora bien derivado de los esfuerzos por obtener la uniformidad del derecho 

marcano, s1gU1endo la interpretación doctrinaria argentina, así de considerar los 

lineamientos 1nternac1onales abordados, se han señalado el desarrollo de dos sistemas los 

cuales independientes en su aplicación, generan el nacimiento de los derechos marcarlos, 

l Ir J.11111\. .\1\ Jr\.1 "-<~rJ111\ LI fh::gulJc1011 de las !mencione\~ .\1arca!I .\ de la Tran\fcrcnciu Tccnolo,g1ca. p. 
_. ·-H Juqv \J\.1 '-¡:grc1c Dcrcchu di.· la!. \tar.;;as p 119·22<1. 2.i11.2.i2. 291-~n~. Lu1!. Eduardo Bcnonc ~ 

' •\ull~nn1.t .ih.rn~ll.I' di.' JJ, (' U1..'\ u\. J.>..:rccho de .\fJrc:as. p l 111· I l!J. f 2(1°170 
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mismos que han sido adoptados en la configuración de las legislaciones Internas, 

considerando sus características Internas. 

El sbt<'1m rl1·clarativo establece el nacimiento de los derechos marcarlos no 

resultando Indispensable el registro previo, se considera propietario de la marca, al que la 

utilice probando su uso; el registro es un elemento probatorio de la titularidad de la 

marca, una vez efectuado se otorga al titular el funcionamiento de los órganos 

jurisdiccionales, a fin ele ejercitar las acciones derivadas de la protección de la marca. 

En éste sistema, señala que el primer registro constituye una presunción de 

propiedad salvo prueba en contrario, aún en el supuesto que un tercero ocupe la marca 

registrándola a su favor, y quien la utilizare primero lo efectúe con posterioridad a dicho 

registro, el cual le otorga la posibilidad ele ejercitar acciones en contra del tercero que 

uso su marca. 

Así mismo, en caso de que la marca no ha sido utilizada por considerarse 

abandonada, la propiedad ele la misma es ele quien haga uso de ella en primer término, 

en caso de ser disputada entre dos o más personas. 

La aplicación de este sistema entre otros criterios que propicia su Implementación, 

versa que al utilizar la marca nace Inmediatamente derechos de titularidad, así como su 

ingreso al comercio, no espera que se generen estos derecho con el registro formal en 

donde se invierte tiempo, además de satisfacer previamente el procedimiento y 

documentales exigidas para tal efecto. 

Sin embargo de los estudios existentes al respecto, coinciden en señalar la 

e"stenc1a de una contradicción de su aplicación, debido a que en la mayoría de las 

leg1slac1ones internas, en la explotación ele las marcas se emplean f19uras como la 

publicidad para su difusión y adquisición, que debe satisfacer los mínimos estabk!cldos 

para su explotación, efectuándose ele tal forma registros previos ~ utilidad, resultando 

inaplicable el sistema declarativo en estos regímenes jurídicos. 
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Por tal motivo aparece rl sis11•111a a1rihu1ivo. el cual es aceptado por la mayoría de 

los países debido a que en el, los derechos marcarios nacen a partir del registro de la 

marca. 

El titular de la marca debe satisfacer los requisitos establecidos en el país de origen 

para obtener su registro marcarlo, debe atender los lineamientos de aceptación o 

rechazo de la marca, por lo que los especialistas al respecto, explican que la persona que 

desee registrar su marca debe satisfacer lo establecido en la leglslaciOneS Internas, las 

cuales se encuentran influenciadas por los Instrumentos Internacionales abordados con 

anterioridad, en el registro de la marca que se pretende utilizar. 

La ventaja de este sistema, es la aceptación en la mayoría de legislaciones 

internacionales, por el hecho de contar primordialmente con el registro para otorgar el 

nacimiento de los derechos marcarios. 

Con motivo de la aparición de ambos sistemas, producto de la uniformidad de las 

marcas a través de la elaboración de los instrumentos internacionales referidos, así como 

la regulación por parte de los estados, de las actividades comerciales en la época 

moderna, la mayoría de los paises del mundo han adoptado cualquiera de los anteriores 

srstemas marcarías. 

Sin embargo, algunos otros han adoptado una especie de sistema mixto, señalando 

los especialistas al respecto, que por ese hecho no puede ser considerado un sistema de 

tal naturaleza, debido a que los mismos no son primordiales en la creación de un nuevo 

reg1men, sólo se emplean de base adecuando según las características propias de cada 

pais, los llneamrentos de los sistemas declarativo y atributivo. 

Una de las naciones que adopta el sistema declarativo, son los Estados Unidos de 

América, donde se establece el uso de la marca es necesario para su registro, como 

'·"ñalamos con anterioridad, el registro es parte complementarla de la titularidad de los 

derechos marcanos. 
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La doctrina argentina en base a los comentarlos realizados por J.T. MC. Carthy, 

señala que dentro del sistema estadounidense, se menciona la diferencia entre murcus 

distintiva' y murcus dPscriptivus. 

1.as dbtintiva' se dividen en imaginativas y arbitrarias, en las primeras son 

utilizadas palabras de fantasía como marcas; en las segundas se emplean palabras 

tomadas del lenguaje corriente, para establecer el nombre de la marca en los productos 

o servicios ofrecidos. 

1.as 1mrcas rlr·sc-riptil':" se encaminan a señalar la función, tamaño, ciase, 

etcétera, con el objeto de que el usuario reconozca el producto que adquiere. 

Esta clasificación realizada en base al sistema declarativo, resulta necesario el uso 

de la marca en cualquier clasificación, para que obtenga derechos marcarlos, por lo que 

una vez registrada se complementa esta adquisición. 

El abandono de marcas en el derecho estadounidense, es contemplado una vez de 

transcurrir un tiempo determinado, pasando a formar parte del dominio público, v en 

base dicho sistema se esperara hasta que cualquier persona haga uso de la marca 

abandonada, para comenzar de nueva forma los derechos de protección con respecto de 

aquella. 

Otro e¡emplo de la aplicación de los sistemas mencionados, se encuentra en et 
Derecho Francés, el cual es de orden atributivo, por consiguiente el depositario de la 

marca debe formular una solicrtud de registro, atendienclo todas las disposiciones 

aplicables, siendo revisadas considerando el fondo v la forma de la marca, en caso de no 

satisfacer los requisitos de registro pueden ser rechazados. 

El abandono de la marca en base al sistema atributivo en Francia, se traduce en el 

rechazo de registro, debido a que el solicitante pierde su derecho a la marca, corno 

sucede al tratar de registrar una marca reconocida con anterioridad. 
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Otro aspecto relevante distinguido en dicho sistema, es que "... é mMCtJ pu«Je se 
cedida o licenciMJtJ libremente por su tltuér, sin neceskMd de otorg;Jr der«ho tJlguno en 

!1!13dón con el fondo de comercio resp«to del CUiJ/ fíJ/ flYrctJ se hublt!re utilizildo ... • 9 

Al comentar los lineamientos integrantes del derecho alemán, derivan numerosos 

estudios los cuales son calificados por la doctrina, como un sistema por demás 

interesante por las particularidades que presenta por sí sólo. 

Desde su aparición así como la evolución del derecho alemán, se ha realizado casi 

sin la Influencia de sistemas Jurídicos externos, perfeccionando las Instituciones conocidas 

creando nuevos lineamientos, los cuales son utilizados como base en la marcada 

influencia, observable en las demás naciones dependiendo la época del acontecimiento. 

El derecho alemán desde sus inicios, sobre las marcas adopta el sistema atributivo, 

el origen de los derechos exdusivos se encuentra en el registro de la marca, sin embargo 

no basta la solicitud del registro, debe comprobarse la existencia material de la empresa 

o grupo comercial donde se utilice la misma, contar además con la voluntad de uso de 

marca; así mismo permite a un tercero oponerse al registro, cuando por tal motivo sufra 

algún detrimento. 

Como podemos observar después de la Revolución Industrial, la evolución de las 

marcas sufre cambios radicales en su utilidad, dejando atrás la función de distinción 

personal del artesano o fabricante, o el prestigio de algún gremio o ciudad feudal, para 

adecuarse y regular las nuevas relaciones producto-consumidor, derlvaclas de las 

producciones en masa. 

Los paises en su mayoría industrializados, adecuaron el nuevo uso de las marcas 

con el objeto de obtener una protección de exclusividad, otorgadlas a través de los países 

d~ origen dentro de los instrumentos internacionales, celebrados para tal efecto 

reconociéndose tales exclusivas de manera universal, puesto que así lo han 

implementado. 

\ ('lw1 annc' J J Uurst. c1W~ p:.1r Bcnonc ~ (¡¡hanclla~. Op cu p IKll 



36 

De los Instrumentos internacionales celebrados en diversas épocas v zonas 

geográficas, las naciones participantes buscaban construir aquellas normas que les 

permitan lograr una protección marcaria, a fin de favorecer el comercio en sus países con 

sus marcas debidamente registradas con respecto de las extranjeras, de Igual forma 

buscando obtener privilegios favorables de sus marcas cuando son registradas en los 

demás países. 

En busca de la uniformidad jurídica, los instrumentos Internacionales a que se hizo 

referencia, son considerados la base para el desarrollo de un sistema regulador de 

marcas en los países miembros, atendiendo las características ideológicas, geográficas, 

económicas, políticas, por citar algunas, con el objeto obtener una apllcabillclad uniforme 

en las bases generales en cada sistema Interno. 

Sin embargo de esta uniformidad, los estudios en la materia señalan que siempre 

encontraremos una ventaja entre las naciones industrializadas con respecto de las 

subdesarrolladas, elaborándose esta uniformidad jurídica diseñada por las potencias 

económicas, cuyos lineamientos se traducen en ventaja con el objeto de no permitir la 

transformación económica de los estados no pertenecientes a este grupo potencial. 

La evolución de .las marcas como se ha observado, acaece principalmente en los 

paises industrializados, debido a que fue en ellos, donde se establecieron las primeras 

civ1hzac1ones, derivándose de su experimentación los conceptos sociales, culturales, 

1deológ1cos, económicos y religiosos, conocidos en la actualidad. 



37 

Principalmente las Ideologías europeas, fueron transmitidas entre las clvlllzaclones 

de la antigüedad, mismas que dependiendo de la zona geográfica, llegan a nuestro país 

adecuando su funcionamiento, a las características ¡nponderantes de la época que se 

trate; en materia de marcas desde su concepción hasta nuestros días, ha sufrido una 

evolución alejada de la utilidad en la épocas pasadas. 

Como lo hemos mencionado con anterioridad, al abordar la evolución de las marcas 

de manera general, en la etapa prehispánica los pueblos Indígenas conocieron una 

utilidad de las marcas, misma que coincide con las demás civilizaciones del munclo, 

siendo un medio de identificación personal; sin embargo, producto del descubrimiento de 

América concatenado a la conquista de los pueblos Indígenas, dicha utilidad se 

transforma radicalmente adecuándose a la función observada, hasta ese momento en los 

paises europeos. 

De los estudios practicados a la historia de México, coinciden en su mayoría en 

señalar que una vez establecida la Nueva España, en los pueblos Indígenas desde la 

monarquia española, se diseñaron las relaciones comerciales entre Ja colonia y la corona, 

restringiendo el comercio entre las propias colonias de Ja Nueva España, Inclusive 

llegando dicha prohibición entre sectores españoles. 

Al inicio, sólo Cádiz y Sevilla obtuvieron el privilegio comercial con Ja colonia, por tal 

motivo debido a la existencia de restricciones comerciales, se originaron cohechos, 

contrabando de mercancías, falsificaciones de marcas, perturbándose el desarrollo 

comercial. 

Llevando establecer usos de marcas regulados de manera provisional, por algunos 

organos administrativos existentes en España, los cuales se hablan implantado en la 

colonia por 1m1tac1ón a la corona, como el ayuntamiento, figura objeto Innumerables 

estudios, encontrándose documentado el primer ayuntamiento en Meso América, se 

instalo por Hernán Cortes en Coyoacán, el 23 de abril de 1519. 
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La historia de nuestro país en la etapa colonial, resulta un tema abundante por los 

Innumerables vestiglos y documentación descubierta por los historiadores, su estudio por 

demás resulta fascinante, el ser abordado en su totalidad nos saldríamos de contexto, 

por lo cual sólo abordaremos aquellos acontecimientos considerados por la doctrina, 

relevantes en la evolución de las marcas en nuestra nación. 

Las primeras utilidades después de la conquista de los pueblos Indígenas, se 

encuentran documentadas las marcas transparentes de agua en papel filigrana, el uso del 

hierro completamente, desconocido por los habitantes del nuevo continente, así como las 

marcas de fuego en el ganado, funciones que difieren por completo de los conceptos 

actuales. 

La primera utilización de una marca en la Nueva España, considerada por la doctrina 

como marca auténtica se encuentra documentada en el Indice General de los Papeles del 

Consejo de Indias en el año de 1525, relacionada con el oro de la colonia estableciendo 

"... para el oro que se fundiera se dio por divisa las dos ca/unas I una b;Jnda atravesada 

en dos cabecas de sierpes I por letra [Plus Cultra] I abiJxo unas agws i poror/d La Nueva 

Espagna como va al margen ... "(sicJº 

El uso del hierro durante la conquista de los pueblos indígenas, incluso después de 

t1aberse establecido la Nueva España, atrajo numerosas ventajas por resultar 

desconocida su función, aumentando los conocimientos existentes en el nuevo continente 

apareoendo de tal manera las bases de las bases de funcionalidad actual. 

A medida que se conseguían los triunfos de los ejércitos españoles frente a los 

indígenas, la utilidad del hierro se dio en la elaboración de grilletes y cadenas para los 

vencidos; los colonos podían adquirir esclavos muchos de los cuales eran producto de las 

guerra, otros destinados a la servidumbre nombrados de rescate, mismos que antes de la 

conquista servían de igual forma a los gobernantes de los caciques. 
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Uno de los cronistas mas destacados, objeto de numerosos estudios por el 

conocimiento directo de los acontecimientos acaecidos durante la conquista, es Bemal 

Diaz del Castillo perteneciente al ejército español al mando de Hemán Cortes, señala en 

uno de sus escritos después de la derrota de los espalloles en la Ciudad de México, 

encontrándose en Tlaxcala, Cortes mandla a los gobernadores de la Isla de Santo 

Domingo conformados por frailes Jerónimos y la Real Audiencia, una solicitud donde le 

autorizaran esclavizar a los indigenas vencidos en batalla, así como a los que dieran 

muerte a un español, marcándolos con la letra G en la cara con hierro candente. 

Esta autorización de marcar a los esdavos ele guerra, se encuentra tutelada bajo la 

Cédula Real de Valladolid del 15 de octubre de 1522 y por la autorización Real del 26 de 

¡unio de 1523; asimismo en base de haberse comunicado a la corona sobre la existencia 

de esclavos, por parte de los caciques indígenas como lo abordamos con anterloridlad se 

compraban esclavos incluso para los sacrificios religiosos, atendiendo a ser dignos de 

confianza se permito que se marcaran con la letra R, impresión que llevarían al principio 

en el muslo derecho y serían llamados de rescate, destinados a la servidumbre. 

Esta utilidad del hierro que conocieron los indígenas llegaron a considerarlo 

supersticioso, resultando sujetos a una serie de excesos por parte de los españoles, 

documentándose numerosos asesinatos, brutalidades corporales, abusos, confinamientos 

a las minas en donde morían a gran escala, acrecentándose a partir de la llegada a 

nuestro continente de los Oficiales Reales, quienes para defender el podler de la corona, 

autorización toda clase de excesos en la marca de los esclavos. 

En materia comercial recordando la existencia de restricciones entre las colonias y la 

corona, se implementaron nuevas legislaciones con el propósito de radicar los vicios y 

entorpec1m1entos originados de las excesivas limitaciones, estableciéndose el Reglamento 

y Aranceles Redes para el Comercio Libre ele España e Indias del 12 de octubre de 1778, 

en donde señalaba que los productos embarcados para las Indias, dleben llevar de 

manera obligatoria marcas legítimas de procedencia. 
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Además se cuentan con registros de la existencia de otro lineamiento en materia 

comercial, como lo es la Real Cédula del 15 de julio de 1779, donde se prohíbe la 

falsificación de marcas de fábricas españolas, cometidas por comerciantes extranjeros. 

La utilidad de la marca en los papeles de la Nueva Espaila, se documentan las 

primeras elaboraciones a partir del siglo XVIII, debido a que se encontraba Impedido por 

la corona la fabricación de papel en las colonias; una vez permitida su fabricación fue de 

manera Idéntica a la realizada en España en ésa época. 

Siguiendo con la explicación del maestro Justo Nava, la elaboración de papel 

consistía en hilos de cobre o latón sucedidos de manera horizontal, estrechos y en el 

fondo cruzado en forma longitudinal separados, dándose una apariencia translucida, una 

vez que eran colocadas las pastas de papel, al ser prensados a presión quedaban las 

marcas de los hilos en el papel. 

Con el tiempo los fabricantes de papel, observaron la necesidad de diferenciar sus 

produceiones por medio de marcas y señales, las cuales eran colocadas sobre los moldes 

con los hilos colocados en la forma antes descrita, al sujetarse a presión las marcas 

quedaban impresas en el papel con menos pasta, tomando una apariencia de 

transparentes, motivo por el cual fueron denominadas como marcas de agua, traslúcidas 

o de filigrana. 

Con la elaboración de libros derivado del establecimiento de la Imprenta en la Nueva 

España en 1539, se contempla otro antecedlente del uso de marcas en nuestro país, tales 

como las marcas de propiedad o ex·libris desarrolladas durante et siglo XVII. 

Los especialistas señalan que después de la Invención de la Imprenta, acaecida en el 

siglo XV, la producción de libros fue en aumento resultando que en la Nueva Espaila, fue 

objeto de gran interés en la elaboración de libros, en su mayoría religiosos y 

documentales. 
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Con el simple transcurso del tiempo, las bibliotecas de la colonia se conformaron por 

libros Impresos en el continente, apareciendo las primeras consecuencias tales como el 

robo de las obras, resultando que cada vez proliferaba la sustracción de los libros, que 

llevó a la regulación de su mal uso o el h
0

urto. 

Los papas Pío V y Sixto V emitieron bulas en donde se condenaba el robo de libros 

con la excomulgación, mismas que no fueron respetadas, siguiéndose registrando el robo 

del acervo bibliotecario, originándose el uso de las marcas ex-llbrls, slgnJflCado que 

según el maestro Justo Nava, puede indicar: de los libros, libros de, de entre los libros 

de, procedente de los libros de. 

La marca ex-libris consiste en colocar sobre las tapas de los libros, el nombre o 

firma del autor, algún escudo o carácter significativo en cobre, acero y madera; sin 

embargo estas marcas podían ser desprendidas de los libros, o realizarse una nueva 

pasta, estas marcas también fueron conocidas con el nombre de monasquicas debido a 

que fueron utilizados principalmente por los religiosos, a cargo de las bibliotecas de Ja 

r1ueva España. 

Al observar que las marcas monasquicas son susceptibles de ser removidas de las 

pastas, se dieron a la elaboración de una marca mas efectiva, que no sea desplazada con 

f acihdad de los libros, surgiendo el empleo de las marcas de fuego. 

Para el empleo de ésta marca, se realizaron figuras de hierro o bronce calentados al 

ro¡o, aplicándose en los cortes superiores e inferiores de los libros, abarcando la totalidad 

de las ho¡as, dichas marcas llevaban el objetivo de recuperar con mayor facilidad Jos 

libros robados de las bibliotecas religiosas principalmente. 

Esta marca en ocasiones resultaba un exceso para los libros, debido a que en 

llegaban a quemarse las hojas, encontrándose registros donde se aprecia el uso de las 

marcas antes mencionadas en manera simultanea con las ex-libris, con el objeto de 

asegurar la propiedad de las obras y dificultar su robo, recurridas principalmente por Jos 

monjes del Convento de San Francisco de México. 
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Con la llegada de los ejércitos españoles a la Nueva España, arriba una nueva 

actividad para el desarrollo de los pueblos en nuestro continente, representada por la 

Introducción del ganado, enfrentando problemas de apropiación de animales a falta de 

alguna regulación específica en las nuevas tierras. 

Hemán Cortes en la Ordenanza de 1525, estableció el uso de una marca de hierro 

para Identificar el ganado, en caso de no acatar esta disposición se perdía la propiedad 

de la bestia por carecer de aquella, la cual debía ser registrada ante el escribano del 

cabildo. 

Los estudiosos de la materia, nos explican que al principio esta disposición fue casi 

inobservada, sin embargo debido al desarrollo de la ganaderia fue retomada con gran 

importancia derivando que el virrey Antonio de Mendoza, establece ordenanzas sobre la 

cría v reproducción del ganado; el rey carios V de España Instruye sobre el 

establecimiento del Tribunal de la Mesta en la Nueva España, en el cual se aborclarían 

todos aquellos conflictos y situaciones derivadas del ganado, así como la Implementación 

del uso de marcas de fuego sobre el mismo. 

Entre los lineamientos de las marcas en el ganado se destacan la prohibición a los 

propietario de utilizar marcas iguales, debiéndose aplicar marcas diferentes, no contar en 
los ganados con animales marcados por otro propietario, entre otras. 

En la marcación del ganado se contaban con dos tipos, una por medio del hierro 

candente impresa sobre el cuero de las bestias, utilizada sólo para el ganado mayor como 

caballos o vacas; la señal provocada por cortes con cuchillo principalmente en la nariz y 

orejas, se empleaba en el ganado menor como el lanar. 

De igual manera como se comento con anterioridad, en los gremios feuclales en 
Europa, las marcas significan el prestigio del artesano o taller, o el renombre de la ciudad 

a que pertenecían, esta utilidad se traspasada de la corona a las colonias españolas, 

estableciéndose gremios en la Nueva España, adoptando su función europea. 
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Con la aparición de los gremios en las colonils en Imitación 1 la corona, 

concatenado con el desarrollo artesanal de los pueblos Indígenas, el cual en la época 

prehispánica contaba con gran diversidad y exquisita realización, resultibill un gran 

interés establecer gremios para el desarrollo la Nueva España. 

En el continente americano el maestro del oficio debía pasar por exámenes, en 

parte teóricos y prácticos, en donde una vez acreditados los mismos, se les otorgabln 

derechos exclusivos sobre privilegios y franquk:las contempladas en ordenanzas 

ejecutadas a través del cabildo. 

De la influencia feudal de Europa transmitida a la Nueva España, se encuentra el 

uso obligatorio del maestro, de sellos o marcas en sus productos, con el objeto de ser 

identificados y protegidos de falsificaciones, así como de ser localizados con facilldld, en 

caso de incurrir en alguna violación de las ordenanzas. 

Con el transcurso del tiempo, los artesanos quienes debían ser puros, es decir, de 

ongen español sin contar con alguna otra descenclenc:la, al observarse el control de los 

gremios debido al otorgamiento de privilegios exclusivos, les fueron despo)ldos de 

manera paulatina esta exclusividad, originándose que los gremios se transformaran 

pequeños grupos cerrados a la sociedad, manteniendo relaciones maestro-aprendiz y 

veedores, resultando estos últimos los asignados por la corona, con el objeto de verificar 

que se atendieran estrictamente lo estipulado por las ordenanzas, así como vigilar el 

control de caltdad de los productos elaborados en dichos lugares. 

De los estudios efectuados a la historia de nuestro país, se encuentran diversas 

ordenanzas que regulaban las actividades de los gremios, sin embargo algunas por su 

trascendencia, constituyen regulaciones para las marcas, aunque no se estipulaba de 

manera directa, solo se desprende su funcionalidad a través de la aplk:ación de estos 

cuerpos ¡urid1cos. 

Encontrándose de tal forma, la Ordenanza de los herreros, expedida el 06 de abril 

de 1568 en la Ciudad de México, donde se exige a los maestros con.¡;;;;ta:;;or;.;c~on:;,;,.;u;o:na::.;.:.:;:,:~---. 

TESIS CON 
FALL.A r¡~ ORinEN 
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hiem>, a fin de ser destacada de otros artesanos en m6 de péfdida de los productos 

elaborados en su taller. 

El 24 de octubre de 1589 se promulga la ordenanza de panaderos, estableciéndose 

que deben de reportar al cabildo, el número de piezas que se pretendían vender, además 

de contar.;e con un lugar determinado de venta. 

Por otra parte, con el descubrimiento de América resulta evidente la existencia en 

abundancia de metales preciosos como el oro y la plata principalmente, originándose que 

los reyes católicos Fernando e Isabel de España, expidiel'an la Real Cédula en Medina el 

05 de febrero de 1504. 

En ésta cédula se ordenaba el pago del quinto real a través de las Te50!e'Ías y 

Oficiales Reales, de los metales que fueran extraídos de las minas establecidas en la 

Nueva España, así como el pago sobre los esclavos negros e Indios utilizados en las 

minas, lo que derivó a que los españoles utilizaran Sin limitación ejércitos de esclavos, en 

los trabajos de extracción de minerales preciosos en América. 

Como lo hemos señalado con anterioridad, se considera como la primera utilidad de 

marca en la elaboración de oro, sin embargo debido a la riqueza de metales como la 

plata, llevaron a la prohibición de existir artesanos de platería en la Nueva España a partir 

de año de 1526. 

Esta disposición se determina en virtud de que en España, ya se encontraba 

establecido un procedimiento en el arte de la platería, donde se ordena al artesano que 

colocara su marca misma que era exclusiva, en los productos que manufacturaba, 

dejando una copia idéntica de estas piezas en los archivos de la corona, a fin de 

realizarse un posterior cotejo, así como registrar la pieza ante et escribano del Consejo. 

En la Nueva España las marcas de oro y plata, se custodiabln en las casas de 

Moneda de las Indias y Fundiciones, el tesorero fundidor y et ensayador debían de 
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registrar los depósitos en libros de control, las fundiciones custodiadas deblan cumplir 

con los requisitos contemplados en las leyes expedidas para tal efecto. 

De los requisitos establecidos por la corona que debían presentar las piezas de plata 

elaboradas en la Nueva España, como nos refiere Lawrence Anderson, estudioso de la 

historia de nuestro país cuyas aportaciooes son de obsefvancla obligatoria para quienes 

se adentran en la materia; indica que de 1524 a 1637 en el control de la plata, se utilizo 

como marca haber cubierto el impuesto establecido para el metal empleado; de 1637 a 

1732 además de cubrir el pago, debía presentar la marca del artífice; en el periodo de 

1733-1782 se empleaban las dos marcas, así como la marca del Ensayador Mayor; de 

1783 a 1820 llevaría cuatro marcas, las tres anteriores Inscribiéndose además la marca 

del lugar y real corona. 

Este procedimiento de marcar las piezas de la plata producidas en la colonia, es una 

aportación de España al nuevo continente, debido a que fue transmitido a la corona bajo 

la influencia del Imperio Bizantino, aportación cuestionada y debatida por los 

historiadores sobre dicha influencia. 

En la colonia se contaron con múltiples ordenanzas que regulaban la platería, debido 

a que de ser liberada de restricciones superaría a la corona, por tal motivo existen 

regulaciones casi de manera exagerada, limitando este oficio que desde el Inicio de la 

Nueva España, se prohíbe la existencia de artesanos de platería. 

Una obligación de presencia de las marcas en las piezas elaboradas en el Nueva 

España, se contiene en la Cédula Real del 1° de octubre de 1773, estableciendo al 

artesano que necesitare oro y plata, debia conseguirlo por medio de los oficiales reales, 

una vez acabada la pieza deberá llevar la marca del ensayador mayor, así como 

presentar el cuño del quinto real o diezmo, con ello se le autorizaba estampar su 

nombre; además prohibía a los artesanos de México la venta de alhajas si no llevaban las 

marcas mencionadas. 
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Siguiendo con la evoiUdÓO de las marcas en Méxk:o, los especialistas refieren que 

durante la transición de colonia a la época Independiente después del movimiento de 

1810; con el surgimiento de Ideologías antagónk:as, provocaron una Inestabilidad dentro 

de la administración de nuestro Estado, debido a las continuas sucesiones presidenciales 

no logrando diseñar nUl!YOS lineamientos que determinen et progreso del pais. 

Resultando que en el periodo de 1850 a 1889, no existe ninguna dlsposk:lón 

uniforme que regulara las marcas, siendo obselvadas de manera Incipiente en cuerpos 

Jurídicos aislados, contemplando solo aspectos fundamentales, aunque en materia de 

propiedad Industrial, existe un ordenamiento jurídk:o desarrollado en el periodo del 

presidente Anastasio Bustamante, el cual se abo!daremos en su oportunidad, toda vez 

que no señala regulaciones marcarlas. 

Al carecer de nuevos lineamientos aplicables del nuevo gobierno soln las marcas, 

se aplicaron las disposiciones legales de la colonia; en materia comercial se continuó con 

las Ordenanzas de Bilbao, aprobadas por Felipe V el 02 de diciembre de 1737, así como 

el Tratado de comercio de la Curia Filípica, obselvadas hasta la expedk:lón del primer 

Código de Comercio del 16 de mayo de 1854. 

A partir de la etapa independiente de nuestro país, las marcas son contempladas 

dentro del derecho mercantil, siendo que en el ámbito 1ntern1Clonal se gestaba la 

creación de un derecho marcarlo, resultando independiente de la jurisdk:clón mercantil; 

sin embargo como observaremos en lo sucesivo, después de que Méxk:o se adhiere a los 

instrumentos internacionales abordados con anterioridad, lleva a la creación de una 

leg1slac1ón especializada en la materia, misma que evoluciona hasta nuestros días. 

Las Ordenanzas de Bilbao 4ue ~iguieron aplicándose hasta la expedk:lón del 

segundo Código de Comercio de 1884, constdera a las marcas como signos de 

procedencia, al igual de controladores de calidad y seguridad en las operaciones 

comerciales; algunas de las causas que llevaron a la expedk:lón del primer Código de 

Comercio, fue el transcurso del tiempo debido a que la época resultaba dlStinta .i 

momento de su expedición, transformándose en un documento obsoleto en su totatidld. 
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La ilpilrlción del Código de Comercio de 1854, expedido por Antonio López de santa 

Ana, basado casi en su totalidad del Código Espallol, fue catlflc.ldo de ligero de 

entendimiento a comparación de las Orden1nzas de BHblo, por ello después de su 

expedición algunos Estados de la República, se resistieron en la obselv1ncla del nuevo 

cuerpo jurídico, aplicando las ordenanzas espailolas. 

El Código de Comercio en comento, considera a las marcas como medios de prueba, 

en la propiedad de mercancía, así como control de !lll'llltíl y calidad; la consideración de 

prueba de propiedad resultaba inaplicable, a criterio de los especialistas, se carecía de un 

lineamiento especial en la materia, debido a que la propiedad se dejaba a las 

regulaciones civiles y las marcas a los lineamientos de propiedad Hterarla y artística, con 

quienes no guarda relación alguna. 

Con lo anterior, se observo la necesidad de crear un lineamiento que subsanara 

tales deficiencias, por lo que el 20 de julio de 1884 se promulga el segundo Código de 

Comercio, donde se contemplaron las experiencias obtenk:las por el primer código. 

Este nuevo instrumento jurídico resulta de mejor elaboración, debido a que emplea 

un capitulo especial sobre la propiedad mercantll, además de disposiciones de la materi1, 

regula las nuevas funciones de las marcas, por lo cual este cuerpo jurídico dentro de la 

doctrina internacional, se aborda como objeto de estudio, por considerarse un 

acontecimiento relevante en la evolución del derecho marcarlo a nivel mundial. 

Se destaca el establecer a los fabricantes el de!echo de colocar alguna marca sobre 

sus productos, ya sea su nombre, razón social o cualquier signo distintivo; se ordena que 

las marcas deben ser impresas en los productos, en caso de no ser posible deberán ser 

envueltos de tal forma que para ser usados, se deba romper la impreslión de la marca 

que los envuelve. 

Contempla además normas sobre la obtención de la propiedad de la marca, la cual 

debe ser depositada en la Secretaría de Fomento, Incluyendo disposiciones existentes 
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para tal efecto, enumeradas en los Instrumentos Internacionales existentes en la época 

de su expedición. 

Ahora bien, con la expedición del Código de Comercio del 1° de enero de 1890, se 

regulan las marcas en forma somera, estableciéndose que las patentes de invención y 

marcas de fábrica, deben ser inscritas ante el registro público de comercio. 

Esta regulación obedece a que en su expedición, surge de manera paralela la Ley de 

Marcas de Fábrica del 28 de noviembre de 1889, la cual entra en vigor el 1º de enero de 

1890, inspirada en la Ley Francesa de 1857 relativa a las marcas de fábrica y comercio. 

La Ley de Marcas de Fábrica cuenta con Incipientes regulaciones marcarlas, según 

los doctrinarios de la época, debido tal vez por ser la primera ley especializada en la 

materia aplicable en la República, por consiguiente no se contaba con experiencia sobre 

los conceptos abordados, enfocándose a regular las pocas utilidades marcarlas conocidas 

y experimentadas hasta ésa época, en Imitación a los lineamientos Internacionales 

existentes, sin considerar los efectos de su aplicación en el sistema interno. 

Algunas regulaciones constituyen trascripciones de las ideas Internacionales más 

sobresalientes, como lo relativo a las marcas no registrables, mismas que no constituyen 

por si mismas un signo para determinar la especialidad del producto, así como las 

contrarias a la moral y orden público. 

Se integra al sistema atributivo, al precisar que la obtención de la propiedad de la 

marca industrial o mercantil, se establecerá previa satisfacción del procedimiento 

señalado para tal efecto; establece igualdad de trato entre los nacionales y los 

prop1etario5 marcanos extranjeros con residencia en nuestro país, siempre y cuando se 

apeguen a los lineamientos señalados en nuestro Estado. 

Contiene una disposición entremezclacla de los sistemas atributivo y declarativo, al 

1nd1car quien usa primero la marca legalmente es quien adquiere su propiedad, 
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recordando los principios del segundo sistema, el uso de la matta adqule!e su propiedad 

y su registro complementa esa titularidad. 

Una Yt!Z reconocidos los derechos exdusivos al propietario, se le otorgan acciones 

civiles y penales en contra de quien lesionaba los derechos adquiridos; contempla un 

registro marcario en la Secretaría de Fomento, el cual quien lo solicitara podría adquirir 

una copia del registro, previo pago señalado para tal efecto. 

Con todas estas aplicaciOnes de esta nueva ley, se documentaron numerosos 

registros marcarlos, sin embargo al contener principios atributivos y dedarativos, 

originaron diversas lagunas jurídicas, acontecimiento que los doctrinarlos de la época 

comentan que se deja a la jurisprudencia, la libre aplicación de la nueva ley a los casos 

específicos, predominando criterios basados en la ideología del juzgador, alejándose de la 

verdadera aplicación de la ley. 

Surgiendo criterios sobre la aplicación de ésta ley, para lo cual debían de observarse 

en primer término, los pactos de amistad y comercio celebraclos hasta ese momento en 

diversos puntos del mundo, de los cuales México se había adherido como República, 

adecuándose a la situación del país no realizándose trascripciones literales de los 

mismos, sin contemplar las características económicas y el desarrollo comercial alcanzado 

hasta el momento. 

De los pactos de amistad y comercio realizados en la promulgación y vigencia de la 

ley de marcas de fábrica, se encuentran documentados el suscrito por la República 

~rancesa en 1886, con Ecuador en 1888, la Gran Bfetaña en 1888, la República 

Dominicana en 1890, Italia en 1890, República del Salvador en 1893, Bélgica en 1895, los 

Paises Ba¡os en 1897 y Nicaragua en 1900. 

Las Ideas marcarlas retomadas de dichos Instrumentos Internacionales, fueron 

obseivadas con detalle a fin de lograr una uniformidad en la materia, ya que hlsta ese 
momento la propiedad de la marca ,se adqulen! por medio del registro en la 5ecretirll 
de Fomento, el objeto principal es la distinción de la procedencia del producto offe:ldo. 
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Con las nuevos conocimientos adquiridos, se lleva 1 la expedición del Decreto del 30 

de junio de 1896, donde se regula el depósito de ljllrienda extranjera, estableciendo 1 

los fabricantes asentados en los puertos fronter!Zos conocidas como zon1s de vlglilncla, 

que diesen a sus productos apariencia de extranjeras, mediante el uso de rótulos o 

etiquetas; deben ser depositados en la Secretaria de Hldendl y en las AdUlnls de sus 

demarcaciOnes, a fin de que puedan ser declaradas como llldonales. 

El motivo de tal regulación se deriva a que en ocasiones, a las marcas se les 

inscribían algún lugar del país extranjero como su procedencia, con ello le daban la 

apariencia de ser de origen externo, aunque en realidad fueron elaboradas dentro del 

país, en las fábricas de las zonas fronterizas principalmente. 

Esta disposición fue complementada con otro decreto publleado el 08 de febrero de 

1897, complementándose de tal manera el ordenamiento anterior, agrec;¡ándose que el 

depósito por utilizar los signos de apariencia extranjera, deben realizarse en la Secretaría 

de Hacienda, en las Aduanas y Secciones Aduaneras. 

El propósito del depósito, es que a través de una serie de documentos en donde se 

distingue la marca, las etiquetas y demás signos distintivos, debían ser registrados en la 

Secretaria, a fin de crearse un archivo, así como la elaboración de una declaración de 

mercaderías nacionales. 

Sin embargo de estas ideas europeas aplieadas en nuestro país sobre la materia en 

comento, al no ser observadas las características de la República, debido a que en 

repetidas ocasiones no se adentraban a su estudio, resultando trascripciones literales que 

originan conflictos en la vida practica, dejándose a la buena fe del juzgador la correcta 

interpretación del derecho marcario, se genera ef sentimiento de la creación de una 

nueva legislación sobre la materia, que abarcara dichas deficiencias. 

Por lo que el 25 de agosto de 1903, se e><pide la LPy ª" \!arcas lndustrial<•s y de 

'"'' r. ,. reglamentando una tramitación más rápida y sencillo de lis solicitudes de 

registro de marcas; las de fábrica no serían objeto de un minucioso estudio de 
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funcionalidad y originalidad, así mismo Impone una penalidad para los delitos originados 

por la Utilidad de las mismas en forma Indebida. 

Se destaca que este cuerpo jurídico sigue al sistema atributivo, ya Que para la 

obtención del derecho exclusivo del uso de la marca, es necesario su registro en la 

Oficina de Patentes y Marcas. 

Otra particularidad, resulta el registro de armas, escudos y emblemas de los Estados 

de la Federación, podían ser susceptibles de registro como marcas, previa obtención de la 

autorización para ello por parte de las entidades fedefatlvas. 

Se contempla la elaboración de una examen al registro de la marca, considerando 

su novedad, una vez obtenido el registro se le otorga al titular de los derechos, accloneS 

civiles y penales en contra de quien lesiOne sus derechos ack¡uttidos. 

De igual forma contiene disposiciones del Convenio de París adecuadas a la 

legislación mexk:ana, como lo eran el pago de las tasas de Interés, el derecho de 

prioridad, aunque la adhesión a éste Convenio fue hasta el 07 de septiembre de 1903. 

Con ta objeto de lograr una completa legislación sobre la materia de referencia, 

Mexico se adhiere al Arreglo de Madrid el 06 de septiembre de 1909, sin embargo por las 

dificultades de aplicación para los países en desarrollo, mismas que fueron analizadas en 

su oportunidad, resulta una inaplicabilidad de éste Arreglo en nuestro sistema jurídico, 

denunciándose hasta marzo de 1943, según los datos existentes en relación a lo anterior 

par parte de tos países latinoamericanos, nuestro país es el último en retirarse de dicho 

instrumento internacional. 

Este Arreglo sin embargo, influye para la expedición del Reglamento de Registro de 

Marcas Internacionales, del 09 de noviembre de 1909, donde se establecen las 

formalidades de los titulares de fábrica o comercio, para la obtención de la protección en 

los estados miembros del instrumento internacional recientemente adherido. 
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Después ele los acontecimientos ele la Revolución Mexicana de 1910, durante la 

época ele transición política, se expidieron numerosos decretos enfocados al 

desconocimiento de las Instituciones va establecidas, con el objeto de promulgar nuevos 

lineamientos jurídicos apegados a la ideología revolucionarla, en donde se busca concebir 

un nuevo régimen liberal. 

Los estudios realizados a esta histórica transición, como es ele nuestro conocimiento 

general resultan abundantes, por el surgimiento ele nuevas Ideas políticas v sociales que 

el abordar tan solo las principales, nos llevarían a un análisis fuera de todo contexto de 

la temática abordada, por lo cual sólo abordaremos aquellas disposiciones relativas a las 

marcas, cuya utilidad se continuo bajo las formas arriba señaladas. 

Con la sucesión de Venustiano carranza, después del derrocamiento de Victoriano 

Huerta, se dicta un Decreto el 29 de abril de 1913, en consideración al Plan de 

Guadalupe del 26 de marzo de 1913, desconociéndose todas las disposiciones v acuerdos 

reglamentados por el usurpador Huerta, a partir del 19 ele febrero de 1913. 

Este decreto se hizo del conocimiento a la Secretaría de Fomento, hasta el 19 de 

agosto de 1914, originándose la expedición del Acuerdo de fecha 12 de septiembre de 

e>e mismo año, señalando a todos los propietarios ele las marcas que obtuvieron su 

registro entre 1913 y agosto de 1914, formular un nuevo registro para obtención de 

nuevos certificados, toda vez que los efectuados en este periodo se declararon nulos. 

El 1° de d1c1embre de 1914 desde la Ciudad de Veracruz, el gobierno constitucional 

desconoce a las secretarias de estado que no fueron creadas bajo el nuevo gct>ierno, 

~·11contrándose las de Agricultura, de Fomento, de la Industria; notificándose a la 

Secretaría de Fomento hasta el 20 de septiembre de 1915. 

Con lo anterior. se declaran nulos los registros marcarlos efectuados entre el 

periodo del 30 de noviembre de 1914 al 25 ele agosto de 1915, Instruyéndose un 

proced1m1ento emergente a fin de que los propietarios de las marcas no pierdan sus 

derechos adquiridos con el registro. TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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Para el año de 1914 se publico el acuerdo del uso del emblema de la Cruz Roja, el 

cual es dado a conocer a quienes pretendían efectuar el reconocimiento de sus derechos 

marcarios en 1915. 

Una vez instaurado el nuevo estado mexicano, en materia de marcas y propiedad 

industrial se retoman las experiencias alcanzadas antes del movimiento revolucionarlo, 

además de observar los instrumentos internacionales existentes hasta esa época, 

creándose la l.1·\ d" \l:ir··"'· \., ¡, .. , ~· ~"mhrr·s Comr·rcialPs. en junio de 1928 y su 

reglamento el 11 de diciembre del mismo año. 

Este cuerpo jurídico contiene normas con gran técnica, producto de la exigencia de 

un nuevo estado de derecho, enfocándose a la utilidad en el país, contemplando criterios 

existentes de las revisiones del Convenio de París en Washintong y en La Haya. 

Las marcas sufre un cambio en su utilidad, dejando la función de distinción del lugar 

de procedencia, siendo contempladas como distinciones de productos de su misma 

~spec1e, entre las razones sociales, las marcas o señas de sus establecimientos respecto 

de las mercancías ofrecidas. 

Esta nueva Ley sigue contemplando disposiciones de su antecesora de 1903, tales 

como la reglamentación de los exámenes previos al registro de marcas, las acciones 

otorgadas a los titulares una vez reconocidos los derechos de exclusividad, 

presentandose la variante en el pago de las tasas de Interés, transformándose en 

c1erechos fiscales. 

Asr mrsmo obliga a los titulares de las marcas, la colocación de leyendas de marcas 

ya registradas en sus productos, caso contrario se consideraran nulos sus registros; sin 

embargo, al transcurrir el tiempo, de las nuevas ideas desarrolladas en las naciones 

111dustrralrzadas, la utilidad de esta ley se ve mermada en su objetivo, lo que lleva al 

l stado la necesidad de crear un ente jurídico, especializado en regular las marcas, 

patentes de invención así como la propiedad industrial. 
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Este nuevo lineamiento llevara por objeto, la protección de los intereses de los 

titulares y del público, observando los criterios internacionales modernos partiendo de la 

experiencia del país al adherirse al Arreglo de Madrid. 

1.a i.Py cif' la Propi•'fbd Industrial y su rc·Alnnwnln tic· n1.1~. satisfacer la 

necesidad de regular esta materia por medio de un instrumento idóneo, capaz de cubrir 

las exigencias de la vida moderna, aumentando el criterio de los signos o medios 

materiales o registrables, a fin de proporcionar a las marcas su desarrollo natural dentro 

de nuestro Estado. 

Sigue contemplado normas de la Ley de 1928, estableciendo el uso obligatorio de la 

leyenda ·11,.,·/10 ,.,, .lk·lf,«1" regulada de manera superficial en la ley anterior¡ sin 

embargo al propiciar el desarrollo de la propiedad industrial y las patentes, clerivan una 

serle de privilegios sobre todo en las marcas extranjeras, apareciendo un nuevo concepto 

como lo es la transferencia de tecnología, constituyendo por las exigencias del mercado, 

una subordinación entre los fabricantes nacionales con relación a los extranjeros. 

Por lo cual de manera adyacente, se crea la 1.c·y "'lirr· 1·1 l'c·gistr" de· lo 

publicada en el diario Oficial de la Federación en 28 ele diciembre de 1972. 

Como se indica en el nombre este cuerpo jurídico, contempla básicamente 

drsposrcrones procesales a fin de regular el registro de la transferencia ele tecnología, 

ordenamrento cuyo objetivo es la complementación de las disposiciones de la ley de 

1942. 

En lo referente a las marcas, regula los contratos que por su naturaleza deben ser 

rn>entos en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología; estipula los lineamientos 

a segurr al realizarse una concesión de lrcencias ele marcas, en donde se autoricen a dos 

o más personas como usuarios; en caso de utilizar marcas extranjeras se debe invertir en 

publicidad a fin de ser reconocida en el mercado nacional. 
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Regula los casos cuando no se permitido el registro de marcas, sobre todo en 

aquellos contratos o convenios en la enajenación de una marca, al conceder a un tercero 

el uso de ésta y al titular los derechos exclusivos de su uso. 

El propósito de estas regulaciones, se justifica con la posibilidad de controlarlos a 

través de una autoridad administrativa, debido a que en ésta época con motivo de la ley 

de 1942, los industriales mexicanos, comercializaban sus productos bajo las marcas 

extranjeras, ocasionando detrimento en la economía nacional. 

Así mismo, resaltan diversas explicaciones en los motivos de su creación, 

enfocándose al propósito de regular contratos de enajenación de marcas, debido a que 

con motivo de la Ley de Propiedad Industrial, se provocó la obligación del productor 

nacional en invertir sobre la explotación de una marca extranjera, a fin de poder 

comerciar sus productos a nivel internacional. 

Acontecimiento que resulta interesante a los nacionales, por generarse regalías al 

encarecerse el producto, explicando los especialistas que tal situación, obliga al productor 

nacional en medio de esta subordinación, de continuar produciendo con la marca donde 

ha invertido en consideración, con motivo de la publicidad para su aceptación e 

1dent1f1cación en el territorio nacional, relegándose de tal manera, el registro de marcas 

nacionales debido a la preferencia de las extranjeras. 

Con el ob¡eto de cubrir las deficiencias de la ley de 1942, complementar a su vez las 

derivadas de la ley de Transferencia de Tecnología, se promulga un orden jurídico que 

regulara tales acontec1m1entos, así mismo se adecue a las necesidades de la época 

moderna. estimulando el desarrollo de la industria nacional, abrogándose aquellos 

lineamientos que entorpezcan el comercio interno así como las invenciones. 

El ID de febrero de 1976 se publica en el Diario Oficial de la Federación, la Ley de 

Invenciones y Marcas, misma que retoma los aspectos funcionales de las leyes 

anteriores, adecuando las nuevas ideas de propiedad Industrial reguladas a nivel 

1nternac1onal. 
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De los nuevos aspectos agregados al Estado mexicano, destaca el uso Imperativo de 

la marca única, cuando se trate de una serle de productos elaborados por un solo titular, 

disposición retomada del Acuerdo de Cartagena en donde se determinaba a los Estados 

miembros, cuando los productos o servicios sean proporcionados por un titular y tengan 

funciones similares, el uso de la marca única a fin de no tutelarse más de dos marcas. 

Así mismo establece el uso obligatorio de la marca registrada, debido a que al 

momento de la expedición de éste nuevo régimen jurídico, se observo el registro de 

marcas que no eran utilizadas por sus titulares, tal vez por el uso de las extranjeras, por 

lo que al existir una concentración de marcas, entorpece la función de Identificación del 

producto. 

Se contemplan las formas de comprobación del uso o desuso de las marcas, estas 

consideraciones jurídicas se fijaron en base a la ley tipo para lo países en desarrollo, de 

tal manera para los propietarios de distintos registros marcarlos en diversas clases, debe 

comprobar la utilidad de sus marcas en cualquier clase, por lo cual ya no tendría de 

preterto, el desuso de la marca por darle prioridad a otra de su propiedad en otra clase 

diferente. 

Asi mismo, reduce las negativas de registro entre las que destacan cuando alteren el 

orden público. si por el registro de la marca se afecta algún sector comercial o industrial 

debidamente establecido en territorio nacional, por señalar algunos.11 

Como lo hemos reiterado en innumerables ocasiones, el simple transcurso del 

tiempo es cond1c1ón para que los lineamientos jurídicos aplicables, cambien a fin de 

regular debidamente las nuevas relaciones existentes entre los Integrantes de las 

sooedades y las naciones, alejándose en ocasiones como en el caso de las marcas, de la 

utilidad contemplada en los inicios de la humanidad. 

r tr r.nJuc. \ 1iw111.11.1 P,1,~h) ..:c. L1 f-rc1p1cd1d 1Judcc1ual p 12<•-1l.:!. J;mnc Aharct Sobcrams La Regulación 
_i, lJc. lml·n~11·11~" \ \fJh.1( \ J~ IJ ·1r.mc.kr .. ·n.:1J ·r~-:11olog1c;1 p 1X~·2'1K. Ju~o Sa\<I ~cgrcrc. lXrccho ~ 
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Nuestra legislación mexicana, al considerar las experienelas a través de los cuerpos 

jurídicos antes abordados, el concepto de las marcas y la propiedad Industrial resulta 

adecuarlo en nuestro sistema, ante las nuevas situaciones originadas por el desarrollo 

incesante de las tecnologías e innovaciones, presentadas en las naciones Industrializadas, 

generan repercusiones en todas las naciones del mundo. 

Con la expedición de la L•·; ,¡,. Fomc·111n y Pro\C'l'ción d<' la Propi;•rl:id lnclus1ri~1I 

del 25 de junio de 1991, reformada el 13 de julio de 1994 para retomar el nombre de 

l .r·y ,¡,. b l'n,pi1·1bd lnclu,1ri"I aplicable en la actualidad. 

Observamos que el derecho marcarlo evolucionado en el ámbito internacional y 

regulado a través de los instrumentos jurídicos idóneos, en nuestro país se contempla en 

una ley especializada alejada totalmente de su concepción mercantil, como se le dio en la 

etapa independiente. 

Demostrándose que las marcas continúan evolucionando, pasando de manera 

desapercibida para el resto de la sociedad, adecuándose a las nuevas relaciones 

wmerc1ales, como en la distinción de los productos que se adquieren en la vida diaria, 

funoón distintiva concebida por las actividades de la actualidad, significando a la vez un 

control de calidad, ademas de un medio de protección al consumidor. 

De los innumerables estudios versados sobre la aplicación de la ley de 1991, 

podemos señalar que de las consideraciones comentadas con anterioridad, nos permitirá 

elaborar rnterios partir de los lineamientos conocidos, los cuales son desarrollados desde 

nuestro particular punto de vista, sin que signifique contravenir con alguna posición 

doctrinaria valida por la vigencia del ordenamiento jurídico de referencia, sino que 

•,implemente en base a lo conocido, podemos efectuar una critica válida al ordenamiento 

iurid1co de referencia. 

Por lo que podemos señalar, que el ordenamiento vigente sigue al sistema 

atributivo, al señalar que el derecho al uso exclusivo de la marca se obtiene mediante su 

registro ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (art. 87); por el dlesarrollo 
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de la humanidad y la tecnología, contempla como susceptible de marcas las formas 

tridimensionales, al igual de disposiciones clásicas como las denominaciones o figuras 

visibles, identificables frente a los productos de su misma especie. 

Establece prohibiciones en el registro de marcas derivadas del desarrollo Industrial 

en la actualidad, como aquellas formas tridimensionales cambiantes, siguiendo además 

con las prohibiciones contempladas en leyes anteriores, como los nombres técnicos o de 

uso común, aquellos que en lenguaje corriente se han adoptado para designar algún uso 

de la marca. 

Adecua disposiciones elaboradas en el ámbito internacional, como las establecidas 

en el Convenio de París al prohibir la reproducción o imitación de escudos, emblemas, 

banderas, siglas, signos, sellos, condecoraciones, etcétera, considerados como oficiales 

por algún Estado o entidad federativa, a menos de que exista una autorización expresa 

para tal efecto. 

Retoma la prohibición de las marcas notoriamente conocidas en México, mismas que 

se consideran cuando un sector determinado del público o de los círculos comerciales del 

país conoce la marca como consecuencia de las actividades comerciales desarrolladas en 

f·1éxico o en el extranjero, así cuando por consecuencia de su difusión en el territorio 

nacional se tenga conocimiento de su utilidad, desprendidas del ordinal 90 de la Ley de 

referencia. 

A nuestro particular punto de vista, dispone una reglamentación de carácter 

declarativo, el cual se encuentra reglamentado considerando las experiencias de las leyes 

ong1nadas a fines del siglo XIX y principios del siglo pasado, misma que se atendida 

conforme a la vida actual. 

Esta d1spos1c1ón se observa al señalar que el registro marcarlo no produce efectos 

e u ando un tercero de buena fe, haga uso de la misma marca o una semejante dentro del 

territono nacional, cuyo uso lo hubiere efectuado de manera ininterrumpida hasta antes 

de la fecha del registro formal o primera declaración de uso, el tercero de buena fe 
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puede solicitar el registro a su favor después de haberse presentado el primer registro, 

siempre y cuando obtenga la declaración de nulidad de éste registro. (art. 92). 

Esta regulación, se retoma de aquel principio de quien usa primero la marca es su 

titular, sin embargo en nuestra ley vigente se encuentra de manera general, al no 

establecer algún tiempo que considere la interrupción con el primer registro oficial, así 

como la demostración de la buena fe, materias las cuales serán cuestionadas arduamente 

por la doctrina nacional. 

Se destaca, el establecer que las marcas se registraran dentro de la clasificación 

establecida para tal efecto, ya sea de productos o servicios, no permitiendo de tal forma 

que el titular registre su marca, dentro de la categoría que prefiera debido a que en 

ocasiones, la inscribe bajo un propósito siendo que en la vida practica, la emplea para 

otro totalmente diferente al registrado. (art. 93). 

De los comentarios anteriores precisamos que nuestra ley vigente, adecua la utilidad 

de las marcas considerando las experiencias pasadas, debidamente documentadas en su 

0porturndad, siendo reguladas en un marco jurídico especializado, existiendo por tal 

motivo uniformidad de criterios, los cuales son observados de manera general, ya que se 

trata de una legislación de orden federal. 

Aunque con el desarrollo de nuevas relaciones en el futuro, no dudamos que dentro 

de un plazo de tiempo este ordenamiento se convierta obsoleto, surgiendo la necesidad 

ele crear lineamientos de mayor elaboración, capaces de regular los nuevos 

acontec1m1entos originados con motivo de la cambiante evolución humana. 
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En lo sucesivo abordaremos lo referente a la propiedad Industrial, la cual como 

hemos observado resulta de nueva creación en la historia de la humanidad, a diferencia 

de otras instituciones jurídicas objeto de numerosos estudios, derivada de la 

industrialización de las naciones poderosas. 

Durante la época feudal aparecen las primeras regulaciones enfocadas a 

promover las actividades de los gremios, derivados de los Incipientes diseños 

1ndustnales, la utilidad de las marcas, con el objeto de llegar a las producciones en 

masa, con ello acumular riquezas a través de los impuestos, por las monarquías 

consideradas potencias económicas de la época. 

Reiterando, por el transcurso del tiempo los Estados tuvieron la necesidad de 

garantizar una protección a las invenciones, por lo que aparece la Idea de adoptar una 
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propiedad Industrial, donde se otorgue una protección en el desarrollo de la tecnología 

de los países Interesados. 

En el imperio romano, los pensadores, poetas y artistas, no observaron la 

necesidad de solicitar alguna implementación sobre sus creaciones, debido a la 

satisfacción de su orgullo personal a través del reconocimiento de sus creaciones, ya que 

el intelecto sólo se permitía a los hombres libres y honorables, por lo cual al transmitir 

sus innovaciones no veían la necesidad de alguna protección por parte del estado en 

dicha sociedad. 

Como es de nuestro conocimiento, este sistema antiguo se concentro en 

regulaciones sobre situaciones tangibles o e~istentes en el medio, por lo que se produce 

una inobservancia sobre las creaciones de la mente, estableciéndose algunas 

disposiciones aisladas al momento de que la innovación de los pensadores o artistas, se 

integraban al acervo cultura de la comunidad donde surgía tal innovación. 

El origen de la propiedad industrial se provoca con el desarrollo de las 

1nvenc1ones. derivadas de la revolución acaecida durante la Edad Media, al tratarse de 

frenar las imitaciones y los secretos de producción de los gremios, es cuando aparecen 

los primeros lineamientos donde a juicio de los doctrinarios, se observan las primeras 

regulaciones del concepto que nos ocupa. 

Las marcas, las patentes y los nombres comerciales, en sus orígenes guardan un 

tronco común, como se ha señalado en el desarrollo de las apariciones de las marcas en 

la humanidad, estos conceptos fueron contemplados como uno sólo, por lo que 

observaremos que parte de la evolución de la propiedad industrial también resulta válido 

lo mencionado en las marcas. 

Al principio de la Edad Media podemos observar con motivo de la difusión del 

cnst1anismo, los autores de libros en su mayoría monjes cristianos, no Imprimían su 

nombre a sus creaciones ya que se congratulaban renunciando al reconocimiento 

obtenido por su obra, adquiriendo votos de purificación y humildad. 
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Ocasionando que desde el inicio de la etapa feudal hasta mediados de la misma, 

no se contaba con algún sistema idóneo, sobre la protección de copias derivadas de la 

impresión de los libros, documentándose casos aislados donde al continuarse 

observando la proliferación de acontecimientos similares, las monarquías se vieron en la 

necesidad de crear nuevos lineamientos, que abarcaran las recientes relaciones 

originadas con motivo del incipiente desarrollo tecnológico de los gremios. 

De los acontecimientos aislados documentados, la doctrina nos señala algunos 

entre los que destacan, el privilegio de explotación de Aldlo Mauricio por parte del 

Senado de Venecia sobre la edición de Aristóteles, así como el otorgado a Giovanni de 

Spira de 1469 por la República de San Marcos, al concederte el privilegio de edición. 

Se utilizaba el argumento que no se otorgaba un derecho monopólico, sino un 

derecho de explotación económica de las obras a través de las publicaciones y ventas de 

los ejemplares producidos en los nuevos gremios aparecidos con la invención de la 

imprenta, surgiendo también nuevos oficios y relaciones laborales como lo es el impresor 

y los libreros. 

Con motivo de las experimentaciones y conflictos, derivados de las primeras 

regulaciones sobre las patentes, marcas, y principalmente derechos de autor, es como 

paulatinamente, se comienzan a definir e individualizar en sus regímenes jurídicos de los 

Estados relacionados, apareciendo la base que en su conjunto se conoce como 

propiedad industrial. 

Como nos refiere el maestro Fernando Serrano, la capacidad inventiva del ser 

humano es un atributo que lo acompaña desde sus inicios, en la época primitiva esta 

capacidad lo ha llevado a crear objetos útiles para su sobre vivencia, después utiliza sus 

conocimientos creativos en el desarrollo de su comunidad, posteriormente estas 

1nvenc1ones son utilizados para crear grandes civilizaciones, obteniendo un desarrollo 

tecrnco con respecto de los pueblos existentes en ésa época. 
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El origen de la propiedad industrial, resulta una novedad producto del desanrollo 

de la humanidad, recordando los comentarios en la historia de las marcas, básicamente 

en la edad antigua y al final de la edad media, se contemplaban aquellas disposiciones 

que llevaran a proteger a los productos ofrecidos al público, con respecto de los no 

originales, asimismo proteger el prestigio de las ciudades ya que en las mercaderías, se 

inscribía el lugar de origen. 

Los estudios existentes al respecto, coinciden en señalar que el origen de la 

propiedad industrial, se presenta en el momento que los Estados industrializados, 

observaron la necesidad de otorgar derechos exclusivos a un inventor sobre el uso y 

explotación de su obra, protegiéndola de otras reproducciones o imitaciones en diversos 

paises, siendo utilizada para tal fin la patente. 

Al propiciar el desarrollo de las invenciones por parte de las monarquías europeas, 

su objetivo era la acumulación de riquezas y desarrollo de nuevas tecnologías, que no 

tuviesen hasta ese momento otras naciones, lográndose a través de la producción de los 

gremios feudales, utilizando sus instrumentos reconocidos o patentados. 

Con las marcas y las patentes se crearon monopolios, debido al otorgamiento de 

derechos exclusivos de uso y explotación a sus inventores, lo cual resulto de Interés a los 

nuevos creadores, proliferando las patentes acercándose cada vez más, al nacimiento 

formal de la propiedad industrial. 

En la transición de emitir regulaciones sobre las creaciones producidas en la 

mente humana, Jos Estados observan las prioridades que deben contemplar para llegar a 

una protección ¡urid1ca, las cuales deben resultar interesantes a los inventores 

generando con ello, riquezas que en algunos países sobrepasaron los alcances 

contemplados. 

La necesidad de crear los sistemas jurídicos idóneos, suficientes para regular los 

conn1ctos acaecidos en la época, los especialistas al respecto nos señalan que estos 

l111eamientos, tuvieron gran auge entre los siglos XVIIl y XIX, donde se documentan 
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diversos escritos que llevaron el propósito de la protección de las Invenciones y marcas 

principalmente, derivadas de la creciente lndustrlallzaclón. 

Al tratar de ubicar la nueva reglamentación productos de las relaciones 

comerciales, los avances técnicos cada vez más complejos y especializados, los 

estudiosos de la época debatieron sobre la ubicación de las nuevas figuras en la 

humanidad (marcas y patentes), existiendo documentos que trataron de ser incluidas en 

el ámbito mercantil y civil. 

Sin embargo al tratar de establecer cual sería la uniformidad aceptable, se 

consideraron aquellas innovaciones productos de la inteligencia humana, que llevadas a 

la práctica se traducían en invenciones materiales como las máquinas, extendiéndose 

rápidamente a las obras y regulaciones de las actividades comerciales como las marcas. 

Al inicio se observó la figura clásica romana de la propiedad civil de los bienes, al 

equipararse la propiedad industrial como una cosa, sin embargo nuestro concepto 

abarca a cosas inmateriales o incorpóreas, observando los mismos estudiosos la 

-ipanción de innumerables limitaciones en su explicación, como observaremos en su 

0portunidad, el ser considerado como bienes Inmateriales trae consigo diversas teorías 

ampliamente debatidas por la doctrina, sin embargo casi en todos los regimenes de los 

E ;tados, impera la aceptación de los bienes inmateriales o subjetivos. 

La idea de libertad en la industria y el comercio, derivada de las nuevas 

111novac1ones tecnológicas a lo largo de Ja Edad Media, fue generalizándose y 

fortaleciendo en todas las monarquías, sentimiento que obtuvo gran aceptación después 

de la Revolución Francesa, en donde al proclamarse el principio de Igualdad de los 

t1ombres, e¡erce mnuencia sobre la igualdad en el comercio y la industria. 

Con esta universalidad, se desplaza el poder de Ja monarquía quien en el 

01torgam1ento de pnv1leg1os en materia de derechos de autor, patentes y marcas, el 

~oberano lo efectuaba en ocasiones por caprichos personales, por favores a la corona, 

entre otras circunstancias similares, siendo el único personaje que controlaba el 
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desarrollo del comercio v la industria; por lo tanto, al contarse con la Igualdad 

proclamada el Estado sólo intervendrá cuando se lesionen los derechos de los titulares, 

no como medio controlador cuando se efectuaba al concentrarse en aquel. 

cabe señalar que la figura de estudio, no debe ser integrada al concepto de los 

derechos de autor, en éstos el Estado protege la creación Intelectual a una persona 

física; la propiedad industrial se enfoca básicamente a la protección de figuras utilizadas 

por industriales o comerciales, para diferenciar entre ellos los productos de una misma 

especie. 

De igual forma, no todas las creaciones de la mente son susceptibles de 

protección, excluyéndose por ende, los sueños o las fantasias, los comentarlos externos 

que nunca llegaron a materializarse, siendo que en el inicio de las regulaciones de las 

patentes, observamos que se atiende a la novedad v su utilidad en la comunidad. 

En estas creaciones materiales de la mente, resulta necesaria Id debida protección 

del Estado, con el propósito de que se materialicen en la elaboración de objetos o 

CJ\1hdades tangibles, como lo seria la ideación de un diseño de máquina v una vez 

¡·,roteg1do, se producen innumerables máquinas iguales a las contempladas en los 

rJ11eños, reproducciones tuteladas bajo el reconocimiento público a través de la patente. 

El origen de la propiedad industrial, el derecho de autor, las patentes, marcas v 
nombre comerciales, derivan en un tronco común como se ha señalado, resultando 

válidos los comentarios existentes en los orígenes de las marcas, formulados en el 

capitulo anterior los cuales no serán agregados en éste punto en obvio de repeticiones; 

' . .111 embargo señalaremos algunos aspectos trascendentales que llevaron a la creación ele 

~1te concepto, así como su evolución v funcionalidad en la actualidad. 

Con el ob¡eto de lograr una mejor comprensión en el origen v desarrollo de la 

¡np1edad industrial, resulta indispensable señalar su ubicación en la actualidad dentro 

del conoc1m1ento ¡urid1co, existiendo innumerables teorías que en nuestros días Inclusive 

11guen en disputa, sin embargo para el desarrollo del presente tema resulta válida a 
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criterio del suscrito, que la propiedad Industrial y los derechos de autor, son parte del 

dr>n·cho cJ,. crPación intt•!Pctual. 

Así mismo para lograr un mejor entendimiento de las funciones que realizan las 

figuras que integran la propiedad Intelectual, resulta interesante lo mencionado por el 

Dr. H. Mingzheng referido por el maestro Robert Sherwooct, ''. .. el secreto comercial es 

habitualmente información comercial o industrial vali<JSil que una empresa quiere evifilr 

que otros conozcan; la patente, es el derecho temporario a exduir a otros de utilizar una 

invención nueva y útil,· el derecho de autor es el derecho temporario de un autor o 

artista a evifilr que otros comercia/icen copias de su expresión creativa; la marca es 

comúnmente una palabra o denominación que sirve para identificar exdusivamente la 

fuente de un producto o sefYiciO ... " 11 

Como podemos observar, estas apreciaciones resultan de utilidad para 

comprender el desarrollo natural de nuestra exposición, figuras que en lo sucesivo se 

abordaran en mayor o menor grado dependiendo de las cuestiones analizadas mismas 

que son parte integrante de la propiedad industrial. 

De tal manera, resultan válidos todos aquellos comentarios sobre la evolución de 

las marcas aplicados a la propiedad industrial, contemplando en los inicios de ambas 

figuras, la necesidad de proteger los secretos de fabricación de los gremios feudales, 

principalmente por parte de los artesanos. 

Dichos secretos, se transmitían de generación en generación, por tal motivo 

resultan desconocidos para la comunidad al Igual de otros gremios feudales, por lo que 

después de la aparición de la imprenta a finales del siglo XV, se encuentran datos en 

donde se pretendía regular de manera incipiente los derechos de autor, sin embargo 

1".tos datos fueron más elaborados a partir del año 1500 de nuestra era. 

·.1 ,,,..n..,<>J Hnhcn l'P.(11'/llJ~!J !.'-,Tl;LilJL~L Y D~!IBOLLO [CO\O~lliQ <TrJd llor.icio Spcccon. 
litk 11("' ·\ir~\ f d1111nal Hd1J\W l 'l'J~. p ~.¡ 
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Sin embargo los secretos ya se contemplaban desde el derecho romano, cuando 

un tercero obligaba a un esclavo a que le revelara los secretos de su amo, por lo que 

éste ejercía acciones en contra de quien obtuvo el secreto, con la evolución de la 

humanidad, los mismos fueron empleados principalmente por los gremios feudales. 

Esta forma de transmitir el conocimiento de las invenciones de fabricación o los 

trucos comerciales, por carecer de alguna regulación pública, resulta una forma privada 

de los artesanos de proteger sus secretos, al efectuarlo de las relaciones maestro

aprendiz; registrándose inclusive a principios del siglo XIX, que resultaba normal en los 

artesanos de una empresa, no revelar los secretos de comercio a los supervisores. 

Así mismo, con la invención de la imprenta se experimenta la elaboración de 

copias de libros, que en sus inicios se consideraban halagos, con el transcurso del 

tiempo esta reproducción resultaba con fines comerciales, derivando un detrimento para 

el autor del libro. 

En el transcurso de los siglos XVI y XVII, el monarca era la persona idónea para 

olorgar derechos de impresión en los libros, los autores pagaban el privilegio de la 

1mpres1ón de su obra, resultando una fuente de ingresos para la corona; el proliferar 

copias de los libros no autorizadas, esta forma se declara cada vez más como un delito, 

ya que de las reproducciones clandestinas, no se percibían las ganancias por resultar de 

procedencia ilícita. 

Por tal motivo existen datos que refieren al monarca, quien asume el control de 

las imprentas siendo que para el año de 1555 en Inglaterra, la Imprenta sirve como un 

medio de d1fus1ón política; el 10 de abril de 1710 se aplica el estatuto de la Reina Ana de 

Inglaterra, denominado Act of 8 Annac 9, donde se limita el derecho de copla 

fl•conoc1éndose al autor, como titular del derecho de propiedad de la obra publicada y 

posteriormente lo debe ceder al editor, con ello se busca la proliferación del crecimiento 

c1entif1co y cultural, así como haciéndolo atractivo a los autores por el resarcimiento 

económico reglamentado. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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En España se documentan algunos prlvlleglos aislados sobre la impresión de 

libros, como en las pragmáticas de los Reyes Católicos de 1480 en Toledo, asl como en 

1502 en donde se trata de establecer un control sobre las reproducciones apócrifas. 

Para 1554 el Rey carios 1 en conjunto con el príncipe Felipe de España, regularon 

un procedimiento que debía observarse en la impresión de nuevos libros, retomando el 

año de 1555 donde se otorga el primer privilegio de acuerdo con la nueva 

reglamentación, a Gregorio López del Consejo de Indias para la edición de las Siete 

Partidas. 

Estas incipientes reglamentaciones por parte del Estado, a fin de proteger a los 

inventores a través de las figuras de la propiedad industrial, no las consideraban 

pnoritarias en un principios, puesto que sólo se emitían reglamentaciones a medida que 

aparecían nuevos conflictos, derivados de las relaciones comerciales e innovaciones 

industriales, cada vez más complejos con motivo de la evolución de las sociedades de la 

epoca que transcurría. 

Las patentes de invención como se ha mencionado, resultaban una concesión del 

~oberano por algunos favores a la corona, siendo recompensas a ciertos grupos 

prrv1leg1ados o amigos de la corte, situación prevaleciente en los estados italianos¡ sin 

embargo para el siglo XVII en Inglaterra, se establece que las patentes solo se 

designaban en productos nuevos y no para los ya conocidos. 

Los aconteom1entos de novedad, no se encontraban determinados dentro de los 

marcos 1uríd1cos de las monarquías, incluso los doctrinarios en su mayoría establecen 

q'Je la propiedad industrial, no se contemplaba dentro de la evolución de las monarquías 

feudales, por consiguiente tampoco su debida reglamentación. 

De igual forma con lo observado en las marcas, no existe uniformidad jurídica 

"'bre el concepto en comento, debido a que cada Estacio considerando la naturaleza de 

los nuevos sucesos, se diseñaban reglamentaciones en atención a la ideología de la 

región y las características de los acontecimientos, por lo cual un concepto difería por 
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completo en las regulaciones entre diversas naciones, por sujetar.;e a tiempos y lugares 

determinados. 

Para el año de 1793, en la 111ayoría de los Estados europeos se contemplan 

algunas disposiciones, calificadas de adecuadas para regular los acontecimientos 

acaecidos en la época de transcurso; en Francia se declaraba a los derechos de autor, 

sobre todas aquellas obras capaces de ser reproducidas; en Alemania, la protección de 

los derechos de autor se fijan en el editor, a quien le fuera cedido el privilegio de 

explotación comercial. 

El reclamo de los gremios e inventores a fin de que el Estado, Ideara una regla de 

observancia general para regular las nuevas funciones de las patentes, marcas y 

derechos de autor, derivadas de las relaciones comerciales y producciones en masa, se 

acentuaba cada vez con más fuerza en los gremios de producción; de tal forma, los 

países industrializados observan la importancia de regular lo que se conocerá como 

propiedad industrial. 

La protección de las innovaciones se convierte en una prioridad para las naciones 

desarrolladas, al transcurrir el tiempo los secretos industriales y de comercio, los 

derechos de autor, la protección de la invenciones y de las denominaciones comerciales 

como las marcas, en su conjunto impulsan el crecimiento económico, evolucionando de 

tal forma el concepto de la propiedad industrial. 

Esta protección de la propiedad industrial como se observa en la actualidad, se 

transforma en una sumisión de los países en desarrollo, por su Inexperiencia al 

reglamentar este concepto a sus marcos jurídicos, debido a sus escaso desarrollo 

económico a diferencia de los grandes grupos industriales de las naciones 

desarrolladas.:' 

e Ir f ~m.111J" '~n.m" \11g..ilk111 La Propiedad Industrial en ~k\ICO. p l. ~tanu Jo~ Sc,gurn Gama. Derecho 
l\11.111 l'rurm:J.1J J11Ju~1n.1I r ~~-'5 Ro~rt \1 Shcn,ood. Propiedad lntckctuul ~Desarrollo Econónuco. p 2~·.17: 
\ i·~·dw l JlOííL Pwtc.:.;1011 Pi.:nal Jd lkrcc.ho de A.Ulor. p r;. 'º 
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Los acontecimientos acaecidos por las nuevas actividades comerciales v de 

fábrica, aceleran en gran medida la evolución de reglamentaciones, sobre el nuevo 

concepto de propiedad industrial. 

Aunque existen regulaciones a partir de los años 1700, consideradas 

fundamentales para su evolución a nivel Internacional, va que la necesidad de proteger a 

los inventores, se promueve la industrialización de las naciones, resultando un 

sentimiento cada vez más arraigado, debido a que en medida que transcurre el tiempo, 

resultaban evidentes regular aquella situaciones provocadas de las producciones en 

masa. 

Considerada como fundamental en la evolución de la propiedad industrial se 

encuentra la ley francesa 1793, misma que es retomada por la legislación 

t:stadounidense regulando a los derechos de autor en una protección de orden federal. 

Al establecerse lineamientos jurídicos que regulen las nuevas funciones de las 

marcas, patentes y los derechos de autor, se establecen las primeras bases para el 

desarrollo de la propiedad industrial, ya que estas figuras son parte de un nuevo 

concepto y no es hasta el Convenio de París, donde se le otorga su denominación y 

funcionalidad de manera individual. 

La evoluoón de la propiedad industrial durante el siglo XIX, resulta muy avanzada 

al igual que las utilidades de las marcas, debido a que es un concepto generado del 

proced1m1ento de industrialización de las naciones europeas en su mayoría, por la 

1rnportanc1a del crecimiento económico, adoptaron las formas más alentadoras para los 

inventores, protegiéndose de las invenciones y mercaderías de otras naciones, así como 

1ntens1flcar su desarrollo económico a través del crecimiento de tecnología. 
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Como hemos observado con anterioridad, en la comprensión del concepto de 

referencia es necesario en prlmer término efectuar un análisis en el ámbito Internacional, 

debido a que al mencionar aquellos acontecimientos que por su contenido, han 

generado repercusiones importantes para su asimilación en los demás Estados, tanto 

industrializados como en desarrollo, perfeccionándose cada vez más el derecho 

intelectual. 

Con la regulación de los productos de la mente a través de la patente, las 

incipientes regulaciones internas de los Estados resultaban insuficientes, debido a que 

las nuevas invenciones por su utilidad en la vida diaria, traspasaban las fronteras 

adecuándose la invención a las características especiales de los demás Estados donde 

asimilaban su utilidad. 

Esta situación fue acrecentándose cada vez con mayor fuerza, así como los 

procedimientos de registro de la invención en los Estados Industrializados, debido a que 

el invento era examinado atendiendo su utilidad y originalidad, estableciendo los 

µrimeros requisitos para su registro, debido a que si fue utilizado en otro país ya no se 

1nscnbia, por lo que en ocasiones, el inventor debía revelar ciertos secretos de utilidad al 

rnbnr el procedimiento de registro, a fin de que pudiese ser evaluado como invención 

original. 

Al orrecer e1pl1caoones sobre la invención, originaba que un tercero lo adoptara 

corno suyo a partir de los comentarios de utilidad,· registrándolo primero y relegando al 

ir1ventor ong1nal, quien en espera de respuesta a la solicitud de registro, para esa etapa 

procesal ya habría cubierto el impuesto establecido para tal efecto. 

Al concederse una exclusividad en las patentes, debían ser novedosas, 

desconocida hasta el momento de su registro por el pÚblico, lo que resultaba que en 

cierto periodo de tiempo no se revelarían su registro, por lo que en múltiples ocasiones 
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acaecía al publicarse su autorización, la novedad de la Invención ya había sido registrada 

en otros países, en una época anterior a la solleltud de éste registro. 

Los inventores solicitaban la creación de lineamientos Internacionales de 

protección, misma que le fuera reconocida por sus países de origen, así como en las 

demás naciones del mundo con el objeto de evitar la competencia, esta protección 

llevaba por argumento que las expresiones humanas del pensamiento, debían ser 

restringidas ya que por su utilidad, son adoptadas por todo el mundo. 

La protección industrial debía contemplarse a través de las experiencias 

obtenidas, con motivo de las celebraciones de los pactos de amistad y comercio entre los 

estados de Europa principalmente, que hayan sido aplicadas de manera satisfactoria, no 

de forma esporádica como hasta esa época se había obseNado, esta protección se 

e1t1ende sobre los inventos industriales, las marcas, diseños y modelos Industriales. 

La implementación de un sistema idóneo de la propiedad Industrial, originado del 

conocimiento avanzado de las naciones europeas, con las experiencias de las 

ilpl1cac1ones internas de los instrumentos internacionales, en diversas ocasiones les 

ocasionaban problemas trascendentales. 

A pesar de haber obtenido experiencias procesales con motivo del desarrollo 

industrial, continuaba la incertidumbre de contemplarse estos lineamientos jurídleos, 

clentro de los ya eY1stentes en los procesos generales, por lo que debía Implementarse 

un régimen especial, que atendiera esta nueva protección Industrial. 

Las regulaciones sobre las marcas y la propiedad industrial diseñadas por las 

monarqu1as hasta ese momento, resultaban inaplicables debido a que la Industria 

cunt1nuaba evolucionando, a lo largo del siglo XVIII en Francia, existieron diversos 

l1neam1entos ¡und1cos después del Edicto Turgot de 1776 que llevaron al año de 1876 la 

l1Lwac1on de la industria, estableciéndose la existencia absoluta del derecho sobre las 

1nvenc1ones en la materia. 
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Aunque en 1777 se elimina el sistema corporativo, donde se exigía a quienes 

pudiesen explotar alguna invención, pertenecer a una corporación feudal, 

acontecimiento reconocido plenamente con la Ley Chapelier del 17 de junio de 1791. 

La prioridad de establecer un sistema de protección de las Invenciones, creda 

sobre todo en las naciones industrializadas, transmitiéndose este sentimiento a las 

naciones en desarrollo, encontrándose que en 1809 en Brasil, la concesión de un 

privilegio en la fabricación de arroz al emplearse una máquina descascadora en su 

manufacturación, se restringía el uso de ésta máquina en los demás productores debido 

a que el derecho exclusivo lo gozaba su inventor. 

En materia de protección de las invenciones humanas a través de la patente, los 

estudios existentes coinciden en señalar, que por medio de sus regulaciones en las 

naciones industrializadas, se traducen en una subordinación de las invenciones 

extranjeras en los países en desarrollo, documentándose situaciones como la acaecida 

en Argentina en 1813, donde se expidieron dos reglamentaciones para proteger los 

mecanismos de invención, en propulsión de embarcaciones y técnicas de elaboración de 

adobes, ambas creaciones de ciudadanos estadounidenses. 

Encontrándose numerosas leyes en materia de propiedad industrial, patentes y 

marcas, en su mayoría expedidas a principios del siglo XIX en países como Austria en 

1810, Prusia en 1815, Rusia, Bélgica y Holanda en el año de 1817, España 1820, Baviera 

en 1825, Cerdeña 1826, Vaticano 1833, Suecia y 5ajonia en 1834, Wüttemberg en 1836, 

Portugal en 1837, por señalar las más importantes. 

En !taha durante el año de 1801, se expide la Ley de la República Clsalpina, 

donde se contempla a las obras literarias y artísticas, como reproducciones de obras de 

la 1ntel1genc1a, catalogándolas como valiosas propiedades en el acervo de la riqueza 

personal de los autores. 
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Con el desarrollo comercial e industrial, dichas reglamentaciones resultaban 

deficientes, en ocasiones contradictorias entre ellas, debido a que no contemplaban una 

uniformidad de clasificación de las figuras que pretendían regular. 

El conflicto más estudiado por los especialistas se encuentra en Alemania, donde 

se protegían las invenciones entre las propias provincias Integrantes de la monarquía, al 

considerarse invenciones extranjeras que se encontraban reconocidas en las 

consideradas de origen, no resultando así ante las demás provincias de la corona, 

resultando indefensas con respecto de invenciones provenientes de otros Estados; 

originando que se estableciera una regulación uniforme, observada en todas las 

provincias alemanas, solicitada por los sectores comerciales e Industriales establecidos 

en Alemania. 

En su propósito de lograr una generalidad sobre la propiedad industrial, en 1842 

el criterio de titularidad a los inventores dentro de su provincia, no considerándose la 

titularidad de venta sobre sus productos manufacturados, originan diversas 

manifestaciones por parte de los inventores, al establecerse restricciones sobre sus 

creaciones. 

Antes de la Celebración de Convenio de París de 1883, en materia de Invenciones 

1ndustnales y las innovaciones comerciales, se debía atender a lo establecido en Suiza 

por considerarse una nación altamente industrializada, sus lineamientos existentes 

resultaban de observancia general a los demás Estados; presentándose la problemática 

de adecuar diversos lineamientos jurídicos favorables a cierta nación, como en el caso de 

la uniformidad de Alemania, debido a que por presiones de aquellas llevó a Suiza, 

P' pedir una d1spos1c1ón que contemplara la uniformidad sobre las patentes para aquellas 

p1ov1noas. 

Otra s1tuac1ón que presentaba problemas jurídicos a las naciones, era que la 

Constitución de Suiza prohibía al gobierno federal la expedieión de normas que 

reglamentaran las invenciones industriales, por consiguiente quienes Impugnaban un 
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nueva reglamentación sobre ciertos actos comerciales o de Invenciones, debían contar 

con el apoyo popular para que pudiesen ser expedidas a su favor, 

El creciente sentimiento de Idear la uniformidad en materia de propiedad 

industrial resulta cada vez más abundante, a pesar de que en Suiza se había 

implementado una aportación para la uniformidad, al conslderarse la protección sobre 

aquellas invenciones que no necesiten un modelo, como los químicos; lineamientos 

observados de manera literal por el imperio alemán, quien habia experimentado las 

uniformidades en sus provincias con anterioridad. 

En España domina el sentimiento de establecer una regulación exclusiva de la 

propiedad industrial, reglamentar los intereses generales con la aplicación de nuevos 

lineamientos, que hicieran frente a las invenciones obtenidas en forma impropia, al 

establecer un procedimiento sumario de nulidad. 

Este procedimiento resulto alejado de la rapidez por que fue creado, al proteger a 

las invenciones reconocidas surge una serie de imperfecciones procesales, toda vez que 

;il contar con un periodo demasiado corto, no consideraba la Indemnización por los 

daños ocasionados, así como la oportunidad del tercero a contar con una participación 

1donea en el mismo; el demandado podía alegar la nulidad ele los registros del actor, con 

,.¡ ob¡eto de que no se llegara a una sentencia eminentemente condenatoria, esta 

apl1cac1ón se genera por la continua utilidad de tal procedimiento. 

Se contempla el registro de procedimientos de manufacturación, pero no abarcan 

a los productos derivados de su aplicación, ocasionando controversias que pugnaran una 

1pglamentaoón del producto final que se considerara dentro ele aquel. 

La indemnización se presenta cuando los derechos exclusivos ele la patente, se 

alteraban en forma dolosa debiendo probarse tal situación, en la practica procesal 

1Psultó ser una dificultad, debido a que no se podía comprobar el nexo causal entre el 

procedimiento de manufacturación de una empresa v la venta del producto final por 

parte de otra industria, ya que este producto era considerado como una forma análoga 
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del procedimiento registrado o con semejanzas, no contándose con la certeza de que 

efectJvamente este producto final, es resultado de la patente de la empresa que registro 

el procedimiento reconocido. 

Esta problemática se refuerza al considerarse que en el mundo fáctico, el titular 

de la patente, deberá comprobar que por medio de su procedimiento reconocido, es la 

única forma de obtener el producto final, lo que en ocasiones las demandas de 

e•plotación de productos finales no prosperaban, por tal dificultad de probanza, sobre la 

existencia de otros procedimientos para la elaboración del producto específico, problema 

observado principalmente en los químicos. 

La uniformidad aclamada por la mayoría de las naciones con motivo de las 

problemáticas antes referidas, derivo a una reglamentación genera enfocada al inicio 

sobre el desarrollo textil y químico; en Suiza durante 1887, se otorga una protección 

industrial adecuada de los principios observados en el Convenio de París de 1883. 

La observancia obligatoria de la regulación jurídica en materia Industrial de Suiza, 

genero una conferencia que abordara la protección industrial a nivel internacional, 

concluyendo en Viena en 1873; aunque no reunía los requisitos para ser considerada 

una Convención Internacional, por derivarse de una exposición Internacional sobre 

1nvenc1ones de naciones desarrolladas. 

De los paises participantes, Estados Unidos de América fue el principal solicitante 

de otorgar una protección a las invenciones exhibidas en dicho evento, así mismo 

solicitaba que en las patentes, debía ser imperante que el producto fuera diseffado y 

manufacturado en Austria. 

En atención a las sugerencias formuladas por los estadounidenses, Austria 

ronvoca a una conferencia internacional inmediatamente terminada la exposición de 

111venc1ones, resultando el sentimiento general en diseñar una protección de la propiedad 

industrial, reconocida por el Estado a través de la figura de la patente. 
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Dentro de los principios adoptadas en ésta Conferencia informal, siguiendo las 

explicaciones doctrinarias al respecto, se encuentra que la aceptación de las invenciones, 

deben ser protegidas por las leyes de todas las naciones, así de aplicarse un 

ordenamiento Jurídico eficaz y útil, que regule de manera efectiva las patentes de 

invención. 

En caso de que el orden público lo requiera, se debe obtener la licencia obligatoria 

de la patente, aunque esta disposición no fue aplicada por los países participantes; así 

mismo, se rechaza la idea de que estas deba ser explotada en el país que la otorga, y se 

observa que la pronta regulación de las invenciones por medio de las patentes, se logra 

una verdadera protección de la propiedad industrial. 

Como recordamos en la historia de las marcas, en 1878 en la Ciudad de París se 

celebra el Congreso Internacional de la Propiedad Industrial, donde se concibe la idea 

de una Unión Internacional, tratándose de crear la uniformidad de patentes en la 

protección industrial. 

Sin embargo en ésta época, resulta debatida por parte de los inventores el 

otorgamiento monopólico sobre derechos exclusivos de las invenciones, situación 

concatenada con la invitación a éste Congreso, donde los organizadores restringieron las 

materias a debatir, la invitación fue encaminada exclusivamente a las naciones 

desarrolladas, por lo cual no presento el impacto de asistencia esperado. 

De los aspectos relevantes en materia de propiedad Industrial, este Congreso 

señalo que los derechos de los Inventores y creadores industriales, son considerados 

derecho natural de propiedad, equilibrando los Intereses de la sociedad al otorgarle un 

monopolio temporal de explotación; así mismo se adopta la propuesta que el Estado por 

causa militar o de salud, puede expropiar la patente de invención. 

La eYprop1ación por causa de utilidad pública de una patente, es un atributo del 

Estado cuando no se utilice, sin causa justificada de producción en un tiempo 
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determinado, evolucionando esta disposición a lo que se conoce en nuestro días, como 

trabajo obligatorio y la revocaciÓn de la patente cuando no se utilice. 

En la época en que fue celebrado éste Congreso de 1878, recibe Innumerables 

criticas por los doctrinarios contemporáneos, debido por la selt!cciÓn de los Invitados y 

participantes, ya que no se generaba una base de protección internacional, sobre las 

patentes de invención o comerciales, que les permitiera su Idónea reglamentación. 

Así mismo, no se retoma el cumplimiento de la licencia obligatoria cuando no se 

utilice la patente, acontecimiento que se había adoptado para evitar la revocación de la 

patente en años anteriores. 

La explicación doctrinaria de ésta disposición, resulta cuando el Inventor se le 

concede el derecho natural de explotación, el cual se pierde al verse obligado a conceder 

licencias y obtengan este derecho mediante regalías generadas por terceros. 

Al implementarse la comisión internacional permanente, se generan los principios 

que se retomarían en el Convenio de París, tales como el trato nacional, la importación 

de productos patentados, los derechos otorgados en el país donde se registre la patente, 

se consideraran independientes de los otorgados en diversas naciones, con motivo de 

nuevos registros del mismo invento. 

Se propone que el inventor pueda presentar de manera simultánea, el registro de 

una patente en el país de su manufacturación y en las naciones donde desee Inscribir el 

mismo; sin embargo, la idea de crear una regla internacional seguía muy debatida, 

debido a que los paises debían atender lineamientos internacionales, por considerarse 

que los mternos se encontraban erróneos los cuales debían ser modificados en su 

totalidad. 

Otra discrepancia observada por la comisión internacional permanente, fue la 

un1form1dad del examen de novedad y utilidad de las patentes, practicado por algunos 

paises europeos sobre las soliC1tudes de registro, con respecto a la no realización del 
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examen previo, prevaleciendo el segundo criterio, dejando al Inventor el riesgo de 

funcionalidad de su propio invento al otorgarle su registro. 

El propósito de la comisión permanente, se concentra primordialmente en diseñar 

aquellas normas que no contravengan a las disposiciones existentes en los países 

integrantes, así de contemplar aquellos problemas frecuentes, que se enfrentaban los 

inventores. 

Como indicamos al abordar la historia de las marcas, al celebrarse el Convenio de 

París de 1883 los comentarios efectuados al respecto, resultan válidos para la evolución 

en el ámbito internacional de la propiedad industrial, aunque señalaremos algunas 

remembranzas sobre nuestro concepto. 

Los Estados industrializados al tratar de establecer normas uniformes sobre 

marcas y propiedad industrial, lleva el objetivo de proteger sus productos y la expansión 

de sus mercados; que a partir del Convenio de 1883, la protección de las marcas y 

patentes se consideran como figuras individuales; resultando partes Integrantes de la 

µrop1edad industrial. 

El principio de trato nacional o igual, donde todos los Integrantes de los Estados 

de la Unión, gozan de los mismos derechos nacionales y extranjeros, que se adecuen a 

las leyes internas de los países miembros; los ciudadanos que no sean parte de algún 

país miembro, que se encuentren establecidos debidamente en él, también son 

reconocidos sus derechos, desprendido del artículo 2°. 

El principio de prioridad del artículo 4°, aparece cuando al efectuarse un registro 

de marca, patente o diseño industrial en un país denominado de origen, cuenta con un 

plazo de seis meses, para efectuarlo en cualquier Estado de la Unión. 

Se establece que la introducción de un producto patentado reconocido con 

derechos de su titular, le otorga los mismos reconocidos dentro del nuevo Estado, 
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significando que la Importación de su producto no Implica la caducidad de su patente en 

el país de origen. 

Como hemos observado, este Convenio fue resultado de la formalización del 

anteproyecto elaborado de la Comisión Internacional Permanente del Congreso de 1878, 

logrando establecer las bases de una debida regulación uniforme de marcas, patentes, 

nombres comerciales, diseños industriales, integrantes en su conjunto de la propiedad 

industrial. 

Siendo suscrito originalmente en francés, con la denominación original referida 

por la maestra Edith Penrose, de Cu1111 '/Jli11/J rJ'/ úiu" ,¡, · f':m:, r/11 :!(} .ll:irs I 88;/ ¡)()ur 

Dicho Instrumento internacional, sugiere a los países miembros adecuar sus 

disposiciones internas, contemplando los criterios generales resultando opcional a los 

integrantes, revocar todos sus cuerpos jurídicos integrando estos lineamientos 

generales, por completo o retomar los aspectos esenciales y adecuarlos a sus regimenes 

internos. 

La idea de regular la propiedad industrial, debe atenderse a los lineamientos 

establecidos en los instrumentos internacionales, que del Convenio de referencia se 

desprende " ... toda invención registrada obtiene protección mediante la {»tf!flte, 

documento que confiere a su titular exclusividad en la explotación del producto o 

proceso ... " 1' 

Como lo hemos señalado en su oportunidad, el Convenio de París satisface las 

necesidades de las naciones desarrolladas principalmente, resultando un conflicto para 

los países en desarrollo, señalando los especialistas que en este, no se contempla si con 

la patente se etplota el uso de manera Inmediata, o se permite la no utilidad, 

l\rc1 \hrJ11JJ R;1fJd \ "icrrano \h~llc111 Femando If.C~OLüplA Y DERECHO ECOSO\.llCO MC\ico. 
'.l1l·ud ·\n~d l'urrUJ ~-duor 1•op p \X 
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transformándose en un Impedimento de elaborar algunas Invenciones debido a que se 

encuentra reconocido un derecho de explotación. 

Para las naciones en desarrollo resulta indispensable la utilidad efectiva, debldo a 

que representa un desarrollo fundamental de sus economías, la Imposición de la no 

utilidad predomina en el registro de las marcas extranjeras, propiciando de manera 

paulatina una subordinación de las empresas nacionales del país de origen, ya que les 

resultan más generosas las ganancias en el apoyo de las Invenciones extranjeras por 

producir regalías, aumentando su riqueza que al difundir mercancías propias. 

Otra acontecimiento generado en los países subdesarrollados, resulta la 

imposición del Convenio de 1883 en señalar que los países de la Unión, deben contar 

con tecnología propia; lo que lleva a la imposibilidad de estas naciones ya que no llegan 

a desarrollar esta, dejando a las instituciones creadas y establecidas en las naciones 

1ndustriahzadas, el estudio de las nuevas invenciones, por contar con los conocimientos 

especiales y la capacidad económica que las respalda. 

Resultando una dependencia económica y tecnológica, de los países en desarrollo 

tiac1a las naciones desarrolladas, Jo que lleva la creación de nuevos instrumentos 

internacionales, que hagan frente a las disposiciones del mundo industrializado. 

Las ideas preponderantes de 1842, en los Estados alemanes continuaban siendo 

ob-:.ervados durante las redacciones, de nuevos Instrumentos Internacionales celebrados 

a finales del siglo XIX, se reconocía el derecho exclusivo de fabricación al titular de Ja 

patente, misma que no era aplicable cuando un tercero imitaba sus productos 

patentados en el e<tran¡ero y al importarlos, los aparenta como propios con respecto de 

una fabncac1on ya reconocida. 

Esta ideología fue evolucionando y para contravenir a los problemas derivados por 

Id misma, en el año de 1891 se aplican Jos derechos exclusivos no sólo a la fabricaclÓn 

~1no al comercio de los productos finales, siendo ofrecidos en venta así como 

w~ept1bles de ser utihzados de manera individual, ocasionando que los productos en el 
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comercio fuesen gravados al arbitrio del inventor, traduciéndose en limitaciones al 

desarrollo comercial, por considerarse un ilícito el comercio de productos finales, sin el 

consentimiento expreso del titular de la patente. 

Con el objl!to de reglamentar las limitaciOfll!s, observadas por las aplicaciones de 

las mismas en las naciones europeas, en Inglaterra para el año de 1871 adoptó el 

principio en donde el titular al enajenar sus productos elaborados de su patente, de 

manera tácita legaban el derecho de uso de estos a quien los traspasaba, sin embargo 

al implementarse en los estados alemanes este pensamiento denominado T< ·oria dl' la 

l.1o 1·11ci:i ·¡ ,.,·;1:.. derivo en que los titulares establecieran limitaclOfll!S en los contratos 

celebrados para tal efecto. 

:• '"' i· las restricciones impuestas sobre la utilidad y difusión del titular de las 

patentes, quedan relegadas respecto a terceros adquirentes de buena fe, debido a que 

en el primer acto de comercio se adquiere la libertad de disposición, y utilidad de los 

bienes originados de la explotación de la patente. 

Se enfoca principalmente a los productos ofrecidos creados a partir de una 

invención protegida, no sobre el reconocimiento de los derechos de protección Industrial, 

la e1phcac1ón doctrinaria al respecto, nos señala que los productos obtenidos de alguna 

aprop1aoón 1lic1ta de la patente, generan los derechos de propiedad exclusivamente de 

los productos manufacturados ante los adquirentes de buena fe. 

El inventor tendrá la ¡ust1ficación jurídica, de imponer restricciones comerciales a 

los productos obtenidos por el uso de su invención, esta situación fue calificada como un 

e'ces1vo monopolio, por resultar una disposición contraria a toda norma aplicable. 

El propósito de este cr1terio, se concentra en la prohibición de Imitar y 

coniemahzar los productos elaborados mediante el invento reconocido, originado que de 

manera natural se conierc1alicen y se disponga libremente de los productos, sin la 
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necesidad de la buena fe de los terceros que medie al respecto, como se propone en la 

implementación de ésta teoría. 

Considerando los avances conceptuales de los instrumentos celebrados a finales 

del siglo XIX, para el año 1900 en Alemania, el maestro l\ohl<·r genera la teoría que 

lleva su nombre, denominada en forma indistinta como b corn·xión "" 1,is formas de· 

• "·"'"tacion. misma que retoma la teoría de la licencia tácita. 

Esta nueva concepción doctrinaria adopta algunas consideraciones de la leV 

francesa de patentes de 1844, se encamina a la utilidad v puesta en circulación de un 

objeto o procedimiento de fabricación protegidos por medio de la patente, 

encontrándose relacionados con la esencia de manufacturación de estos productos 

finales. 

Atiende a la procedencia lícita del producto fabricado, al ser ofrecido de tal 

manera se encuentra libre en el comercio, con ello el titular de la patente, no puede 

restringir su utilidad y circulación posterior como en el caso de los terceros. 

La utilidad y puesta en circulación son considerados una prolongación de 

fabncac1ón del producto, así como extensión del ejercicio económico de los derechos de 

titularidad de las patentes, enfocado a la fabricación lícita de los productos ya que si 

resultasen 1líotos, puede restringir el titular la disponibilidad libre de los productos 

finales. 

Esta teoría fue aceptada por los regímenes internos de las naciones 

111dustnal1zadas, sin embargo para el año de 1902, se vuelve a retomar el privilegio del 

titular eYtend1éndose a la primera puesta en comercio del producto final, con ello el 

11wentor cuenta con la libertad contractual de restringir la utilidad comercial de su 

producto, s1 no lo deseaba no disponía de tales restricciones, provocando con la puesta 

en comercio de su producto, se agote su derecho de exclusividad de la patente. 
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Lo anterior se denominada T1·ori" dd .-\gotami1·1110 clPI D<'rc·cho dr· Putrnw, 

en sus inicios se adopto de manera diferente a su propósito, debido al concebir una falsa 

apreciación por el uso del vocablo "~º1"111i1 ·nto. refiriéndose que los derechos una vez 

e¡ercitados se terminan, por lo que al precisar el agotamiento del uso exclusivo de la 

patente, se da cuando el producto elaborado bajo los procedimientos reconocidos, 

entran al comercio siendo libres de circulación y sus utilidades posteriores, como en el 

caso de los terceros ya no operan las exclusividades de su titular. 

Por consiguiente en algunos países al adoptar este criterio, así como en algunos 

mstrumentos internacionales, al no considerar las apreciaciones doctrinarias señaladas 

con anterioridad, establecen dos limitaciones siendo una ya reconocida dentro de la 

exclusividad al titular de la invención y la segunda al utilizar la figura del agotamiento 

para reiterar la limitación ya contemplada a través de la exclusividad. 

Tal concepción errónea, llevo incluso a los doctrinarios de la época a señalar que 

el titular, puede extender su derecho a las relaciones comerciales de sus productos, lo 

que genera un monopolio excesivo, al no fijar su aplicación estricta cuando sólo se 

refiere a las relaciones observadas al ser puesta en el comercio, no a sus efectos 

posteriores desde la primera puesta comercial. 

Por otra parte dentro de la evolución de nueva ideas internacionales, en el año de 

1886 se efectúa en la Ciudad de Berna, Suiza, la Convención sobre la Protección de las 

Obras Literarias y Artísticas, estableciéndose los principios del Convenio de París casi de 

manera literal, lo que llevó de interés la difusión de éste instrumento internacional en las 

naciones industrializadas principalmente; en éste documento, la prioridad del autor sobre 

su obra debe existir y encontrarse plenamente reconocida, por lo menos hasta que se 

e•t1ngan los derechos patrimoniales del autor. 

Tomando como base la Oficina Internacional de la Propiedad Industrial del 

Converno de París, y del Convenio de Berna en donde aparece la Oficina Internacional de 

la Propiedad Literaria y Artística, surge un nuevo instrumento que regula nuevos 
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aspectos del derecho Intelectual, denominado Oficinas Internacionales Reunidas para la 

Protección de la Propiedad Intelectual en 1893. 

Resultado de las marcadas diferencias reglamentarlas para los países en 

desarrollo, por la aplicación del Convenio de 1883, es como estos países solicitan la 

realización de un equilibrio en materia de propiedad industrial. 

El ob¡et1vo de ésta nueva oficina internacional es la unif1Cación a nivel mundial de 

la propiedad intelectual, así como la creación de una legislación para ello y la prestación 

de ayuda a los paises en desarrollo; formalizándose de tal manera como Organización de 

Propiedad Intelectual, en el Convenio de Estoc:olmo del 14 de julio de 1967, durante la 

última revisión documentada en ésta época del Convenio de París, así mismo ésta 

Organización adecua funciones de secretariado de la Oficina Internacional de la 

Propiedad Industrial. 

En conjunto con la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual o Industrial, 

dependiendo de los estudios doctrinarios que se consulten, es como se crea la Comisión 

de Transferencia de Tecnología, quien expone ante la Organización de las Naciones 

Unidas los avances de equilibro para las naciones en desarrollo. 

Esta comisión se reúne en Kenya en 1975, contemplándose la creación de una 

cod1go de conducta, para los paises en desarrollo observado por las naciones 

desarrolladas, en conjunto con la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, 

quien se adhiere como grupo ante la O N U el 12 de diciembre de 1974, estableciéndose 

un grupo especial de expertos gubernamentales, Integrantes de las comisiones de 

revisiones del Convenio de París, a fin de elaborar el código de conducta o ley tipo para 

la unificación de los paises en desarrollo. 

La primera reunión de este grupo especial acaeció el 11 de febrero de 1975 en 

Ginebra, y en ese mismo año se vuelve a reunir en el periodo del 15 al 22 de diciembre; 

en ellas se observa el apoyo de las naciones industrializadas en el desarrollo de éste 

cod1go, sin embargo argumentan que la creación de la tecnología son propiedad privada, 
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por lo que sus Invenciones generan Innumerables Inversiones, lo que resultaba una 

millonaria Inversión en tratar de reglamentar sus inversiones Internas y sus registros 

ante las naciones en desarrollo. 

Así mismo, señalan que el Convenio de París ha funcionado casi un siglo, por lo 

que al tratar de implementar un nuevo código para los países subdesarrollados, deberían 

de realizarse un minucioso estudio, debido a que constituye un gran avance en la 

propiedad industrial, refiriéndose a sus economías abundantes. 

Este grupo hace del conocimiento a la Organización de las Naciones Unidas en 

1978, un anteproyecto del Código de Conducta para la Transferencia de Tecnología, el 

cual no ha sido aprobado en su totalidad en nuestros días. 

El propósito de éste instrumento internacional, es el fortalecimiento de las 

empresas internas de los países que observen dicha ley, se multiplicarían las relaciones 

comerciales sin topes como la competencia desleal, la confusión de los productos 

ofrecidos de las marcas extranjeras, observándose un crecimiento paulatino de los 

paises en desarrollo, al quitarse la subordinación de las invenciones extranjeras 

provenientes de la naciones industrializadas. 

En el transcurso de ésta época de la historia de la humanidad, no obstante que en 

los países desarrollados ya habían adoptado un sistema ideal a sus condiciones, se 

encuentran algunas defic1enc1as por parte de naciones industrializadas no consideradas 

por aquellos altamente potenciales. 

En España. la exclusividad de la explotación de la patente por medio de la 

fabricación de los productos, resulto reconocido por el Estado, sin embargo no 

contempla la introducción en el mercado y sus relaciones comerciales como el derecho 

alemán. 

Se enfoca a la pnondad del titular, de perseguir penalmente los productos 

irrntados creados por la patente registrada, los cuales se encuentran en circulación en los 
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mercados sin su consentimiento, esta disposición no había sido reformada desde su 

reglamentación en 1878. 

Para 1929 y su reforma en la década de los años '80, por medlO del Estatuto de 

la Propiedad Industrial, limita la exclusividad de la comercialización al referirse sólo al 

acto de poner en circulación los productos obtenidos de la invención reconocida, misma 

observación contempla en estricto sentido sin recurrir al error del derecho alemán, 

cuando se extendió a posteriores actos comerciales, conSlderando exclusivamente a la 

formalidad del primer periodo de venta del producto final. 

Por otra parte en la Conferencia Arancelaria de Ginebra de 1947, denominada 

',1,."UI rrh c;i·nr·r;_JI :-,<1lir1· .\r<Jn•:i·lf·~ ~ Cnl!lf'n'io. inscrito en inglés con el nombre de 

General Agreement on Tarifs and Trade, se diseñan normas encaminadas a minimizar las 

barreras comerciales, reduciendo los aranceles a las importaciones, así como la Igualdad 

económica de los países miembros, las concesiones arancelarias se regularan bajo el 

principio de reciprocidad, entre otros aspectos relevantes de éste instrumento 

internacional. 

A partir de éste documento, se han celebrado ocho rondas o conferencias 

arancelarias, documentándose la última el IS de septiembre de 1986 en Uruguay 

clausurándose hasta el IS de diciembre de 1993, en donde se llegó al acuerdo de 

sustituir el Acuerdo de Aranceles por la Organización Mundial de Comercio que entrara 

en vigor el 1° de enero de l 99S. 

El sentimiento de haberse efectuado este nuevo instrumento internacional, deriva 

de la necesidad de generar un lineamiento susceptible de ser adoptado en los países en 

desarrollo, principalmente en las naciones integrantes de nuestro continente. 

Las empresas de las naciones industrializadas, habían experimentado millonarias 

pérdidas al invertir en los paises del Tercer Mundo, debido a que se cuentan con 

protecciones débiles en materia de propiedad industrial, los estudios donde se 
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observaron las crecientes dificultades de los países en desarrollo, fueron documentados 

por la Comisión Internacional de los Estados Unidos en 1988. 

Se concentraron en la observación de adecuaciones de las nuevas tecnologías en 

los paises en desarrollo, así como la evolución de las empresas internas por medio de las 

ganancias y pérdidas reportadas en el transcurso de sus actividades propias; surge la 

controversia de la protección de la propiedad industrial en estos países, debatiendo 

sobre adoptar la Imitación de industrialización en sus orígenes de las naciones 

desarrolladas o su regulación hasta que se obtenga una creciente tecnología interna. 

La industria interna se protegería bajo aranceles aduaneros y no por otros medios 

que afecten al comercio, en materia de propiedad industrial representa un nuevo alcance 

a nivel internacional, al considerarse los productos de la mente como objetos de 

comercio, lo que lleva en algunos Estados que las invenciones industriales, pueden ser 

adquiridas para diversos fines regulándose como productos comerciales. 

Con el simple transcurso del tiempo y oliservando las nuevas tendencias 

modernas de industrialización, el registro de las invenciones individuales cada vez 

relegadas ante las invenciones provenientes de empresas o grupos potenciales, 

prop1c1ando con ello, un avance en el desarrollo tecnológico repercutido en el nivel 

económico de los paises denominados de origen. 

La capacidad de expansión de dichas empresas a nivel internacional, por medio de 

sus invenciones registradas en bloque, desplazan en cierta forma las invenciones únicas, 

por lo cual en las naciones desarrolladas, se observa más conveniente apoyar las 

111venciones de los traba¡adores de las empresas, conocidos como inventos laborales. 

Resultando más económico el apoyo a estas invenciones, por generarse dentro 

del mismo nucleo de aplicación, que la investigación independiente con instrumentos 

monten1dos con recursos generados del mismo inventor, además de que dicha Invención 

tvJavia será examinada en su utilidad y funcionamiento en la colectividad 

ll' 1nc1palmente. 
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El aJX)yo de las Invenciones laborales acaecidas en las naciones desarrolladas 

principalmente, origina la observación de que una vez obtenida la patente o modelo de 

utilidad, consiguiendo la exclusividad de uso y explotación en un determinado tiemJX>, 

como efecto de la protección industrial la utilidad directa del Invento, lleva a mejorar la 

creación por contarse con la explotación y uso en el periodo de exclusividad. 

Sin embargo, en los programas de las invenciones de la Universidades representa 

un acontecimiento desfavorable, ya que como sucede en la mayoría de las naciones, los 

presupuestos asignados para tal efecto, siempre se encuentran JX>r debajo de lo 

contemplado para el desarrollo de esta actividad, por resultar más favorable utilizar las 

invenciones de las naciones más industrializadas como Francia, Inglaterra, Estados 

Unidos de América, Alemania, Suiza entre otras, donde existen grandes grupos 

potenciales que invenciones producidas en investigaciones individuales. 

Observando que entre las naciones desarrolladas, tratan de crear obstáculos que 

lleven al impedimento de un crecimiento natural tecnológico de las demás, ya que cada 

vez se aplican conocimientos más elaborados y sofisticados, provocando la 

irnplementac1ón de nuevos lineamientos jurídicos especializados, que impidan un retrazó 

en el desarrollo industrial de la época moderna. 

Así mismo, las naciones industrializadas generan cada día lineamientos 

especializados, que en las aplicaciones de las naciones en desarrollo, resultan regimenes 

1ne1pertos con deficiencias considerables, debido a que su nivel tecnológico no les 

permite diseñar un sistema idóneo por los escasos conflictos Internos, propiciando una 

sumisión completa de los regímenes industrializados ante la inexperiencia interna de 

estas naciones. 15 
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Al encontramos realizando un análisis de aquellos acontecimientos que Integran 

nuestra historia, como lo observamos en los comentarios efectuados al abordar las 

marcas, fue preciso señalar aquellos acontecimientos acaecidos a nivel Internacional, 

que en el desarrollo de las diversas épocas de nuestro Estado, han Influenciado su 

desarrollo por las ideologías predominantes en los antecedentes históricos. 

A diferencia de las marcas, donde se encuentran documentadas utilidades 

incipientes desde la época prehispánica, la propiedad industrial en México comienza de 

manera efectiva desde la época independiente, como se ha señalado en su oportunidad 

durante la colonia el desarrollo tecnológico supeditado por los avances tecnológicos de 

España, donde se expedían ordenanzas con el objeto de evitar la competencia y 

desarrollo de las colonias americanas, incluidas nuestro país. 

Una vez establecida la República al promulgarse lineamientos que regirian al 

nuevo Estado libre y soberano, al inicio se consideraron los aplicables en la colonia por 

parte de la monarquía española, siendo una de las figuras ya conocidas y reglamentadas 

de acuerdo a la época que transcurría, resultando la marca que con motivo de su 

aplicación, permitió la expedición de las nuevas reglamentaciones, por no desconocerse 

completamente los lineamientos de protección de las invenciones de la mente, asi como 

el desarrollo tecnológico y sus aplicaciones en la comunidad. 

Antes de que México lograra su total independencia en 1821, el 02 de octubre de 

1820, las Cortes Españolas expiden un decreto que intentaba proteger los derechos de 

los inventores adecuando la patente para tal efecto, reglamentando el uso, disfrute v 
caducidad de los derechos reconocidos, los cuales son otorgados como un privilegio 

admin1strat1vo; ordenamiento que no cuenta con gran aceptación debido a la ideologia 

predominante en esos momentos, sin embargo fue de observancia en la emisión de 

posteriores lineamientos una instalada la República Mexicana. 
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En el periOdo del presidente Anastaslo Bustamante, el 07 de mayo de 1832 se 

publica la primera ley que regula en parte el concepto de nueva creación en las nacioneS 

industrializados como lo es la propiedad Industrial. 

Bajo el nombre de 1.<·' "il>n· ll1-rn·ho <11· Propi<'dod el<· los lnv1·ntorc•s o 

I'• rf• ,, '"""d1Jr1·, dr :ilg1J11 li:Hn•i d·· l:i lndu,tria. lleva el propósito de proteger el 

derecho de los inventores o peñecclonadores, al concederte la exclusividad de hacer uso 

de ellos en toda la República. 

Quien solicite la propiedad exclusiva del uso de su invención, debía dirigirla ante 

el ayuntamiento de su localidad o al gobernador del Estado o Territorio, proporcionando 

la descripción exacta de la invención o peñección por medio de dibujos y modelos, así 

como encontrarse firmado por el solicitante. 

Una vez canalizada la solicitud de propiedad al gobierno general, era publicado en 

tres ocasiones en diversos periódicos, a partir de la primera publicación se concedía un 

plazo de dos meses, para que alguien alegara un derecho de preferencia sobre la 

1nvenc1ón que se pretende registrar. 

No se contemplaba un examen previo de utilidad de las invenciones o 

perfecciones, debido a que solo se rechazaban si resultaban contrarias a la seguridad y 

salud pública, las buenas costumbres, leyes y reglamentos; se debe obtener la patente 

que funge como titulo, a fin de hacer uso de la invención o peñeccionamiento en sus 

empresas, rrnsma que cuenta con una vigencia de diez años. 

Este ordenamiento ¡urid1co establece una obligación a los privilegiados, en ocupar 

en sus 1ndustnas por lo menos la mitad de su personal de origen nacional. 

1: "- f- ,1.1·1 " del 28 de noviembre de 1889, se enfoca a 

reglamentar por medio de las marcas industriales o mercantiles, los productos ofrecidos 

en el país, estableciendo un derecho exclusivo de uso para ello; recordando que el 
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solicitante que pretendía obtener dicha exclusiva, debe cubrir el procedimiento 

establecido ante la Secretaría de Fomento. 

Contiene disposiciones del sistema declarativo y atributivo, generando conflictos 

en su aplicación, como en el caso en que la marca pertenece al primer poseedor, así 

como al no ser comprobado por quien aparece como primer solicitante de registro; la 

posesión de la marca podría ser transmitida sin formalidad alguna, se declaraba 

abandonada cuando no producía por más de un año. 

El 07 de junio de 1890, se promulga la J,r•y rlr· P~1<·nt1·, de· lnvr·nción o 

por diferentes doctrinarios según se traten los autores que alx>rdan este instrumento 

iuridico; coincidiendo en señalar, que fue basado en su totalidad de la ley Francesa de 

1844. 

Se establece que el inventor o perfeccionador nacional, así como el extranjero que 

se encuentre debidamente establecido en nuestro país, el otorgamiento del derecho 

e• elusivo de la explotación de la patente, durara 20 años. 

Para obtener la exclusividad de explotación, debía cubrirse el procedimiento 

establecido ante la Secretaria de Fomento, la solicitud se publicaba en el Diario Oficial 

durante dos meses, el objeto es que algún tercero alegase un mejor derecho respecto 

del invento o perfeccionamiento en registro, transcurrido el plazo ya no se aceptaba 

cualquier manifestación de prioridad. 

Las 1nvenc1ones o perfecciones industriales podrían ser expropiadas por el Estado 

previa 111demrnzac1ón, cuando surgían causas de utilidad pública, v podría ser invalidada 

mediante sentencia ¡ud1c1al por causa de nulidad. 

Se contemplaban como caducas, a través de las Secretaría de Fomento o por los 

tribunales, asi cuando concluía el tiempo ele exclusividad v no se registraba alguna 

prorroga, o los titulares renunciaban a las patentes dentro clel término de explotación. 
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Por otra parte, el 01 de septiembre de 1903 se expide la '-"Y "" PatPntPs el<' 

lm·1·11cion. retomando los lineamientos establecidos en las leyes anteriores así como 

Incluyendo nuevas utilidades en la propiedad Industrial, tales como el plazo de 

explotación de 20 años, el no ser utilizada dentro de los tres primeros años o fuese 

suspendida por más de tres meses, se concede una licencia a un tercero para su 

explotación, condicionando las ganancias por la utilidad siendo una mitad de lo obtenido 

al dueño de la patente. 

Las patentes se expiden a nombre del Presidente de la República, a través de la 

Oficina de Patentes y publicado en la Gaceta Oficial especializada en la materia; al igual 

se observa la realización del examen previo de utilidad y novedad de la Invención, 

regula así mismo el procedimiento sobre la transmisión de los derechos exclusivos de la 

patente. 

Seguida a la expedición de este orden jurídico, el 02 de septiembre de 1903 fue 

publicada la 1. .. :. di· \l:irc·o, lndu,tri:il"' ~ ,¡,. C1.11Jl'rcio. elaborada bajo la influencia 

del Convenio de París de 1883 y los puntos observados en la revisión de Bruselas de 

1900. 

Recordando los comentarios efectuados a este cuerpo normativo abordado en el 

capitulo anterior, regula la utilidad de las marcas señalando que una vez satisfecho los 

requisitos del registro se concede el derecho exclusivo de la marca por parte del Estado 

Mexicano. 

Se contempla la regulación del nombre comercial, quien su titular podría usarlo 

sin necesidad de su registro, pero debe ser publicado cada diez años en la Gaceta Oficial 

de Patentes y Marcas. 

Continuando con esta remembranza, el 21 de junio de 1928 se promulga la l.1•)· 

primera ley expedida bajo la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 

1917. 
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Enfocando principalmente las nuevas utllldades de las marcas, al establecer que 

llevaran la función de distinguir la procedencia así como artículos de su misma especie, 

para su obtención se debe efectuar por medio del Departamento de la Propiedad 

Industrial, el cual dependía de la Secretaria de Comercio v Trabajo. 

Se establecen las cualidades de las marcas, al permitir cualquier signo de 

distinción suficiente para reconocer a los productos ofrecidos en el mercado, así como 

las razones sociales o lugares establecidos, que señalen la procedencia de aquellos. 

El registro una vez reconocido duraba diez años, siendo susceptible de renovarse 

una vez concluido el periodo de explotación, por otro periodo de igual lapso de tiempo; 

así mismo, contempla al nombre comercial es de quien lo utilice y exclusivo de su 

propiedad, para su explotación no necesitaba algún registro previo. 

En ese mismo mes de 1928, se expide la l.1·y di· f'at<'ntPs d1· lnvPnciún cuyo 

objeto es la protección del invento contra terceros; establece quienes realicen una 

invención tienen el derecho exclusivo de explotarlo previa obtención de la patente, se 

consideran nuevas invenciones industriales, el empleo de nuevas técnicas en la 

manufacturación de algún producto, las mejoras o reformas a una invención de utilidad 

publica. 

Retoma algunas restricciones ya reguladas en los ordenamientos anteriores, al 

seguir señalando aquellas invenciones o perfecciones contrarias a la seguridad v salud 

pública, las buenas costumbres, la moral, ampliándose sobre aquellos descubrimientos 

ya existentes en la naturaleza, las teorías predominantemente especulativas, entre 

otros. 

Permite la expedición de una patente a dos o más personas y en favor de 

t('rceros, con un tiempo de 20 años improrrogables; la falta de explotación no se 

tr~ducía en perdida de los derechos, podía ser transmitida a un tercero para su 

e· plotac1on si no se utrlizaba durante tres años continuos, al igual de la expropiación de 

la patente en caso de utilidad pública. 
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La l.0y d<· PropiP<bd lndustrinl del 31 de diciembre de 1942, satisface las 

necesidades de la época, al contemplar regulaciones considerando la Ideología de la 

nación después del movimiento revolucionario de 1910. 

Establece la exclusividad del titular de la patente v su vigencia de quince años, así 

como todo lo relacionado con las marcas, las cuales se utilizaban para distinguir los 

productos de las fábricas provenientes, por recordar algunos comentarios realizados al 

respecto, al abordar con anterioridad la evolución de las marcas en nuestro país. 

l.:i J.1·1 rl" lrm·11,·i,,n•·, > \l<1r,·as del 30 de diciembre de 1975 entrando en 

vrgor hasta febrero de 1976, elaborada bajo los ideales de fortalecimiento de las 

rnvencrones nacionales, conseguir una regulación de las invenciones extranjeras, 

tomando como base los modelos internacionales aplicados hasta esa época. 

Se establece que la persona que realizara una invención, podría solicitar la 

patente a fin de que se le otorguen derechos exclusivos de explotación a su favor; la 

vrgencia una vez autorizada resulta de 14 años improrrogables, su explotación debe 

1n1c1arse sin pasar más de tres años al otorgarle el correspondiente certificado. 

Regula los lineamientos aplicables a las marcas, recordando que debían ser 

inscritas en la Secretaria de Comercio y Fomento, debiendo ser utilizadas tal y como se 

registraron, caso contrario se extingue el registro. 

Como podernos observar en lineas anteriores, esta legislación sigue los 

lineamientos desarrollados a nivel internacional, adecuando la necesidad de proteger los 

derechos del inventor por parte del Estado, con el objeto de alcanzar un desarrollo 

tecnológico y científico mterno, así alcanzar una industrialización a través de la exigencia 

que las 1nvenc1ones sean útiles y aplicables a las industrias. 

Dicha ex1genc1a, se ha observado descle la generación de los primeros 

l1nearn1entos a partir de la etapa independiente, propiciando que el titular de las 

1nvenc1ones obtengan el derecho de explotación, con las limitantes que no fuesen 



97 

contrarias al orden público, respaldándose su derecho por el reconocimiento escrito 

otorgado por el Estado mexicano. 

La Invención debe ser novedosa y útil, característica adoptada de las Ideas 

desarrolladas en Europa, en el caso de la ley de 1942, abarca a las mejoras efectuadas 

en una invención existente. 

Establece un procedimiento de registro ante la Secretaria de Comercio y Fomento 

Industrial, en caso de no encontrarse debidamente satisfecho, se entendía que se 

renuncia al registro de la invención. 

Al considerar la novedad y utilidad, se dirige al sentimiento de que debe ser 

desconocida hasta ese momento por el público consumidor, así como a los demás 

empresarios, aunque se remota una excepción, al señalar que las invenciones exhibidas 

en alguna exposición internacional, podrían ser patentadas si se registra y presenta 

antes de la clausura de la exposición. 

La utilidad se enfoca a la relación inventor-industria, debido a que en ésta época 

•esulta 1mperat1vo que se atendiera el desarrollo industrial, a fin de fomentar el 

crecimiento económico, estableciéndose de tal manera el examen de novedad, donde la 

Secretaria de Comercio y Fomento Industrial, podría autorizar o desechar algún registro 

de patente, cuando no aportase alguna utilidad a la colectividad. 

Esta d1spos1oón se ha considerado desde los lineamientos del siglo XIX, comos e 

ha observado con anterioridad, evolucionando en su procedimiento y estructura 

alcanzando su función conocida en esa época; regula la extensión de una patente a un 

tercero, resultando atractivo a los inventores por la generación de regalías, de igual 

forma para las empresas extranjeras, que paulatinamente se fue generando una 

sum1s1ón de las nacionales sobre las externas. 

Este nuevo conflicto observado en todos los países en desarrollo, deriva toda vez 

que las empresas nacionales les resultaba más remunerado el apoyo y difusión de los 
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productos externos, por las regalías generadas a comparación de la explotación de los 

productos nacionales. 

Por otra parte, el plazo de explotación ha variado según la época del instrumento 

jurídico en su momento vigente, sin embargo se ha reglamentado de manera general 

después de caducadas las patentes pasan al dominio público, aunque en la ley de 1942 

se incluye una modalidad desarrollada a nivel internacional durante el transcurso del 

siglo XX. 

Señala que el certificado de invención, se pueden obtener en los procedimientos 

de bebidas y alimentos del consumo humano, en los procedimientos de elaboración de 

medicamentos, fármaco químicos, y demás productos obtenidos con motivo de la 

explotación biológica. 

La implementación de ésta figura equivalente a la patente, es el otorgamiento al 

titular cuando no se le concede los derechos de exclusividad de uso, obteniendo regalías 

por la explotación de su invención por terceros; esta reglamentación se contempla 

dentro de las actividades del Registro Nacional de Transferencia de Tecnología, cuya ley 

funcionaba de manera paralela desde su expedición en 1972. 

El motivo de la reglamentación de los certificados de invención, siguiendo las 

e>phcac1ones doctrinarias existentes a nivel internacional, señalan que el Estado recibe la 

prioridad de los inventos y derechos exclusivos, transmitiéndose los mismos de manera 

selectiva a quienes tratan de adoptarlos, dándole oportunidad al Inventor de elegir entre 

una patente y un certificado de invención, en los casos en que no cuenten con 

suficientes recursos para la explotación de la patente; resultando la segunda opción más 

viable, al explotarse la invención sin contar con el debido reconocimiento, generando 

recursos con que efectuarlo como suya una vez obtenida la patente. 

Esta d1spos1c1ón adoptada en nuestra legislación, fue retomada de la revisión del 

Convenio de París en Estocolmo en el año de 1967, donde se estableció el derecho de 

prioridad de quien cuente con un certificado de invención, al solicitar su registro en el 
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país considerado de origen, cuando de manera Interna contemple la expedición del 

certificado o la patente. 

Con el avance incesante del desarrollo tecnológico en las naciones 

industrializadas, así como sus nuevas reglamentaciones, resulta necesario crear nuevos 

mecanismos por parte de las naciones en desarrollo, que hagan frente ante la sumisión 

ocasionada de las aplicaciones internacionales en los regímenes Internos. 

No siendo la excepción nuestro país, resulta necesario la creación de nuevos 

sistemas jurídicos que favorezcan el desarrollo económico y tecnoicígleo, Ideando 

aquellos que por medio de la iniciativa privada, las empresas contribuyan al desarrollo 

industrial, así mismo se encuentren debidamente protegidas dentro de los sistemas 

internos, ante los mecanismos experimentados de las potencias internacionales. 

Dentro de los estudios doctrinarios existentes en la evolución de la propiedad 

industrial, nos reiteran la preocupación de reconocer públicamente a través de la 

patente. los derechos de inventor y proteger su invención, de aquellas imitaciones o 

u>os en diferentes comunidades en donde se tratan de pasar corno novedosas y 

originales. 

De tal forma que dentro de la evolución de reglamentar la propiedad industrial, de 

considerarse un derecho derivado de la invención otorgado a su inventor, como derecho 

natural pasa a contemplarse como derecho originado, por haber cubierto de manera 

idónea aquellos lineamientos establecidos por el Estado para tal efecto. 

Ba¡o estas apreciaciones, concatenada a las condiciones Ideológicas 

predominantes en nuestra época actual, el 27 de junio de 1991 se publica en el Diario 

Of1c1ai dela Federación, la: .. \,¡,. F•·111o·11t•• 1· f'rut1n·i1-.11d<·1" f'rupi1·dad lndustri:1i. 

Ordenamiento de conformidad con las disposiciones constitucionales, no 

constituyen monopolios los privilegios que por determinado tiempo se concedan a los 

autores y artistas para la producción de sus obras y los que para uso exclusivo de sus 
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Inventos, se otorguen a los Inventores y perfeccionadores de alguna manera, tal como se 

desprende del párrafo noveno del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

Así mismo, el poder ejecutivo podrá conceder privilegios exclusivos por tiempo 

limitado con arreglo a la ley respectiva, a los descubridores, inventores o 

perfeccionadores de algún ramo de Ja industria, derivado del ordinal 89 fracción '1N del 

ordenamiento legal de mérito. 

De tal forma con el ordenamiento jurídico de 1991, se busca el desarrollo 

económico de nuestro país a nivel internacional, Ja perfección de las regulaciones sobre 

la explotación de las invenciones, fortalecer la existencia de las inversiones extranjeras, 

así como incluir en el Estado Mexicano Jos modelos de utilidad, las Invenciones 

b1otecnológicas, abarcando las variedades vegetales, entre otros aspectos de 

modernidad. 

Dentro de las disposiciones preliminares de esta ley, por medio del decreto del 14 

de junio de 1994, entre las diversas reformas autorizadas retoma nuevamente el nombre 

de l.«~ <I•· f'ro1·1· <J;¡¡I l11du,1r1:.I. cambiándose su denominación cuando fue expedida 

en 1991 el cual se encuentra vigente a la fecha. 

Dentro de sus d1sposic1ones preliminares en su articulo 2°, contempla un sistema 

enfocado a mejorar la producción y los resultados de ésta, lleva a Ja promoción de la 

actividad inventiva, la difusión de conocimientos para su mejoramiento en los sectores 

productivos, así como favorecer Ja creatividad para el diseño y la presentación de 

productos nuevos y útiles. 

Los especialistas señalan que se considera un adelanto en la regulación de Ja 

propiedad industrial, al proteger a los empresarios al establecer el otorgamiento de 

patentes de invención, registros de modelos de utilidad, diseños industriales, marcas y 

avisos comerciales; así mismo, se protege a la colectividad al señalar que el Impulso del 
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mejoramiento de la calidad, de los bienes y servicios de la Industria o comercio, se 

efectuaran conforme a los Intereses de los consumidores. 

La propiedad Industrial resulta protegida al reglamentar las Invenciones, los 

modelos de utilidad y los diseños industriales, figuras componentes de nuestra figura de 

estudio; de igual forma exige la novedad de la Invención, a fin de que se expida la 

patente, que no se encuentre en el estado de la técnica, señalada como aquellos 

conocimientos técnicos hechos públicos, con motivo de una explotación en el país o en el 

extranjero. 

La originalidad se reglamenta aplicando al proceso creativo cuyos resultados no 

se deduzcan o señalen en forma evidente de algún estado de técnica; de igual forma 

reglamenta la prioridad de los estados en desarrollo, sobre la aplicabilidad de la 

invención dentro de las actividades económicas, como lo observamos en el numeral 12 

del ordenamiento jurídico en comento. 

Regula el registro de una patente que no sea utilizada de manera evidente e 

inmediata, actividad recurrida por las marcas extranjeras sobre los países del tercer 

mundo, debido a que con la no explotación de la patente se traduce en un impedimento 

sobre el desarrollo de alguna área, por encontrarse reconocido un derecho exclusivo. 

Recordando que con esta medida, se logra una subordinación sobre las naciones 

en desarrollo, dentro del articulo 70 de nuestro ordenamiento jurídico vigente, establece 

que después de transcurrir tres años haberse otorgado la patente o cuatro años 

ulteriores de haberse presentado el registro, cualquier persona podrá solicitar una 

licencia obligatoria para la explotación, cuando no lo haya efectuado el titular reconocido 

sin mediar alguna causa ¡ust1ficada. 

A consideración del suscrito con la medida antes mencionada, se lograría una 

1ndependenc1a y un desarrollo tecnológico interno, sin embargo al no contar con el 

clesarrollo esperado en nuestros días con tecnología propia, se justifica nuestra ley al 

'.>eñalar que no se procederá a una licencia obligatoria cuando el titular haya estado 
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realizando la Importación del producto patentado u lo obtengan por el proceso 

patentado. 

De tal manera observamos, que se encuentra reconocida la subordinación de las 

empresas nacionales ante los productos extranjeros, debido a que en caso de que el 

extranjero patente su producto, no se le obliga a una licencia de explotación si el mismo 

patentado en su país de origen lo importe al nuestro, de tal forma, existe una causa 

¡ustificada y se podría afirmar que constituye en una prohibición sobre el desarrollo de 

un área en específico, por encontrarse reconocido un derecho exclusivo; sin embargo 

existen sin duda explicaciones doctrinarias exhaustivas, que podrían contravenir a tal 

explicación, misma que deriva de los comentarios abordados dentro del presente 

capitulo. 

Por otra parte, de los estudios aplicados a las industrias en los países en 

desarrollo por parte de los organismos internacionales, se aprecia que la protección 

¡urídica de la propiedad industrial resulta insuficiente, con respecto a las experiencias de 

las naciones industrializadas, donde se han aplicado lineamientos jurídicos efectivos de 

protección. 

Se ha demostrado en múltiples ocasiones que por la falta de experiencia en la 

materia, de las naciones en desarrollo, al contratar inventores o modificadores 

1ndustnales, quienes al obtener un avance en las investigaciones de las empresas donde 

fueron requeridos, solicitan la protección de los nuevos descubrimientos en sus países de 

origen, aparentándolos como propios y no como resultado de una investigación dentro 

de una nación en desarrollo. 

Dejando en la mayoría de los casos, investigaciones incompletas y llevándose 

consigo los nuevos descubrimientos, por lo que las empresas al tratar de patentar sus 

dvances dentro de su investigación, observan que ya fueron inscritos con anterioridad en 

los paises desarrollados, donde al haberse cubierto los requisitos establecidos, ya se 

encuentran debidamente protegidos a favor de su inventor, no concediendo protección 

alguna para la empresa del país subdesarrollado. 
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Al no contarse con un régimen Jurídico sólido que lleve hacer frente a estas 

situaciones, las empresas sufren una pérdida dentro de su actividad comercial e 

industrial, llevando en la mayoría de los casos a su extinción, propiciándose una 

subordinación tecnológica y al no resultar de Interés su explotación, cae en la 

inobservancia de crear una eficiente reglamentación de la materia. 

Ocasionando que al tratarse de emitir una reglamentación adecuada, no se 

consideren debidamente las figuras integrantes de la propiedad industrial, atendiéndose 

solo la necesidad de regular actividades ocasionadas por explotaciones de marcas 

extranjeras, derivándose economías que dependen totalmente de la importación de 

marcas, productos y servicios extranjeros, donde cuentan con una gran experiencia, 

lográndose impedir su total dependencia tecnológica, ya que les ocasionaría inestabilidad 

y generaría competencia en la calidad de los productos finales. 16 

Recordando los comentarios sobre el agotamiento del derecho de patente, en el 

desarrollo del ámbito internacional, nuestra doctrina nacional ha retomado algunos 

aspectos relevantes de los cuales, nos referiremos en lo sucesivo a lo mencionado por el 

maestro Horacio Rangel Ortiz. 

Siguiendo con sus explicaciones, se aplica la 'l •·si> rl1· la n·c·o1111wns.1, al 

considerarse una renumeración al inventor por su trabajo intelectual en la concesión de 

su patente, equ1l1brándose en la primera puesta comercial del producto final, derivado de 

la patente o procedimiento de elaboración reconocido, donde al ser comercializado por 

primera vez bajo las condiciones idóneas para su libre circulación, se agota el derecho 

clel inventor sobre actos posteriores de terceros. 

El agotamiento en la primera comercialización del producto, con el consentimiento 

del titular puede impedir su distribución y utilización, respecto de aquellos productos 

1 .1rk~ \ 11\.1111.11;1 l'J...:M.i.·c.. l.:1 Prop1cJJd hrlck'(;lu.:11 p 11.i.125 Femando ScrrJno Mrgallón. L;i Propiedad 
lr1Ju\U1JI i.·n \l..:•.i..o p ~- ~~ Roh.:n \f '-ih..:nwod Prl1p1cdJd l111ck¡;tual ~ lk\Jrrollo Econmmco p 1111·119. 
l'.i1dllc~ \k\l~J'W" J.· la \1awiJ dd S1gk• \/\ p ~K!t 
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finales originados de su patente reconocida, los cuales fueron Introducidos en el 

mercado sin su anuencia. 

Así mismo, refiere tres clases de agotamiento siendo el ordinario, Internacional y 

comunitario. 

En el ,Jg11t:Jtnic·nt11 urdin:..iriu t~l]llhiC:·n d<·nrnninLldO local. aparece la primera 

comercialización dentro del territorio del país donde se registro la patente, produciendo 

efectos jurídicos solo de manera interna dentro de la legislación del país die origen, no 

traspasando estos efectos a los demás países donde también se encuentran derechos 

reconocidos del titular, en el supuesto de que se haya registrado su invento en otras 

naciones; el Inventor puede oponerse sobre productos manufacturados y 

comercializados sin su consentimiento, que se encuentre en el territorio nacional. 

El :1~r¡(~J!JlÍ<·ntr; in1r·rn:H_·i1in~il () f·\tr.:.iu-rritori~11. además de contemplar los 

aspectos anteriores y una vez reunido el agotamiento local, produce efectos sobre otros 

Estados en donde el inventor registro su creación, considerándose que los efectos 

e, penmentados por la distribución y comercialización en el país de origen, son idénticos 

en las demás naciones donde se encuentra debidamente reconocida la protección de su 

invento. 

Este principio se considera meramente doctrinal, debido a que como se ha 

observado al señalar los principios fundamentales internacionales, entre ellos los 

contemplados en el Convenio de París, los registros de las patentes y las marcas son 

independientes por cada Estado en donde sus titulares quieran registrarlos. 

Li :,g,,i:.,nii·111" C•.r11uni1:.ri" principalmente se observa en la Comunidad 

Económica Europea, una vez puesto en el comercio el producto final, con el 

consentimiento del titular del invento o su licenclatario en cualquier estado miembro, se 
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considera puesto en el mercado en todos los demás países de la comunidad económica, 

en base al sentimiento generalizado de la libertad de circulación de las mercancías.U 

Ahora bien, de los comentarios anteriores así como de los señalados por el 

maestro Tomás de las Heras, podemos observar que la Ley de la Propiedad Industrial 

vigente, nos indica que el derecho conferido de una patente no produce efecto en contra 

de cualquier persona que comercialice, adquiera o use el producto patentado u obtenido 

por el proceso patentado, luego de que dleho producto hubiera sido Introducido 

lícitamente en el comercio. (art. 22 fracción 11). 

Observamos que el agotamiento del derecho de patente, se enfoca a la primera 

comercialización no facultándole la imposición de actos ulteriores, producidos por 

terceros sobre los productos finales introducidos al comercio de manera lícita, los cuales 

son puestos con el consentimiento del titular. 

Así mismo en el artículo 25 de la ley vigente, establece cuando se trate de un 

objeto patentado, le otorga al titular el derecho de impedir a otros fabricar, vender, 

c,frecer en venta o importar el producto patentado sin su consentimiento, abarcando 

este impedimento sobre los productos finales obtenidos de los procesos patentados. 

Por lo anterior, a consideración del suscrito podemos observar que nuestra 

leg1slac1ón al tratar de ser un ordenamiento idóneo para la época actual, como hemos 

reiterado retoma en su mayoría los lineamientos internacionales aplicados en las 

naciones industrializadas, entre ellos las teorías del agotamiento de patentes surgidas a 

finales del silgo XIX en Alemania. 

Al contemplar la primera comercialización y sus efectos en los numerales 

anteriores, atiende a la aplicación estricta de la primera comercialización del producto 

final, no abarcando los actos ulteriores ele la comercialización de terceros, toda vez que 

( Ir k.ml;d Un11 Hor;i~1Cl U .\go1anuc1110 dd Dcrcd10 di.: Pa1cn1c en el Derecho lampar.ido~ en el Derecho 
'.l~\J;Jn<' ~.;~1~1.uk: ll!~~~~m•c~ Ju11¡;j1~ \k\IW ;.i1)017. numero 17. l1J91. p -12~4~:! 
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los productos fueron lícitamente introducidos al comercio, evitando el monopolio 

excesivo de permitir a los Inventores, aplicar restricciones en los actos de terceros. 

Así mismo, podemos señalar que al igual de la mayoría de las naciones 

industrializadas, nuestra legislación contempla el error de Interpretación del agotamiento 

del derecho de patente, al contener la doble restricción al respecto; la primera 

determinada con el reconocimiento de la exclusividad de explotación del Inventor, y la 

segunda al impedir la venta y utilización del producto final o proceso reconocido, sin el 

consentimiento del titular de la creación. 

Por último, en la remembranza de la evolución de la propiedad Industrial en 

nuestro país, resulta necesario efectuar un breve análisis del Tr:i1:ido rl<· l.ilin· 

,.,m, rcio, celebrado el 17 de diciembre de 1992 por Canadá, Los Estados Unidos de 

América y México; instrumento conocido como '.\or1h ,\nwric·:in Fn·" Trwl<' 

.gn •·111•·111 o sus siglas NAFTA. 

Este nuevo instrumento internacional en gran motivo fue una de las razones que 

llevaron a la expedición de la ley de 1991, debido a que antes de la signatura formal de 

dicho documento, se observa que contiene disposiciones relativas a que cada Estado 

rrnembro, debe diseñar sus lineamientos internos, con el objeto de evitar que se impida 

el desarrollo natural de las relaciones comerciales, que se originaran con motivo de la 

signatura de dicho documento. 

Se establecen reglas de origen que llevan a establecer la procedencia de los 

productos cornerc1alizados, así corno el denominado valor regional, considerando al 

producto elaborado corno productos originarios, dentro del territorio de algún país 

r111ernbro, cuando sean manufacturados casi en su totalidad dentro del mismo territorio, 

as1 corno aquellos productos no originarios que sufran cambios arancelarios, con motivo 

de su elaboración en los países miembros. 
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Se precisan reglas que determinen el valor regional mínimo de los productos, a fin 

de considerarse como originarios, otorgando la opción al productor o exportador de 

adecuar aquellas medidas para determinar el valor regional sobre determinado producto. 

Contempla entre otros aspectos, los productos finales que cuenten con partes 

originarias y partes externas de los otros países miembros, en donde el productor final 

puede agregar al suyo las elaboraciones de sus proveedores, a fin de que se pueda 

contemplar todos los procesos de cada región, culminando como resultado en el 

producto final. 

Se pretende establecer un certificado de origen válido en los países Integrantes 

del Tratado, el cual contemplara las Importaciones sobre bienes específicos que se 

efectúen durante un año, dicho certificado cuenta con vigencia de cuatro años; el 

exportador debe proporcionar este documento en las aduanas, con el objeto de que se 

reconozca la preferencia aduanal motivo principal del instrumento Internacional en 

comento. 1
' 

De lo anterior podemos mencionar que el principio básico de este instrumento 

1nternacronal, sigue el sentimiento de la Comunidad Económica Europea, que es la libre 

circulación de las mercancías, otorgando a los Estados miembros el diseño de sus 

lineamientos internos en materia de propiedad industrial, a fin de que se protejan las 

mvenoones, marcas, modelos industriales, entre otros, respecto de las Innovaciones 

extran¡eras. 

Sin embargo como hemos señalado en su oportunidad, las relaciones entre la 

naciones desarrolladas y en vías de desarrollo resultan desproporcionadas, debido a la 

1nexpenenc1a de estas últimas sobre la propiedad industrial, lo que lleva a una 

subord1nac1ón de las marcas extranjeras, debido a que resulta más conveniente la 

d1fus1ón de los productos externos que la Inclusión de productos nuevos al mercado 

interno. 

1 Ir IJ,¡1111.11w \lu~\J/I f 1111ho 1.11ra1ado del 1hrc ( omcri;m de Aménca del !\onc ~ lil Opcr;mon Aduanera en 
\l,,•i.1·· k1.·~1\l.J J.. ln~1.'!!!.tt~~Lc::in~.~.1Ym~hi!~ \lc\1w. a1lo 17 numcm 17. 191>1. p :'!tJ·~27 
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Por lo que no es de sorprendernos que con motivo de ésta libertad de circulación 

de mercancías, en nuestro país haya proliferado el aumento de productos con 

denominaciones extranjeras, mismas que en su importación cuentan con domicilios 

nacionales para su difusión y expansión, por las regalías generadas al encarecerse dichos 

productos, resulta favorable el apoyo de estas conocidas en el extranjero, que el Intentar 

difundir una marca nacional que no cuenta con el reconocimiento del público, 

concatenado a la experimentación de su aceptación general. 

cabe señalar que en nuestra actualidad, la República Mexicana ha celebrado 

innumerables instrumentos internacionales, sobre la materia de referencia así como de la 

propiedad intelectual, tales como el Tratad" d<' l.ihr<' Conwrcio !'lltn· \lhko y 

L'"'J I·." '"firmado el 05 de abril de 1994, vigente en nuestra nación desde el 01 de 

enero de 1995, donde el Capítulo XIV establece medidas sobre la Propiedad 

Intelectual. 

Así mismo, se encuentra el Tr:it:irl·• di· l.ilm· C<•lll"rc·i,, ,¡,.) c;rupo d<· los Tr<·s 

r;;¡_ Integrado por México, Colombia y Venezuela, del 13 de junio de 1994, vigente en 

la República a partir del 01 de enero de 1995, donde su Capítulo XVIII regula lo relativo 

a la propiedad intelectual aplicable a los países miembros. 

firmado el 10 de septiembre de 1994, vigente en nuestro sistema a partir del 01 de 

enero de 1995, establece regulaciones en materia de propiedad intelectual en el Capítulo 

XVI. 

18 de diciembre de 1997, vigente en la nación a partir del 02 de julio de 1998, 

conteniendo el capítulo XVII lo relacionado con la Propiedad Intelectual. 

de abril de 1998, conteniendo el Capitulo XV de dicho Instrumento Internacional, 



109 

reglamentaciones sobre la propiedad Intelectual, vigente en el país a partir del 30 de 

julio de 1999. 

Así mismo, se destaca el ·1 ratad" de· \lc'xico con la l 'nii>11 Europ1·:i. firmado en 

fechas 23 v 24 de febrero del 2000, vigente en la nación desde el 01 de octubre de ese 

mismo año, contiene en el Titulo IV lo relativo a la propiedad Intelectual, ven su titulo V 

los mecanismos para la consulta Interna de dicho Instrumento Internacional. 

El Tro1odr. d1· l.il>ro· C1,nwr1i•> dr· \li·.xicu )' 1·1 Estado cl1· 1"01·1. firmado el 10 

de abril del 2000, vigente en la República a partir del 01 de julio del 2000. 

Por último, el Tratadn d1• l.ilm· Conl!'rcio <'ntn· \lr'.\irn. c;ualc·nwh 

! lnndura' ' El :-;,,¡, ocl<>r. fechado el 29 de junio del 2000, vigente a partir del 01 de 

enero del año próximo pasado, donde su Capitulo XVI refiere lo concerniente a la 

propiedad intelectual. 

Documentos internacionales que en nuestros días, resultan aplicables sobre la 

rnateria de estudio, como parte complementaria de las disposiciones contenidas en la 

Ley de Propiedad Industrial vigente, de los cuales en su mayoría contienen disposiciones 

emanadas desde el Convenio de 1883, adecuándose a las características especiales de 

los estados participantes en dichos instrumentos. 

El motivo de haberse señalado únicamente su celebración, deriva por ser un 

rned10 de complementación para el desarrollo de la presente Investigación, siendo que al 

atiundar lo contenido en cada uno de ellos, nos saldríamos del contexto del presente 

(apitulo, por resultar una materia independiente el reseñar su utilidad la actualidad, ya 

que como es conocido, indispensable es el transcurso del tiempo para determinar su 

ef1oente aphcab1hdad, asi como los conflictos derivados de los mismos. 

Destacándose por su importancia, que los miembros integrantes son paises que 

observan evoluciones tecnológicas proporcionales, no interviniendo naciones 

industrializadas que para su funcionamiento se subordinarían a lo establecido por estas, 
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resultando por ende, instrumentos ineficaces en el objetivo de adoptar aquellos capaces 

de afrentar los embates de las naciones potenciales del mundo industrializado. 

Así mismo, el contenido de dichos instrumentos internacionales, resultan casi 

similares a los expuestos a lo largo del presente capitulo, que en su mayoría derivan del 

Convenio de 1883; por lo que al atender las características especiales de los países 

miembros, resulta un medio idóneo para su aplicación a los mismos, sin embargo, el 

transcurso del tiempo determinara la efectividad de los mismos, como parte de la 

efectividad adoptada para combatir las disposiciones, derivadas de la industrialización 

incesante del mundo potencial. 
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En el presente capitulo, abordaremos aquellos conceptos de la marca 

desarrollados a partir de las experiencias, obtenidas por las celebración de los 

instrumentos internacionales comentados en capitulas anteriores, los cuales en 

consideración a las circunstancias especiales de cada Estado, principalmente las 

económicas, influyen en gran medida sobre la evolución de las mismas naciones. 

Los criterios conceptuales de la marca, se comentaran desde dos principales 

puntos de su funcionalidad, en primer término nos referiremos sobre aquellos que se 

enfocan en reconocer la protección de exclusividad del Estado sobre el titular de la 

marca, posteriormente se abordaran aquellos que tratan de adecuar la utilidad de la 
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figura en comento, sobre las relaciones comerciales derivadas de las grandes 

producciones en masa. 

Antes de adentrarnos al análisis de los conceptos jurídicos y económicos, es 

necesario resaltar algunas teorías más representativas, que han tratado de describir la 

naturaleza jurídica de las marcas, mismas que dependiendo de la época en que fueron 

desarrolladas, se han ajustado en gran parte sobre las naciones que las han adoptado 

dentro de sus sistemas jurídicos. 

Alguna de ellas consideradas mero objeto de estudio, debido a que en los paises 

donde la doctrina es observada en la resolución de casos prácticos, presentan 

discordancias con los criterios ya establecidos, por ello son relegadas a consideraciones 

doctrinarias, por representar una forma de evolución de las instituciones que integran la 

propiedad industrial, en la forma que fueron interpretadas en la antigüedad y su función 

actual. 

cabe aclarar que las teorías que a continuación se reseñan, sus orígenes son 

0bservadas para la explicación de la propiedad industrial, así de la propiedad intelectual 

en donde se incluyen a los derechos de autor, por lo tanto de los comentarios sucesivos 

resultan válidos en el desarrollo de las instituciones de referencia, simplemente se 

adecuan las denominaciones cuando se aborde a la propiedad Industrial y propiedad 

intelectual. 

De tal manera que los estudiosos de la materia se encuentran en debate al 

considerar a las marcas desde su naturaleza pública o privada; resultando que el 

carácter privado observa que al entrar al comercio, los consumidores de los productos 

"º adquieren el uso de la marca en su compra, debido a que la utilidad la tiene el titular 

de la marca registrada, quien ha puesto en circulación sus productos con su 

u1nsent1m1ento previo. 

La naturaleza pública de las marcas, se manifiesta en el momento de que el 

Estado ha implementado lineamientos que prohíban la Imitación de las marcas, la 
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competencia desleal, que el consumidor se encuentre seguro de los productos que 

adquiere, al reconocer la marca en el comercio, debido a que el titular de la misma ha 

empleado la publicidad, que lleva por objeto generar un prestigio y una garantía de 

calidad. 

En la T1•uria d1· la l'ru1•i•·clacl lnt<'l•·dual. desarrollada por el autor belga Edomd 

P1card en el año de 1886, explica que en toda relación jurídica dentro del derecho 

marcarlo, se encuentra un sujeto, un objeto, la relación entre ellos y la protección 

¡urídica, factores que intervienen en tocio derecho subjetivo. 

Por lo que al no contemplarse una regulación específica de las invenciones 

industriales, obras artísticas, intelectuales o literarias, que Integren en forma debida 

estos derechos subjetivos, propone el surgimiento de un nueva categoría jurídica que 

incluya estas nuevas figuras incluidas las marcas, derivadas de la industrialización de las 

naciones. 

De tal manera que las relaciones marcarlas, el sujeto resulta el titular de la marca 

debidamente reconocido, quien también es denominado sujeto activo; el objeto o 

elemento pasivo, se ocupa de aquellas cosas físicas abarcando de Igual forma las 

inmateriales como las ideas de la mente, en donde el titular ejercerá su derecho de 

e•clus1v1dad. 

El propósito fundamental de la teoría de referencia se enfoca a la explicación de 

la relación de Jos dos elementos anteriores, en donde el titular es beneficiado por la 

e1clusiv1dad de utilidad y de explotación; la protección jurídica es el resultado generado 

¡XJr el Estado, al establecer normas que permitan reconocer la exclusividad del titular de 

la marca, quien defenderá su derecho de aquellos que lesionen o pretendan lesionar 

este reconoc1m1ento público. 

Este autor ettiende su clasificación a los derechos intelectuales, originando una 

serie de cnt1cas sobre su teoría, debido a que diversos doctrinarlos señalan que las 



115 

marcas no son consideradas verdaderas creaciones Intelectuales, debido a que no 

pueden ser concebidas como tales, por no ser productos de la creación humana. 

Las marcas en múltiples ocasiones derivan de una concepción de signos 

principalmente fantasiosos, que carecen de calificación Intelectual, que son utilizados 

exclusivamente para la designación de productos que se encuentran dentro del 

comercio, situación que no acontece con los derechos de propiedad Industrial, en donde 

verdaderamente se protege la invención humana al no darse a conocer al público. 

Originando que la gran mayoría de los doctrinarios consideran a esta teoría, como 

un recurso de observancia en el estudio del derecho marcarlo, debido a que no es 

contemplada como una explicación general, por presentar contradicciones practicas 

entre la marca y la propiedad Intelectual, ya que como nos señala el maestro Justo 

Nava, las marcas no constituyen el producto de un esfuerzo intelectual. 

En la T,.oría rlr-1 !Jr n·d10 rl" l:i h·rso11Lllidad creada por el doctrinario alemán 

Kohler, se enfoca sobre el derecho que guarda el titular que Incluye una marca, como 

una característica de su personalidad, identificando de tal manera el origen de su 

producto. 

La obra del autor al momento de ser difundida en la comunidad, ele manera 

1nd1recta guarda una relación personal, debido a que al ser considerado un trabajo ele 

aquel, en la difusión de la innovación los terceros al utilizarla, reciben la personalidad del 

titular simulando el efectuarlo de manera directa y personal. 

La marca es considerada una expresión de la personalidad del titular, su relación 

con él resulta de carácter personal, por tal motivo se intenta incluir dentro de los 

derechos personales, ocasionando la generación ele diversas críticas sobre tal 

cons1derac1ón, misma que es rechazada como válida debido a que los derecl1os 

personales son intransferibles, por lo que la marca no puede ser concatenada a estas 

111~t1tucrones del derecho, por permitirse su transferencia a terceros para su explotación 

en cond1c1ones propicias para ello. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN --·---·-·-
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Lo único que se considera válido siguiendo la aplicación de ésta teoría, resulta la 

transmisión de la marca a la empresa¡ por otra parte al contar con mayor tiempo de 

utilidad, los especialistas consideran que se transmite la personalidad del producto; 

agregando que por el hecho de encontrarse en contacto con las relaciones comerciales, 

se pueden identificar como parte del patrimonio de las empresas titulares. 

Por lo que los derechos personales al recaer sobre situaciones Inmateriales, 

dentro de la concepción subjetiva de cada Individuo, los hace Irrenunciables por lo tanto 

no pueden ser transmitidos a terceros, como sucede en las marcas. 

Así mismo, las invenciones intelectuales no deben ser consideradas desde una 

relación laboral, por no guardar conexión alguna esta con ésta rama jurídica, debido a 

que el titular no es un trabajador, sólo expresa las ideas generadas en el ámbito 

>ub1et1vo, quien decide acudir a la protección jurídica del Estado o no materializarlas, 

quedando en el libre albedrío del inventor explotar su Innovación o guardarla hasta que 

lo crea conveniente exteriorizarla. 

Con lo anterior, los estudiosos de esta teoría concluyen que al ser contradictoria 

'on las 1nst1tuc1ones jurídicas, plenamente identificadas y sustentadas en su creación 

aceptadas universalmente, resulta inaplicada en los sistemas de los Estados, por lo que 

al igual de la teoría precedida es abordada dentro del estudio del derecho marcarlo, 

como un apartado en la evolución de la materia. 

i ·, ! .. , , '· '" !':-.. ¡.;. d;i.! li1111C1t• ri:1I desarrollada por el doctrinario clásico 

f rancesso Carnelutti, señala el estudio de los derechos de propiedad tangible como en 

l(J', bienes materiales, asi mismo los derechos sobre bienes inmateriales como los 

ílerechos personales, incluyendo las creaciones de la mente, entre ellas las marcas. 

Algunos doctnnanos señalan que la influencia en el desarrollo de ésta teoría, se 

1 oncentra en la Revoluoón Francesa, al considerarse la propiedad del ser humano, por lo 

tanto las creaciones de la mente, son propiedad de quien las efectúa perteneciéndole 

por completo a su titular. 
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La marca se considera un interés que se materializa en el patrimonio de la 

empresa, sin embargo esta teoría no deja de ser criticada por un sector doctrinarlo, 

quienes consideran a la marca en base de éste pensamiento, una parte secundarla 

producto del crecimiento patrimonial de la empresa, derivándose una discusión debatida 

y extensa al respecto. 

La problemática se concentra en virtud de que la marca, es regulada de manera 

independiente a los bienes existentes en la empresa, su función se encuentra 

determinada a los productos elaborados bajo esta denominación, por lo que no 

contempla relación alguna con los bienes existentes del lugar donde se explota la marca 

reconocida, debido a que estos se rigen con lineamientos predeterminados dentro del 

derecho Civil y penal, según la lesión que hayan experimentado o se Intente producir. 

Por lo tanto las críticas efectuadas a ésta teoría, se enfocan al tratar de adoptar la 

propiedad civil en la utilidad de esta propiedad subjetiva, en donde al presentarse que 

las creaciones al no encontrarse publicadas o difundidas, no puede registrarse tal 

propiedad por la falta de goce y disfrute. 

Así mismo, la propiedad se ocupa sobre cosas tangibles e individuales, por lo que 

al establecerse dentro de un ámbito subjetivo, esta condición permite que abarquen una 

1erie de actos como los procesos de manufacturación de algún producto. 

·. ,,. • desarrollada por el renombrado doctrinario alemán Kohler, resulta 

vigente sobre todo en los países de Alemania y Suiza¡ aunque su creador no hace 

referencia espeof1ca a las marcas, los estudiosos la han adecuado a fin de que sea 

c,tJservada y aplicada plenamente al derecho marcarlo. 

La aportaC1ón del autor de ésta teoría que la hace vigente, es la generación de 

una nueva rama en el derecho clásico, relativa a los bienes inmateriales, a comparación 

de la Teoría de P1card, quien solo propuso la creación de una nueva categoría que 

e ontemplara de manera especial estas figuras jurídicas. 
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Se considera que el derecho de propiedad recae sobre creaciones Inmateriales, 

por lo tanto al no encontrarse materializados se consideran como bienes espirituales; el 

autor de mérito precisa que la propiedad sobre las cosas materiales, se d@muestra una 

disponibilidad por parte de su propietario, en cuanto a los bienes Inmateriales como las 

creaciones de la mente, pese a no encontrarse de manera fáctica la disponibilidad d@I 

titular, resultan autónomas por lo tanto susceptibles de encontrarse reglamentadas como 

tales. 

Algunos doctrinarios han suplido la omisión del maestro Kohler sobre las marcas, 

señalando que el reconocimiento de exclusividad, sobre la explotación v 
aprovechamiento económico de las creaciones de la mente humana, son derechos 

inmateriales, con esta concepción establecen la diferencia respecto de los derechos 

reales, enfocados a cosas materiales o físicas. 

Los derechos inmateriales van encaminados a comprender todas las creaciones de 

la mente humana, dividiendo las creaciones intelectuales como las obras artísticas o 

literarias, de las innovaciones comerciales o Industriales, donde se encuentra 

contempladas las figuras integrantes de la propiedad industrial. 

l.:i ·¡ • · '"' + 1.,, li··r• ,·!i,,, rlr· """ºP'>lio~ desarrollada por Remo 

Franceschelh, surge debido a sus comentarios efectuados en su oposición a las teorías 

que consideran a las marcas como bienes inmateriales. 

Argumenta el considerar a la marca como un monopolio, toda vez que se le 

concede al titular la exclusividad de explotación y goce, resultando una facultad de 

prohibir a terceros de reproducir la marca o idear alguna que confunda a los adquirentes 

de los productos ofrecidos, o impedir el desarrollo de una actividad con motivo de una 

ueac1on mental ya reconocida. 

De lo antenor, lo ha llevado a recibir innumerables críticas debido a que en 

rnnguna legislación se aceptan los monopolios, por generar diversas actividades Ilícitas, 

dgregándose que en el régimen del derecho marcarlo, se da la oportunidad de que sean 
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utilizadas ¡X>r terceros, al momento de ser transferidas para su explotación; asl mismo 

en el comercio presentan una competencia respecto a productos de su misma especie, 

llevando a la preferencia de los consumidores en base a sus experiencias obtenidas por 

la adquisición de las mercaderías finales. 

Por lo cual esta teoría es considerada al igual que la mayoría de las precedentes, 

de inaplicable y de observancia obligatoria meramente doctrinal, por las contradicciones 

que presenta al sustentarse dentro de sistema jurídico específico, debido a que refuerza 

una figura universalmente reprobable. 19 

De tal manera observamos que al tratar de explicar la naturaleza jurídica de las 

marcas, existen innumerables pensamientos doctrinarios enfocados a tal situación, 

muchos de los cuales se encuentran en continuas discusiones debido a que se trata de 

adecuar las figuras de reciente creación en las instituciones clásicas del derecho. 

Existiendo aquellos que consideran a las marcas como parte de la personalidad 

del titular, otros dentro de los derechos reales, así como quienes las consideran dentro 

de una nueva clasificación jurídica, denominada derechos inmateriales. 

Desde nuestro punto de vista y en base a lo ya expuesto en los capitules 

anteriores, nos lleva a aceptar sin duda alguna la teoría de los derechos Inmateriales, ya 

que como hemos observado en la explicación de los orígenes de esta figura integrante 

de la propiedad industrial, se enfoca básicamente a regular las nuevas situaciones 

1urid1cas producidas de la industrialización de los países, originando la protección del 

Estado sobre bienes que no son materiales, resultando por tal motivo bienes 

inmateriales. 

Todos los pensamientos anteriormente expuestos son necesarios de observar, 

r1eb1do a que su trascendencia en las épocas en que fueron desarrollados, Influyeron en 

la elaboración de sistemas jurídicos de diversos Estados, así mismo dentro de los 

(Ir l u1• 1 Jli.1r.11 H:nPnc \ <1111lkrnw Cab.tnclla!> ck la., Cuc\a\. Derecho de \\arca!. p IM7~21n. Jm.10 Sa\a 
"·~,d .. l •.:r~.th• J, 1,1, \l.1r~.1• r 1~ 1-1.io \ 1r!'.Jlm Luom: Prc11~c.:mn Penal del Derecho de .Autor. p 1114~ 
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Instrumentos internacionales cuyo objetivo es la generalización de los conceptos, para 

obtener una universalidad Jurídica de esta rama. 

Por lo que a partir de los nuevos lineamientos, las naciones con mayor 

experiencia los han adoptado generando Inclusive nuevos conceptos; en cambio los 

países en desarrollo, en su marcada situación han adecuado los mismos a sus sistemas 

internos, en ocasiones Imitando los inicios de las naciones poderosas, sin embargo por 

su precaria experimentación algunas de estas figuras son adoptadas erróneamente, 

tanto en el orclen jurídico así como al inducir su estudio. 

Sin embargo esta condición no es genérica para todos, como observaremos en lo 

sucesivo, existen países que tratan ele conseguir un desarrollo técnico, Implementando 

estudios de alto nivel equiparados a los aplicados en las potencias, empleando para ello 

cantidades exorbitantes de recursos económicos, logrando que de manera paulatina se 

genere el desarrollo tecnológico esperado. 

a. l. J ( 'OS('fo:l"l'O .n 'HllH('O 

Ahora bien, abordaremos aquellos conceptos elaborados por diversos doctrinarlos, 

que nos señalan la influencia de las marcas desde su funcionalidad jurídica, no dudamos 

que existan innumerables posturas al respecto, sin embargo nos concretaremos a 

mencionar aquellas relevantes, que han sido observadas en general dentro del estudio 

dt>I derecho marcario. 

--·- ·- -- -·--- ---------------------
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En la explicación de la definición de las marcas desde el punto de vista jurídico, 

los especialistas consideran que al resaltar la protección Jurídica del titular por parte del 

Estado, propiciándose en la doctrina argentina la discusión de las marcas debidamente 

registradas, con respecto de las que no cuentan con su registro, acontecimiento 

derivado de la aplicación de los sistemas declarativos y atributivos. 

Por lo tanto, al encontrarse ante los regimenes jurídicos en donde su registro 

resulta una formalidad del uso reconocido, se concluye que las marcas bajo estos 

sistemas no es que sean reconocidas como tales, por carecer del reconocimiento público 

del Estado, solo que no podrán solicitar la protección jurídica establecida por no 

encontrarse en condiciones para ello. 

De lo anterior señalamos que el concepto jurídico de la marca, se enfoca 

básicamente al reconocimiento de la exclusividad del titular, otorgada por el Estado 

quien por medio de los lineamiento jurídicos le otorga acciones y dlefensas, respecto de 

aquellos que lesionen o intenten lesionar sus derechos reconocidos. 

De las definiciones de la marca que abordaremos en lo sucesivo, la doctrina 

existente al respecto, coincide en señalar algunas determinaciones generales que 

presentan en su elaboración. 

Se observara el sistema informativo, cuando se refieren a la marca para distinguir 

a los bienes o servicios de otros similares; en su utilidad expresiva se concentra el 

sentimiento que se ha percibido con motivo de su difusión, como en aquellos productos, 

que simbolicen algún acontecimiento trascendental en la historia de la comunidad o en 

determinados grupos sociales. 

La capacidad distintiva, es otro aspecto generalizado en la función de la marca, 

clonde el propósito es diferenciar aquellas mercancías de origen similar a los del titular 

reconocidos, por lo cual utiliza signos, colores, diseños entre otros a fin de indicar al 

consumidor el ongen independiente y la calidad ofrecida del producto. 



En el ámbito Jurídico esta función se traduce como el uso exclusivo del titular, lo 

que lleva a los consumidores a suponer que el producto fue puesto en el comercio con 

su consentimiento; cuando alguien la utiliza sin contar con la anuencia para ello, el 

Estado Interviene otorgando la protección jurídica establecida.20 

De tal forma, encontramos que el doctrinario Breuer Moreno define a la marca 

" ... como el signo caracteristico con que el industrial, comerciante o agricultor distingue 

los productos de su industria, comercio o explotiJCión agrícola ... • 21 

Para el autor Ledesma, las marcas " ... son simbo/os denominativos o emblemJticos 

que distinguen los artefactos de una fábrica, los objetos de un comercio o los productos 

de la tierra y de las industrias agricolas ... "22 

Busse refiere que " .. .la marca es un signo distintivo (Kennzeichnungsmittel) que 

distingue a las mercaderias del titular de la marca respecto de las mercaderías de otros 

ob¡etos, en relación a su procedencia en los negocios de la empresa ... • lJ 

De las anteriores definiciones observamos que ele manera implícita, abarcan el 

derecho del titular de explotación y uso de la marca, quien una vez reconocido por el 

E 1tado le permrte el uso para diferenciar sus productos ele otros similares; aunque en la 

segunda deftnicrón el autor contempla al titular como una persona jurídica, no die 

manera rndivrdual como hemos observado en comentarios anteriores; y para la tercera 

definición se concretiza con claridad la exclusividad del titular de la marca. 

Los maestros Baumbach y Hefermehl, nos establecen que " .. .la marca es un signo 

protegido en virtud de su inscripción en el registro, que una empreSiJ utiliza para 

d1stmguir determinadas mercaderias fabricadas o vendidas por ella o determinadas 

Cfr Bcr10lh! luiS\ (ahancll~~ Guilknno (Jp en p 17.JM. 2M·21J 
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prestaciones de sefVicio de similares mercaderias o ~ de servicio de otras 

empresas ... N2• 

En este concepto podernos observar que se refieren a las aplicaciones del sistema 

atributivo, en donde es indispensable el registro de la marca, a fin de que se le 

reconozca la exclusividad de explotación v se pueda solicitar la protección jurídica; al 

inicio de la definición señala el requisito mencionado, el cual una vez satisfecho el titular 

considerado corno persona moral, utiliza su marca para diferenciar sus productos de 

otros similares manufacturados por otras empresas. 

Aunque no dudamos que la doctrina, debata el contenido de las definiciones 

precedentes al igual que las sucesivas, que en cierto momento el abordarlos nos 

saldríamos del contexto del presente capítulo, las observaclOnes de cada concepto, a 

criterio del suscrito resultan Idóneas para demostrar la utilidad jurídica de las marcas, se 

efectúan en consideración a las experiencias reunidas en el desarrollo de los capítulos 

anteriores, por encontrarse los elementos suficientes para realizar la ciaslficación que en 

este punto se desarrolla. 

S1gu1endo con esta descripción doctrinal de las marcas desde el punto de ·vista 

1und1co, encontrarnos que el maestro francés Yves Saint Gal describe a la marca 

" ... como un signo distintivo que permite a su titular (fabricante o comerciante) distinguir 

sus productos o sus servicios de los de la competencia ... " 25 

Otra defin1c1ón que señala la protección jurídica del Estado, ~ la desarrollada por 

la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual que considera a la marca como 

.un signo v1s1ble, protegido por un derecho exclusivo concedido en virtud de la ley, 

que sirve para distinguir las mercancias de una empreSil de las otras empresas ... " 26 

,J ... 111 
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De las anteriores concepciones observamos claramente la lnftuencli! de los 

sustentantes, que las marcas son parte de la exclusividad reconocida al titular a fin de 

solicitar la protección jurídica, en caso de que se lesionen sus derechos reconocidos, 

reiteración abordada en la:; definiciones precitadas. 

Una definición más que atiende al sentimiento generalizado en el presente punto, 

es la proporcionada por el maestro Justo Nava, quien indica " ... /a tndrca es un signo (o 

un medio) que permite a una persona f(sica o mor.11 de distinguir sus productos, los 

objetos de su comercio o sus servicios, de los de sus competidores ... " 27 

Sin embargo, la definición proporcionada por el maestro Jorge Barrera Graf, 

pretende abarcar la función jurídica en su totalidad, al señalar que " ... una tndrca se 

define como el signo exterior, generalmente ft1cultativo, original, nuevo, independiente, 

licito, limitado y exclusivo, que siendo distintivo de los productos que fabrica o expende 

una persona fisica o moral, o de los servicios que presta dicha persona físic.1 o moral, 

constituye una señal de garantía para el consumidor, una tutela {Jilra el em{Jn!Silrio y un 

mecÍlo de control para el Estado ... " 28 

Por otra parte en la Ley francesa sobre Marcas de Fábrica, de Comercio o de 

Serv100 de 1964, establece que " ... se consideran como marcas de f.Jbrica, de comercio o 

de serv100 los nombres patronímicos, los pseudónimos, los nombrr!s g«>gr.Jficos, las 

Jenommaoones arbitrarias o de fantasía, la forma característica del producto o su 

acond1oonam1ento, las etiquetas, envolturas, emblemas, grabiKlos, timbres, sellos, 

viñetas, onllos, nbetes, combinaciones o disposiciones de colores, dibujos, relieves, 

letras, otras, dwisas y en general, todos los signos materiales que sirvt1n f)ílra distinguir 

los productos, efectos o servicios de una empresa cualquler.1 ... " 29 

La tutela de la prohibición a terceros sobre la explotación de la marca, reconocida 

solo al titular quien ha registrado a su favor para distinguir sus productos de otros 

'·.l\a Jut..lo f*i ~11 p J.p 
\ 11\.muw ( Jrloc. Op '" p 211 
'J\a Ju,H'I lli1d p 1-1!< 



125 

similares, se encuentra abordado dentro del Código Civil Italiano del 16 de marzo de 

19'12, al precisar ''. .. quien hiJ registrado en las formas est4/Jlecid8s por la ley ura flllt!Va 

marra, constituida por un emblema o por una denominación y destin.JdJ a distinguir 

~aderías u otros productos de la propia empreSd, tiene deff!cho a valerse de ellas de 

un modo exclusivo fJilril las cosas respecto de las cuales ha sido registrildil ... "30 

Del concepto anterior resultaría redundante algún comentario, por lo que a 

cnterio del suscrito dentro de la definición se observa su justificación, aplicando las 

generalidades existentes en el ámbito internacional, producto de una experiencia 

suficiente de la industrialización, en donde se encuentran acentuadas las relaciones de 

los consumidores y los competidores de quienes manufacturan los productos finales. 

De igual manera en el Estatuto de la Propiedad Industrial, ordenamiento español 

de 1929, podemos observar la consideración del sentimiento anterior señalando lo 

siguiente " ... se entiende {X!r marca todo signo o medio material, cualquiera que sea su 

clase o forma que sirva /}ilra señalar y distinguir de los similares los productos de la 

mdustria, el comercio y el trabajo ... " 31 

Una demostración de la influencia de los lineamientos internacionales, adoptados 

desde la celebración del Convenio de París en 1883, la encontramos en el concepto 

proporcionado por Roubier al precisar que ''la marca de fábrica consiste en un signo 

(115/mtwo colocado sobre los productos, y destinado a generalizar al público la 

procedenoa de los productos. Por consiguiente ante todo, la milrca tiende a 

mdwidual1zar una mercancía ... " 32 

Para Antonio Roseilo y Gómez, la marca consideran su utilidad de origen sobre et 
producto ofrecido, " ... como una distintivo que garantice con toda seguri<Md, que el 

,J 
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objeto señalado ron la misma, procede de una industria o de un trabajo 

determinados ... • 33 

Sin embargo de la exposición anterior podemos señalar, que se encuentra 

influenciada por las funciones marcarlas aplicadas en la Edad Media, al precisar que el 

objeto es identificar la procedencia de la industria o el trabajo empleado, recordamos 

que estas aplicaciones recurridas por los gremios o talleres, para obtener ante los 

consumidores un prestigio, de los lugares de manufacturación o de la ciudad donde eran 

originados. 

Retomando la influencia de los lineamientos Internacionales, la encontramos en la 

expos1c1ón del autor E. Pouillet, al señalar que " ... la marca es un medio material de 

garantizar el origen o simplemente la procedencia de la mercancÍil a los terceros que la 

compran, en cualquier lugar y en cualquier mano que ella se encuentre ... ":u 

Sin embargo al participar las naciones en desarrollo en los tratados 

internacionales, en materia marcaría y de propiedad industrial, esta influencia se aprecia 

en la Ley de Marcas de Fábrica del 21 de septiembre de 1928, de Ecuador, en donde en 

su numeral primero establece " ... marca es todo signo, emblema, palabra, frase o 

des1gnaC1on especial y caracten'stica, uSilda para distinguir artículos y denotar su 

procedenC1a ... " 3
' 

En la Ley de Marcas, Nombres y Avisos Comerciales de Guatemala, del 31 de 

diciembre de 1924, se menciona que ''. .. son marcas /os signos o denominaciones uSildas 

por los mdustriales, comerciantes y agncultores con el fin de identificar los artículos que 

producen o e~penden, y establecer su procedencia u origen ... " 36 

Desde el punto de vista del suscrito, una interpretación Idónea de los lineamientos 

1nternac1onales. la encontramos en la Ley de Marcas de Inglaterra, de 1905, al señalar 
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que ''. .. fil fT1ilf'Ca es un signo que se usa o {fue se pretende usar en relación con 

merrancias, con el propósito de indicar que se trata de altkulos del propietario de dicha 

marca, en virtud de su fabricación, selección, certificación, comercio o puesta en venta. 

La marca puede consistir en un dibujo, sello, membrete, etiqueta, marbete, nombre, 

firma, palilbra, letra, número o cualquier combinación de tos mismos ... "J7 

cabe hacer mención que algunos conceptos precitados, refieren al registro de la 

marca como parte del reconocimiento de la exclusividad, demostrando que siguen al 

sistema atributJvo, sin embargo se encuentran sistemas que han adoptado el sistema 

declarativo, entre ellos los Estados Unidos de América. 

En la Ley de Marcas de Fábrica no. 489, expedida en 1946, señala que " ... el 

termino de 'marca' Incluye cualquiera marca Industrial, marca de servicio, marca 

colectiva o marca de ceftificación con derecho a ser registrada de conformidad con ésta 

Ley, este o no registrada ... " 38 

Suecia al expedir la Ley de Marcas el 05 de julio de 1884, establece que 

" .. cualquier persona en el Reino que lleve a cabo un negocio de manufactura o mano de 

obra, o que se dedique a la agricultura, minería, comercio u otra industria, podrá usar 

como marca su nombre, el de su negociación o el nombre de cualquier bien inmueble 

del que sea propietario, y al registrarlo de acuerdo con lo previsto en la presente Ley, 

adqumra el derecho exclusivo para usar una marca especial con el objeto de distinguir 

sus articulas de los de otros en el comercio público ... " 39 

Por otra parte, los países en desarrollo comprendidos en el Continente Americano, 

pese a su precaria experimentación de los procesos de Industrialización y 

comercialización, en la creación de lineamientos que hagan frente a las disposiciones de 

la1 industrializadas, observamos que en el Convenio Centroamericano para la Protección 

de la Propiedad Industrial, signado en San José, Costa Rica, el 01 de junio de 1968, 
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establece que " ..• marr:a es todo signo fJillabra o combinación de palabras, o cualquier 

otro medio gráfico o material, que por sus canKteres especia/es es susceptible de 

distinguir clara!T1f'f1te los productos, mt!fCancfas o servidos de una persona natural o 

¡uridica de los productos, mercandas o servicios de la misma eS{Jt!Cie o clase, pero de 

diferente titular ... """ 

Otro concepto donde se demuestra en forma incipiente, el firme propósito de 

alcanzar un mejor nivel económico, reflejándose en la enseñanza correcta de las figuras 

que integran la propiedad industrial, lo encontramos en la explicación proporcionado por 

el doctrinario brasileño Da Gama Cerqueira, considerando a la marca como " ... estado o 

signo distintivo colocado facultativamente en los productos y articulas de las industrias 

en general, para identificarlos y diferenciarlos de otros idénticos o semejantes de origen 

diverso ... " 41 

En la Ley General sobre Marcas y Registros Industriales y Comerciales die Bolivia, 

expedida el 15 de enero de 1918, establece que ''. .. se entiende por marca, todo signo, 

Pmblema o denominación caracteristica y peculiar, con la que se quiera especializar los 

artefactos de una fábrica, los objetos de un comercio, los productos de un comercio, los 

productos de la tierra y de las industrias agricola, forestal, ganadería y extractivas ... "42 

Para la Ley de Marcas no. 559 de Costa Rica, de fecha 24 de junio de 1946, ''. .. se 
entiende por marca, todo signo, envase, envoltura, emblema o nombre especial, 

cualquiera que sea su clase y forma, que los industriales, comerciantes o agricultores 

adopten y apliquen en sus artículos o productos para distinguirlos de los otros 

industriales, comerciantes o agricultores que fabriquen, negocien o produzam articulos o 

productos de la misma especie ... " 43 

En Cuba dentro de la Ley de Propiedad Industrial del 04 de abril die 1936, " ... se 

entiende por marca lodo signo o medio material, cualquiera que sea su clase y forma 
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destinada a señalar o distinguir de sus similares, los productos de fil industra, el 

comercio la agricultura y el trabajo ... • 41 

De las apreciaciones anteriores, estos sistemas jurídicos han Incluido la protección 

de las marcas, sobre las utilidades de los productos obtenidos de la tierra y la ganadería, 

lo que nos lleva a mencionar que estas legislaciones abarcan sectores en donde se 

podrían generar utilidades de explotación marcaría, no concretizándose solamente a las 

industrias y el comercio, aunque en cierta manera se podría establecer, debido a que los 

productos obtenidos de la agricultura y la ganadería, en su procesamiento resulta 

necesario la utilidad de la tecnología, a fin de obtener los productos que se tutelan con 

la marca, lo que se refleja una falta de experiencia en la definición de las Institución 

integrante de la propiedad industrial. 

Continuando con esta reseña, en la Ley de Marcas de Fábrica del 14 de marzo de 

1919, de Honduras, " ... se considera marca de fábrica o de comercio todo signo, 

emblema o nombre especial que los comerciantes o industriales tJdopten en sus articu/os 

o productos para distinguirlos de los de otros industria/es o comerciantes que fabriquen 

o negocien en artículos de la misma especie ... "45 

Esta definición se observa clarámente influenciada por la Ley de Marcas de 

Fábrica y Comercio de 1879, expedida en Bélgica, ordenamiento de gran observancia en 

la promulgación de diversos ordenamientos jurídicos de nuestro país, establece que 

·· ... se considera como marca de fábrica o de comercio, todo signo que sirva para 

d1stingwr los productos de una industria, o los objetos de un comercio ... ,,.,. 

El reconocimiento del derecho exclusivo del titular, lo podemos encontrar die Igual 

manera en la Ley de Marcas y Competencia Desleal de Canadá, expedida el 14 die mayo 

de J 953, al indicar " ... marca es el signo usado por una persona con el propósito de 

d1stmgu1r mercanoás o servicios, manufacturados, vendidos, alquilados o ejecut«los por 
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dicha pt!fYO/liJ, de las merrancias o servicios fTldnufildurados, vendidos, alquiliJdos, o 

ejecutados por otras ... "47 

En nuestra legislación al definir a las marcas, de los cuerpos jurídicos elaborados 

desde el siglo XIX hasta nuestros días, no todos contemplaron un concepto de la marca, 

por lo que algunas de ellas se limitaron a enumerar las creaciones que pueden reunir tal 

categoría y aquellas designaciones que no podían ser contempladlas en la misma. 

De tal forma, encontramos que en la Ley de 1889, señalaba que " ... se considera 

como marra de fabrica cualquier signo determinante de la especialidad para el comercio 

de un producto industrial... "48 

La Ley de Marcas Industriales y de Comercio de 1903, en el ordinal 1°, define a la 

marca como " ... el signo o denominación característica y peculiar usada por el industrial, 

agncultor o comerciante en los articulos que produce o expende, con el fin de 

smgulanzarlos y denotar su procedencia ... " 49 

Por ultimo en la Ley de Propiedad Industrial vigente, en su ordinal 88 contempla a 

la marca como todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su 

misma especie o clase en el mercado. 

De lo anterior podemos observar que la definición se encuentra generaliza, no 

particulariza su utilidad a industriales, comerciantes, agricultores o ganaderos, lo que 

permite un reconocimiento sobre los productos explotados en estas ramas, resultando 

una protección efectiva de nuestro sistema jurídico; sin embargo debido a los 

comentarios dentro de los capítulos anteriores, a pesar de apreciarse la aplicación de 

una técnica iurid1ca moderna, no se ha logrado radicar por completo la subordinación 

ante las marcas extranjeras, relegando el apoyo y difusión de las nacionales. 
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Para finalizar este recuento de la marca desde el ámbito jurídico, nos referiremos 

a los lineamientos del maestro Cesar Sepúlveda, quien señala " ... el sistema jurídico de 

las marcas protege al comerciante honesto contra el expoliildor y por otra parte, que el 

conjunto de marcas de un pais, es, en el extranjero, una garantia del comercio de 

exportaciÓn, lo que les otorga importancia particular ... " 50 

ll,J.:l ('OS('l-:1''1'0 1-:('0SOMH'O 

En el presente punto señalaremos aquellos aspectos que explican la utilidad de la 

marca en la actualidad, desde el ámbito economico, por su Importancia resulta una 

institución que regula las complejas relaciones comerciales, tanto de manera interna en 

los Estados relacionados, así como en las relaciones extraterritoriales de las naciones del 

mundo. 

A diferencia del sentimiento observado en la utilidad jurídica, en donde la 

actividad de la marca sea susceptible de reconocimiento por parte del Estado, en lo 

sucesivo nos referiremos a la marca desde su funcionalidad económica, como un medio 

de identificar mercaderías y signo de calidad para los consumidores. 

Por lo que siguiendo con lo establecido por los especialistas, desde el ámbito 

económico, se encamina a la función de diferenciar los productos de las empresas que 

'.,e encuentran en el comercio, los cuales en base a la publicidad y difusión masiva, en la 

actualidad los consumidores al adquirir los productos, se encuentren satisfaciendo 
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alguna necesidad, aunque por las características del consumismo observado en la vida 

diana, dicha necesidad resulta emotiva producida de la publicidad a que es 

bombardeado el adquirente. 

En la preferencia de las mercaderías, le asigna de manera subjetiva la calidad v 
satisfacción esperada, aunque algunas lejos de satisfacer las necesidades primordiales, 

resultan de carácter suntuoso o de ornato, demostrando con ello el poder adquisitivo del 

consumidor. 

Observamos que una medida de lograr la preferencia de los productos, es la 

publicidad empleada en la difusión de la marca, misma que puede ser un signo, 

emblema o cualquier otro artificio, de elaboración compleja, a fin de contar con la 

protección jurídica idónea, como ex·1gencia de las relaciones comerciales acaecidas en la 

actualidad entre las empresas. 

Por lo que de resultar una marca débil, carente de originalidad v elaboración en 

su capacidad de sobresalir entre las demás, no prosperaría siendo relegada por aquellas 

marcas ampliamente difundidas, situación imperante en el reconocimiento con facilidad 

de los productos ofrecidos en el mercado. 

De lo anterior, podemos precisar que Ja concepción económica de las marcas, 

lleva el propósito de diferenciar los productos o servicios de las empresas o personas 

individuales que los ofrecen en el comercio, generando clientela por la preferencia 

motivada por la publicidad empleada en su difusión, así como la calidad esperacla de los 

mismos. 

En relación de las apreciaciones anteriores encontramos que el maestro DI luca, 

siguiendo a lo mencionado por el maestro Díaz Arana, define a la marca ",,.como el 

.sm1bolo d1stmtwo u orden de palabras con los que pueden distinguirse los productos de 

un mdustnal o de un vendedor ... " 5
\ 
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Garrone proporciona su definición señalado que la marca ·~ .. es el signo con que el 

industrial, comeKiante o agricultor distingue los productos de Industria, ~io o 

explotación agné:ola ... " 52 

Para Etcheverry, la marca es " ... como un signo distintivo impreso o aplicado a los 

productos {JiJra distinguirlos de sus similares ... "53 

Estas definiciones se enfocan a precisar la función económica de la marca en el 

comercio, ya que se refieren a la utilidad distintiva que le permite al comprador, 

diferenciar con mayor rapidez de los demás productos, debido a que en su compra lo 

lleva a satisfacer las necesidades esperadas, efecto que la publicidad ha ob5e!Vado la 

calidad que puede encontrar en ellos, por lo que el empresario genera la clientela 

esperada por Ja entrada del producto al mercado, garantizándole un medio de obtención 

de riqueza. 

Para Chavanne y Burst, la marca " ... es un signo sensible colocado sobre un 

producto o acompañado a un producto o a un servicio y destinado a distinguirlo de los 

productos similares de los competidores o de los servicios prestados por otros ... "54 

Mccarthy define a la marca " ... como cualquier f)iflabra, nombre, simlxJ/o o 

d1spos1two o cualquier combinación de los mismos iJdoptiJdos o utilizados por un 

fabncante o comerciante para identificar sus bienes y distinguirlos de los fabricados o 

vendidos por otros ... "" 

De igual forma apreciamos que las marcas representan una utilidad en el 

comercio de los productos ofrecidos, por lo cual los compradores reconocen con facilidad 

aquellos que conocen y les ofrece la calidad que buscan, con ello como señalamos al 

1n1c10, los titulares deben utilizar marcas originales, de elaboración compleja a fin de 
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garantizar la observación en el público, traduciéOOose en la preferencia de los productos 

finales. 

En el reconocimiento de los signos que distinguen a las marcas, los estudiosos en 

la materia coinciden en señalar que el propósito de tales utilidades, es la generación de 

clientela asegurando un medio de calidad, así establecer una recomendación del 

producto, que les permita lograr una permanencia en el mercado por las mercaderías 

adquiridas por los consumidores. 

Así mismo, encontramos que para Beier y Remier consideran que " ... constituye 

una marca todo signo o medio material que pueda servir para distinguir mercilncías, 

productos o servicios de una persona fisica o moral, de las mercancias, productos o 

servicios de las demás ... " 56 

El maestro M. Z. Weinstein nos proporciona su definición al señalar " .. .la milrca es 

un signo utilizado para distinguir un producto o un servicio, con lit finalidad de permitir 

d1ferenoarlo de los productos o servicios suministrados por los competidores ... " 57 

De la anterior definición si bien es cierto, encuentra una concepción jurídica al 

precisar que sirve para distinguir productos o servicios de otros, resulta válida en el 

ámbito económico al agregar que lleva la finalidad de diferenciar de los demás 

suministrados por los competidores. 

Por lo que los productos al encontrarse en el mercado, la marca lleva el propósito 

de atraer clientela, resultando un medio de identificación y sobresalir respecto de los 

otros productoc. que etisten en el comercio, a decir del autor de referencia se 

encuentran suministrados por sus competidores, la preferencia de los productos se 

enfoca que los mismos, deben contener una garantía de calidad que se pretende 

obtener en la compra de los mismos. 

\1i\Jm1;1 f";.irlo\ Op \.11 p ~~~ 
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Ezlo Capizzano conSklerada que las marcas son ·~ .. como ilQuellas contraseñas de 

productos y meroJncfils que, análogamente a los otros signos distintivos (firma y 

enseña), son l/af11if(Íifs a desempeñdr una función distintiva de determinados productos y 

merrancias, scbre los cuales se fijan, de otros Iguales o similares y por eso 

confundibles ... " 58 

Para Alfonso Giambrocono " .. .la marca es cualquier signo distintivo aplicado al 

producto o fijado en relación al producto ... , que sea en grado till, de distinguir el 

producto mismo de otros similares existentes en el comercio ... " 59 

De igual forma, para Renato Corrado la marca es " .. un signo identificativo del 

resultado de una actividad empresaria/ productiva o de servicios, con el objeto de 

distinguirlos de otros del mismo ti{XJ, que se hallan en el mercado ... "60 

La atracción de la clientela en la preferencia de los productos o servicios, así 

como la calidad ofrecida a los mismos, resultan elementos indispensables en la utilidad 

económica de las marcas, como lo podemos observar claramente del análisis de las 

definiciones precedentes. 

Por su parte para el reconocido autor C. E. Mascareñas nos explica que marca es 

· ... un signo que se usa para distinguir en el mercado, los productos o servicios 

¡>ropomonados o prestados por su titular, de los productos o servicios de las otras 

empresas ... "'" 

Arturo Cauqui refiere que " .. .las marcas, la forma más tipica de los signos 

d1stmtwos, se aplican a distinguir en el mercado los productos o servicios proporcionados 

o prestados por su titular, de los productos o servicios de la misma naturaleza que se 

comemahcen a un tiempo ... "62 

lt11J.:111 
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El maestro Baylos Corroza señala que " ... la marca es un signo destinado a 

individualizar los productos o los servicios de una empresa determinada y hacer que 

sean reconocidos en el mercado por el público consumidor. No identifica un producto o 

un servicio considerado en su individu11lidad; sino en cuanto ejemplares de una 

serie ... "63 

De esta apreciación, el autor de mérito precisa que la marca no Identifica a un 

producto de manera individual sino a una serie de ellos, a consideración del suscrito se 

puede observar en el estudio de las marcas, la protección jurídica se considera a los 

productos tutelados por la misma, de manera general no de forma individual. 

Por lo que en el supuesto de ser utilizada de tal forma, se tendría que ocupar 

innumerables marcas para cada uno de los productos obtenidos en masa, situación que 

resultaría un detrimento al titular, las reglamentaciones caerían en un aparato 

burocrático sin justificación, entorpeciendo de tal manera el desarrollo natural de las 

naciones, debido a que con el empleo de las nuevas tecnologías, se permiten 

producoones múltiples de un solo producto. 

Por lo tanto todos ellos se encuentra tutelados por una sola marca reconocida, y 

110 por tantas marcas que se requieran utilizar en caso de ser considerados 

1nd1v1dualmente, acontecimiento que va en contra de toda lógica desarrollada al 

adentrarse al estudio de la marcas dentro de la propiedad Industrial. 

De tal manera que el autor en comento, al referirse que la aplicación de la marca 

><' observa a la sene de productos tutelados por esta figura, en el estudio del derecho 

marcano se traduce en una redundancia el agregar la apreciación, a una serie de 

productos no permitiendo su aplicación de manera individual. 

.~ 
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Para el maestro Yves Saint Gal, el sentido económico de la marca o considera 

como " ... como un signo que tiende a proporr:ionar a la clientela una merr:ancfa o un 

servicio cubierto públicamente con su garantla ... " 64 

Asi mismo, encontramos que en los paises en desarrollo en su propósito de 

me¡orar sus sistemas jurídicos, que hagan frente a las disposiciones de las naciones 

desarrolladas, podemos encontrar que la doctrina latinoamericana representa una 

avance destacable sobre el estudio correcto de la propiedad Industrial. 

De tal manera, que para los doctrinarios colombianos Jesús M. Carrillo Ballesteros 

y Francisco Morales Casas, definen a las marcas ''. .. como un signo que tiene como fin 

distinguir mercancias, para beneficio de quienes se han servido de ellas y no han sido 

engañados en cuento a su eficacia o quiere preservar o mejorar su clientela ... " 65 

Buris Kozolchyk y Octavio Torrealba de Costa Rica, consideran a la marca " ... como 

cualquier signo que se utilice para distinguir en el merr:ado unos productos o servicios de 

otros ... "~ 

El maestro Eduardo Vazquez Martínez de Guatemala, señala que las marcas 

" ... son los signos o medios materiales que sirven para señalar y distinguir de los 

smulares los productos fabricados o vendidos ¡x;r una empresa ... "67 

En Venezuela las apreciaciones del autor Benito Sanzó se destaca al precisar que 

la marca es " ... el signo distintivo de los objetos producidos o puestos en comercio ... " 68 

como observamos esta definición se enfoca a describir solamente una parte del proceso 

de la marca. al referirse a la distinción del objeto producido o que fue puesto en el 

comercio, resulta demasiado amplia debido a que no hace alguna referencia si los 

productos finales fueron introducidos por el titular en la primera puesta comercial o se 

refiere a un acto ulterior como en el caso de los terceros. 

". 11 ,H~.' t.1!!ll• 1 'f' ~1! p '"' 
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Sin embargo esta concepción, pese a la denotación evidente de falta de 

dominación de la técnica sobre la materia, representa un claro esfuerzo por conseguir 

una mejor aceptación a nivel internacional, con ello puede deducirse que se representa 

un avance sobre el estudio de nuestra materia, entre la época en que fue presentada 

hasta la actualidad, no dudamos que ha sido tomada como base para lograr una 

evolución v perfeccionamiento a partir de tales apreciaciones doctrinarlas. 

Continuando con el desarrollo del presente punto, encontramos que para el 

maestro Tulio Ascarelli " .. .la marca sirve para individualizar el producto, también ella 

constituye un bien material, que se traduce materialmente en una contraseña puesta en 

las mercancias o en su embalaje, y que sirve para indicar la procedencia del producto de 

una hacienda determinada, atrayendo y conservando la clientela ... " 69 

Esta definición también se concreta a individualizar al producto al utilizar la 

marca, sin embargo del desarrollo de la misma, podemos observar que esta 

particularidad empleado por el autor se refiere a la unidad del producto como parte de 

1u explotación en el mercado, por lo tanto la individualidad se refiere a un solo producto, 

11no a la capacidad distintiva que la marca presenta sobre sus productos tutelados, 

ofrecidos en el mercado, con la intención de atraer el consumo de los mismos, por parte 

de los adquirentes. 

El maestro Mario Guiron explica que " ... la marca es el medio principal para atraer 

la clientela haoa una o más mercancias de la hacienda, individua/izando las mercancías 

iguales o smulares ... " 70
• 

De tal consideración señalamos que esta individualización de las mercancías, se 

refiere a la garantía de calidad atribuibles a cada una, con ello el factor económico 

queda demostrado en la generación v permanencia de la clientela. 

H.ml'cl IJ.t\ld op .:'JI p 1~7 
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Por otra parte, existen sistemas jurídicos de diversos Estados que reglamentar a 

las marcas, se enfocan sobre su utilidad comercial, por lo cual la Influencia de estos 

sistemas se atenderá partiendo desde el ámbito económico de esta figura, observando 

de tal forma que la Ley sobre Marcas y Modelos, expedida el 28 de marzo de 1652 de la 

entonces Checoslovaquia, se establece " ... a fin de que las empresiJs puedan distinguir 

sus productos o mercancias de otros productos de las misma especie, facilitando de este 

modo a los compradores la elección, y certifican exteriormente también su 

responsabilidad en cuanto a la calidad de los productos, ¡xxJrán proveerse de una marca 

depositada ... "'' 

En el Decreto-Ley no. 958 expedido el 08 de junio de 1931 en Chile, se refiere 

que " ... bil¡o la denominación de marca comercial se comprende todo signo especial y 

caractenstico que sirva para distinguir los productos de una industria, los objetos de un 

comercio o una empresa cualquiera ... " 72 

En la Ley de Marcas de 1940 de la India, señala que " .. .la marca se ha definido 

como un signo que se usa o que se pretende usar en relación con mercancias, con el 

p1opós1to de md1car en el campo comercial, una relación entre los objetos y la persona 

que tenga derecho a usar la marca, ya sea como propietario o como usuario registrado, 

con o sm la md1cación de la identidad de esa persona ... " 73 

De la anterior consideración, observamos que adopta el sistema declarativo al 

señalar el uso de la marca, sin embargo adquiere connotaciones atributivas al considerar 

el propietario o usuario registrado, con lo cual no dudamos que en la practica haya 

prop1c1ado innumerables conflictos con motivo de su aplicación. 

Como señalamos en su oportunidad, la adopción de ambos sistemas marcarlos 

r1Pnva en una sene de lagunas y conflictos procesales, Incluso este ordenamiento abarca 

al usuario registrado, con ello precisamos que la circulación de las mercaderías se 

¡h r 11. 
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encuentran obstaculizadas entre las relaciones de terceros y los productos, al abarcarse 

esta relación susceptible de protección jurídica, como en el caso de las patentes 

constituye un monopolio excesivo en favor de los titulares incluso para Jos terceros 

adquirentes. 

Por otra parte en la Ley de la Propiedad Industrial de Venezuela, expedida el 29 

de agosto de 1955, contempla que " ... bajo el nombre de marca se comprende todo 

signo, figura, dibujo, palabra o combinación de palabras, leyendas y cualquier otra 

contraseña novedosa, usada {Xlr una persona fisica o moral para distinguir artfculos que 

ella produce, aquellos con los que comercia o los de su establecimiento."" 

De la anterior definición, lleva implícito Ja garantía de calidad que debe ofrecer el 

producto final, con ello al utilizar la marca como medio diferenciador, permitirá la libre 

elección de los consumidores a preferir aquellos productos, que mediante sus 

etperiencias con los mismos, determinen su adquisición por contener las expectativas o 

e11gencias esperadas. 

Retomando los pensamientos doctrinarios, el maestro Cesar Sepúlveda señala 

que ''la marca es un signo para d1stingu1r. Se emplea pára señalar y caracterizar 

mercanoas o productos de la industria, o bien servicios, diferenciándolos de otros ... " 75 

51gu1endo lo mencionado el autor referido, establece que la marca lleva un doble 

propósito. el primero es obligar al empresario o comerciante que la calidad ofrecida en 

los productos sea la suficiente a fin de que Jos consumidores obtengan los resultados 

esperados, de tal manera consiguen y mantienen un prestigio reconocido, el cual no 

debe ser lesionado debido a que causaría un detrimento sobre la empresa al no 

venderse sus productos. 

El segundo propósito, es la confianza del consumidor sobre la calidad del 

producto o c,erv1cio que adquiere, al igual de obtener lo esperado a un precio razonable, 

t'1J r ,, ,, 
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resultando un medio identificatorio que lleva cierta ventaja sobre productos similares o 

análogos, debido a que los consumidores en base a sus experiencias obtenidas en su 

adquisición, los llevarán a la elección de aquellos que les resulten idóneos en la 

satisfacción de sus necesidades, que como hemos señalado en su oportunidad, algunas 

son primordiales y otras de carácter meramente subjetivo. 

Por otra parte, desde el punto de vista mercantil la regulación de las marcas, se 

enroca sobre la relación signo y producto o servicio, llevando implícito un prestigio 

reconocido que deriva en la preferencia de las mercancías, debido a que con la marca se 

individualiza su existencia en el mercado. 

De tal posición doctrinaria encontramos que " .. .la marca es el signo diferenciador 

de las mercader/as que se fabrican o se venden, o de los servicios que se prestan por 

una empresa. La pertenencia de una mercader/a a una empresa dett>rminada puede 

hacerse vts1ble mediante el empleo de la forma o del emblema del establecimiento ... " 76 

El maestro Georges Ripert, señala que " ... el comerctante puede marcar los 

productos de fabnca o los que vende con su nombre (nombre comercial) o con letras, 

;1qnos y emblemas (marca figurada). La calldad del producto se reconoce con la marca, 

la cual sirve, pues para atraer la clientela ... "" 

A continuación, señalaremos aquellas funciones de carácter económico, 

establecidas en el estudio del derecho de marcas, comenzando con la función distintiva, 

misma que también es utilizada en el ámbito jurídico de las marcas, recapitulando que 

pnncipalmenle, se aplica cuando algún tercero pretende utilizar la marca sin en 

consent1m1ento del titular. 

En el ámbito económico,: ;.11, , .... :<1i11:;·. , se enfoca sobre la posibilidad del 

rnnsumidor de distinguir entre los productos existentes en el mercado, aquellos que 
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previa experiencia le satisfacen por la calidad que ofrecen, lo que lleva a los productores 

a emplear y mantener el prestigio obtenido de la publicidad de la marca, originando que 

al aplicar menos calidad, los productos no sean preferidos por los consumidores. 

Los especialistas coinciden en señalar que esta función, se concentra en la 

pos1b11idad del consumidor, el adquirir productos cuyos signos reconozca con facilidad, 

permitiéndole realizar dichas compras identificando libremente aquellos que lo satisfacen 

plenamente, con ello generando en los productos la atracción de la clientela, 

calificándose como una materialización del trabajo efectuado por el titular. 

Lo anterior genera la libre competencia de productos, debido a que serán 

adquiridos aquellos con mejor elaboración, relegando los de inferior calidad, toda vez 

que los primeros contienen marcas cuyos signos que permiten su identificación plena, en 

donde la previa experiencia de su uso al consumidor le facilitara la elección del mismo, 

observando los signos especiales de las marcas que contengan. 

En las empresas la función d1stintita de la marca, se refleja en la demanda de su 

woducto, debido a que s1 aceptado al ser adquirido con regularidad, se emplearan más 

recursos en la producción, me¡orando la calidad ofrecida a los consumidores, quienes al 

<-·aminar la procedencia de la mercadería a través de la marca, comprobaran el origen 

y la satisfacción esperada mediante la compra, derivada de su experiencia previa ante 

dichos productos, propioando que la misma sea menos costosa, debido a que el 

reconoc1m1ento en el mercado, es el propósito del elemento marcario. 

La drfus1ón de las marcas lleva a una desventaja sobre aquellas empresas que 

atisorben gastos de publ1odad, con aquellas que no cuentan con tal capacidad de 

d1fus1ón, influyendo en la mayoría de los casos el estado económico en que se 

rncuentran; por lo tanto serán relegados sus productos tutelados bajo su marca, debido 

a que los consumidores no son numerosos ni constantes, al no ser reconocida con 

prontitud y no e1perimentar la calidad ofrecida. 



143 

Esta función, se considera la más representativa de las utilidades marcarías en el 

ámbito económico, como lo observamos al señalar los diversos conceptos precedentes, 

claramente la generalidad resulta en el mercado, como la capacidad suficiente de atraer 

clientela y la distinción inmediata sobre otros similares o análogos. 

1d• 1111f1.·:i. 1,.:i d1· <•rig.·n d· 1.,, 1•n"h"'1"'· resulta otra utilidad de las marcas en 

nuestra actualidad, coincidiendo los estudios existentes al respecto que la misma se 

retoma de las utilidades marcarías observadas en la Edad Media. 

Recordando que en ésta etapa de la humanidad, la figura de estudio representa el 

origen del producto, el renombre de quien lo manufacturaba, el taller o la ciudad de 

donde provenían los mismos; al transcurrir del tiempo evolucionan estas funciones 

de¡ando de ser primordiales, dando paso a las utilidades que conocemos en la 

actualidad, como resultado de la producción masiva y la publicidad continua de las 

marcas. 

Los consumidores el múltiples ocasiones, se encuentran en contacto con el 

producto debido a su amplia difusión, lo que les permite elegir aquellos que representen 

me¡or calidad, suficiente en la satisfacción de sus necesidades; sin embargo en la 

i1·tual1dad como lo hemos señalado en su oportunidad, el origen de los productos pasa 

desapercibido por los consumidores, resultando indiferente para algunos, el conocer la 

~mpresa que los elabora, debido a que se concretizan sobre la satisfacción personal, ya 

que no 5e encuentra interesado en saberlo. 

Por lo tanto, en la pretensión de recurrir a la protección jurídica del Estado, es 

"ecesario que se encuentre reconocido el titular de la marca determinada, con ello 

necesariamente el origen de las mercaderías, debiendo contar la empresa con pleno 

'reconocimiento de sus productos ba¡o su marca, con el objeto de encontrarse en 

P'J>1b1lidades de recurrir a dicha protección. 
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En la actualidad al transmitirse una licencia o ceder alguna marca entre las 

empresas, la condición Imperante es la continuación de la calidad ofrecida de los 

productos, ya que por si algún motivo decae, trae aparejada repercusiones, en el 

momento de que los compradores no utilicen el producto, por no encontrarse 

plenamente satisfechos. 

El sentimiento de reconocer el origen de los productos, dominante en la Edad 

Media, resulta en la actualidad un elemento complementario en la función de las marcas, 

debido a que la empresa que ofrece productos de mala calidad, en la compra efectuada 

por los adquirentes, se generalizara la idea de que dicha empresa se dedica 

manufacturar y ofrecer productos de mala calidad, extendiéndose este sentimiento en 

amplios sectores de la población. 

Sin embargo al contar con un menor precio, serán adquiridos por aquellos 

sectores que solo contemplan recursos suficientes para la adquisición de estas marcas, 

debido a no poder adquirir productos que cubran sus necesidades plenamente, por lo 

r¡ue al encontrarnos en ésta libre competencia, podemos señalar que la empresa que 

fabrique productos malos, en cierto momento puede llegar a subsistir de pequeñas 

ventas, a d1ferenc1a que aquellas marcas ampliamente reconocidas por la calidad que 

ofrecen, cuyo monto es cubierto por la clientela que los prefiere, sin que ello constituya 

una competeneta desleal. 

La r.,j, '¡¡•"':::•;¡ .¡, \... .. l.1d hJr, Í•·I. ,¡, (j:ll"~tlllÍ~I r]1· Calidad 

: • , · se enfoca en la relación del producto y la satisfacción esperada en su 

compra, derivada de la publicidad masiva en todos los medios a los que se encuentran 

e1puestos los miembros del núcleo social donde se desenvuelven. 

La confianza de la calidad esperada es la idea principal de esta función, es lo que 

lleva al comprador a preferir el producto que lo satisface en sus necesidades, debido a 

que la empresa tiene la obligación de mantener el nivel de calidad ofrecido, aunque no 
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siempre sean las mismas personas que intervengan en el proceso, las materias primas 

empleadas, entre otros elementos involucrados en la obtención de los productos finales. 

Con ello la calidad no significa que sufra algún detrimento, deben permanecer los 

mismos niveles de elaboración, con el objeto de que los adquirentes en consideración a 

las experiencias obtenidas, sigan prefiriendo los productos ofrecidos concatenado con la 

influencia de la publicidad sobre la marca, le han generado la idea de que la calidad 

siempre permanecerá en ellos, aunque en el mercado existan diversas series de los 

mismos. 

El comprador al adquirir el producto, conoce la calidad en una conjunción del 

precio y lo benéfico de la marca, misma que en el mercado determina como parte 

indicativa de mayor o menor calidad; esta medición de calidad no se contempla en forma 

determinante en los sistemas jurídicos, por lo tanto con motivo de las actuales relaciones 

comerciales, los empresarios la han adoptado por verse obligados a producir y ofrecer 

productos cada vez mejor elaborados, con el objeto de mantener la clientela que 

1dent1fica a la marca por su e1periencia satisfactoria. 

Sin embargo, con motivo del desarrollo de la publicidad, aunado con los 

comple¡os elementos utilizados en las difusión de las marcas, llega a provocar en el 

i>dquirente que efectúe compras sin experimentar la calidad ofrecida, influenciada por la 

d1fus1ón obtenida no e1aminando lo que ofrece, provocando desilusiones, al no 

encontrarse plenamente satisfecho en la compra de los productos en cuestión. 

Este fenomeno se observa en la adquisición de productos de menor precio, 

debido a que en aquellos de costos considerables, el consumidor examina la calidad 

ofrecida entre sus s1m1lares, para posteriormente decidir sobre la adquisición de aquel 

•¡ue le resulte idóneo para obtener el beneficio exigido, por lo cual las empresas deben 

c8ntinuar cubriendo los procedimientos en la obtención de los productos finales, en caso 

ele alterarse ligeramente o se efectúe algún cambio en dicha elaboración, se engaña al 

r onsum1dor sobre la calidad aparentemente ofrecida. 
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Al actualizarse este acontecimiento, la protección jurídica ya no opera en favor del 

titular, debido a que la marca no cubre en forma debida los procedimientos de calidad, 

al encontrarse engañando al público en la difusión de los productos, por lo que al ser 

perceptible por éste, se aleja al no preferirlos en el mercado. 

l.:. Furi. i•·11 l'tildi 11:.r,,, + l:i, m:.r,·'"· se encuentra ampliamente detallada en 

los estudios efectuados sobre la materia de referencia, siendo calificada como resultado 

de las relaciones comerciales existentes en nuestros días. 

La publicidad masiva conduce al consumidor a obtener información del producto, 

a través de la experiencia demostrada por terceros, lo que le permite generarse una idea 

de la satisfacción que la causaría la adquisición del producto, en donde su experiencia 

personal aún no ha sido materializada. 

Los estudios efectuados por diversos tratadistas, coinciden en señalar que en la 

d1fus1on de la marca, las empresas deben señalar las cualidades del producto, la calidad 

ofrecida y la satisfaccion que generada en la compra, por lo tanto el consumidor 

preferirii aquellos que ha recibido una gran cantidad de información previa a su compra. 

Sin embargo, en la actualidad debido al uso excesivo de la publicidad, el 

comprador adquiere mercaderías sin atender la calidad de los mismos, debido a que en 

repetidas ocasiones, la dlfus1on se concretiza a señalar acontecimientos relativos, 

creiindose necesidades superfiuas enfocadas en la mayoría, sobre la demostración 

adqu1s1t1va del comprador. 

De lo anterior se desprende que la publicidad, se concreta a señalar 

acontecimientos acaecidos por la compra del producto, no a las cualidades intrínsecas de 

1os mismos, por lo tanto esta función en nuestra época es cahficada por los estudiosos, 

como el ob¡et1vo de 1nduor al comprador la adquisición de productos, que satisfacen las 

necesidades generadas por la publicidad, sin que experimente la satisfacción personal 

generando por tal motivo des1lus1ones de utilidad. 
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Puesto que lo único satisfecho es el sentimiento de haber adquirido la marca, 

derivado del bombardeo que ha sido objeto, por los medios masivos de publicidad que 

se encuentran a su alcance, en tiempos determinados en el transcurso del día y la 

noche, con motivo del desplazamiento que efectúe el consumidor dentro de las grandes 

ciudades en donde convive y transcurre su longevidad. 

No obstante de lo anterior, la función publicitaria de forma implícita lleva al 

consumidor a proporcionar el origen de la marca, situación que para la mayoría resulta 

indiferente, sin embargo las empresas en la competencia por Influenciar la compra de los 

productos, considerando la utilidad de las marcas en la época feudal, logran el 

reconoc1m1ento del producto y la compra de ellos de manera indubitable, debido a que 

representan una calidad esperada. 

Así mismo la publicidad dentro de los sistemas de las naciones, conlleva el 

propósito de difundir e identificar plenamente a las marcas, fortaleciendo de manera 

interna el mercado productivo por medio de la aceptación y consumo, generando un 

,wance comercial que se traduce en un crecimiento del país, alcanzando en ocasiones 

111veles superiores a los contemplados, que por su impacto y trascendencia rebasan los 

l1m1tes territoriales llegando a influenciar en las economías en desarrollo. 

·, "':·· ""." ,¡, i·" 111:.r. ci, .. aunque en ocasiones presenta 

connotaciones ¡urid1cas, en el ámbito económico se concreta a la posibilidad de generar 

un sistema compet1t1vo equilibrado en la difusión y explotación de las marcas. 

Los estudiosos en la materia, señalan que confunden al consumidor la existencia 

de dos marcas similares en el mercado, por lo tanto adquieren productos con la idea que 

·,r;n los que ha experimentado la calidad, resultando completamente diferente al ya 

r_c.noc1do; este fenómeno no lo permite el Estado debido a que en la practica comercial 

',e generan grandes detrimentos, pnnc1palmente en los consumidores. 

Para evitar tal acontec1m1ento, es como se ha generado aquellos lineamientos que 

cleben observarse en la registro de las marcas, que constituyen los regimenes jurídicos 
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de las naciones, con ello se frena la confusión generada cuando terceros pretenden 

ofrecer productos imitados, aprovechando la aceptación adoptada por la publicidad de 

los originales, presentándose por tal motivo la competencia desleal. 

A ésta a confusión lograda por un tercero sobre los consumidores, cuando utiliza 

los beneficios y la aceptación de las marcas reconocidas, empleando una similar es 

calificada por la doctrina española como un parasitismo. 

De tal manera, las marcas llevan al consumidor el proporcionar toda la 

información necesaria sobre su origen y calidad, que le permitirá elegir aquellos que 

necesita de acuerdo a su exigencia presentada, lográndose un sistema competitivo 

donde se permita el desarrollo natural, de las relaciones comerciales acaecidas en la 

actualidad. 

l .:i l· uu. 1 11 ,¡, h· .,_.,.: .:. :,\ L· .1urn1:•l"r la podemos observar en el desarrollo 

de las funciones antes descritas, en donde se enfoca la relación de la marca ofreciendo 

calidad del producto y que el mismo contenga lo ofrecido en la publicidad empleada para 

ello. 

La regulación del Estado al prohibir el registro de marcas similares, otorga una 

protección al titular y de manera 1mplíota al consumidor, debido a que este en la compra 

de los productos de los que ha experimentado la calidad, en la adquisición de aquellos 

1m1tados producen detrimentos, tales como el haber cubierto el pago del producto 

fals1f1cado. la 1nsat1sfacc1ón generada de un producto de mala calidad, entre otros. 

Esta protección de los titulares y la clientela, es el sentimiento generalizado que a 

partir de la revolución 1ndustnal, es una condicionante en la celebración de los múltiples 

documentos 1nternac1onales, con el objeto de concebir una generalidad que permita la 

implementación de un sistema jurídico eficaz, que haga frente y regule en forma debida 

estos nuevos acontec1m1entos sociales, producto de la evolución humana manifestada 
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por su capacidad inventiva, en la aplicación de nuevas innovaciones dentro de la vida 

diana.78 

a.~ ('OS('t·:t•'l'o l>t-: l'HOPU:U.\I> ISIU'!li'l'Hl.\t. 

Continuando con el desarrollo del presente capítulo, en lo sucesivo abordaremos 

el concepto de la propiedad industrial, el cual ha sido elaborado desde diversos ámbitos, 

observando la influencia de los especialistas que se refieran al estudio de ésta figura, el 

cual depende su naturaleza y utilidad actual. 

El término propiedad industrial es utilizado como producto de la Revolución 

Industrial, siendo los doctrinarios franceses quienes adoptan esta denominación, con el 

r1b¡eto de hacer referencia a las nuevas relaciones de las producciones masivas, 

registradas a partir del siglo XIX. 

Este concepto integra parte de la propiedad intelectual, en donde las creaciones 

de la mente humana plasmadas en obras artísticas, literarias, científicas e invenciones 

industriales, se contemplan como partes integrantes de los derechos subjetivos, por 

considerarse bienes inmateriales. 

Partiendo de estos lineamientos, encontramos que el maestro Gómez Segade 

refiere que " .. .los bienes mmatenales son creaciones de la mente humana que, mediante 

1 Ir l.tm B~n1lJI~'' Cuulkrmo ( Jh.111d!Jc. op .;.¡¡ p 111.,,: (11'1·71 Jaunc .\h:.1rc1. (Jh Cll p~X..{1M \l:m:1 Jo"'-' 
'· ~lUJ (JJr,,;1J D.:n: .. hl• f'dl.11 \ Pn1p11;d.td lndu\lrl,11. p l-l7-l 7; 
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los medios adecuiKJos, se hacen perceptibles y utilizables en las relaciones sociales y por 
su especial importancia económica, son objeto de una tutela jurídica especial ... • 19 

Al considerarse bienes inmateriales no se refiere a situaciones tangibles sino sobre 

acontecimientos subjetivos, en el caso de las patentes, la creación de algún 

procedimiento en la manufacturación de productos, al no materializarse se previene que 

en base a su repetición se pueden obtener productos del procedimiento protegido, el 

cual es tutelado a traves del derecho de bienes inmateriales, dentro del ámbito de la 

propiedad industrial. 

En el Convenio de París de 1883, se establece que " .. .la protección de la 

propiedad industrial tiene por ob1eto las patentes de invención, los modelos de utilidad, 

los modelos y dibu¡os industriales, las marcas de fábrica o de comercio, el nombre 

comercial y las indicaciones de procedencia o de origen, as( como la represión de la 

competencia ihóta. "" 

Esta definición ha 1níluido en múltiples sistemas jurídicos de las naciones 

integrantes de Convenio de referencia, así como en los diversos Instrumentos 

«1ternaoonales celebrados en casi todo el mundo, una clara manifestación de lo anterior 

10 encontramos en la doctrina española, al indicarse que la propiedad industrial 

... . comprende patentes, modelos de utilidad, modelos y dibujos industriales, marcas, 

nombre comeroa/, md1caoones de procedencia o denominaciones de origen, asi como la 

repres1on de la competencia desleal ... • si 

El maestro V1cent Chuliá no establece un concepto de la figura en comento sólo 

distingue dos grupos, siendo el primero la propiedad industrial como parte de los 

derechos inmateriales, contempla una clasificación en donde encuadra la protección 

'l'J;UIJ (JJr..iJ \l,m.1 Jc14,o,. DI R! ~ !!íl_Pt~·!.:\.L.l.YRl?l:UJ..>·\O 1~(115T_Rhl~~ Li,p;.111:1. b.htoml [J\ll~1s. llJIJ5. 
r 1-t•1 

1h1J r I~.:'. 

\!J~\J~u~r Jro1.1o. l!L~1LYT_·i_Rl~)_:\1.~l,_()_p_~_Lq_\1J~r1f~~!J..:\_l~.(5_!.1.l.L., E~f111l;1 Cl\1ta~ Ed1'-·wnc~. l 1J1JtJ. 
p .,,, 



151 

directa de los derechos de explotación sobre los bienes Inmateriales, distinguiéndose en 

la siguiente forma: 

" ... l. C!Neiones inventivas, que comprende las invenciones industriales, ... 

mediante la concesión de patentes o de modelos de utilidad. 

2. Creaciones formales de aplicación industria/ ( ... formas estéticas o diseños 

aplicados a la industria), que comprende, fundamentalmente , los modelos y dibujos 

industriales ... 

J. Signos distintivos de carácter mercantil, que comprende las marcas, los 

nombres comerciales y los rótulos de establecimiento ... "82 

El segundo grupo lo describe en la protección indirecta de los bienes inmateriales, 

en donde se contemplan las falsas reproducciones, que imitan el origen v la procedencia 

de los productos debidamente reconocidos, situación que origina la competencia desleal 

o ilícita. 

Siguiendo este criterio, el maestro José Massaguer refiere que el derecho de la 

r ompetencia desleal, interviene en las conductas de las relaciones acaecidas en el 

comercio, principalmente en el intercambio de bienes v servicios, además que " ... tiene 

¡•.Jr bien ¡und1co protegido la competenoa económica como principio pol1tico-institucional 

1 que integra en su defensa los intereses de todos los individuos y grupos cuya actividad 

y necesidades económicas y sociales depende del eficiente funcionamiento del 

mercado .. ... 

Así mismo, agrega que entre la regulación de la competencia desleal v la 

propiedad industrial, estriba en que la segunda figura se enfoca a situaciones originadas 

de los actos comerciales, con motivo de la explotación de las marcas ó patentes, en 

tanto que la primera surge como un reproche a la deslealtad, regulando la imitación y la 

"'•"!!Ur.I J11~\ llp -..11 p ¡q 
\1.i~"-l~Ud fo..._ fl¡i ~11 r -'' 
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explotación indebida con un prestigio ajeno, el cual se encuentra contemplado dentro de 

la propiedad intelectual como bien inmaterial. 

De igual forma señala que la regulación de la competencia desleal, se concentra 

sobre acontecimientos generalizados y cambiantes, siguiendo los fenómenos comerciales 

acaecidos en la vida diaria, en tanto la propiedad industrial regula acontecimientos 

determinados, por medio de la exclusividad que resulta una negación a terceros, de 

utilizar los derechos otorgados como parte de la protección jurídica del Estado. 

Por otra parte el maestro Carlos Viñamata, considera a la propiedad industrial 

como " ... el conjunto de derechos que sirven para proteger a tas personas fisicas o 

morales que deseen reservar sus creaciones (patentes, modelos de utilidad, diseños 

mdustnales), a distinguir sus productos o servicios de otros de su misma especie o clase 

(marcas, denominaciones de origen), proteger al originalidad de sus avisos comerciales, 

conservar la privacidad de sus secretos industriales o comerciales, distinguir la identidad 

de sus establecimientos comerciales, de otros dedicados al mismo giro y que les den 

11erecho también a ena¡enar dichos bienes inmateriales y a perseguir ante las 

autondades competentes a los que infrin¡an tales derechos ... .. s• 

De lo anterior a criterio del suscrito, el autor de mérito no señala una definición 

propiamente elaborada, en base a todos los comentarios hasta el momento señalados 

en el análisis de la propiedad industrial, resulta una explicación concreta de la función 

que se le tiene asignada en la actualidad, así mismo una acertada descripción practica 

efectiva, de las teorías aplicadas en sobre la naturaleza de la existencia de la institución 

que nos ocupa. 

Otra concepoón doctrinal que señala la funcionalidad de la propiedad industrial, 

es la proporcionada por el maestro Joaquín Garrigues, al referirse que son ''. .. los 
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derechos que tienen por objeto las invenciones industriales y los signos distintivos f)ilra 

individualización de las empresas o de sus productos ... "85 

El mismo autor señala que los caracteres mercantiles, sirven para la distinción de 

las empresas y sus productos, con la utilidad de las marcas ó nombres comerciales, 

1nd1cando la exclusividad de explotación como acontece en las patentes de invención o 

modelos de utilidad. 

Dentro del Estatuto de la Propiedad Industrial español, establece que la propiedad 

1ndustnal se reconoce sobre las patentes y marcas debidamente registradas, al señalar 

que " ... se adquiere por si mismo el inventor o descubndor, con la creación o 

descubnmiento de cualquier invento relacionado con la industria; y el productor, 

fabncante o comeroante, con la creación de signos especiales con los que aspira a 

distinguir, de los similares, los resultados de su trabajo. ,,s.; 

De lo anterior, los especialistas co'1ncide en señalar que el derecho exclusivo, se 

l1m1ta a reglamentar aquellos privilegios obtenidos con motivo de las innovaciones, por lo 

tanto en el caso de las marcas previo su registro, resultan ininpugnables con respecto de 

aquellas que se registraron con posterioridad, debido a que en los sistemas atributivos el 

rpg1stro es indispensable para invocar al protección jurídica del Estado. 

El maestro David Rangel define a la figura de referencia, como ''un nombre 

colect1vo que designa el conjunto de instituciones jur/dicas o leyes que tienden a 

9arant1::ar la suma de derechos deducidos de la actividad industrial o comercia/ de una 

persona y a asegurar la lealtad de la concurrencia industrial y comercial ... "'' 

Señala ademas, una critica al término propiedad industrial, debido a que el 

vvcablo propiedad puede encontrarse subordinado, sobre aquellas teorías debatidas que 

c011s1deran como parte de bienes inmateriales, en la división de la propiedad intelectual 

11.irr1Fu~' 1,•.hJ,1111 t ~· di r J¡.;~ 

c,11111.m .. 1 ,1h.1..L1 (mr11..r.,.r1J« !_ \ lt_lf.:l_\ rL~\LD.t.J_O'; DERí!_lli~.f PROPlf-0·\lJ l\Dl5TRl.\L 
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e Industrial, en tanto el vocablo industrial puede ser limitada a una empresa, que 

exclusivamente elabora ciertos productos o también de manera genérica, como una 

denominación al trabajo humano materializado. 

Continuando con la propiedad industrial, se considerada como la propiedad que 

adquiere el inventor o descubridor, respecto de su Innovación y el productor o 

comerciante, con la creación de signos especiales que se auxilia para diferenciar los 

productos de sus similares. 

La protección de la propiedad industrial en todos los sistemas jurídicos, se efectúa 

al regular la competencia desleal, como nos refiere el maestro Rangel Medina, resulta un 

medio del Estado para propiciar el libre desarrollo comercial, permitiendo a los 

comerciantes e industriales, la disputa de la clientela observando lineamientos honestos, 

evitando el libertinaje, al tratar de causar confusión con productos aceptados o 

1dent1f1cados como garantía de calidad, 

reconoc1m1ento. 

empleando marcas que imiten este 

En los industriales se contempla que al reducir la calidad empleada en la 

obtenoón del producto final, el empleo de la difusión alterada con el objeto de eliminar a 

sus competidores, ba¡o argumentos denigrantes que desprestigian los procesos de 

elaboración de los productos ofrecidos en el mercado. 

Asi mismo, este autor nos explica que la acción de usurpación o invasión de 

derechos, se ocupa sobre la ex1stenc1a del reconocimiento de derechos exclusivos 

otorgados al lttular, con lo cual se dirige a la explotación y uso de la marca o Invento, 

que terceros pretenden usurpar esos derechos, con la pretensión de generar un 

detrimento al titular, generando una renumeración personal con motivo de la explotación 

c1e la e'clus1va reconocida. 

La d1ferenc1a esencial de ésta figura sobre la competencia desleal, como lo 

'.t'r1alamos con anterioridad, la propiedad industrial resulta de la necesidad de la 

", 1stencra del reconoc1mrento de la exclus1v1dad del titular, y la segunda se encuentra en 
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el libre mercado, siguiendo a los fenómenos comerciales cambiantes en nuestra 

actualidad. 

Por otra parte, las marcas constituyen una parte Integral de la propiedad 

industrial, de igual forma que las patentes de invención, y en la transformación en la 

creación de nuevas tecnologías, se han integrado los modelos die utilidad. 

Recordando los señalamientos efectuados en su oportunidad, las patentes 

constituyen un privilegio monopólico temporal, otorgado al inventor sobre la explotación 

de su creación, con el objeto de tratar de remunerar el trabajo intelectual empleado, así 

como la exclusividad de impedimento a terceros sobre la Invención, buscando con ello 

un fortalecimiento económico del Estado. 

Con el reconocimiento de la patente o modelo de utilidad, resulta necesario el 

consentimiento del titular para su explotación, con ello las investigaciones se 

encontraran ante una carrera en el intento de llegar primero a la invención, para contar 

con los derechos de explotación y uso, representando en las empresas un 

aprovechamiento económico al colocar en el mercado, los productos finales elaborados 

dentro de la exclus1v1dad otorgada. 

El modelo de utilidad calificado de nuevo y original dentro de la propiedad 

industrial, el algunos sistemas jurídicos cuenta con un periodo corto de reconocimiento, 

esta figura se enfoca a la forma de un ob¡eto, con ello la novedad se observa al dirigirse 

sobre herramientas, instrumentos o utensilios, que resulten ventajosos en el uso o 

elaborac1on de otros ob¡etos industriales. 

Los lineamientos urnversales observados en las patentes, en la actualidad son 

>ál1dos y aplicables a los modelos de utilidad, por lo tanto para las primeras su 

reglamentac1on es generalizada en todos los sistemas jurídicos atendiendo los criterios 

uniformados, para los modelos de utilidad sólo se observaran adecuándose de manera 

interna dentro de los sistemas de las naciones. 
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Los modelos y dibujos Industriales derivados de la modernidad, constituyen otros 

elementos integrantes de la propiedad Industrial, se dirigen al aspecto .estético de las 

patentes, con el propósito de generar y atraer clientela, quien les atribuye una función 

de caracter ornamental. 

El ob¡et1vo de tutelar estos elementos originados de la evolución en nuestro 

tiempo, repara en que genera la suficiente satisfacción estética de los consumidores, 

entendiéndose por modelo industrial, aquella estructura que representa un tipo de 

fabricación de un producto, atendiendo a la ornamentación de la estructura o la 

representación que conlleva, por lo tanto no se le considera una invención. 

El dibujo industrial se concretiza a las líneas y colores aplicados en los productos, 

resultando un adorno que constituya una fácil apreciación, en la distinción de los 

productos finales adquiridos por el público, por lo tanto constituye una función de 

carácter comercial.se 

En nuestra legislación aplicable, se contienen definiciones sobre las figuras 

integrantes del concepto de la propiedad industrial, como observamos que en la patente 

se considerara la invención, como toda creación humana que permita transformar la 

materia o la energía que existe en la naturaleza, para su aprovechamiento por el hombre 

y satisfacer sus necesidades concretas (articulo 15 L.P.I.). 

El modelo de utilidad será constituido por los objetos, utensilios, aparatos ó 

t1erram1entas que, como resultado de una modificación en su disposición, configuración, 

estructura o forma, presenten una función diferente respecto de las partes que lo 

,, ,tegran o venta1as en cuanto a su utilidad, observado en el ordinal 28 de la Ley de 

>- r op1edad 1 ndustnal. 

En cuanto a los diseños 1ndustnales, en el num~ral 31 del ordenamiento legal 

•.1tado, señala que deben ser nuevos y susceptibles de aplicación industrial, 

1 11 <.un+, 1~111J,, 1111111.1n. f. .1h.1J.1 l .1 l111d;1 P~·rwl d..: loi. Dcrcd1c1~ de Propiedad /ndulolrlal p ~--\-12. \luna Jo~ 
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entendiéndose JX>r nuevos los diseños que sean de creación Independiente y difieren en 

grado significativo, de diseños conocidos o de combinaciones características conocidas 

de diseños. 

De los comentarios antenores los estudios observados que analizan el concepto 

de la propiedad industnal, atendiendo la naturaleza de existencia de las figuras que lo 

integran, concluyen en las siguientes consideraciones que son observadas en la 

aplicación de los elementos desarrollados con anterioridad. 

El derecho exclusivo es un elemento que explica la naturaleza de la propiedad 

intelectual, misma que en su aplicación repercute sobre las instituciones Integrantes de 

la propiedad industrial. 

La exclusividad se encuentra reconocida en el monoJX>lio temJX>ral de los titulares, 

sobre la explotación y utilidad de la creación de la mente, observado de manera 

1nequivoca en las patentes y modelos de utilidad; en el caso de las marcas el tercero se 

ve obligado a no utilizar el signo d1stint1vo que se encuentra reconocido; en los derechos 

iP autor. las expresiones matenalizadas de la invención humana no pueden ser copiadas 

por terceros. 

De tal manera que la protección de la exclusividad, resulta un incentivo al titular a 

fin de proliferar la creación de nuevas invenciones humanas, debido a que cuenta con 

esta modalidad sobre la idea de la mente, el reconocimiento de la innovación 

desarrollada por su inventor. 

El mecanismo para la creación del derecho exclusivo, es otro elemento integrante 

generalizado por el concepto de la propiedad industrial, empleándose de manera general 

pn los diversos sistemas ¡urid1cos de las naciones del mundo, en donde las naciones 

•Jesarrolladas han adoptado la generación de sistemas eficaces, para otorgar la 

proteccion ¡urid1ca a los titulares propiamente aplicada. 



158 

En busca de la perfección jurídica, observamos que existen dependiendo del 

sistema jurídico que se analice, requisitos que deben satisfacer a fin de que sean 

susceptibles de registro y reconocimiento, como en las marcas se atiende a la novedad, 

en las patentes la funcionalidad del invento, con ello el Estado logra un control Idóneo 

sobre el desarrollo tecnológico que se genera de manera interna en su sistema. 

La duración del derecho exclusivo es otra particularidad generalizada en el 

otorgamiento de la protección jurídica, el cual es de observancia uniforme en los 

sistemas de los Estados, ya que al concederse la exclusiva de explotación y uso al titular 

de la invención humana, resultaría un exceso si las mismas fuesen perpetuas, por tal 

motivo es como se implementa una vigencia a estos derechos, evitando lesionar el orden 

y la utilidad pública, función imperante del Estado en la actualidad. 

Ba¡o la anterior generalidad el interés público sobreviniente es un elemento 

determinante en la duración de la exclusividad, por lo tanto el derecho al ser otorgado al 

titular, en cualquier momento por causas de utilidad, salud o seguridad pública, es 

'·''"reptible de ser conces1onada de manera obligatoria, bajo la licencia calificada en 

•· .t:<S casos de compulsiva, traduciéndose en diversos sistemas jurídicos como 

'" ¡,rop1ac1on. 

Con ello el titular no sufre detrimento por el retiro de los derechos exclusivos, sino 

que el Estado idea el subsanar este acontecimiento, implementándose una 

compensación o indemnización como recompensa, lográndose mantener el orden y 

equilibrio interno, evitando un caos irremediable con un impacto que lleve a la extinción 

de lo establecido de manera interna. 

La negoc1ab1hdad del derecho, en la actualidad se encuentra conformada 

1ne-cJ•ante las licencias reguladas principalmente de las patentes, aunque en ocasiones 

iit.wca a las marcas y los derechos de autor, con esta posibilidad de otorgar una licencia 

rJe e, plotac1on y uso con el consentimiento del titular, es calificado por los estudiosos 

uirnc. un medio efectivo para constituir un crecimiento económico fortalecido. 
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Acontecimiento favorable cuando los titulares, no cuentan con los recursos 

necesarios sobre la explotación de su invento, por lo que al auxiliarse de las licencias 

puede obtener regalías, generadas de la explotación eficiente de un tercero bajo las 

condiciones establecidas, en el consentimiento otorgado para tal efecto. 

Las licencias resultan parte fundamental en la generación de riqueza, sobre todo 

en los países en desarrollo, que les permite la posibilidad de explotar una invención al 

adquirir una licencia, resultando una ventaja para conocer la evolución tecnológica 

existente en la época, con ello idear nuevas innovaciones a partir de lo conocido y 

e'plotado. 

Se ha desarrollado de manera imperceptible, una cortesía internacional en el 

intento de generalizar las utilidades de las figuras integrantes de la propiedad industrial; 

acontecimiento derivado de la celebración de los múltiples instrumentos internacionales, 

en donde se han establecido las uniformidades invocadas, permitiéndole a los Estados 

involucrados retomar los lineamientos generados, adecuarlos a los existentes de manera 

interna atendiendo sus características particulares, generando un sistema jurídico idóneo 

epi.cable en todo el mundo, bajo las mismas condiciones esperadas. 

Por ultimo, la forma de hacer respetar el derecho exclusivo es otro elemento 

generalizado, el cual al ser proporcionado por el Estado debe ser capaz de evitar que se 

P"rturben los derechos reconocidos, por lo cual se han generado acciones de carácter 

privado, que concluyen en el pago de indemnizaciones por el detrimento sufrido. 

Estableciéndose awones ·de orden penal, cuando el agravio presenta grandes 

repercusiones que no solo el titular resulta dañado, sino también ocasiona detrimento en 

el interés público, por lo cual el Estado actúa mediante el poder coactivo a fin de reparar 

la lesión sufrida por tal impacto, aunque en base a las acciones privadas reconocidas por 

las naciones, es como en el ámbito penal a estas conductas delictivas se les consideran 

s~rrnpubhcas y privadas, acontecimiento que se analizara con mayor abundamiento en 

su oportunidad. 
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Las generalidades observadas con anterioridad, son producto de la aplicación de 

todas aquellas teorías y uniformidades, desarrolladas en la Integración de la propiedad 

industrial, por ello observamos que de la síntesis de todos los lineamientos abordados 

con anterioridad, representan el sentimiento de los inventores y comerciantes de pedir 

al Estado, diseñe un sistema eficaz que permita el libre desarrollo del comercio, sin la 

ex1stenc1a de obstáculos que mermen ese desenvolvimiento natural, que en su conjunto 

representa un fortalecimiento tecnológico y económico de una nación.89 

a.a Ut-:l'"i.\IUU H.l.O UE '·º"' (·os• 'l•:P'l'O!Oi 

Del desarrollo del presente capítulo, podemos señalar con validez en base a los 

elementos ya conocidos, que la marca en su relación con la propiedad industrial es una 

parte integrante efectiva de este, demostrándose del análisis del concepto de la 

propiedad industrial. 

Sin embargo por la ut1l1dad y trascendencia que ha tenido a lo largo de la historia 

de la humanidad, es como determinamos el estudio de la marca de manera 

1ridepend1ente, resultando una generalidad adoptada después de la elaboración del 

Convenio de París, en donde la unidad de las figuras integrantes de la propiedad 

industrial. fue determinante para la concepción en la actualidad. 

En lo sucesivo abordaremos todas aquellas generalidades existentes en los 

rnult1ples estudios de la materia, los cuales deben ser observados de manera obl,igatoria, 

di adentrarse en el análisis de la propiedad industrial a través de sus figuras Integrantes, 
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sin importar su comprensión en bloque o de manera Individua, debido a que resultan 

válidas y aplicables a todas por considerarse en su conjunto bienes Inmateriales. 

Por lo que en atención a lo señalado desde el ámbito jurídico v económico, el 

principio de originalidad lleva a la distinción que se pretende emplear como marca, la 

cual debe ser unicas y fácil de reconocer por los consumidores. 

Diversos países han implementado en sus sistemas jurídicos aquellas frases, 

palabras, emblemas, que no pueden ser consideradas susceptibles de registro, por 

carecer de originalidad. 

La novedad se enfoca a la capacidad de distinción en los productos, por lo tanto 

se requiere que no haya sido utilizada previamente por algun tercero, debe constituir un 

signo que permita ser diferenciado con facilidad de los ya existentes, en el momento en 

que se encuentre individualizado sobresalga de los demás. 

Por ello en la mayoría de los sistemas jurídicos, establecen que los signos deben 

>er suficientes para no producir confusión en los compradores, que sean únicos v no 

seme¡antes entre las marcas ya registrada~ o usadas, dependiendo el sistema que 

adopten los Estados. 

La marca debe comprender una especialidad, algunos doctrinarios se refieren al 

abordar este principio, respecto de impedir el surgimiento de la confusión con motivo del 

uso de la marca, mediante la 1ndiv1duahzación de la marca concatenado con su pronta 

1dent1f1cac1on en el mercado, se logra que los consumidores adquieran los productos 

atendiendo a las necesidades exigidas, permitiéndoles llevar el producto idóneo v no 

aquel que ofrece otras satisfacciones, debido a que cuente con signos característicos, 

empleados de manera similar a los primeros productos. 

Las marcas deben ser licitas a fin de que obtengan la protección jurídica del 

[ stado. debiendo reunir los elementos anteriores, así como todos aquellos que se han 

implementado en los sistemas jurídicos para tal efecto, con ello se encontraran 
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debidamente reconocidas y protegidas ante cualquier perturbación, en el Intento de 

ocasionar un detrimento al titular.90 

En el propósito de que las marcas sobresalgan de las demás al ser 

individualizadas, se recurren en muchos de los casos a las siguientes figuras 

desarrolladas en la actualidad, que se encuentran aceptadas por el derecho de marcas. 

Encontramos al emblema definido jXlr Halperín como " ... un signo gráfico 

caractenstico que sirve a fin de individua/izar la empresa generalmente una sigla ... o una 

letra ... a menudo registrado como marca ... " 91 

Esta figura se encamina a demostrar algún signo característico de la empresa, 

como instalaciones, lugar de distribución y elaboración de productos, entre otras, que 

lleven a conocer al público el origen ó el prestigio de la marca adquirida, mediante las 

instalaciones de las empresas. 

La enseña, contemplada jXlr el autor antes mencionado ''. .. como la inscripción o 

figura que se fija en el exterior del establecimiento para distinguir/o de los de propiedad 

de los concurrentes ... " 91 

La 1nscnpc1ón referida en la anterior definición, se concretiza en los exteriores de 

los establec1m1entos, aunque en algunos sistemas esta figura es absorbida por el nombre 

comercial, sin embargo los doctrinarios señalan ante tal asimilación, que el nombre 

comerrnl solo contempla un solo acto de la empresa, en cambio la enseña abarca 

cuantos puntos de venta tenga dicha empresa. 

La doctrina española considera a esta figura como rótulo de establecimiento, 

definiéndolo " ... el signo o denominación que sirve para dar a conocer al público un 

l lr Ju~w '·•' J 1•r u1 ri /11•1.1•1< 
fknP1k·' t ,1h.111dlJ~ op 1.11 p ~x 
1h1J~lli 
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establecimiento y para distinguirlo de otros destinados a actividades idénticas o 

similares ... "93 

La insignia definida por Etcheverry, se considera ''. .. como un distintivo f]ilra toda 

la actividad de un mismo empre5<1rio o parte de ella... es posible que se trate de 

dibu1os ... o palabras escritas con una especial grafia ... "94 

Esta figura resulta equiparada en su utilidad al emblema, por lo que es 

considerada otra denominación para una misma actividad del industrial o comerciante. 

Los rótulos resultan las etiquetas empleadas para señalar calidades, medidas, 

clase y demás cualidades que contenga el producto ya envasado, por lo tanto no 

describe el origen, sino se enfoca a señalar las características especiales contenidas en el 

producto dentro de su envase, una vez circulando en el mercado. 

La presentación aparece cuando la marca ha sido reconocida plenamente 

mediante su uso ó registro, ya que con esta figura de utilidad alemana, se protegen los 

envases, los rótulos, la calidad, la cantidad de los productos ofrecidos al público, el 

embalaje, precio, la publicidad, entre otros, como partes integrantes de la marca 

reconocida. 

El nombre comercial se define como " ... el signo o denominaciÓn que sirve para 

1dent1ficar a una persona fisica o juridica en el ejercicio de su actividad empresarial y que 

d1stmguen su actw1dad de las actividades idénticas o similares ... "95 

Ahora bien, dentro de la doctrina se documentan diferentes tipos de marcas, las 

cuales por su ut1l1dad y funcionalidad, se utilizan adecuándose a las relaciones 

comernales acontecidas en la actualidad, de las que señalaremos sus puntos más 

representativos. 

'•~ur,1 J,,..._ f lp ,11 ¡i /!\I 
ll,n"11, 1 ( Jh.mdl.11. lh p ~~ 

...... puJ 1,l...._ 1t11J r 1x1, 
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De tal manera encontramos que existen marc·:.is dc· fantasía. las cuales no se 

encuentran dirigidas al origen característico del producto, su observación se concentra a 

la designación fantasiosa, produciendo en el consumidor una utilidad ele la marca 

derivada de la publicidad empleada. 

I:" rn:irc:" ,., ,,,.,,¡¡,.,,,.se dirigen a provocar en el público alguna idea sobre las 

características del producto, debido a que el empleo ele ésta marca refiere al empleo de 

una sugestión fantasiosa, con el propósito de remarcar la utilidad elel producto ofrecido. 

1.,., 11r:1r,·:r, ,¡,.,,ri111 ¡, '" son aquellas que versan sobre las cualidaeles, la clase, 

la manufactura, el origen, etcétera, de los productos o servicios ofrecidos. 

E11 ¡,,, m:irc•" ,¡~11iirc:o:1-.·;i, se utilizan palabras conceptuales en la descripción 

de los productos, no refiriéndose sobre el origen ni las características, solo se emplean 

conceptos que sirven para la descripción del producto ofrecido. 

l.:" 111:1rv:i> <l• """"''""" '" son aquellas que refieren la denominación ele los 

productos o servicios, mediante la cual no se emplean signos de fantasía o elescriptivas, 

solo se concreta a mencionar la denominación, tal cual como se conocen los productos 

utilizados por el público. 

!.:" '" .r. ·'' .i,ii;.::iH ·ri:i,. son las que deben registrarse y encontrarse 

reconocidas, por lo que en el momento de que el producto entre en el comercio, elebe 

contar con su inscripción, condición imperante para que pueda circular de manera libre 

en el mercado . 

. • :.· ,¡, ,, r··. ¡,.¡,se utilizan sobre aquellos acontecimientos Intangibles, 

derrvados de las relaciones comerciales, como ocurren en los servicios de alimentos 

rnmo los restaurantes, los de ornato como las florerías, por citar algunos; el propósito es 

el otorgar una protección al prestigio obtenido por los servicios proporcionados por 

r.rertos comerciantes. 
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La' marcas col<'ctil'a,, se emplean por ciertos grupos, que en su conjunto 

adoptan una marca única, la cual representa la difusión de su productos o servicios, y 

sólo podrán ser utilizadas exclusivamente por sus integrantes. 

l.as 111ar,·a, i.:r·n .. rah·'· son utilizadas para identificar a las empresas en su 

totalidad. 

1.as marcas ,.,, ,.·ci:il< '· se ocupan en la descripción de productos o servicios 

específicos de las propias empresas. 

l.:" 111:ir.·:" s11111 ·i<·,, son aquellas cuando en la descripción de un producto, se 

ocupa una figura o una palabra, extendiéndose además sobre empresas o personas 

físicas que mediante esta sola denominación, protegen sus Instalaciones y accesorios en 

la obtención de los productos finales. 

l.:" 111:irc:i' ,·r,1111dr !"'son el resultado del empleo de varios elementos, que por 

sí mismos no pueden ser susceptibles de protección, sin embargo los son cuando se 

observan en su conjunto. 

'." ""''' "' n<>t• ri:i' son aquellas que se encuentran debidamente reconocidas 

dentro de un país, por lo que a fin de que tengan tal aceptabilidad resulta indispensable, 

que las marcas se encuentren registradas en esta nación considerada de origen. 

' .... '" .r. "' '""'"'·'".'', son las que han sobrepasado los límites internos del 

Estado, con motivo de su d1fus1ón se llegan a conocer en otras naciones, aunque estas 

marcas son consideradas por la doctrina parte de las notorias, hacen la diferencia que no 

todas las notorias llegan a ser conocidas mundialmente, en donde la difusión y 

aceptabilidad de los productos resulta condiciones 1nd1spensables. 

, · i • ' '" ' se refieren al prestigio obtenido en un Estado, en donde tal 

rncunstanc1a cuenta con una fuerte protección jurídica, acontecimiento que deben 
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ob<"..ervar las empresas de otros países, en la pretensión de difundir los productos 

tutelados por la referida marca. 

!.":' 111:irc":' "' f, n:,i'. ,,.,. son aquellas que después de haberse registrado no se 

utilizan de manera efectiva, sino que por medio de la exclusividad obtenida, no permiten 

que otros pretendan utilizar estas marcas ~bre productos de otra índole, su función es 

obstaculizar el registro de marcas que algunos titulares pretenden efectuar, debido a que 

tienen cierto interés en el uso de ciertas marcas, con ello se protege la función distintiva 

de algunas marcas utilizadas por el titular que registro las defensivas. 

l ... ,,.,_,,. :.-. f, "''"'·.de igual manera después del registro no son utilizadas de 

manera efectiva, debido a que son recurridas para obstaculizar a otros titulares el pleno 

goce de sus derechos marcarios, utilizando marcas casi idénticas con el propósito de 

lograr denigrar las que se encuentran válidamente en el comercio, entorpeciendo el libre 

desarrollo de la marca afectando a quien pretende utilizarla de manera efectiva. 

: ·, :· "· + r ... ,. :··. ,, son aquellas que les permite su utilidad efectiva, 

después de transcurrir un tiempo determinado posterior a su registro, cuando el titular 

~ons1dere oportuno el uso de la misma, en el caso de no contar con recursos suficientes 

para lograr su etplotación inmediata. 

.... •. , :,, . son las que tienen en común un solo origen y único titular, 

cuyos elementos de todas lleva al consumidor la generación de la Idea, que ciertos 

productos contiene el mismo origen. 

, .: ,,,,_,.,· , resultan del empleo de la fijación de la marca en las 

materias primas, por lo que en la obtención de los productos finales, se utiliza la marca 

de manufactura así como la marca impresa en las materias que intervinieron en su 

claborac1on, con ello estas acompañan a las del producto obtenido, reforzando la calidad 

del mismo, utilidad aceptada plenamente en Alemania. 
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l.:1:> m"r""'' 1·\tronjl'r":' re5ultan una controvertida clasificación en la materia, 

debido a que siguiendo 105 principios del Convenio de Parfa, el regl5trar una marca en el 

país denominado de origen adquiere la prioridad de efectuarlo en los demás Estados, 

por lo tanto no se considera como extranjera; sin embargo para algunos doctrinarios al 

establecer esta clasificación, consideran el hecho de haberse efectuado el registro en un 

país diverso en donde se pretende difundir, otorgándole un trato diferente al registro 

interno. 

!. , •. ::rn" :,,. n:i. i .n:ik:. por lo tanto, resultan aquellas que se registran v 
difunden en el país denominado de origen, carácter observado en las marcas notorias.96 

Asi mismo, encontramos que las denominaciones de procedencia, se refieren a la 

designación del lugar donde proviene el producto, siendo la empresa que lo manufactura 

o el lugar geográfico, con ello se pretende e5tabiecer la propiedad lndu5trlal, a efecto de 

que no se elaboren productos tutelados bajo ésta denominación, debido a que en caso 

de utilizar designaciones falsas, constituye una forma de competencia desleal. 

Las denominaciones de origen, se emplean para indicar que los productos 

•/recidos, fueron extraídos o elaborados en un determinado lugar geográfico, siendo 

susceptible de ser empleada por quien cubra los requisitos establecidos para ello. 

Al utilizarse las denominaciones de origen, se genera una exclusividad relativa a 

que solo podrán hacer uso de ellas, aquellos quienes se encuentren establecidos en la 

zona geográfica donde se pretende explotar la marca o patente.9' 

Ahora bien, al encontrarnos dentro del campo de la propiedad industrial, las 

figuras que integran este concepto, mismas que han sido señaladas en su oportunidad, 

::.on producto de la revolución industrial v que han sido objeto de estudio en numerosos 

( fr ( • .nl11\ \ 11\.m1.1w (•r .;:11 r ~~( .. ~~~ e "·~r '.',l.'puh~di op CJI p l ll1. Bcnoni: ~ C100ncll:1\. op Cll p ~i(J. 
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sistemas jurídicos, así mismo se considera parte fundamental en la justificación de la 

celebración de diversos instrumentos internacionales. 

Sin embargo de los estudios existentes en la actualidad, con motivo del acelerado 

crecimiento tecnológico, motivado relaciones comerciales cada día más complejas, en los 

sectores industriales se comienza a generalizar un sentimiento de que el Estado abarque 

las nuevas innovaciones, por su naturaleza comienzan a desarrollar una nueva 

clasificación dentro del desarrollo tecnológico. 

De estos nuevos acontecimientos, se registran las topografías de productos 

semiconductores, calificados como máscaras constituidos por lo que se conoce 

comúnmente como chips, que son unidades utilizadas en el ámbito de la computación, 

presentándose una discusión sobre su reglamentación debido a que en las explicaciones 

que intentan señalar su naturaleza, algunos doctrinarios lo consideran parte de la 

propiedad industrial, y algunos otros dentro de los derechos de autor. 

En la Ley de Propiedad Industnal vigente en nuestra nación, en su intento de 

wnstituir una ordenamiento jurídico actual, regulando todas aquellas normas funcionales 

observadas en las naciones industrializadas, a fin de lograr un desarrollo tecnológico y 

económico suficiente para hacer frente a las disposiciones de las potencias, observamos 

que en su Tltulo Quinto Bis contempla lo referente a los esquemas de trazado de 

circuitos integrados. 

Establece que un circuito integrado a un producto en su forma final, o en una 

forma inmediata, en que los elementos, de los cuales uno por lo menos sea un elemento 

a-:t1vo, y alguna o todas las interconexiones, formen parte integrante del cuerpo o de la 

,uperfic1e de una pieza material semiconductor, y que esté destinado a una función 

electrónica. (art. 178 Bis l, fracción I). 

Un esquema de trazado o topografía, es la disposición tridimensional, expresada 

en cualquier forma, de los elementos, de los cuales uno por lo menos sea un elemento 

ilct1vo, y de alguna o todas las interconexiones de un circuito integrado, o diCha 
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disposición tridimensional preparada para un circuito Integrado a ser fabricado. (art. 178 

Bis 1, fracción 11). 

El esquema de trazado original, es aquel que el trazado de circuitos Integrados 

sea el resultado del esfuerzo intelectual de su creador y no sea habitual o común entre 

los creadores de esquemas de trazado o los fabricantes de circuitos integrados en el 

momento de su creación, disposición observada en el numeral de referencia en la 

fracción IV. 

De las disposiciones contenidas dentro del citado Titulo Quinto Bis, podemos 

observar un gran avance en la reglamentación de la propiedad industrial, demostrando 

con ello un dominio aceptable en la concepción de la materia, sin embargo en la 

práctica, resulta cuestionable si estas disposiciones desde su nacimiento hasta nuestros 

días, han contando con una aplicabilidad efectiva recurrida por los inventores de esta 

materia. 

No dudamos sobre la existencia de algunos reconocimientos expedidos bajo estos 

l!neam1entos, sin embargo debido a los acontecimientos sociales que se repercuten en el 

crec1m1ento económico, así como la disponibilidad de los inventores a realizar y registrar 

innovaciones de esta naturaleza, como es conocido de manera general el empleo de 

grandes cantidades de recursos financieros y trabajo intelectual requerido. 

Podemos señalar que estas disposiciones en la práctica no cuentan con la 

efectividad esperada, debido a la intervención de múltiples factores, que al adentrarnos 

en su análisis nos saldríamos totalmente de contexto, por resultar un cuestionamiento de 

tal amplitud que es incompatible su descripción en la presente Investigación. 

Ahora bien, dentro del campo de la propiedad intelectual en la necesidad 

aclamada después de la Revolución Industrial, la reglamentación uniforme de las nuevas 

rt>laciones como los derechos de autor y las creaciones artísticas, así como la propiedad 

industrial, es la preocupación primordial sobre todo en las naciones industrializadas, 

como parte de su crecimiento tecnológico. 
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Recordemos que durante la monarquía, los privilegios sobre patentes, la 

elaboración de obras artísticas y literarias, se concedían a capricho del soberano dentro 

de un circulo privilegiado, relegando aquellos inventores que no fuesen reconocidos 

plenamente por la corte; la creciente inconformidad ante tal situación se generaliza en 

diversas monarquías, la necesidad de permitir un avance tecnológico, científico, artístico 

y literario, sin obstáculos como los observados hasta ese momento. 

El clamor de nuevos lineamientos lleva a considerar a estas invenciones, así como 

a los derechos de autor como derechos patrimoniales de carácter subjetivo, siendo que 

en estos últimos recaen dentro de la moral del autor. 

Por lo tanto al ser reglamentadas por el Estado deben considerar todas aquellas 

explicaciones, sobre la naturaleza de estos nuevos acontecimientos, prevaleciendo los 

que consideran como bienes inmateriales, por encontrarse sobre objetos subjetivos no 

materializados, a fin de lograr generar un interés sobre las nuevas innovaciones, por 

establecerse una recuperación económica con motivo de la explotación del invento o la 

.j1fus1ón de las obras. 

Esta pnoridad se contempla al otorgar una protección a los titulares de las obras o 

!as 1nvenc1ones, lo que conduce a diseñar una generalidad en todas las naciones, 

derivando de tal manera la Celebración del Convenio de París, acontecimiento 

fundamental en la evolución de la materia de estudio, cuya influencia se ha observado 

en la celebración de ulteriores instrumentos internacionales, así como en la generación 

de sistemas ¡urid1cos de diversas naciones. 

De tal manera, que los derechos morales del autor resulta un segundo elemento 

cJebatido sobre su ¡ust1ficación, desde su reglamentación a finales del siglo XIX, debido a 

que algunos estudios señalan que el carácter patrimonial y la moral del autor no se 

encuentran relacionados de forma paralela; sin embargo en algunos sistemas la moral 

por el hecho de recaer sobre objetos inmateriales, se justifica al ser considerada parte 
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de la personalidad del autor, encuadrándose por tal motivo dentro de los derechos 

personales de los individuos. 

El debate se genera al explicar que los bienes personales son Innatos, por tal 

motivo los hacen imprescriptibles, intransferibles, inalienables, inembargables, 

innegables, acontecimiento que no sucede en los derechos de autor, debido a que no se 

adquieren con el nacimiento, sin embargo una vez otorgado por el Estado, guardan las 

mismas condiciones que los primeros, con la modalidad de que no fueron adquiridos con 

el nacimiento. 

Por otra parte al considerarse propiedad, resulta una asimilación de la figura civil 

como lo hemos apreciado en su oportunidad, sin embargo en este campo de estudio la 

idea de que el autor, debe disfrutar los beneficios económicos de su obra, debe 

considerarse de su propiedad, por lo tanto al adecuarse a la institución civil es como se 

concibe la propiedad intelectual. 

Sin embargo, algunos doctrinarios debaten sobre dichas afirmaciones al precisar 

que la propiedad intelectual al no concentrarse sobre cosas materiales, no puede ser 

ob¡eto de awones de posesión, la usucapión o la reivindicatoria, como lo sería la figura 

plenamente reconocida en el derecho civil. 

La formalidad de las obras para que se considere dentro de la protección 

intelectual. es que sea auténtica y original, logrando con ello su reconocimiento por 

tiempo determinado en su relación inventor-innovación, debido a que con su deceso 

puede ser transm1t1da la protección, a las personas más cercanas al titular quienes 

defenderan los derechos adquiridos por aquel. 

La doctrina reitera en diversas ocasiones, que los derechos de propiedad 

11.telectual se refieren sobre acontecimientos subjetivos, por lo tanto debe 

comprenderse una nueva concepción a lo establecido en los derechos reales, ya que con 

el surg1m1ento de nuevas relaciones, se deben generar nuevos lineamientos que en su 

intento por e1phcar la naturaleza jurídica de ésta rama, generando las bases que en 



nuestra actualidad permita la evolución suficiente y adoptar la utilidad que requieren los 

procesos de modernidad, producto de la evolución humana.98 

Como podemos observar en el desarrollo del presente capitulo, la doctrina en la 

adecuación de estos acontecimientos derivados de las producciones en masa, adoptan 

discusiones sobre su justificación y forma de estudio, por sus características particulares 

no pueden ser asimiladas en su totalidad a las figuras clásicas del derecho, existentes 

desde las primeras civilizaciones cuyos lineamientos son aceptados de manera universal. 

Por lo tanto podemos señalar que todo lo analizado con anterioridad, en un futuro 

quizá temprano será considerado las bases fundamentales en las apariciones de nuevos 

pensamientos doctrinarios, producto de invenciones que generen acontecimientos 

sociales hasta ahora desconocidos, los cuales deben ser regulados en su oportunidad. 

Cfr l\J~I [~11111 4-lha ColllrJIO tk Ed1c1011 Lncr.ma p 1·21'\ 
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Como se menciona en el título del presente capítulo, nos referiremos a los delitos 

de propiedad industrial, resultando trascendental en el desarrollo del tema que nos 

ocupa, siendo que para su debida comprensión, abordaremos en el momento oportuno 

nigunos comentarios relativos a los delitos de propiedad intelectual, ya que como hemos 

observado con detenimiento la figura de estudio es parte integrante del los bienes 

111matenales. resultando de orden subjetivo en donde el género es la propiedad 

111telectual. 

La regulación de las actividades ilícitas ha sido a lo largo de la historia de la 

humanidad, una pnondad del Estado a fin de garantizar el orden y la seguridad pública, 

por lo tanto consideramos que es uno de múltiples factores que convergen en el 
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nacimiento del derecho en la sociedad, ya que por medio de las normas jurídicas regula 

la vida de los particulares, así como las Instituciones que Integran al Estado que han sido 

implantadas con el propósito, de lograr seguridad y tranquilidad de los integrantes del 

núcleo social donde se desenvuelven. 

Por lo tanto la propiedad intelectual así como todas las figuras que la integran, 

incluyendo nuestra materia de estudio, en consideración a los acontecimientos sociales 

acaecidos por las interacciones de los pueblos, entre individuos de mismos núcleos 

sociales, son susceptibles de actos que perturben su libre desarrollo, de los resultados de 

dichas conductas se consideran ilícitas, debido a que atentan contra la tranquilidad de la 

comunidad, además de lesionar sus derechos otorgados o tutelados por el propio Estado 

sea personalmente o su patrimonio, con motivo de conductas efectuadas por miembros 

del mismo núcleo social, así los acontecimientos que no pueden evitarse tales como los 

fenómenos naturales. 

La regulación de estos acontecimientos, ha generado que a través del poder 

coactivo otorgado al Estado, el cual se eiercita por medio de las instituciones establecidas 

·1• manera idónea para esta realización, mediante la norma jurídica regula el detrimento 

:i•e las conductas que afecten al ciudadano o sus órganos integrantes; reprochando de 

manera pública mediante el poder coercitivo, al causante de tal detrimento, en el 

0b1et1vo de proteger la libertad de los individuos, el desarrollo social, psicológico, 

patrimonial. etcétera, sin dejar de observar las creaciones de la mente que no llegan a 

rnatenahzarse por completo. 

Mediante el reproche público a dichos actos que afecten los bienes jurídicos 

tutelados, con la apl1cacion de sanciones punitivas, es como se pretende evitar una 

rrohferac1on de aquellos, ya que en caso de producirse estos acontecimientos, se 

·.1~11eraría una 1nestab1hdad y un estado de ingobernabilidad, constituyendo una 

cles1ntegración del núcleo social e11stente. 
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En materia de propiedad industrial como lo hemos citado en anteriores 

comentarios, el sentimiento de uniformidad que otorgue el Estado sobre las Invenciones 

de la mente, es una generalidad a mediados del siglo XIX aunque de manera Incipiente, 

las reglamentaciones que otorgaron esa protección proliferaron a partir de la Revolución 

Industrial, sin embargo, por tratarse de nuevos acontecimientos sociales, no se contó con 

la experiencia suficiente y lograr su debida reglamentación. 

De lo anterior observaremos que los lineamientos jurídicos desarrollados durante 

la Edad Media, son derivados de aquellos que tuvieron vigencia desde épocas antiguas, 

que en forma incipiente se protegieron acontecimientos que afectaban el ámbito 

subjetivo de los ciudadanos, aunque no constituyeron gran importancia a comparación de 

diversas figuras relativas al patrimonio o situaciones tangibles. 

En el Derecho Romano dentro de la Lex Aquilia se establece la inriuria, aunque en 

su inicio se encontraba dirigida a regular algún perjuicio causado por una lesión física, 

ocasionada a un hombre libre o un esclavo, con el transcurso del tiempo en el Edicto de 

Adriano expedido en el siglo 1 a.c., esta figura fue utilizada para la regulación de ofensas 

y sus derrvacrones, apareciendo de tal forma la actio iniuriarum. 

Los estudiosos en la materia, consideran a esta disposición como el primer 

l1neam1ento et1stente relativo a la propiedad intelectual, por enfocarse a regular 

acontecimientos sub¡etivos, por lo tanto es considerado el primer antecedente 

documentado que sirve de base, en la evolución de los delitos que nos ocupan como 

0bservamos en la Edad Media, misma que fue retomada y adecuada a los 

acontec1m1entos acaecidos dentro del desarrollo tecnológico de la época. 

Como señalamos en reiteradas ocasiones, los privilegios sobre las innovaciones, en 

'.,:Js1one; eran otorgados a capricho del soberano, por tal motivo los delitos de 

propiedad industrial no se generalizan en toda la comunidad, srendo regulados de 

rnilnera aislada. contemplando los acontecimientos derivados del obsequio de tales 

priv1leg1os. 
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Resultando que las disposiciones en materia de propiedad industrial, se 

documentan a partir del año 1500 de nuestra era, encontrándose registros del privilegio 

del artista Alberto Durero en 1512, sobre el uso exclusivo del signo .\IJ que empleó en la 

distinción de sus obras, de acuerdo con el criterio del maestro German Bercovitz, no se 

prohíbe la copia de las creaciones, sino la usurpación de la firma del autor. 

Así mismo, las marcas, invenciones y reproducciones de libros, fueron objeto de 

numerosas falsificaciones en el propósito de alcanzar el desarrollo Industrial de las 

monarquías, lo que originó que en el año XI se documente la expedición de una ley en 

donde se establecen penas de gravedad como el ahorcamiento, sobre imitaciones de 

documentos privados, sin embargo esta medida no fue suficiente en la proliferación de 

estos actos 1lic1tos, estas medidas inclusive con la abolición del sistema corporativo 

derivada de la Revolución Francesa, no dejaron de aplicarse a los falsarios. 

En España se prohíbe la 1mpres1ón de libros, sin la autorización previa de los 

presidentes de las audiencias o los arzobispos, establecida en las pragmáticas de los 

Reyes Católicos, del 08 de ¡ulio de 1502. 

Recordando lo señalado en las Bulas promulgadas por los papas Pío V y Sixto V, 

condenaban a quienes sustrajeran libros de las bibliotecas de los monasterios, con la 

e•comulgac1on, constituyendo una pena grave considerando la ideología imperante de la 

epoca, por registrarse continuos robos de las obras existentes en estos lugares. 

Con el otorgamiento de monopolios de exclusividad, a los titulares también se les 

(Jtorgaban facultades que en la mayoría de los casos, resultaban injustificadas y 

e•ces1vas comú lo acontecido en Inglaterra a finales de los años 1500, al otorgarse 

r•1clus1vas sobre prúductos de uso común, permitiéndosele al titular registrar locales, 

r11-com1sar productos supuestamente ilegales, con el objeto de lograr un desarrollo 

"' r1nom1co de la corona. a través del crecimiento de ciertos grupos privilegiados. 

En Francia mediante los decretos de 1714 y 1719, se reglamento la confiscación 

r1t las otJras irnitadas, asi como los medios utilizados en la reproducción de obras 



178 

artísticas, debido a su trascendencia en la técnica jurídica, estas disposiciones 

continuaron Implementándose a lo largo del siglo XVIII, encontrándose documentado en 

1730 que la Academia de Saint-Luc establecía que debía existir el consentimiento del 

autor, al grabar o reproducir alguna obra, caso contrario se aplicaba lo dispuesto por los 

decretos antes señalados. 

En el intento de evitar imitaciones v falsificaciones de los bienes Inmateriales, la 

ejemplaridad del castigo a quien actualizaba estas conductas ilícitas, en un inicio llegaba 

a la pena de muerte, sin embargo, toda vez que estos delitos no afectan de gravedad a 

los derechos de los individuos, adoptan otra medio de reproche como la confiscación de 

los objetos v los medios con que se origina la falsificación, disposición que en los 

sistemas jurídicos de la actualidad es aplicada con gran técnica evolutiva, adecuada a los 

acontecimientos observados en nuestra época. 

En la evolución de la reglamentación de los delitos en comento, para el año de 

1744 se encuentran datos en materia de las invenciones, el resarcimiento del daño 

ocasionado por la alteración de la exclusiva obsequiada a través de la patente, así mismo 

'..f' prohibe a los empleados la venta, alquiler o préstamo de diseños confiados a los 

mismos, debido a que los utilizaban en la obtención de los productos finales. 

Otro lineamiento considerado fundamental, en la evolución de la reglamentación 

de los nuevos delttos acaecidos en la sociedad, resultando una evolución en la técnica 

jurídica al respecto, se contiene en la Real Ordenanza del 22 de marzo de 1763, expedida 

por carios III de España, que el derecho de imprimir la obra corresponde a quien la 

realizó, proh1b1endo a un tercero el uso de este derecho. 

En 1766 con la Declaración de la Comunidad de Fundidores v Grabadores, se 

prohibe el robo de los moldes maestros, así como el utilizar las impresiones contenidas 

en ellos; para el año de 1787 el rey Luis XIV, expide una protección a los dibujos que 

dparecen en los te¡idos, prohibiendo a los dibujantes elaborar replicas idénticas o 

•,1m1lares de aquellos. 
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A pesar de la expedición de las anteriores disposiciones, sobre la regulación de 

los delitos en donde se afectan los bienes inmateriales, a partir del siglo XIX es como se 

expiden lineamientos de observancia general, derivadas de las constantes falsificaciones 

y adjudicaciones de innovaciones originales, por lo tanto el reclamo de los inventores y 

comerciantes se uniforma en todos los sistemas de las naciones, como lo señalamos en 

su oportunidad resulta una causa de la Celebración del Convenio de París. 

Ya que en la existencia de diversos ordenamientos que reglamenten a los delitos 

de propiedad industrial, en ocasiones existían discrepancias entre las aplicaciones de 

drversos Estados, ya que se atendían de conformidad a la ideología Imperante de la 

comunrdad y el desarrollo industrial que presentaba en esa época. 

Se observa que en el sistema estadounidense, a mediados del siglo mencionado el 

establecer una clasificación, abarcando las infracciones y delitos derivados de la utilidad 

de las marcas, como partes de la competencia desleal, así como el utilizar publicidad 

engañosa, el desvío de la clientela o las prácticas comerciales abusivas. 

En el Código Penal Español de 1822, se castigaba con pena privativa de libertad, a 

quien falsifique marcas, contraseñas de fábrica o sellos de las industrias, comercio y 

marcas; de igual manera contempla la pérdida de los objetos y el pago de una multa, a 

quien colocaba los nombres o marcas de otros, sobre los propios productos que 

manufacturaba. 

Posteriormente, mediante el Real Decreto del 27 de marzo de 1826, se establece 

como sanción al usurpador de los derechos de propiedad industrial, la pérdida de 

utens1lros, máqurnas o aparatos, asi como el pago por triplicado del valor usurpado, 

abarcando drcha sancrón a quien poseia el prrv1leg10 lesionado. 

Para el Codrgo Penal de 1848, además de seguir implementando aquellas 

clrsposrcrones observadas de los sistemas franceses, tipifica la falsificación de sellos, 

marcas y contraseñas que utilicen las empresas; sin embargo, baja la pena privativa de 
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libertad y aumenta el valor del resarcimiento económico a los titulares, además de 

reglamentar las defraudaciones que pudiesen aparecer dentro de la propiedad Industrial. 

En el Real Decreto del 31 de julio de 1868, retoma lo previsto en el ordenamiento 

anterior, y otorga al titular la posibilidad de ejercitar la acción civil en el pago del valor o 

continuar con la acción penal respectiva, además de señalar ciertos acontecimientos en 

donde el Ministerio Fiscal podría perseguir estos ilícitos de manera oficiosa. 

En la Ley del 30 de julio de 1878 expedida dentro de ese sistema español, 

establece en los casos de usurpación de patentes, el pago de multas proporcionales a la 

lesión producida por dicha conducta, en caso de no ser cubiertos establece penas 

privativas de libertad para su debida eiecución.99 

De tal manera observamos que en la evolución de la reglamentación de los delitos 

en comento, en sus orígenes consideraron la aplicación de la pena de muerte, con el 

objeto de lograr la eiemplandad a quienes trataban de falsificar o adjudicarse de los 

bienes inmateriales, con el desarrollo de nuevos pensamientos jurídicos, otorga la 

pos1b11idad a los titulares, de recuperar parte del detrimento sufrido por la alteración a la 

~·elusiva mediante el pago de los daños. 

Resultando una medida interesante a los innovadores y comerciantes, quienes en 

la 1nvocacio11 de la protección jurídica del Estado, al recurrir a los lineamientos 

establecidos para tal erecto, recobrar dichas pérdidas al existir sistemas que permiten el 

pago de la reparación de los daños, ocasionalmente en mayor cuantía a lo realmente 

lesionado. 

(1..-rman B.:r~·1•1 t11 (lbr:i Pla!>U~.l ' f.>cr"dm!!. Pain1110111ali.'\. p ~ l·~K BC"rlonc ~ C'ub.Jni.:llJ~ op ~11 p JI~- 117. 
(111111..:r!!.mdl._1 (1urn.in.: Op .:11 p r·.~·J -1 11.(I fJ11h T op cll p 11. Cario\ \"11l:u11;11<.1 Oh en p 2.:!M 



181 

•t.:l IWOl.I '(·tos 

·l.:l. I l·:S t-:1. ,\:\llU'l'O IS'l't·:H:"IO,\('IO:"IO.\I. 

Como lo hemos señalado con anterioridad, la evolución de la reglamentación de 

los delitos que son objeto los bienes inmateriales, se produjo a partir de lineamientos 

aislados expedidos durante la Edad Media, los cuales afectaban sólo aquellos 

acontecimientos derivados de la perturbación de los privilegios, siendo conocidos solo en 

aquellos grupos que integraban los gremios, por ende desconocidos para la mayoría de la 

población. 

Con la celebración del Convenio de París de IBB3, se pretende generar 

ordenamientos de observación general y uniforme, a todos los individuos integrantes de 

las naciones part1c1pantes, regulando las figuras integrantes de la propiedad industrial de 

manera ind1v1dual, otorgándoles utilidades independientes cuyas aplicaciones se 

continúan observando en la actualidad. 

De tal manera en el ordinal 9° del instrumento internacional de referencia, en el 

parrafo primero establece la posibilidad de embargar un producto, cuando lleve una 

rnarca de origen 11ic1to, esta medida será observada en aquellos países miembros donde 

1.3 marca cuente con la protección ¡uríd1ca del Estado, por lo que en caso de no contar 

• r.n esta observancia debera implementarla en su régimen interno. 

El articulo 10 precisa aquellas personas que pueden solicitar el embargo de las 

marcas ilic1tas, y en el numeral 10 Bis contiene lineamientos sobre la competencia 

TESIS CON 
FALLA DE OIUGEN 
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desleal, los cuales han sido aceptados de manera universal en todos los sistemas 

jurídicos. 

Establece la prohibición de utilizar cualquier medio con el propósito de confundir 

las actividaeles, productos, de industriales o comerciantes; así como difundir falsedacles 

sobre ciertos productos o actividades de los anteriores, aclemás ele emplear indicaciones, 

que en el mercado provoquen al consumidor error sobre el origen, o cualquier signo ele 

protección y calidad ele las mercaderías ofrecidas. 

El sentimiento generalizado del reproche a la deslealtad y a la protección jurídica 

de las figuras integrantes de la propiedad industrial, como es evitar la confusión, la 

explotación del prestigio ajeno, coincidiendo los estudios existentes al respecto, que la 

evolución acontece sobre los derechos de exclusión como lo hemos observado en 

comentarios anteriores, consiste en prohibir a terceros la explotación y utilidad ele 

quienes son reconocidos como titulares. 

El maestro Massaguer al respecto nos señala, que la perturbación observada se 

enfoca sobre la vigencia material del derecho subjetivo del bien inmaterial, en tanto la 

CO'Tlpetenc1a desleal se contempla desde las cláusulas generales, en las relaciones de los 

industriales o comerciantes, tales como el reconocimiento o la puesta en el comercio, en 

esta modalidad se encuentran todos aquellos acontecimientos que por su naturaleza, no 

encuadran en la erclus1ón otorgada en la propiedad intelectual e industrial. 

Sin embargo, el ob1et1vo es el mismo contenido, lograr una protección jurídica 

sobre las alteraoones o detrimentos registrados, con motivo de las actividacles ele los 

1ndustnales o comerciantes respecto a su relación con terceros, ulteriores a la primera 

Duesta en el mercado. 

Por otra parte, el Convenio de París al permitir a los Estados miembros ele la 

Unión, adecuar sus lineamientos internos a los contenidos en este instrumento, 

9P11erandose la uniformidad esperada, observamos que en la reglamentación ele los 

dt•l1tos de propiedad industrial, son similares entre los sistemas jurídicos aplicables en la 
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actualidad; presentando algunas variantes considerando el grado de evolución Industrial, 

representado en el dominio técnico de la materia, basado en las experiencias conocidas 

hasta la fecha, siendo el mismo propósito fundamental del Convenio de 1883. 

De tal manera, se encuentran registros que en la Ley de Propiedad Industrial, 

expedida en España el 16 de mayo de 1902, contiene apartados exclusivos donde se 

regulan las falsificaciones y usurpaciones de la propiedad industrial, por medio de sus 

figuras como la patente, marcas, dibujos o modelos industriales. 

Establece penas a quienes utilicen marcas, dibujos o modelos, que puedan Inducir 

al error del público adquirente, o los confunda de los verdaderos y originales, logrando 

evitar con estas medidas la proliferación de la competencia ilícita o desleal. 

De las penas que implementa, la doctrina ha realizado infinidad de críticas y 

explicaciones, debido a que establece penas leves sobre la competencia ilícita y la 

fal5edad en las 1nd1caciones de procedencia, el uso del nombre comercial, que induzcan 

al error, multas de cuantía por debajo del monto mínimo contemplado en el sistema 

español para la reparación del daño; por tal motivo, existen diversos especialistas que al 

regularse delitos con penalidad leve, de manera implícita se establecen conductas que en 

la actualidad se consideran faltas. 

En cambio al presentarse la reincidencia a dichas conductas, el correctivo se 

aplicaba mediante el pago de un monto suficiente, calificado de idóneo para considerar a 

estos acontec1m1entos por su gravedad de repetición, conductas ilícitas o delictivas 

aplicándose la correccional pena má.<1ma. 

En el Código Penal de 1928 del sistema español, contiene una técnica más 

elaborada que el anterior ordenamiento. debido a que presenta una reglamentación para 

l<1s infracciones de la propiedad industrial, como son las falsificaciones de sellos y 

marcas; otra especial para los delitos de estafa, chantaje y demás conductas similares, 

regulando de tal manera la usurpación de los derechos de propiedad industrial. 
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Para el Código Penal de 1944, se retoman los lineamientos anteriores y se agrava 

la pena privativa de libertad, dejando de ser contemplado por arresto cambiando a 

presidio menor. 100 

En el Derecho Portugués, los especialistas coinciden en señalar que la 

reglamentación de los derechos de propiedad industrial, se ha implementado desde dos 

perspectivas, regulándose todas aquellas acciones que atenten contra la exclusiva de los 

derechos otorgados al titular y contra el uso indebido de ese propio derecho. 

En el intento de evitar la competencia desleal, se regulan las falsificaciones, el uso 

legal de las marcas, así como las infracciones presentadas en las patentes, las violaciones 

a los nombres comerciales y el rótulo de establecimiento. 

En la reglamentación existente en Francia sobre los delitos contra la propiedad 

industrial, ha resultado de gran infiuencia en la actualidad, sobre la emisión de diversos 

ordenamientos principalmente en los paises en desarrollo, la expedición de la Ley 

número 68-1 del 02 de enero de 1968. 

S€ establece como infracción penal: la lesión del derecho de patente una vez 

reconocido y cuando se presente durante la etapa de solicitud de registro, 

irnplementándose la figura de la contrafae<;on a fin de otorgar al titular una acción civil y 

penal, en contra de aquellas conductas que lesionan sus derechos reconocidos. 

Debido a que en la practica no se recurría con frecuencia a la acción penal, en 

J 978 se reforma estableciendo penas privativas de libertad más severas, el pago de la 

rnulta de considerable cuantía, a fin de que el titular tenga la elección de recurrir a la vía 

que con>1dere 1donea para invocar la protección jurídica del Estado. 
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Con respecto a la falsificación de las marcas, considera el uso de las mismas sin 

autorización del interesado, el uso de la marca falsificada, señalando una serie de actos 

relativos a la puesta o la intención de colocarla en el comercio, sin la autorización exigida. 

Considera como infracción la reproducción exacta de la marca registrada, la 

1m1tación resulta aquello que lleva a la confusión por su parecido Idéntico, o contar con 

las características suficientes para inducir a tal error en los compradores. 

Estas disposiciones fueron derogadas en la reforma de 1978, para ser 

contempladas de manera genérica cuando se imite, reproduzca o modifique alguna 

marca, trasgrediendo los derechos conferidos por el registro y la exclusión derivada de 

tal acto. 

Así las acciones relativas al ser puesto en el comercio o su Intento, con la 

modalidad que a sabiendas de que son productos con marcas falsas, se implementa la 

pena privativa de libertad y el pago de una multa de cuantía considerable, aplicando 

ambas sanciones a quienes infrin¡an los derechos de exclusiva sobre los modelos 

"'dustnales. 

En el Derecho Alemán, dentro de Ja Ley de Patentes del 05 de mayo de 1936 y en 

la Ley de Marcas de 1990, castiga con pena privativa de libertad o multa, a quien 

ofrezca, venda o utilice algún producto que es susceptible de una patente; ofrezca, 

venda, obtenga, productos finales que se manufacturen mediante una patente, o 

emplee, venda ú ofrezca algún procedimiento que es objeto de una patente. 

De igual forma. establece sanciones similares a quienes utilicen en cualquier 

momento de las relaciones comerciales existentes, el nombre o razón social de otro; 

su111n1stre una marca protegida ¡urídicamente; cuando se utilicen confecciones 

tipográficas, similares a las empleadas por otros, así quien de manera Ilícita venda o 

¡>0nga en el mercado mercancías marcadas. 



ISb 

Para ambos casos, agrava las penas si las conductas que alteren los derechos 

reconocidos, son efectuadas por profesionales y serán perseguidas a petición de parte, 

además cuando se lesione el interés público, se otorga la Intervención de oficio en la 

persecución de estos ilícitos. 

De las reformas acontecidas en 1990 en el sistema alemán, se reglamenta la 

actividad de la empresa, cuando utilice una marca de otro o alguna similar, que genere 

confusión en el mercado, ocasionando detrimentos al titular, esta medida es altamente 

criticada por los estudiosos en el materia, ya que la empresa por su naturaleza, no es 

susceptible de probanza sobre la intención de lograr el ilícito, por lo cual se ha registrado 

una inaplicabilidad de tal disposición. 

El sistema italiano en la Ley del 24 de diciembre de 1975, regula la falsificación de 

la marca, cuando es reproducida con el objeto de generar una confusión sobre el origen 

del producto, su alteración se actualiz~ mediante cualquier medio que modifique una 

marca registrada. 

Así como el comercio de productos que contienen marcas utilizando signos falsos; 

aquellos que presentan signos suficientes para inducir un engaño sobre su origen y 

calidad; con respecto a las patentes, los diseños v modelos industriales, castiga la 

a1terac1on o fal~1ficac1ón de los derechos otorgados en la exclusiva, abarcando a quienes 

ut1hcen los productos obtenidos de tales alteraciones o falsificaciones. 

En los Estados Unidos de América para 1984, se aplican penas privativas de 

libertad y pagos de multas de cuantía considerable, a quienes trafiquen o intenten 

colocar en el comercio una marca falsificada, utilicen una marca falsificada o los 

productos relacionados con ella. 

Este sistema introduce un elemento subjetivo, de acuerdo con los especialistas se 

puede observar cuando precisa que a sabiendas de la falsificación, se ejecuten las 

conductas consideradas delictivas. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGC' 
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De los aspectos anteriores, los mismos estudios efectuados al respecto critican a 

dicho sistema, por otorgarle un sentido criminal a los delitos contra la propiedad 

industrial, a comparación de los sistemas europeos donde el pago del resarcimiento 

económico se obtiene a través de las acciones civiles, debido a que en ocasiones se 

triplica el valor de la lesión respecto del valor inicial, resultando atractivo a los titulares el 

agotamiento civil a comparación de la instancia penal. 

De las aplicaciones actuales en la regulación de los delitos en comento, 

encontramos que en el Código Penal Español, mediante la e~pedición de la Ley Orgánica 

6/1987 se reforma el artículo 534. 

De las observaciones destacadas a dicho ordenamiento, resalta lo mencionado por 

el maestro José Segura quien refiere que dentro del citado artículo, se encuentran 

protegidos los derechos exclusivos de las invenciones patentadas. y los signos distintivos 

como las marcas. 

De igual forma, mediante penas de arresto mayor y multas de cuantía 

·_:,ns1derable, en los numerales 534 bis, 534 bis inciso a), 534 bis b) y 534 ter, se otorga 

r,r0tewón penal a las instituciones integrantes de la propiedad intelectual, donde se 

contemplan los derechos de autor en todas sus modalidades. 

Como observamos las aplicaciones ¡urídicas existentes, cuentan con una técnica 

de elaboracion compatible con la exigencia de la época actual, debido a que se logra 

regular todos acontec1m1entos sociales registrados hasta la fecha, que pudiesen actualizar 

alguna conducta delictiva dentro de los bienes inmateriales; sin embargo, no dudamos 

que en un futuro no muy lejano, derivado de la continua transformación tecnológica, se 

td1dra que 1mplemPntar nuevos ilícitos como p;irte de la evolución de la invención 

Cabe hacer mención que los Ilícitos de propiedad industrial, se encuentran 

re-glamentados en la mayoría de las naciones europeas, con una influencia predominante 

df: caracter c1v1I, esta preferencia se traduce en los titulares quienes en la reparación del 
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daño, el pago de Indemnización en consideración a las circunstancias que los produjeron, 

se cuantifican en mayor grado al valor inicial. 

De lo anterior, se establece que se atiende al principio de intervención mínima, 

donde la protección penal se presenta cuando los ataques a la exclusiva, sean calificados 

como graves y su intervención sea la idónea cuando no se consiga la protección jurídica 

esperada, después de haber agotado las acciones civiles, ya que la correctiva no ha sido 

suficiente hasta que se establezca una sanción penal. 

Con este principio, le permite al titular agotar las acciones que permitan sancionar 

aquellas conductas ilícitas, que por su naturaleza no sean consideradas un delito, 

mediante las cuales logra el pago del detrimento sufrido, antes de que el Estado 

intervenga quien por medio de la sanción, protege el interés público dejando relegada la 

prioridad al particular afectado. 

Por ello, observamos que dentro del sistema jurídico español, como nos refiere el 

maestro Jase Segura, se encuentra la acción de cesación y la de indemnización de daños 

r per¡u1c1os, la acción del usuario de una marca no registrada, la acción reivindicatoria o 

:a acoón negatona por violación de marca, contenidas en la Ley de Marcas vigente. 

Así mismo, todas las acciones reservadas al titular y licenciatario de las exclusivas, 

con ello se controla la competencia ilícita, satisfaciendo uno de los principios establecidos 

en el Convenio de 1883. 

La tutela penal de los injustos acaecidos contra la propiedad industrial, es la 

pos1b1hdad del reproche por parte del Estado a quien lo realizo, en detrimento a la 

e;clusiva originada por el reconocimiento de las invenciones o los signos distintivos, en 

fa;or de su titular. 

En tanto que la tutela desde el ámbito civil, se enfoca a la relación jurídica del 

patrimonio con el titular, se contempla la reparación del daño por el detrimento sufrido, 
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mediante el pago de una remuneración por el valor lesionado, a favor del titular de la 

exclusiva de los bienes Inmateriales.'º' 

·l.:.!.~ ES MEXH ·o 

Con respecto a la evolución de la reglamentación de los delitos contra los bienes 

inmateriales, recordarnos que estos lineamientos fueron considerados en forma posterior 

al rnov1m1ento de independencia de 1810, cuando las Ideas de libertad sobre el comercio 

y el desarrollo tecnológico, fueron parte fundamental en el fortalecimiento de la 

República. 

Una vez establecido el nuevo régimen mexicano, se observan todos aquellos 

::rieam1entos aplicados en diversos países, los cuales fueron adecuados para la 

1mplementac1on de nuestro sistema jurídico, ya que con motivo de la existencia de la 

corona, no se permitió el desarrollo de la nación constituyéndose un rezago con respecto 

a los nuevos l1neam1entos umversales, desarrollados hasta esa época como parte de la 

evolución i1umd11d. 

Poi lo tanto, nuestra nación a partir del siglo XIX ha tratado de implementar 

aquellas normas que en su tiempo, resultaron verdaderas técnicas evolutivas de 

reglamentación, sobre las actividades acaecidas entre los individuos en la colectividad y 

:a1 naoones en que se desenvolvieron. 

1 ir 1 .1rn•, :;. .... 1i!=-1J,, l ,in~~¡xh1n ·\l~tmJl rcn.:,1011c1, ;iccrc<i dd Ob_1c10 \1iJ1cr1<1l del \UC\O l>dnC'! contrJ la 
r·1,•p1~J.1J i111~i .. 1u,1, I quJh·~ J·~11.il..:1, i..11 \1.1111111,1 Jd Pwk!.or .\¡;u\1111 fcrllJllJ(¡ íXl-·\lh.•I tC.flJ1111 l1JX1J. J> 
;- - C.t¡:1;,;1. :•r di r .¡~.....¡·; "i~¡;urJ uti ~u p ~.¡•1-::?1111. !'JX.\1t1J 
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Debido a los conflictos derivados por la oposición de grupos Ideológicos, . 

registrados a lo largo de los años 1800 y a principios del siglo XX, observamos la 

expedición de continuas reglamentaciones, que debido a la inexperiencia de la 

administración del nuevo Estado, resultaban en ocasiones transcripciones literarias de los 

cuerpos ¡urídicos aplicados en esa época, principalmente de las naciones europeas. 

Lo que originó en la vida practica, el surgimiento de diversas contradicciones 

respecto a la interpretación y aplicación de las leyes mexicanas, por la falta de 

experiencia en el dominio de las materias que abarcaban, por lo tanto se contempla que 

el tiempo de su vigencia en este periodo es relativamente corto, con respecto a los 

ordenamientos legales aplicados en países industrializados, que en ciertos casos se 

siguen aplicando en la actualidad ordenamientos expedidos a finales del siglo XIX y 

principios del siglo XX, aunque con sus respectivas reformas derivadas de la incesante 

transformación social. 

En relación a los delitos de propiedad industrial, existen algunas disposiciones 

aisladas vigentes durante la colonia, relativas a castigar algunas conductas que afecten 

i:,s bienes inmateriales, entre las cuales se encuentran documentadas las Ordenanzas de 

>jerre1 os. implementándose por no utilizar las señales en las obras como marca, la 

1ierd1da de la obra y seis pesos, o una pena privativa de libertad de seis días de prisión. 

En la Ordenanza de Panaderos, se impone multa de diez pesos y en caso de 

remc1denc1a hasta cien pesos, a quien ofrezca pan en el comercio sin que se encuentre 

inmerso el nombre del panadero. 

Así mismo en la Cuna ri11pica se castiga según la gravedad de la conducta ilícita, a 

quien usaba una marca o nombre falso, con el objeto de inducir al error a otros, con 

penas que iban del pago de multa hasta la e•comulgación del individuo. 

Aunque estos lineamientos se dirigían a ciertos grupos de la colectividad, se 

rnns1deran d1spos1c1ones 1nc1p1entes para evitar la competencia desleal, de Igual manera 

e,tablecer proh1b1c1ones que afectaran la exclusiva de las marcas, por quienes no 



contaban con derecho reconocido para ello, sin embargo posterior al año de 1810 es 

cuando en nuestro Estado Mexicano, comienza a expedir nuevas leyes que satisficieran el 

reclamo generalizado de los individuos, influenciados por las ideas liberales de las 

naciones europeas. 

Recordando a la Ley sobre Derecho de Propiedad de los Inventores o 

Perfeccionadores de algún ramo de Industria de 1832, no establece de manera específica 

reglamentación sobre los delitos de propiedad industrial, sino que en el Reglamento que 

debia observarse en las solicitudes que se hicieren sobre privilegios exclusivos, expedido 

con motivo de la ley antes señalada, precisa que el único medio de probar el objeto y 

cosa del privilegio contenido, es su exhibición con todas las descripciones, modelos o 

dibujos, a fin de que se encontrara en posibilidad de despacharse providencia judicial en 

defensa de los titulares. 

Desprendiéndose que no refiere alguna regulación de conductas de delitos contra 

la propiedad industrial, por lo que podemos señalar que de manera incipiente adopta el 

sistema atributivo, ya que debe exhibir la invención o marca con todas sus 

espec1f1caoones, antes de que el Estado otorgara la protección jurídica a los titulares, no 

espec1f1cando cuales conductas serian sancionadas en la alteración a la exclusiva. 

llo dudamos sobre las d1f1cuitades originadas tales como la materialización de los 

procesos para la obtención de productos finales, el lugar de exhibición para invocar la 

protecc1on del Estado, asi mismo, las maquinarias empleadas para las producciones 

masivas. que por sus d1mens1ones no son susceptibles de transporte con naturalidad, al 

igual, que conducta seria considerada como alteración a la exclusiva, demostrándose un 

conoc1m1ento precario sobre la reglamentación en la materia. 

En l;i búsqueda de sistemas idóneos que permitan el desarrollo económico, 

c1ent1f1co y cultural de nuestro pais, a fin de abatir el rezago heredado de la época 

colonial. en la e;ped1c1ón del Código Penal de 1871 conocido en forma indistinta como 

Cod1go Martinez de Castro, establece en el Capitulo 11 denominado Falsificación de 
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sellos, cuños, punzones, marcas, pesas y medidas, aquellos acontecimientos que lleguen 

a provocar alguna confusión, derivada de alguna Imitación que fueran objeto, sancionado 

con arresto mayor y multa de segunda clase. 

En el Código de Comercio ele 1884, se establece con gran técnica jurídica el 

sistema atributivo de las marcas, resultando como requisito Indispensable el registro de 

la marca, a fin de que el Estado otorgue la protección jurídica correspondiente. 

Estableciendo como casos de usurpación utilizar marcas iguales, el uso de una 

marca que resulte análoga en cualquier forma a una ya registrada que genere confusión 

en el público consumidor; contemplándose el periodo de un año a partir del conocimiento 

de la usurpación, para intentar la acción civil y dos meses para invocar la acción penal 

correspondiente. 

En Ja Ley de Marcas de Fábrica de 1889, seña/a que debe considerarse como 

f a/s1f1caoón, la reproducción de una marca protegida, la imitación será la utilidad de la 

marca que presente similitudes con respecto a una ya registrada, aunque no sea en su 

totalidad, pero suficiente para causar confusión en el comercio, remitiendo para la 

aplicación de los delitos de falsificación al Código de 1871. 

La Ley de Patentes de 1890, señala que las falsificaciones sobre los delitos sobre 

esta figura, se remita a lo establecido en el Código Penal para el Distrito Federal. 

En la Ley de Marcas Industriales y de Comercio del 25 de agosto de 1903, 

contempla la regulación de la usurpación de las marcas, a través de la falsificación de las 

mismas, la venta de mercancía con marcas ilegales, /as que presenten indicaciones falsas 

u omitan leyendas obligatorias, estableciéndose penas privativas de libertad y multa, a 

quien lo realizara directamente o pena alternativa al usuario de las marcas con esas 

características. además de otorgar a los titulares el ejercicio de acciones por daños y 

per¡u1c1os ocasionados. 
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En la Ley de Patentes de Invención de la misma fecha que el ordenamiento 

anterior, en su capítulo XI de la responsabilidad penal y civil que infringen los derechos 

que otorga una patente, regula aquellas situaciones que alteren el derecho del titular, 

mediante la fabricación industrial de la patente, el empleo o uso del procedimiento 

patentado, el Intento o puesta en el comercio del objeto obtenido de aquella, sin el 

consent1m1ento del titular. 

Requiriendo la intención dolosa para estos acontecimientos delictivos, no así para 

la fabricación industrial, de igual forma, señala que se debe contar con la querella del 

titular para la persecución de estos delitos; los objetos amparados deben contar con el 

nombre y fecha de la patente. 

La Ley de Marcas y Avisos Comerciales de 1928, se continúan Implementando las 

penas en la comisión de los ilícitos de falsificación, imitación o uso ilegal de marcas, 

agregando que como requisito para ejercitar las acciones otorgadas a los titulares, debe 

extst1r una declaración administrativa del Departamento de la Propiedad Industrial. 

En tanto que en la Ley de Patentes de Invención del 26 de junio de 1928, se 

ut1hza por primera vez la denominación :r1\·! ... 1•·r1 d· lri-.. iJ,·r··,·!J,,, rp1• 1.·,,nfi··n· una 

como término especial en la indicación de los ilícitos registrados de las 

usurpaciones de las patentes de invención, estableciendo la aplicación de penas 

privativas de libertad y multa o sanción alternativa, en las mismas circunstancias de los 

ordenamientos anteriores-

Asi como la regulación de las acciones civiles o penales, precisando que la 

declaración de la privación de derechos, fuese manifestada por el Departamento de 

Propiedad Industrial o de oficio a través del Mmisteno Público. 

La Ley de Propiedad Industrial de 1942, calificada como el primer ordenamiento 

•;ue contiene en un solo mstrumento, disposiciones relativas a las patentes y de signos 

d1>tint1vos !marcas, nombres comerciales, etc.), estableciéndose un amplísimo catálogo 
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sobre las conductas señaladas delictivas, que acaecieran dentro de la propiedad 

industrial. 

Regulando la usurpación por medio del uso ilegal, la Imitación, las falsificaciones 

de las figuras de la propiedad industrial, así como la comercialización de productos 

1ndeb1damente marcados; estableciendo la obligación de que las patentes lleven nombre 

y fecha. 

En caso de encontrarse ante una usurpación, otorga la posibilidad de exigir el 

pago de daños y perjuicios, además de contemplar la pérdida de los objetos fabricados 

Ilegalmente, sin dejar las acciones civiles y penales observadas en los instrumentos 

precitados. : " 

En la Ley de Invenciones y Marcas vigente a partir del 11 de febrero de 1976, 

establece dos clases de sanciones por la comisión de los ilícitos que nos ocupan, una de 

carácter admin1strat1vo y otra de orden penal; suprime la reglamentación de acciones 

civiles, motivo por el cual es calificado por los estudiosos en la materia, como una 

clemostraoón evolutiva del dominio de la técnica jurídica sobre esta área del derecho. 

La nueva forma de reglamentar los ilícitos contra los bienes inmateriales, deriva en 

que las penas privativas de libertad, en ocasiones resultan una carga para el Estado ya 

c1ue algunas de las conductas ilícitas, no son consideradas de gravedad para que se 

repriman con tal reproche, por lo tanto aquellas que fuesen actualizadas en ésta 

categoría, se permutaran por la condena de pagos de multas de cuantía considerable, 

por atenderse como faltas de orden adm1rnstrat1vo. 

Resultando una economía para la función de los órganos jurisdiccionales, ya que 

por tratarse de sanciones adm1rnstrat1vas la Secretaría de Industria y Comercio, se 

(Ir t:,1rr.1 \1,\1 ... lll.J J.. ·\t11.1g,1JP'- 1.1 l'r{llú~hlll d..: loe. D..:ri:dlO\ J.: Pw111 ... ·'1.ld lnduc;lrJ;ll r ll-20. Fcmm1do 
'~H.Hh· 1 tp .1: r :--. ,( JU\l(l \,J\,J ,,¡.. ... 11 r ., '¡( \lid1a11c, Rmncro \hln111 ··to'< lhcnm Pcnak\ en la 
¡·. -~i.J.1J J11J11 .. m.rl Jl..:.11 .. 1.i ~ .. _1m~ .. 11t.1 ... 11_1!1~·,Jw1~1..1.~. \k\ld1 aflc1 17. no 17 1•rP p •-ll·~-'.Ci. Rm1~d \kdm:1. 
11.1· 1J 1 ('" [".ll!l'' ( t1r11r..1 !.1 l't,•r1~J.1J l11Ju.,1n.1I kf'!.'li! ~;; ~I.J. ... J!IJ~fl_¡J_c_.~_:r~..::tw !J1._~J0~ \lc\JCO. no l1J7-
"' l 11rn»\I!\ ~~r-J1. r t1.¡.1:11 



encargara de conocer estos acontecimientos, lográndose una pronta y expedita 

resolución esperada por los titulares de las exclusivas. 

Contemplándose la pena privativa de libertad, sobre aquellas conductas 

consideradas criminales y de gravedad, susceptibles de proliferar entre los individuos de 

la colectividad, por lo que en el aumento de la sanción correctiva se lograría intimidar a 

quienes pretendiesen actualizar dichos ilícitos. 

Los derechos que atenten contra el patrimonio del titular, por consiguiente serán 

protegidos de manera administrativa, estableciendo el sistema atributivo ya que todos los 

derechos, se generaran después del registro correspondiente, sobre el uso y explotación 

concedida; las denominaciones de origen, los nombres y avisos comerciales, al 

lesionarse afectan el patrimonio del particular, por lo tanto son consideradas de carácter 

privado. 

De tal manera que un delito es el fabricar o elaborar productos amparados por 

una patente o certificado de invención, sin el consentimiento o autorización del titular o 

l1cenc1atario. 

La usurpación se regula cuando se empleen métodos o procedimientos amparados 

por una patente de invención o cuenten con el certificado respectivo. 

Al respecto, los especialistas en la materia señalan que esta disposición no se 

refiere al producto final, sino al proced1m1ento de elaboración de estos, además de no 

contar con el consent1m1ento de quien tenga la exclusiva, por lo tanto no es admisible 

para estos delitos la intención culposa en su realización, por señalarse la falta del 

consentimiento del titular o hcenciatario, lo que lleva a entender que el sujeto activo ha 

consentido los efectos derivados de su conducta, al no contar con la autorización de 

quien se encuentra leg1t1mado sobre el bien inmaterial. 
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Se prohibe reproducir dibujos o modelos Industriales protegidos por una patente, 

el uso de una marca registrada para distinguir los mismos o similares productos y/o 

servicios, ambos acontecimientos sin el consentimiento del titular o licenclatarlo. 

Con tal medida, se pretende evitar la proliferación de coplas obtenidas por 

cualquier método conocido hasta esa época, de las figuras que integran la propiedad 

industrial, así corno la competencia desleal, protegiendo los signos distintivos utilizados 

para generar confusión ele productos o servicios ofrecidos en el mercado, que ocasionen 

errores en los adquirentes, precisándose que de manera implícita se comienza a proteger 

a los consumidores. 

Establece además el ofrecer en venta o poner en circulación, determinados 

productos de las patentes o marcas, sin el consentimiento de los titulares o licenciatarios 

reconocidos; protegiendo el derecho del agotamiento del titular, quien puede condicionar 

algunas restricciones en el momento la primera puesta en el comercio, señalando los 

e:;pec1ahstas al respecto, que no abarca los procedimientos de manufacturación, mismos 

r¡ue se encuentran en el ámbito subjetivo, careciendo de la materialización exigida de 

r· anera 1mplic1ta por éste precepto. 

Ofrecer en venta o poner en circulación productos protegidos por una marca, 

rJ~spues de haberse alterado, sustituido o suprimido; se precisa en la doctrina que es una 

r )rma de proteger el prest1g10 obtenido con la difusión de la marca, debido a que en la 

ciétuahzac1on de alguna de las modalidades señaladas, genera grandes pérdidas ya que 

los consumidores. caen en errores al no conocer la calidad del producto que ostente la 

marca d1fund1da, o una vez conocida no les ofrece lo esperado en su publicidad. 

Al ser sustituida se e1plota el prestigio reconocido de la marca, en productos no 

t, 1tplados por ella, no perm1t1éndose conocer su origen o la calidad ofrecida realmente, 

'J··t.rdo a que estas conductas perturban el libre desarrollo comercial de las mercaderías, 

, ·•'.entan contra las utilidades naturales de las marcas, catalogándose corno actividades 

O"l•ct1vas en esta ley de 1976. 
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Es contemplado el uso dentro de una zona geográfica que abarque clientela 

efectiva, un nombre comercial que se encuentre utilizado por un tercero; esta figura 

integrante de la propiedad industrial, como recordaremos en este Instrumento jurídico no 

era necesario su registro, quien podría utilizarla solicitaba su publicación en la Gaceta de 

Propiedad Industrial, con ello automáticamente se prohibe el empleo de una 

denominación igual o similar, por lo que al catalogarse conducta delictiva se protege la 

buena fe, de quien solicito su publicación para diferenciar su establecimiento comercial, 

industrial o de servicio. 

Con la imposición de penas privativas de libertad y multa, sobre las conductas 

señaladas con anterioridad, los especialistas al respecto refieren que dichas penas no son 

de carácter público, ya que establece que el titular pude demandar la reparación del 

daño, mediante el pago de daños y perjuicios ocasionados por tales eventos delictivos. 

En la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, actualmente como 

es de nuestro conocimiento Ley de Propiedad Industrial aplicable a la fecha, la doctrina 

rr,,.1c1de en precisar que su nacimiento es producto de la aplicación del Programa 

11;,:1onal de Modernización Industrial y del Comercio Externo de 1990 a 1994. 

Se considera un avance trascendental en la técnica jurídica de la materia, 

establecer lo referente a las infracciones adm1n·1strativas y los delitos en forma individual, 

" diferencia de la Ley anterior, la reglamentación de infracciones incluía de manera 

tr;nt1nua los delrtos. 

Retoma las medidas cautelares sobre los objetos considerados de delito, de 

'llimNa mas elaborada que el ordenamiento precedente, permitiendo el aseguramiento 

rl•: los ob¡etos que actualicen las h1pótes1s relativas a las infracciones, en un amplio 

• d'.11y;¡o contenido en el articulo 213, o algún delito de los señalados en el articulo 223, 

""'·•·1os que seran abordados de manera individual en el apartado continuo. 103 

, ~ \\Jn .. \1, ,1 •. 111.1 o. \t-w·f·'°'-'" '~· ;,.11 p ~11-'!-l \\;1rr.11n· J11ncm.1 ilucna. Ocrctho Pcn;1\ \\~\itano Tomo I\' 
, i 111.l.1 l'...1L1I J.i f'.11n111,111u) p :s·._.1"' \hd~rn~ \l,inm Op ;;.n p •-1~·•.J•J 



198 

Ahora bien, la posibilidad del Estado para regular algunas conductas Ilícitas sin que 

recaigan en el ámbito criminal, como lo señalamos en su oportunidad ha sido una 

prioridad de las naciones principalmente europeas, de ofrecer a los titulares de la 

exclusiva, una pronta y expedita administración de justicia, a fin de resarcir los daños 

producidos por la alteración o su intento de los derechos reconocidos, es como se 

considera la opción de otorgarle mediante el uso de acciones civiles o administrativas 

llegar a dicha prioridad, sin que espere a que se produzca el reproche del Estado para 

hacer efectiva las acciones otorgadas. 

Observamos el surgimiento de aquellas conductas consideradas leves, que son 

catalogadas como infracciones administrativas implementadas con gran técnica en la Ley 

vigente, en el intento de ser un instrumento idóneo que permita la expansión económica 

y tecnológica de la República, las sanciones administrativas y delictivas deben llevar en 

con¡unto, la indemnización que corresponda a los daños y perjuicios de los afectados. 

Establece que la reparación del daño o el monto de la indemnización, no debe ser 

nienor al cuarenta por ciento del precio de venta al público, de cada producto o servicio 

que se haya lesionado con motivo de la alteración sufrida de los derechos de propiedad 

industrial reconocidos, derivada de los numerales 221 y 221 Bis de la Ley de referencia. 

Las penas a las inframones administrativas del articulo 213, serán mediante la 

sanción pecuniaria de cuantia considerable, clausura del lugar donde se produjo la 

1nfrawon, así como un arresto administrativo, dependiendo de la infracción que se 

actualice, regulado en su ordinal 214. 

En cuanto a los delitos contenidos en el articulo 223, impone como sanción penas 

privativas de libertad y multa variable, dependiendo del ilícito que se actualice; de tal 

fúrma, sera de seis años de prisión y multa de cien a diez mil días de salario mínimo 

v19ente, al que venda a cualquier consumidor final en vías o lugares públicos, en forma 

:lolosa y con fines de especulación comercial, ob¡etos que ostenten falsificaciones de 

111arcas protegidas. (art. 223 bis). 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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Misma pena se aplicara a quienes reincidan en alguna Infracción de las numeradas 

de la fracción 11 a la XXII del ordinal 213, así como a quien revele un secreto industrial o 

se apodere de él, sin derecho o sin el consentimiento de quien lo guarde, o quien use la 

información contenida en el secreto industrial sin el consentimiento del titular o el usuario 

autorizado para ello. 

Se aplicara una pena de tres a diez años de prisión y de dos mil a veinte mil días 

de salario mínimo vigente, a quien falsifique en forma dolosa con fin de especulación 

comeroal las marcas protegidas, o produzcan, almacenen, transporten, objetos que 

ostentan falsificaciones de marcas protegidas, señalado en el artículo 224. 

Respecto a la implementación de la emisión del dictamen técnico, elaborado por 

parte del 1 nst1tuto Mexicano de la Propiedad Industrial, es requerido solamente para los 

delitos antes mencionados, siendo indispensable en el momento del ejercicio de la acción 

penal. (art. 225). 

Tal reglamentación ha sido criticada ampliamente por la doctrina nacional, por 

· ,11s1derarlo un obstáculo en la pronta expedición de justicia, si bien es cierto, el Órgano 

r.1,n1stenal en el e¡ercic10 de la acción pena, se encuentra obligado a reunir todos aquellos 

elementos, para comprobar efectivamente la actualización de todas las modalidades que 

el cuerpo del delito requiere para su sanción, el hecho de que sea emitido por un una 

autoridad adm1n1strat1va, puede dar la posibilidad de que fuese objetado mediante el 

1u100 de amparo, debido a que no pre¡uzga acciones civiles o penales que procedan. 

De tal manera, que la Dirección Divisional de Protección a la Propiedad Intelectual 

'icntro de sus facultades conferidas, le compete emitir los dictámenes técnicos que le 

·pan sohc1tados por el Ministerio Público de la Federación, señalada en el artículo 18 

'•dcc1on VI. Capitulo Quinto, del Estatuto Orgánico del Instituto Mexicano de la Propiedad 

:r i:Justnal, 

Siendo que en la vida práctica, que son elaborados a partir de los elementos 

pr 0porc1onados por el titular afectado, mediante cotejo con las falsificaciones o 
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alteraciones que fueron producto de la conducta delictiva, es como se llega a la 

conclusión que se efectúan dentro de dichos dictámenes. 

Por lo tanto, algunos especialistas en la materia consideran que en cierto 

momento, su conclusión podría resultar un medio favorable hacia alguna parte 

participante en el conflicto, de manera especifica al titular de la exclusiva, no cumpliendo 

con la función de emitir una opinión técnica, desde el punto de vista de los especialistas. 

Esta controversia fue realizada en una época continua, a la expedición de la Ley 

en comento en 1991, sin embargo, para el año de 1994 se reformaron diversas 

d1spos1ciones entre ellas aquellas que originaron la citada discrepancia; en la actualidad 

ha quedado sin efectos observables en la practica, que en el estudio de la propiedad 

industrial resulta necesario analizar estas observaciones, como parte esencial en la 

evolución del conocimiento y estudio de la materia de referencia. 

Esta pos1C1ón doctrinaria, señalaba que con motivo de la intervención del titular 

sobre la em1s1ón del dictamen técnico, al proporcionar los elementos que servirán de 

,_ -J\eJo para llegar a las conclusiones de los especialistas, dicho instrumento podría alterar 

"' e¡erc1c10 de la acción penal por parte del Ministerio Público de la Federación. 

De las reformas en la actualidad, el órgano ministerial en su obligación de reunir 

todos aquellos elementos que actualicen en cuerpo del delito, debe solicitar la 

1ntervenc1ón de peritos para que efectúen el examen de los hechos, personas u objetos 

que requieran conoc1m1entos especiales, establecido en el artículo 220 y s. del Código 

r eceral de Proced1m1entos Penales. 

Por lo tanto el Representante Social de la Federación, en el ejercicio de la acción 

penal de los delitos contra la propiedad industrial debe existir en el expediente, el 

<l1,tamen técnico e,1g1do. así como la resolución emitida por los peritos de la materia, 

,_-,,110 resultado de la debida persecución de los ilícitos investigados en su ambito, 

r ulJr1endo todas las formalidades ex1g1das en la legislación procesal, a fin de demostrar 

ld1ac1entemente la actual1zaC1ón del cuerpo del delito. 
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En caso de que la resolución del dictamen técnico, decline a todas luces a favor de 

cualquier parte en el conflicto, mediante la formalidad satisfecha dentro de la actuación 

del Representante SOCial Federal, se observaría una controversia entre ambas 

resoluciones; interviniendo de tal forma, las disposiciones establecidas para resolver tales 

acontecimientos, a fin de demostrar la veracidad de las opiniones formuladas. 

Por lo que el hecho que los titulares proporcionen elementos para su elaboración, 

no significa que el resultado lleve cierta preferencia y en caso de encontrarse viciado, se 

altere el ejercicio de la acción penal del órgano investigador, como pretendían señalar 

las posiciones doctrinarias anteriormente señaladas. 

Debido a que como señalamos, el Ministerio Público de la Federación tiene la 

obhgac1ón de acreditar el cuerpo del delito, a fin de lograr el ejercicio de la acción penal 

ante los Tribunales, si alguna de las actuaciones efectuadas dentro de la etapa de 

averiguación previa, se encuentra viciada o alterada, es indispensable que subsane dicha 

d1hgenc1a como parte de la debida integración de su investigación, antes de ocasionar la 

art1v1dad de los órganos Judiciales, quienes en la detección de alguna deficiencia en la 

-irt1v1dad ministerial, le será devuelta al Representante SOCial de la Federación en 

'"'minos del articulo 142 párrafo quinto, del Código Federal de Procedimientos Penales, 

¡·.~ra que subsane sus defioencias. 

D1spos1c1ón que a consideración del suscrito, se demuestra la inexperiencia e 

:11capac1dad del órgano ministerial, en la comprobación del cuerpo del delito que se 

actualice. llevando a suponer que quien e¡ecuta las facultades de su atribución, solo se 

p·icuentra satisfaciendo una pretensión personal y política para dicho empleo. 

Para f1nal1zar lo referente a los dehtos contenidos dentro del ordinal 223, señala 

que seran perseguidos a petición de la parte ofendida, previa formulación de querella por 

r;iirte de qwen se encuentre legitimado para ello. 
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•l,ll .MAIU 'O ,JI 'HllHf'O 

Ahora bien, señalaremos el bien jurídico protegido que contienen los delitos 

contra los bienes inmateriales, desde la propiedad industrial así como breves comentarios 

referente a los ilícitos de la propiedad intelectual, por considerar elementos esenciales en 

la complementación de la presente investigación. 

Comenzamos de tal manera, por indicar el objetivo del nacimiento del 

ordenamiento jurídico de 1991, de acuerdo con los estudios efectuados al respecto, 

coinciden en resaltar la promoción y fomento de la actividad inventiva de aplicación 

industrial, la difusión de los conocimientos tecnológicos, así como propiciar el 

mejoramiento de la calidad de los bienes y servicios en la industria, el comercio, y 

proteger los intereses de los consumidores, como lo observamos de la redacción de las 

fraceiones 1, 11, 111 y IV del ordinal 2° de la ley vigente. 

Por lo tanto, el bien jurídico protegido al otorgarse el mismo por el Estado a los 

titulares, reconocidos debidamente mediante la formalidad del registro de sus creaciones 

inmateriales, siguiendo el sistema atributivo adoptado desde el siglo XIX hasta nuestros 

d1as, reviste sobre las patentes de invención, modelos de utilidad, diseños industriales, 

marcas y avisos comerciales, los nombres comerciales, las denominaciones de origen y 

los secretos industriales, figuras que en su conjunto integran lo que conocemos como 

propiedad industrial. 

En tanto, dentro de la propiedad intelectual nuestro sistema jurídico protege 

aquellas obras de creación original, que sean susceptibles de ser divulgadas o 

reproducidas, en cualquier forma o medio, (art. 3° de la Ley Federal del Derecho de 

Autor). 

Observamos que el mane10 de la técnica jurídica, aplicada en la regulación de 

ambas 1nst1tuc1ones, resulta una modernidad de los lineamientos abordados, conteniendo 

er, la ley de los bienes inmateriales, aquellas creaciones que por su naturaleza no pueden 
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materializarse, como lo pueden llegar a realizar en un determinado momento, las figuras 

de la propiedad industrial. 

De tal manera que en el intento de alcanzar un desarrollo económico, tecnológico, 

científico y cultural, ha elaborado lineamientos que permitan alcanzar el objetivo de la 

República, los cuales se ha implementado para hacer frente a las actividades acaecidas 

en las naciones industrializadas. 

El objetivo anunciado el cual debido a la subordinación en que se encuentra el 

sistema interno, no dudamos que deberán transcurrir generaciones antes de alcanzar la 

meta, por lo tanto dentro del intento señalado es como ha implementado en la 

comprobación efectiva de su cumplimiento, al reglamentar visitas de inspección a los 

titulares de alguna exclusiva. 

Recapitulando la prioridad del Estado, por expedir una pronta administración de 

1ust1c1a mediante la reglamentación de conductas de leve peligrosidad, referidas como 

infracciones administrativas, a fin que en su ejecución, se logre la intimidación a los 

r1~mas miembros de la colectividad. de actualizar dichas conductas que en su gravedad, 

'eran observadas como delrctrvas o criminales. 

De tal forma encontramos que la protección de las figuras de la propiedad 

1ndustnal. en el artrculo 213 comrenza por el interés público resultado de la prioridad del 

Estado, al considerar como 1nfracc1ón realizar actos contrarios a los buenos usos y 

costumbres en la rndustrra, comercio y servicios que impliquen competencia desleal, 

derrvado de su frawón J. · • 

Con motivo de tal reglamentacrón. los especialistas señalan que la competencia 

•lesleal de¡a de ser considerada una conducta criminal, pasando a ser catalogada como 

il·:trv1C:ades rl1c1tas de orden admrnrstratrvo. con ello quienes actualicen lo dispuesto por la 

1racmm I del 0•dinal en comento. no se esperara hasta la aplicación el reproche criminal 

1 ... fe, w:::ei,":: -as cita .. ae las fracciones se refenran a las contenidas en el numeral 213 en om1s1ón a 
.:.~~ 0~rc">a" ~eoeh:1on~ oue d1f,c..11tanan la lectura de los pensamientos adheridos a cada una. 
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acontecimientos, se lograra sancionar al infractor como requiere la prontitud del caso, 

debido a que del transcurso del tiempo de la lesión hasta la expedición de la sanción 

penal, la conducta lesionaría con gravedad el patrimonio del titular, llegando en ciertos 

casos a un daño irreparable. 

Se considera infracción administrativa el hacer aparecer como productos 

patentados aquellos que no lo estén, así como poner a la venta o en circulación 

productos u ofrecer servicios, indicando que están protegidos por una marca registrada 

sin que lo estén, contenidas en sus fracciones 11 y III. 

Estableciendo de manera análoga que se incurrirá en esta Infracción, en el caso de 

actualizarse dichos supuestos, después de un año de la fecha de caducidad, o en caso en 

que haya quedado firme la declaración de nulidad para las patentes; estableciéndose el 

mismo término para las marcas, con la diferencia de que se atenderá a la fecha en que 

t1aya quedado firme, la declaración de nulidad del registro o la cancelación del mismo. 

El usar una marca parecida en grado de confusión a otra registrada, para amparar 

los mismos o similares productos o servicios que los protegidos por la registrada, 

contenida en la fracción IV. 

A traves de esta d1spos1ción, en nuestra consideración protege la función distintiva 

de las marcas. así como el prestigio y calidad ofrecidas, que podrían ser lesionadas al 

et1stir en el mercado, similares que contengan productos o servicios de menor calidad, 

haciendo creer a los consumidores que adquieren aquellos cuya experiencia satisfactoria 

previa, lo t1ace comprar con plena confianza por lo ya conocido, ocasionando un error a 

los adquirentes por tal s1mulac1ón. 

Usar sin consent1m1ento de su titular, la marca registrada o semejante en grado 

de confusión. como elemento de un nombre comercial o de una denominación o razón 

1uc1al, o viceversa, siempre que dichos nombres, denominaciones o razones sociales 



205 

estén relacionadas con establecimientos que operen con los productos o servicios 

protegidos por la marca, (fracción V). 

Al respecto, podemos señalar que se protege el origen de la marca, ya que con la 

actividad ilícita de utilizar a la marca registrada, como parte del nombre comercial o 

denominación o razón social, para distinguir aquella que desarrolla con motivo de la 

explotación de los productos o servicios, que se encuentran lícitamente en el mercado; es 

como el Estado otorga su protección jurídica al particular. 

Siendo que el infractor hace creer que dicha actividad, es parte integrante de la 

marca ya que utiliza su denominación como si fuese el titular, acontecimiento que podría 

ser licito cuando exista el consentimiento del titular de la exclusiva, como se puede 

observar en el otorgamiento de las licencias; sin embargo, el legislador considero la falta 

de la anuencia de aquel en la explotación de la fracción invocada, a fin de que se de la 

pronta intervención de la autoridad correspondiente, para reprender a quien actualice 

dicha conducta en detrimento del titular reconocido. 

Retoma la d1spos1ción del ordenamiento de 1976, al considerar como infracción, el 

u'.ilr dentro de la zona geográfica de clientela efectiva o en cualquier parte de la 

f<epúbhca, un nombre comercial idéntico o semejante en grado de confusión, con otro 

que se encuentre utilizado por un tercero, señalado en la fracción VI; resultando válidos 

los comentarios efectuados al respecto, cuando se abordo el ordenamiento legal 

mencionado con anterioridad al actual. 

En la fracoon VII, a cons1derac1ón del suscrito se establecen aquellos principios del 

Convenio de Pans de 1883, al prohibirse el registro de marcas que contengan emblemas, 

sellos, banderas, y demás signos distintivos pertenecientes a los Estados miembros, así 

como el registro de las marcas notoriamente conocidas. 

Se considera infracción, el usar una marca previamente registrada o semejante en 

grado de confusión como nombre comercial, denominación o razón social o como partes 

lle estos, de una persona física o moral cuya actividad sea la producción, importación o 
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comercialización de bienes o servicios Iguales o similares a los que se aplica la marca 

registrada, sin el consentimiento, manifestado por escrito, del titular del registro de 

marca o de la persona que tenga facultades para ello (fracción VIII). 

Podemos señalar que la protección de la función económica de las marcas, se 

encuentra reglamentada dentro del ordenamiento jurídico vigente, ya que en el supuesto 

de encontrarse dos o mas personas, desarrollando alguna actividad similar o igual a las 

tuteladas en la marca registrada, no se les permite utilizar la misma aprovechando el 

prestigio obtenido hasta el momento de la actualización de la conducta infractora. 

En caso de que existir el consentimiento por escrito de quien se encuentre 

leg1t1mado para ello, podríamos presenciar lo que en los sistemas industrializados, han 

denominado importaciones o actividades paralelas de las marcas, mismas que algunos 

especialistas señalan que no son ilícitas y otros, incluyendo autores nacionales refieren 

que s1 lo son; sin embargo, su regulación es de una rigurosa aplicación técnica jurídica de 

alto grado de evolución, siendo que en las naciones en desarrollo solo regulan una 

1nc1p1ente expenmentac1ón al respecto. 

Efectuar, en el e¡erc1c10 de actividades industriales o mercantiles actos que causen 

o induzcan al publico a confusión, error o engaño, por hacer creer o suponer 

infundadamente: a) la existencia de una relación o asociación entre un establecimiento y 

ei de un tercero; b) que se fabriquen productos bajo especificaciones, licencias o 

autorizaciones de un tercero, c) que se prestan servicios o se venden productos bajo 

autonzac1on, licencias o especificaciones de un tercero; d) que el producto de que se 

trate proviene de un terntono, región o localidad distinta al verdadero lugar de origen, de 

modo a que induzca al público a error en cuanto al origen geogréifico del producto, 

supuestos contenidos en la fracción IX. 

Con tal d1spos1c1on, se protege al público consumidor respecto de los engaños, 

confusiones errores, producidos o inducidos, de aquellos productos o servicios que se 

encuentran en el mercado, mismos que son explotados bajo un consentimiento y 
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coordinación de quien se encuentre legitimado para ello, protegiendo de manera Implícita 

la función de garantía de calidad constante y el origen de los productos o servicios 

ofrecidos. 

Sin duda otra disposición eficaz en el combate de la competencia desleal, es la 

contenida en la fracción X, al precisar como infracción el intentar o lograr el propósito de 

desprestigiar los productos, los servicios, la actividad industrial o comercial o el 

establec1m1ento de otro. 

Así mismo, fabricar o elaborar productos amparados por una patente o por un 

registro de modelo de utilidad o diseño industrial, sin consentimiento de su titular o sin la 

licencia respectiva. (fracción XI). 

Ante tal alteración de la exclusiva del derecho otorgado con la patente o alguna 

figura derivada de la misma, sin que medie el consentimiento del titular reconocido, el 

Estado podrá intervenir de manera inmediata cuando así lo solicite el agraviado, a fin de 

que mediante la sanción administrativa, se detenga esta alteración debido a que de 

solicitarse la protección penal, transcurriría mas tiempo y los daños ocasionados serían 

en ciertos casos como lo hemos mencionado irreparables. 

Toda vez que las invenoones en la actualidad, cuentan con alto grado de 

aprovechamiento sobre todo en las producciones en masa, como es de nuestro 

conocimiento por el simple transcurso del tiempo, cualquier alteración prolongada 

ocasiono transformaoones radicales de las condiciones que presentan al momento de su 

afectac1on. 

Ofrecer en venta o poner en circulación productos amparados por una patente o 

por un registro de modelo de utilidad o diseño industrial, a sabiendas de que fueron 

fabricados o elaborados sin consent1m1ento del titular de la patente o de un registro o sin 

la licencia respectiva. (fracción XII). 
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Señalamos que contiene dos elementos el precepto de referencia, el primero de 

carácter subjetivo como el ofrecer en venta o poner en circulación productos amparados 

por una patente, modelo de utilidad o diseño industrial; el segundo de orden material, al 

observar de manera implícita, la existencia de productos fabricados o elaborados, sin el 

consentimiento del titular de la exclusiva 

Otra conducta infractora, resulta el utilizar procesos patentados, sin 

consentimiento del titular de la patente o sin la licencia respectiva, disposición contenida 

en la fracción XIII. 

El ofrecer en venta o poner en circulación productos que sean resultado de la 

ut11izac1ón de procesos patentados, a sabiendas que fueron utilizados sin el 

consentimiento del titular de la patente o de quien tuviera una licencia de explotación 

(fracción XIV). 

Respecto de esta disposición, resultan válidos los comentarios señalados en la 

fracción XII, aunque en relación de contar con el objeto proteger el proceso patentado, 

como lo 1nd1camos en su oportunidad, el titular deberá probar que es el único medio en 

la obtención del producto final, recalcando la inexistencia de cualquier otro método en su 

obtencion, acontec1m1ento que los órganos de procuración y administración de justicia, 

deber.in atender de manera especial a las problemáticas derivadas de tal disposición. 

De los anteriores preceptos, señalamos que en su contenido reflejan el 

1ent1m1ento generalizado del Convenio de París, en el sentido de otorgar la protección 

¡urid1ca del Estado, respecto a las invenciones y signos empleados dentro de los procesos 

de industrialización, observando que en la fracción XII, se refiere a la protección del 

ag0tam1ento del derecho de patentes, al proteger el privilegio del titular sobre la puesta 

r·11 el mercado de su producto final, donde en algunos sistemas le permiten establecer 

cir,rtas cond1c1ones en la primera puesta comercial. 

Siguiendo con los estudios doctrinarios al respecto, el legislador al precisar el 

vr,.::ablo a sabiendas, no se permite la presunción culposa de la actividad ilícita, debido a 
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que con el elemento subjetivo agregado a las disposiciones en comento, el agente de 

manera forzosa conoce el resultado de la actividad que efectúe al actualizar las mismas, 

por estar plenamente consiente de la ausencia del consentimiento de quien se encuentre 

legitimado para ello, sin embargo las realiza considerándose infractoras en las fracciones 

precedentes. 

Por otra parte, se considera conducta infractora el reproducir o imitar diseños 

industriales protegidos por un registro, sin el consentimiento de su titular o sin la licencia 

respectiva, derivada de la fracción XV. 

En la protección de la propiedad industrial, el ordenamiento jurídico de referencia 

abarca a los modelos industriales, de forma individual como se puede apreciar en la 

lectura de la disposición citada. 

El usar un aviso comercial registrado o uno semejante en grado de confusión, sin 

el consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva para anunciar bienes, servicios 

o establec1m1entos iguales o similares a los que se aplique el aviso (fracción XVI). 

Usar un nombre comercial o uno semejante en grado de confusión, sin el 

ronsent1m1ento de su titular o sin la licencia respectiva, para amparar un establecimiento 

industrial, comercial o de servicios del mismo o similar giro, redacción integrante de la 

fracción XVI J. 

El bien ¡urid1co de las anteriores disposiciones, se integra por el aviso comercial y 

el nombre comercial considerados en su individualidad, resultando una demostración de 

la evolución técnica ¡urid1ca sobre la reglamentación de la materia; así mismo en el 

combate a la competencia desleal, en donde las figuras mencionadas son susceptibles de 

continuas lesiones a la exclusiva otorgada al titular, al ser consideradas conductas 

infractoras da la oportunidad de que la protección jurídica e~istente, detenga estas 

~ct1v1dades 1lic1tas sancionando a los infractores, en un tiempo más corto con respecto 

r1 .. 1 reproche criminal. 
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Usar una marca registrada, sin el consentimiento de su titular o sin la licencia 

respectiva, en productos o servicios iguales o similares a los que la marca aplique, 

contenida en la fracción XVIII. 

Esta disposición abarca la generalidad de otorgar la debida protección jurídica, a 

las figuras integrantes de la propiedad industrial, siendo en éste caso la función 

económica de las marcas, a fin de evitar la competencia desleal o Ilícita. 

Así mismo, la fracción XIX señala como infracción administrativa, ofrecer en venta 

o poner en circulación productos iguales o similares a los que se aplica una marca 

registrada, a sabiendas de que se usó éste en los mismos sin consentimiento de su 

t1lular. 

La protección se observa cuando no permite ofrecer en venta o poner en 

circulación productos iguales o similares a los que se aplica una marca registrada, con 

ello se protege aquella que ha sido puesta lícitamente en el comercio, derivando la 

pos1bilrdad de encontrarnos dentro de la competencia desleal, si se permite el ingreso de 

1 ·roductos marcados de manera similar o igual, a los ya existentes en el comercio con 

rnarcas debidamente registradas. 

El elemento sub¡et1vo introducido de tal precepto, señala que la conducta 

rnfraccrón no admite culpa del agente que lo produzca; en una interpretación contrario 

sensu, s1 e,1st1era el consentimiento de titular para que en el comercio se encuentren 

productos iguales o similares a los que se aplique la marca, a consideración del suscrito 

al permitirse su existencia ocasionaría errores y confusiones de los adquirentes, 

~contecimrento que nrngún sistema jurídico acepta tal efecto, siendo una de las 

prioridades el evitar su proliferación, que no permite el libre desarrollo comercial de las 

naciones. 

Otra 1nfracc1ón adm1nrstrat1va, es el ofrecer en venta o poner en circulación 

productos a los que se aplrca una marca registrada que haya sido alterado, (fracción XX). 
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Ofrecer en venta o poner en circulación productos a los que se aplica una marca 

registrada, después de haber alterado, sustituido o suprimido parcial o totalmente ésta 

(fracción XXI). 

De la lectura de las anteriores fracciones, observamos que son retomadas de la 

Ley de Invenciones y Marcas, con el objeto de que nuestro ordenamiento vigente resulte 

aplicable a las condiciones evolucionadas, de las relaciones comerciales entre los 

1nd1viduos y las naciones. 

Con la fracción XXII se otorga la protección a la denominación de origen, de 

manera ind1v1dual, al señalar que se considera una infracción administrativa, usar sin 

autorización o licencia correspondiente una denominación de origen. 

Por otra parte, en el esmero de la aplicación efectiva de la Ley citada, aborde las 

nuevas innovaciones tecnológicas como los esquemas de trazado, siendo una nueva 

figura integrante de la propiedad industrial, señalando en su fracción XXIII al 

considerarse infracción adm1nistrat1va. reproducir un esquema de trazado protegido, sin 

lcJ autorización del titular del registro, en su totalidad o cualquier parte que se considere 

•1•1g1na1 por si sola, por incorporación de un circuito integrado o en otra forma. 

Al ser considerado infracción, es como la intervención del E~tado le permite al 

titular, invocar la pronta protección 1urid1ca y la sanción efectiva del agente, en el 

momento de que se actualice alguna de las hipótesis derivadas del precepto de 

referencia, ya que como es de nuestro conocimiento por su naturaleza, en la actualidad 

con los conoc1m1entos desarrollados sobre la materia, se emplean periodos de tiempo 

cortos en que aparezcan nuevas modificaciones, a los modelos existentes antes de 

produrnse la alteración a la exclusiva. 

En la fracción XXIV amplia la protección a ésta figura de la propiedad industrial, al 

cuns1derar infracción el importar, vender o distribuir, sin la autorización del titular del 

rt.'{)1stro, en cualquier forma para fines comerciales, a) un esquema de trazado protegido, 

t, un rncu1to integrado en el que esté incorporado un esquema de trazado protegido, c) 



un bien que Incorpore un circuito integrado que a su vez Incorpore un esquema de 

trazado protegido reproducido lícitamente. 

De las disposiciones anteriores, recordando los comentarlos doctrinarlos 

abordados en su oportunidad, se otorga la posibilidad de resarcir las alteraciones o 

lesiones provocadas a las exclusivas de los titulares, sean patentes de Invención y signos 

distintivos, incluyendo los esquemas de trazado, a través de la sanción administrativa 

emitida por un órgano plenamente reconocido por el Estado. 

Otorga al titular o quien se encuentre legitimado, en el momento de la realización 

de la conducta infractora, una pronta administración de justicia, debido a que no 

esperará al reproche criminal para obtener la reparación del daño ocasionado, que en 

ocasiones transcurren largos penados de tiempo, cuyos efectos de tales conductas 

1hc1tas resultan irremediables o de considerable gravedad, con respecto del estado que 

guardaban al momento de su realización. 

Ahora bien, respecto a los delitos contenidos en la Ley en comento, en el numeral 

2 23, se establecen aquellas conductas que por su gravedad son consideradas de orden 

criminal, cuya sanción se trata de lograr una corrección sobre aquellas así como una 

eiemplandad, a fin de evitar su proliferación entre los integrantes de la República. 

Siendo que la reincidencia de las conductas consideradas como infracciones, de las 

fracciones II a la XXII del articulo 213, una vez que la sanción impuesta al respecto haya 

quedado rirme, siendo consideradas criminales en términos de la fracción 1 del referido 

ordinal 223. 

El fals1f1car, en forma dolosa y con fin de especulación comercial, marcas 

protegidas por este mismo ordenamiento ¡uridico. (Fracción JI). 

Tal d1spos1ción retoma lo previsto por la Ley de Invenciones y Marcas, con 

respecto a la intención dolosa del agente, de llevar a cabo la conducta delictiva, a 

comparación de las infracciones en donde se supone esta actitud, al no contar con el 



consentimiento del titular, por lo cual observamos que esta conducta se refll!re a la 

intención de provocar la lesión a la exclusiva otorgada al titular. 

Producir, almacenar, transportar, introducir al país, distribuir o vender, en forma 

dolosa y con fin de especulación comercial, objetos que ostenten falsificaciones de 

marcas protegidos por esta ley, así como aportar o proveer de cualquier forma, a 

sabiendas, materias primas o insumos destinados a la producción de objetos que 

ostenten falsificaciones de marcas protegidas. (Fracción III). 

Las conductas enumeradas en dicho precepto, considera el Estado susceptibles del 

reproche cnm1nal, debido a que sus efectos además de provocar grandes detrimentos en 

el patnmorno de los titulares reconocidos, afectan a los consumidores finales y el 

desarrollo natural de las relaciones comerciales de la República, por lo cual a fin de evitar 

algún desequilibrio en el sistema aplicable a nuestra nación, es como se sanciona 

penalmente las actividades ilícitas anteriormente enunciadas. 

Revelar a un tercero un secreto industrial, que se conozca con motivo de su 

••abajo, puesto, cargo, desempeño de su profesión, relación de negocios o en virtud del 

é>torgam1ento de una licencia para su uso, sin consentimiento de la persona que guarde 

el secreto 1ndustnal, habiendo sido prevenido de su confidencialidad, con el propósito de 

0btener un beneficio econom1co para sí o para el tercero o con el fin de causar un 

pel')u1cio a la persona que guarde el secreto, (fracción IV). 

De tal enunciado, observamos que la protección del secreto industrial al ser de 

actos meramente subJet1vos, los mismos se encuentra contemplados en la Ley aplicable, 

~eñalando algunos especialistas en la materia, que esta disposición contiene ciertos 

a'..pectos de orden laboral. 

Debido a que el secreto comercial al ser prevenido de la confidencialidad, respecto 

rl• quie11 le fue asignado, derivado principalmente del desempeño de su trabajo dentro 

ele- una empresa, se entiende que se trata de personas con puestos de confianza, por lo 

tanto en la revelac1on del secreto que en cierto momento le fue confiado, quien lo 



efectúe perderá la confianza asignada además de aplicarle la sanción penal, se procederá 

en contra del agente dentro del derecho laboral, ejerciendo las acciones correspondientes 

en la rescisión de la relación laboral. 

Apoderarse de un secreto industrial sin derecho v sin consentimiento de la 

persona que lo guarde o de su usuario autorizado, para usarlo o revelarlo a un tercero, 

con el propósito de obtener un beneficio económico para sí o para el tercero o con el fin 

de causar perjuioo a la persona que guarde el secreto industrial o a su usuario 

autorizado, d1sposic1ón establecida en la fracción V. 

Usar la información contenida en su secreto industrial, que conozca por virtud de 

su trabajo, cargo o puesto, ejerc1c10 de su profesión o relación de negocios, sin 

consent1m1ento de quien lo guarde o de su usuario autorizado, o que le haya sido 

revelado por un tercero, a sabiendas que éste no contaba para ello con el consentimiento 

de la persona 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 

':·.iarde el secreto industrial o su usuario autorizado (fracción VI). 

Las anteriores d1spos1c1ones protegen al titular del secreto jndustrial, abarcando al 

tercero que detente el mismo, cuando existe el consentimiento de aquel como en los 

ca>os de las l1cenoas, de igual forma, los injustos no sólo contemplan a quienes se 

¡,ncuentren de manera directa en contacto con el titular de la exclusiva, sino también a 

qU1enes han tenido cierto contacto de manera transitoria, como lo precisa al incluir las 

relaoones de negocios. 

En el intento de resultar un ordenamiento practico, Idóneo en la aplicación efectiva 

sobre los acontec1m1entos sociales acaecidos en la actualidad, el mismo es calificado de 

operable en su propósito, aunque en la evolución del manejo técnico jurídico de la 

materia, resulta un lento avance en la debida reglamentación de las figuras integrantes 

rJe la propiedad industrial. 
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Ya como se ha señalado en párrafos anteriores, existen disposiciones que en la 

vida practica, se presentan los conflictos experimentados en las naciones desarrolladas, 

debido a que nuestro ordenamiento resulta de una observancia de los instrumentos 

internacionales existentes a la fecha, por lo tanto no se excluye la adopción de manera 

indirecta de ciertos lineamientos imperfectos, que en su oportunidad no dudamos que 

con motivo del reclamo popular, se subsanen como parte de la evolución de nuestro 

sistema ¡uridico. 

Ahora bien retomando los comentarios abordados en el articulo 223, señala como 

requisito indispensable en la persecución de estos delitos por parte del Representante 

Social de la Federación, la existencia de la formulación de agravio de la parte afectada, 

es decir, que los delitos contra la propiedad industrial se perseguirán por querella. 

Por otra parte, como lo hemos observado a lo largo de la descripción de las 

conductas 1lic1tas precitadas, el su¡eto pasivo será el titular reconocido o el tercero a 

quien le haya licenciado su exclusiva, existiendo su consentimiento de explotación y uso, 

de cualquiera de las figuras integrantes de la propiedad industrial; el sujeto activo por 

ende, será aquel que altere el disfrute de la exclusiva otorgada por el Estado, quien en 

ese momento se encuentre facultado para ello, sea el titular directo o el licenciatario 

registrado. 

De las rncunstanc1as que motivaron al suscrito el desarrollo de la presente 

1nvest1gac1on, abordaremos en este punto al9unas conductas ilícitas contra la propiedad 

intelectual, cuyo analis1s resulta casi de manera paralela al tema que nos ocupa, sin 

embargo para lograr comprender en su oportunidad la problemática generada en la 

persecución de los ilícitos de referencia, resulta obligado señalar aquellas conductas a 

considerac1on del suscrito, se concatenan a los comentarios aquí expuestos. 

De tal forma nos referiremos al contenido del articulo 424 Bis, del Titulo Vigésimo 

•,e<to, del Libro Segundo, del Código Penal Federal, donde se Impone prisión de tres a 

diez años y de dos mil a veinte mil días multa: l. A quien próduzca, reproduzca, 
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Introduzca al país, almacene, transporte, distribuya, venda o arriende copias de obras, 

fonogramas, videogramas o libros, protegidos por la Ley Federal del Derecho de Autor, 

en forma dolosa, con fin de especulación comercial y sin la autorización que en los 

términos de la citada ley deba otorgar el titular de los derechos de autor o de los 

derechos conexos. 

Igual pena se impondrá a quienes, a sabiendas, aporten o provean de cualquier 

forma, materias primas o insumos destinados a la producción o reproducción de obras, 

fonogramas, videogramas o libros. 

De tales disposiciones, observamos que el detrimento que se pueda ocasionar 

tanto a los titulares reconocidos, así como en los adquirentes y las relaciones 

comerciales, se encuentran contempladas corno conductas de reproche criminal, además 

de establecer el elemento subjetivo inmerso en Jos ilícitos contra la propiedad industrial, 

con el empleo del vocablo a sabiendas, con lo cual en la actualización de estos ilícitos, no 

da la posibilidad de alegar culpa de los agentes en su realización, ya que se encuentran 

claramente enterados de los efectos con motivo de la actualización de las conductas 

•.11rninales. 

Dentro del numeral 424 ter del ordenamiento sustantivo federal, señala que se 

impondrá prisión de seis meses a seis años v de cinco mil a treinta mil días multa, a 

quien venda a cualquier consumidor final en vías o lugares públicos, en forma dolosa, 

con fines de especulación comercial copias de obras, fonogramas, videogramas o libros, 

a que se refier~ la fracción I del ordinal 424 Bis citada con anterioridad. 

De la lectura al precepto anterior, de igual forma se establece la conducta dolosa 

del agente en su actualización, por lo tanto estos delitos no aceptan culpa alguna del 

sujeto activo, por lo tanto la doctrina los califica de mera actividad debido a que con su 

realización lleva implíoto el resultado de la conducta.105 

TESIS CON 
PALLA DE ORIGEN ·-· ___ . _ _L.;,~~==~ 
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La persecución de estos delitos al igual que en la propiedad industrial, son a 

petición de la parte ofendida, resultando de tal manera delitos de querella tal como lo 

establece el ordinal 429 del ordenamiento legal antes mencionado. 

En cuanto a las infracciones en Materia de Comercio, contenidas en el artículo 231 

del Capítulo 11, 1itulo XII, de la Ley Federal del Derecho de Autor, resulta de especial 

interés las fracciones llI y IV, donde se establece lo siguiente: 

Constituyen infracciones en materia de comercio las siguientes conductas cuando 

sean realizadas con fines de lucro directo o indirecto, producir, reproducir, almacenar, 

distribuir, transportar o comercializar copias de obras, fonogramas, videogramas o libros, 

protegidos por los derechos de autor o por los derechos conexos, sin la autorización de 

los respectivos titulares. (Fracción lll). 

Ofrecer en venta, almacenar, transportar o poner en circulación obras protegidas 

por el ordenamiento legal invocado, que hayan sido deformadas, modificadas o mutiladas 

sin la autorización del titular del derecho de autor. (Fracción IV). 

Las sanciones a las conductas infractoras del ordinal 231, se encuentra contenidas 

en su similar 232, que van desde la imposición de multas de considerable cuantía, 

dependiendo la conducta infractora de que se trate, por lo tanto para la fracciones antes 

>eñaladas, se aplicara de onco mil hasta diez mil días de salario mínimo vigente. 

Del motivo que se han abordado las anteriores disposiciones, resulta una 

observación obligada para lograr un mejor entendimiento, sobre las consideraciones que 

se abordaran en capítulos ulteriores, consideramos idóneo el incluirlas en el presente 

apartado, como parte del perfecoonamiento de la presente investigación. 
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Ahora bien, señalaremos aquellos aspectos que refieren al objeto delito dentro de 

la materia de estudio, como lo hemos observado en el desarrollo de la presente 

investigación, esta rama integrante del derecho recae sobre bienes inmateriales 

derivados de la actividad inventiva del hombre, resultando acontecimientos de carácter 

subjetivo, como lo es dentro de la propiedad Industrial las invenciones originales que por 

su naturaleza no pueden ser materializadas. 

Así las invenciones del hombre que en cierto momento, pueden ser materializadas 

encontrándose destinadas a la proliferación de la tecnología, al Igual que el libre 

desenvolv1m1ento de las relaciones comerciales, entre las naciones v los individuos que 

resulta es el ob¡eto de la propiedad industrial. 

El ob¡eto del delito como es de nuestro conocimiento, es aquel medio que se 

emplea en la comisión de la conducta criminal, siendo adoptado en su concepción 

universal un medio material o tangible, sin embargo de la evolución de la humanidad se 

1,a considerado aquellos, que son producto de la actividad del agente resultando objetos 

·:P origen completamente 11icito. 

Atendiendo los pensamientos elaborados por los especialistas dentro de los 

estudios et1stentes al respecto, los bienes inmateriales por su naturaleza al ser tutelados 

por el Estado. otorga la protección a través del registro reconocido de las figuras 

integrantes de la propiedad industrial, con él queda formalmente reconocida la exclusiva 

a favor del titular, a quien se le concede el privilegio de uso y explotación de su Invención 

o signo d1st1nt1vo. 

Por lo tanto, todos aquellos productos o procedimientos que intervengan en las 

conductas que lesionen el derecho otorgado, serán catalogados como objetos de ilícita 

¡;•ocedenc1a, contemplando nuestro jurídico a dichos productos como objetos de delito, 

aunque no en todas las hipótesis que analizamos con anterioridad, derivan en la 



existencia de productos tangibles, ya que en algunas ocasiones el ilícito recae sobre 

acontecimientos subjetivos, los cuales en ningún momento materializan bienes objetivos. 

Ante tal circunstancia, los especialistas señalan que en la materialización del 

objeto del delito en nuestra materia, el registro de la exclusiva debe ser vigente y válido 

a fin de que sea susceptible, otorgarse la protección jurídica en el momento de 

presentarse la lesión producida por el tercero. 

De tal manera que en la regulación de la competencia desleal, el objeto del delito 

se materializa en aquellos productos que no sean auténticos, estableciéndose aquellos 

lineamientos que contemplen tal categoría; en tanto que en la protección de las 

1nvenc1ones, el ob¡eto del delito será aquel que fue manufacturado sin el consentimiento 

del titular o quien se encuentre facultado para otorgar la autorización. 1
0<; 

Encontrando que los ob¡etos de delito serán los de uso prohibido, aquellos que 

sirvieron de instrumento en la comisión de algún ilícito, las cosas que se obtuvieron de la 

real1zac16n de la conducta criminal, como se desprende de la redacción del articulo 40 del 

Coo1go Penal Federal. 

En relación a los ilícitos de la materia que nos ocupa, retomaremos de nueva 

cuenta el articulo 213 de la Ley de Propiedad Industrial, siendo que los objetos de delitos 

serán aquellos productos que presenten leyendas que simulen que se encuentren 

patentados cuando no lo son en realidad, así como aquellos en que la patente sea nula o 

caduca. !Frawon II). 

La misma observac1on, sera aplicable para aquellos productos que contengan una 

marca no registrada, caducada o que fue declarara nula, como se establece en la 

fracción Ill del numeral de referencia. 



Así mismo aquellos que presenten marcas, que causen confusión con productos 

que contienen una marca registrada {fracción V); al Igual de los que presenten signos 

distintivos pertenecientes exclusivamente a la República (fracción VII). 

Todos aquellos objetos o instrumentos empleados, en el intento o en el logro de la 

obtención del desprestigio de los productos, servicios, actividades industriales o 

comerciales de un tercero, como se observa de la lectura de la fracción X. 

Los productos finales manufacturados de una patente, un modelo de utilidad o 

diseño industrial, que fueron obtenidos sin el consentimiento del titular (fracción XI); de 

igual forma, los que lleven errores sobre el lugar de procedencia de los mismos, como se 

contempla en la fracción IX. 

Se considera ob¡eto de delito, los productos que fueron elaborados sin el 

consentimiento del titular o quien se encuentre leg1t1mado para ello, como lo dispone la 

fracción XII; así los que fueron obtenidos por el empleo de un proceso patentado, sin el 

consent1m1ento en lo term1nos ex1g1dos, derivado de la fracción XIV. 

Los ob¡etos reproducidos o imitados, de los diseños industriales debidamente 

registrados, los cuales en su obtención no se encuentre el consentimiento del titular, 

como se desprende de la fracción XV. 

El uso de aviso o nombre comercial sin el consentimiento del titular, al respecto 

podemos seiialar que es un ilícito de carácter subjetivo, sin embargo en su actualización 

observamos que los ob¡etos de delito, serán los documentos, carteles, anuncios, 

etcetera, en donde se pueda apreciar el empleo de las figuras referidas, en los términos 

ele las framones XVI y XVII. 

El anterior señalamiento resulta válido cuando se actualice el uso de una marca 

, :;rno parte de un nombre comercial o denominación o razón social, contenida en la 

l•amon V; a>i mismo, el usar un nombre comercial dentro de una zona geográfica de 

e l1entela efectiva utilizado por otro, (fracción VI); abarcando el uso de la marca 



221 

registrada en la actualización de las hipótesis de la fracción VIII, señalada con 

anterioridad. 

Los productos que presenten una marca registrada, pero la misma ha sido 

utilizada sin el consentimiento del titular (fracción XVIII), los cuales se pretenden colocar 

en circulación en el comercio (fracción XIX). 

Los productos que presenten alteraciones en la marca que los tutela, así como a 

los que se les haya sustituido o suprimido la misma, de manera parcial o total (fracciones 

XX y XXI). 

Aquellos objetos en donde se encuentre impreso o contengan, alguna 

denominación de origen, que se haya utilizado sin el consentimiento del titular (fracción 

XXII). 

Los esquemas de trazado reproducidos en forma parcial o total, sin que exista 

para ello el consentimiento del titular reconocido, considerándose también como objeto 

de delito, los circuitos integrados y los bienes que se encuentren como parte integrante 

del esquema reproducido de manera ilícita (fracciones XXJll y XXIV). 

En cuanto a los delitos mencionados y comentados en el artículo 223 de la Ley de 

Propiedad Industrial vigente, los objetos de delito serán aquellos que presenten una 

marca fals1f1cada, como lo establece la frawón 11; los cuales desde su elaboración se 

utilizan diversas materias primas, para lograr aparentarse como si fuesen los que se 

encuentran amparados bajo la marca debidamente registrada (fracción lll). 

Con respecto a las hipótesis contenidas de las fracciones IV, V y VI del ordinal en 

comento. relativas a la revelación, obtención y utilización de un secreto Industrial, 

observamos que regulan conductas no materializadas, sin embargo, en relación al objeto 

¡Jel delito señalamos que aquellos documentos donde se contengan el secreto Industrial 

·planos, espec1f1cac1ones, etc.), s1 bien es cierto presentan un origen licito, es susceptible 

ele su aseguramiento a fin de evitar su destrucción o alteración, hasta en tanto el órgano 



judicial o ministerial resuelva su devolución a su propietario, por lo tanto dichos 

documentos se sujetaran a las medidas establecidas para los objetos Ilícitos. 

Por otra parte con relación a los delitos de propiedad intelectual, serán objetos de 

delito las copias de las obras, fonogramas, videogramas, o libros, que fueron 

reproducidas, producidas, introducidas a la nación, almacenadas, transportadas, 

vendidas, distribuidas o arrendadas, sin la autorización del titular de los derechos de 

autor. 

Las materias primas o insumos, que se empleen en la producción o reproducción 

de las figuras antes mencionadas, integrantes de los derechos de autor, como se 

desprende del contenido de la fracción I del artículo 424 Bis, del Código Penal Federal. 

Ahora bien de la atribuciones otorgadas al Ministerio Público de la Federación, 

como autoridad idónea en la persecución de los ilícitos en comento, derivadas· de los 

artículos 21 y 102 apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

•·1exicanos; deberá practicar y ordenar la realización de todos los actos conducentes del 

: uerpo del delito, tal como lo señala el artículo 2º fracción JI, del Código Federal de 

''roced1m1entos Penales. 

Debe reunir todas las formalidades exigidas por la ley, en la investigación de los 

>lntos que le fueron hechos de su conocimiento, como lo señala el artículo 113 del 

ordenamiento legal antes invocado; comprobar de manera fehaciente la acreditación del 

cuerpo del delito, la probable responsabilidad del inculpado, en el ejercicio de la acción 

r.enal ante tribunales, de conformidad con los numerales 168 y 180 del ordenamiento 

1.1rrd1co eP comento. 

Por lo tanto, precisamos que no basta con la simple manifestación de que los 

• 1ll¡etos de delito, reúnan las características exigidas en los preceptos anteriormente 

·1rnc1onados, para que sean considerados como tales, sino que considerando las 

·-.1111festac1ones anteriores, el Representante Social de la Federación debe comprobar 

'i''º lo ob¡et0s relacionados, efectivamente se encuadran en las disposiciones señaladas. 



De tal forma debe existir en la averiguación previa, el dictamen elaborado por los 

especialistas en la materia, donde señalen que los objetos que Intervienen en las 

conductas delictivas, son considerados objetos de delito, de conformidad en lo 

establecido en los artículos 220 v s. del Código Adjetivo de la materia. 

Existiendo en los delitos contra la propiedad Industrial, una doble opinión al 

e"girse el dictamen técnico emitido por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, 

aunque esta opinión no prejuzga acciones civiles o penales que deriven del mismo, sin 

embargo el órgano de administración de justicia, en su oportunidad le dará la validez 

etigida al caso en concreto para la sanción correspondiente. 

En caso de ser ob¡etos señalados de origen ilícito o integrantes de la actualización 

del delito, deberán ser asegurados con el propósito de que guarden en lo mas posible, el 

estado que presentan en el momento de la realización de la conducta v hasta la 

etped1ción de la sanción correspondiente, aspectos que se analizaran en el punto 

siguiente . 

. 1.:; .\~1·:c;1·u.\.\llK~·1·01t1·:1. 011.11-:'1'0 u1·:1.1m1.1·1·0 

El presente apartado resulta un aspecto de gran importancia en la vida práctica, 

en especial dentro de la actividad desarrollada por el Ministerio Público de la Federación, 

Pn la 1nvest1gac1ón v perfeccionamiento no solo de los delitos contra la propiedad 

"•dustnal, s1n0 de todos los delitos que conoce dentro del ámbito de su competencia. 



La literatura existente al respecto, coincide en señalar los aspectos contenidos en 

el artículo 40 del Código Penal Federal, sin embargo en la vida practica ha consideración 

del suscrito, resulta una materia que no debe ser observada únicamente desde el 

contenido del numeral citado, ya que si bien es cierto señala las bases para la 

formulac'1ón de diversos lineamientos de carácter interno, principalmente aplicables al 

Representante Social de la Feceración, quien es parte integrante del órgano establecido 

por el Estado, en la procuración de justicia en el ámbito federal. 

Resultando una minuciosa observancia por quienes aplican estas disposiciones, ya 

que en ocasiones por la sobrecarga de trabajo, la experiencia suficiente en el manejo 

técnico ¡urid1co, de las disposiciones existentes en la materia, puedlen generarse 

conductas de reproche criminal a quien las aplica, traduciéndose en Imperfecciones en la 

1ntegrac1ón de la investigación m1n1sterial, que como es de nuestro conocimiento afectan 

la impart1ción de ¡ustic1a, debido a que no se logra el reproche esperado por el afectado 

al su¡eto activo, por no cubrirse con eficacia las disposiciones establecidas para ello. 

Retomando el desarrollo de la presente investigación, como señalamos con 

antenondad una vez que el Representante Social de la Federación, ha comprobado que 

ICJS ob¡etos resultan instrumentos materiales, adecuados para la realización de la 

e :.nducta 11ic1ta; en los delitos contra la propiedad industrial e intelectual, serán aquellos 

que actualicen las conductas consideradas como ilícitas, debiendo proceder a su 

aseguramiento, con el ob¡et1vo de que no se destruyan, desaparezcan o alteren. 

De las anteriores consideraciones, encontramos que los instrumentos de delito, así 

como las cosas que sean ob¡eto o producto de él, se decomisarán si son de uso 

proh1b1do. las autoridades competentes procederán al inmediato aseguramiento de los 

h1enes que podrían ser materia del decomiso, como lo señala el artículo 40 del Código 

Penal Feceral. 

El Ministerio Publico de la Federación, se encuentra facultado de realizar el 

aseguramiento de los ob¡etos considerados de delito, una vez que en la investigación 



ministerial en la etapa de averiguación previa, cuente con los elementos suficientes para 

que proceda esta actuación. 

Aunque nuestro ordenamiento jurídico, permite el aseguramiento de aquellos 

aunque falte el dictamen de la materia, donde se declare de procedencia Ilícita o medio 

indispensable para la realización del delito o producto del mismo, como lo señala el 

articulo 38 del Código Federal de Procedimientos Penales. 

Esta disposición considerada por los doctrinarios una medida cautelar, permite al 

Representante Social de la Federación, que en la integración de la averiguación previa, 

una vez iniciada su investigación como medidas inmediatas en el desarrollo de su 

actividad, con el aseguramiento de los objetos considerados de delito que intervinieron 

en la realización de la conducta delictiva, no permitirá su alteración, destrucción, pérdida 

o desaparición de los mismos (articulo 181 del cuerpo jurídico citado). 

De conformidad con lo anterior encontramos la siguiente opinión de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación: 

"ASEGUltANIENTO DlL 

OllJETO DEL DELITO. EL 

ASEGURAMIENTO DE LOS OBJETOS 

QUE CONST7TUYEN LA MA TER/A DEL 

DELITO, PUEDE LLEVARSE A CABO SIN 

NECESIDAD DE JUICIO PREVIO, 

CUANDO SE ENCUENTRAN EN PODER 

DEL MISMO ACUSADO, O DE ALGUN 

CAUSAHABIENTE SUYO QUE PUEDE 

SER CONSIDERADO COMO INODADO 

EN LA EJECUCJON DE LOS ACTOS 

CRIMINOSOS; PERO CUANDO SE 

ENCUENTREN EN PODER DE UN 



QUINTA EPOCA: 

TERCERO DE BUENA FE, ES 

NECESARIO VENCER EN JUICIO A 

DICHO POSEEDOR. " 

Amparo en revisión 1736/30 - Gordillo Silfabia - 06 de noviembre de 1931 -

Mayoría de tres votos. 

Amparo en revisión 1266/31 - Otero Agustín - 15 de noviembre de 1932 -

Unanimidad de cuatro voto;. 

Amparo en revisión 2705/31 - Hernández Pedro - 19 de enero de 1933 -

Unanimidad de cuatro votos. 

Amparo en revisión 2556/33 - Vidal y Cocito, S. en C. - 05 de enero de 1934 -

Mayoria de tres votos. 

Amparo en revisión 10774/32 - lbáñez Desiderio - 24 de abril de 1934 - Mayoría 

de tres votos. 

Con ello se logra en todo lo posible que el objeto de delito, guarde el estado 

actual en el momento en que se produjo la conducta criminal, y hasta la expedición de la 

sanción correspondiente, donde el órgano judicial determinara su destino final, en caso 

de que se haya eiercitado la acción penal en la etapa de averiguación previa. 

Además de atender las d1spos1ciones antes mencionadas, el Representante Social 

de la Federación, debe observar los lineamientos contenidos en la Ley Federal para la 

Admrnrstracrón de Brenes Asegurados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 

dé· mayo de 1999. 

De conformidad con este ordenamiento ¡uridico, todos los bienes susceptibles de 

rl',eguramrento deberán not1f1carse al interesado o a su representante legal, de 



conformidad con lo estipulado en la fracción 1, inciso a) del artículo Bº, debiendo seguir 

las consideraciones enumeradas al respecto en dicho numeral. 

Resultando que dentro de la investigación ministerial, no basta con la inspección 

practicada a los objetos considerados de delito, conocida en la vida practica como fe 

ministerial, con el propósito de establecer la existencia material de los mismos, sino que 

además de esta diligencia contenida en el artículo 208 del Código Federal de 

Procedimientos Penales, el Representante Social de la Federación debe levantar un acta 

de inventario, que incluye la descripción detallada y el estado que se encuentren los 

bienes asegurados. 

Además, identificarlos de manera individual con cuños, marcas, sellos, fierros o 

cualquier otro medio que sirva para este propósito, de igual forma solicitar y recabar el 

dictamen de avalúo de los bienes que se aseguren, de conformidad con lo dispuesto por 

el articulo 6° en las fracciones 1, 11 y V del ordenamiento legal en comento. 

De la anterior d1spos1ción en la vida practica, observamos con respecto a la 

'nspeccicin de los bienes asegurados, resulta una doble actividad ministerial con el mismo 

resultado, ya que en la descnpoón formulada en la fe ministerial, resulta una 

reprocuwcin literal el contenido del acta de inventario, como es de nuestro conocimiento 

en el d1hgenc1a practicada en el ordinal 208, del Código Adjetivo de la Materia, es una 

obhgaoon del órgano ministerial detallar las características generales y especiales de los 

objetos considerados de delito, aunque en el Ley Federal de Bienes Asegurados, se 

aumenta esta obl1gaoon a solte1tar el avalúo de los mismos y su identificación individual, 

mediante la colocaetcin de los medios que resulten idóneos, considerado el tipo de bien 

asegurado. 

La creaocin de un organismo desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y 

Cred1to Publico, es una innovación contenida en el Ley de 1999, debido a que a través 

clf!i Serv1c10 de Administración de Bienes Asegurados (SERA), se administraran todos los 

bienes susceptibles de aseguramiento, quien los custodiará y conservara desde la etapa 



de la averiguación previa, con la diligencia practicada por el Ministerio Público de la 

Federación, hasta el destino final que considere el órgano judicial que conozca del asunto 

en el supuesto de que se llegue al ejercicio de la acción penal ante Tribunales. (art. 20). 

Sin embargo no todos los bienes asegurados se encuentran regidos bajo este 

lineamiento normativo, quien al considerar sus características especiales y la tutela del 

Estado por garantizar la salud y seguridad pública, los narcóticos y las armas de fuego, 

municiones y explosivos, se encontraran regidos por las disposiciones existentes en a Ley 

Federal de Armas de Fuego y Explosivos, así como del ordinal 193 del Código Penal 

Federal, dependiendo la naturaleza del bien asegurado; este criterio se desprende del 

articulo 14 de la Ley en comento. 

En las disposiciones aplicables de los delitos contra la propiedad industrial, al 

consentir la Ley de la materia visitas de inspección, con el propósito de comprobar el 

debido cumplimiento de lo establecido en la misma (art. 203); permite el aseguramiento 

en forma cautelar, de los productos con los cuales presumiblemente se comenten 

infracciones o delitos contra los bienes inmateriales, disposición contenida en el ordinal 

211. 

De las disposiciones anteriores, algunos especialistas señalan que en la 

actualización del acto permitido, se atenta contra las garantías individuales contenidas en 

los numerales 14 y 16 de la Carta Magna, debido a que en la realización del 

asegura miento, no existe una orden de la autoridad judicial competente que así lo 

estipule, agregando que con este acto la autoridad que conoce al respecto prejuzga el 

fondo del asunto, ademas de que se violenta la garantía contenida en el articulo 5° de 

nuestra Const1tuc1ón Política. 

Al respecto de tal discrepancia doctrinaria, podemos observar que el 

asegurarrnento que permite el artículo 211 de la Ley de Propiedad Industrial, no 

0bstacul1za la act1v1dad del particular o la empresa, en donde se detecten los objetos 

cons1der ados de delito, ya que la norma en referencia precisa que se afectaran solo 



aquellos que se presuman, Intervengan en la actualización de alguna de las conductas 

ilícitas, sean infracciones o criminales. 

Por lo tanto deja a criterio de quien efectúa el aseguramiento, asegurar aquellos 

que considere que efectivamente ilícitos, por otorgarse el elemento subjetivo como lo es 

la presunción, de tal forma, que solo se afectaran aquellos objetos Individuales, y no al 

actividad del particular o empresa como nos precisan los pensamientos doctrinarios antes 

señalados. 

Así mismo, como se ha comentado con anterioridad, la presunción de que los 

objetos sean de delito, con el aseguramiento que su objetivo es que prevalezca el estado 

en que fueron detectados, a fin de que no se alteren, destruyan o desaparezcan, cuando 

se actualice alguna conducta criminal y ha manifestado su agravio la parte ofendida, el 

Representante Social de la Federación debe recabar el dictamen en materia 

correspondiente, donde se concluirá que efectivamente los objetos relacionados, son 

producto o sirven de medio para actualizar la conducta delictiva. 

Además la actividad del particular o la empresa continua sin ser afectada, 

s1gu1endo los lineamientos contenidos en la señalada Ley de Bienes Asegurados, donde 

ilPrec1amos cuando se afecte la actividad de los particulares o empresas, quienes en el 

libre e¡ercic10 de su profesión, industria, comercio o trabajo, se detecten que pueden ser 

act1v1dades 1liotas, este ordenamiento precisa que el aseguramiento de la empresa, 

negoc1ac1ón o establecimiento con actividades de esta índole, no se causará el cierre o 

suspens1on de las act1v1dades que desarrollan las mismas (art. 32). 

De tal manera que la act1v1dad no resulta afectada, como refiere la controversia 

doctrinaria anteriormente expuesta, ya que se continua con el desarrollo de la misma, 

permmendo con el aseguramiento la posibilidad de nombrar depositarios, Inventores o 

hdministradores de los bienes asegurados, ele conformidad con lo establecido en su 

~rt1culo 13. 
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Para formalizar estas designaciones efectuadas por el Servicio de Administración 

de Bienes Asegurados, deberán ser inscritos en los registros públicos correspondientes, 

(art. 15); además de reconocerles las obligaciones establecidas en el mismo 

ordenamiento jurídico y disposiciones civiles existentes al respecto. 

Por lo tanto, quienes se encuentren designados para evitar que se violente la 

garantía constitucional del artículo 5°, contaran con todas las facultades y obligaciones 

de un mandatario para pleitos y cobranzas, actos de administración, actos de dominio, 

los administradores, depositarios e interventores que se hayan designados y registrados 

y solo podrán ejercer cualquiera de las facultades señaladas, que les otorgue el Servicio 

de Administración, debido a que por el hecho de encontrarse relacionados en la comisión 

de un 1lic1to, el Estado a través del órgano desconcentrado, se reserva el ejercicio pleno 

de todas las obligaciones y facultades que otorga la figura civil, en la conservación y 

buen funcionamiento de los bienes asegurados. (art. 18). 

El precepto referido establece además que el aseguramiento de los bienes, no 

implica que éstos entren al erario público federal, por lo tanto agregamos no por el 

hecho de que sean administrados por un órgano desconcentrado del Estado, sig~ifique 

que los mismos sean considerados parte del patrimonio de la Federación, debido a que 

r:« caso de que la autoridad que conozca el asunto, ordene su devolución al particular o 

I~ empresa relaoonada, los mismos hayan dejado de ser considerados patrimonio de 

particulares, no siendo posible su devolución por ser parte integrante de la Federación, lo 

que implicaría v1olac1ones a las garantías constitucionales, verdaderos actos de molestia 

que no tendnan ¡ust1f1cac1ón jurídica en nuestro sistema. 

Con relac1on a los delitos contra la propiedad industrial o derechos de autor, es 

~rm1t1da la destrucción los ob¡etos de dehto que participaron en la actualización de estas 

conductas, de conformidad en el artículo 52. 

De igual forma, como es de nuestro conocimiento en múltiples ocasiones, los 

productos que presentan falsificaciones de marcas, contienen bienes perececleros los 
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cuales por sus propias características, no pueden ser conservados durante largos lapsos 

de tiempo, por lo tanto la Ley de referencia permite la donación de este tipo de bienes, a 

personas o instituciones que realicen actividades de beneficencia pública, de 

investigación, etcétera, de conformidad con el articulo 27. 

En la vida practica, el Representante Social de la Federación, es susceptible de 

encontrarse ante continuos acontecimientos, con motivo del Inicio de la investigación 

ministerial, por lo tanto en la integración de la comprobación de los elementos del cuerpo 

del delito, solo donara el producto perecedero resultando principalmente alimentos o 

líquidos, que por su naturaleza son de pronta descomposición orgánica, debiendo 

conservar los envases donde se encontraban contenidos los mismos, ya que en ellos se 

materializa el objeto considerado de delito, por lo tanto en la donación no se transmiten 

los ob¡etos en donde se encuentren contenidos. 

Sin embargo, en el supuesto en que sólo los envases son objetos ilícitos y los 

contenidos sean licitos, el órgano ministerial deberá devolver los contenidos a quien 

demuestre su derecho a los mismos, conservando de igual manera, los envases en donde 

'"' matenahce el ob¡eto de delito. 

Cabe agregar, en caso de que una vez agotados todas las Investigaciones no se 

encuentren reunidos de manera fehaciente los elementos del cuerpo del delito que se 

ectuahce, el propio órgano m1rnstenal determinara su destino final, siendo en la mayoría 

de los casos su destrucción o guarda temporal, atendiendo la determinación de la 

1nvest1gac1ón efectuada con motivo del conocimiento de la conducta ilícita; que como es 

<Je nuestro conoom1ento puede derivar en reserva, incompetencia en razón de la materia 

G fuero, asi como el no e¡erc1cio de la acción penal, observándose lo establecido en el 

a11iculo 38 y s. del Capitulo JI relativo a la devolución de Bienes Asegurados de la Ley de 

referencia. 

En relación a la not1ficac1ón del aseguramiento decretado sobre los bienes 

relacionados, es una formalidad obligatoria efectuarla al interesado o su representante 
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legal, sin embargo, estas disposiciones se aplican cuando se sabe con certeza donde se 

encuentran los antes mencionados, ya sea por que el interPsado se encuentra detenido 

en la comisión del ilícito que se investiga, o se encuentra en su domicilio. 

Resultando que en la mayoría de los casos, no se cuentan con datos suficientes 

para localizar al interesado de los bienes; el mismo ordinal 8° en la fracción 11, permite 

que se efectúe la notificación correspondiente, a través de edictos publicados en el Diario 

Oficial de la Federación, así como en dos de mayor circulación a nivel nacional v uno die 

mayor circulación en el lugar donde se efectuó el aseguramiento. 

Con el objeto de que la administración de los bienes asegurados, con el transcurso 

del tiempo, por su conservación y administración no resulten una carga adicional en el 

gasto del erario del Estado, el ordenamiento jurídico de referencia establece que se 

consideraran abandonados a favor de la Federación, cuando no se reciba alguna 

manifestación del interesado o su representante legal, tratándose die bienes muebles, 

transcurridos seis meses a partir de a notificación del aseguramiento. 

Cuando se trate de bienes inmuebles, transcurr'1do un año contado a partir de su 

correspondiente not1ficac1ón, de conformidad con lo estipulado en el numeral 44 de la 

Ley Federal para la Administración de Bienes Asegurados, Decomisados y Abandonados. 

De tal manera que la evolución de la técnica jurídica de la República, en la 

actualidad con la e1ped1c1ón del ordenamiento jurídico señalado anteriormente, el 

aseguramiento del objeto considerado de delito, en cierto momento no constituye un 

detrimento para el particular o la empresa en su patrimonio. 

Ya que anteriormente a su e1ped1ción, en ocasiones cuando se ordenaba restituir 

al propietario el objeto relacionado. al no contarse con un ordenamiento idóneo que se 

"''''cara a estos acontec1m1entos, por el simple hecho de no utilizarlos ni administrarlos, 

•,e entregaban en cond1c1ones deplorables a las que presentaban al momento de ser 

"st-gurados. constituyendo un detrimento en ocasiones irreparable a su propietario. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 



~.1.1 

Lo que constituía un acto de molestia infundando por el Estado, en su actividad en 

la procuración y administración de justicia, además de permitir excesos por parte de 

quien ordenaba el aseguramiento del objeto considerado de delito, en la persecución de 

alguna conducta ilícita dentro del ámbito federal en comento. 

Por lo anterior, observamos en la actualidad que el aseguramiento del objeto de 

delito, resulta de estudio mas abundante que el solo hecho de señalar el artículo 40 del 

Código Penal Federal, de tal forma, que la literatura existente al respecto debe ser 

modificada con prontitud, a fin de precisar que nuestra nación, conlleva el firme 

propósito de evolucionar hacia un primer nivel, demostrándose este objetivo desde la 

1 mplementación de estudms doctrinarios con mayor elaboración, por parte de quienes se 

dedican diseñar los criterios de observancia general en la República. 
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Ahora bien, abordaremos una de las instituciones clásicas del derecho, misma que 

por su utilidad en los sistemas jurídicos actuales, ha resultado objeto de innumerables 

estudios tratando de e>plicar su naturaleza jurídica y justificación funcional, siendo 

necesario abordar el estudio de la querella con el objeto de complementar 

oportunamente, el desarrollo de la presente investigación. 

EYisten 1nfin1dad de estudios minuciosos que abordan a dicha institución, que el 

tratar de comentar todos los documentados, nos saldríamos del contexto y el objetivo del 

tPma que nos ocupa, por lo que sólo abordaremos aquellos aspectos fundamentales para 

su debida comprensión, siendo una obligación efectuar un breve análisis de la misma, ya 

que recordando los delitos de propiedad industrial e intelectual, son perseguibles a 



petición de la parte ofendida, resultando en nuestro sistema Jurídico un requisito de 

procedibilidad, a fin de que el órgano ministerial inicie su investigación en la 

comprobación del cuerpo del delito y la probable responsabilidad del sujeto activo. 

De tal forma, observamos que la querella se considera una potestad facultativa 

otorgada al ofendido, para expresar ante el órgano ministerial su Intención de combatir el 

ilicito experimentado en su persona o patrimonio; catalogándose como querella 

necesaria, ya que en el supuesto de actuar de oficio, se ocasionarían consecuencias más 

graves al ofendido a comparación de las producidas en la colectividad, por la realización 

dicha conducta delictiva. 

Con la querella necesaria, se otorga la facultad potestativa al ofendido para que 

manifieste su libre voluntad, de permitir la investigación del delito ante el Ministerio 

Público, quien al satisfacer esta formalidad deberá acreditar los elementos del cuerpo del 

delito y la probable responsabilidad, dentro de esta fase denominada preparatoria a la 

acción penal ante Tribunales. 

Con la manifestación del agraviado quien desea se ejercite la acción penal, en los 

delitos perseguidos a pet1c1ón de la parte ofendida, por lesionarse solo el ámbito del 

r.art1cular, siendo el único afectado por su actualización, como se observa en el delito de 

adulterio o el robo cometido por algún familiar, donde queda a criterio del agraviado 

marnfestar su persecución o no, por las circunstancias que operan con respecto al agente 

del 11ic1to. 

Con su declaración, el ofendido se encuentra consiente de los efectos que apareja 

la misma principalmente con la publicidad del caso, que en ocasiones resulta más agravio 

a1 pasivo a comparación del sujeto activo, debido a que la difusión del honor 

quebrantado en el caso de los delitos de estupro, rapto o adulterio, denigran al 

querellante ante la colect1v1dad donde se desenvuelve. 

El Estado al otorgar la facultad potestativa en la querella, en el sujeto pasivo 

quedara a su entena recurrir o no a la protección de la justicia, debido a que no se 
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lesionan Intereses de la comunidad, como se observa en los ilícitos perseguibles de oficio, 

aceptando las consecuencias que se producirían al ejercer su derecho potestativo. 

En diversas ocasiones el ofendido no puede o no cuenta con la capacidad para 

efectuar su manifestación, por lo que ante tal circunstancia se permite que realice la 

misma, algún pariente cercano o un tercero que también resulte afectado, en 

representación al directamente ofendido. 

El órgano ministerial ante ésta suplencia, deberá considerar por valida la 

manifestación de agravio presentada, así como debidamente satisfecho el requisito de 

proced1b1hdad, a fin de que inicie su actividad investigadora que concluirá en el ejercicio 

de la acción penal; ante esta situación los especialistas la catalogan como la no oposición 

del ofendido. 

El directamente ofendido al no manifestar oposición sobre la querella formulada 

por el tercero, se considera debidamente satisfecha dicha formalidad, debido a que el 

tercero en algún momento resulta agraviado, por la conducta experimentada en el sujeto 

; .¿,51v0; estas cons1derac1ones son válidas para las personas morales, donde se exige que 

"1 representante legal tenga facultad de querellarse a su nombre, siendo respaldada 

·J1cha manifestación con la no oposición de aquella como ofendida. 

La ausencia de la querella no se traduce en la inexistencia del proceso, sino que se 

considera suspendido hasta en tanto se satisfagan los requisitos para su existencia, 

donde se llegará al e¡ercicio de la acción penal con la finalidad de mantener su carácter 

publico, debido a que la inexistencia del delito siguiendo con algunos pensamientos 

e1tablec1do1 por los especialistas, se declarara una vez cubierto todos los lineamientos 

procesales, que lleven a la demostración fehaciente del cuerpo del delito y la probable 

rt:1ponsab1l1dad del activo. 

Por lo que al no cubrirse de manera eficaz esta demostración, será entonces 

rnando se precisara la inexistencia del delito, el cual será declarado por el órgano 
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jurisdiccional, y no cuando se establezca al carecer del requisito de procedlbllldad 

señalado.'º' 

:;,1.1 OHIOES 

En lo sucesivo, señalaremos algunos aspectos que propiciaron el nacimiento de la 

querella, como parte complementaria de la presente investigación, siguiendo con la 

temática abordada para el desarrollo de la propiedad industrial e intelectual. 

Encontramos que algunos tratadistas, retoman el nacimiento de esta institución 

dentro del derecho romano, como es de nuestro conocimiento la sucesión de bienes se 

encontraba minuciosamente regulada a comparación de otras instituciones, debido a la 

trascendencia conferida en estos actos, ya que en la familia, el pater familias era quien 

gobernaba y disponía libremente de todos los bienes existentes en el núcleo, así mismo, 

su figura contaba con gran aceptación ante la sociedad romana, resultando que la 

sucesión testamentaría, fue una de las instituciones con más lineamientos elaborados 

para su regulac1on. 

Llegando a existir múltiples disposiciones aplicables a dicha figura, con las 

Inst1tuta1 de Gayo se logra simplificar la sucesión, encontrándose registros que para ello 

aparece la figura del familiae emptor, siendo una persona de confianza a quien le 

,,mulaban una venta solemne del patrimonio del pater familias, a través de las tabulas. 

1 r• lu.11 1,,.._, <J,,11,,11~1 lh1,1:inwn1t.: Pr1n..:1r1{1t d~, Dcn;,;;lw Proc~!tal P~nal \li:,1i:a110 r 1~7~1~1. Julio .\cero. 
: •:r .... lJ,•• t',\d·,.1.1<•' p '" 1 ·''~ \f.mud lt.1\cra ¡,;1h;1 FI Pro.:cd11111cnw Pc11;1I. p 1011-/ I~ 
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Una vez fallecido el padre, por medio del /iprepense se transmitía a los herederos 

del occiso, lo estipulado en las tabulae que se encontraban al cuidado del familiae 

emptor; el padre se encontraba forzado a proveer lo necesario a sus descendientes mas 

próximos, disposición aceptada por la sociedad romana además de ser bien vista y 

obligatoria. 

Sin embargo, en continuas ocasiones surgían abusos v desproporciones sobre la 

herencia recibida por los miembros de la familia, por lo que al final de la República 

parece la figura del testamentum inofficiosum, cuando no se dejaba lo establecido de 

manera obligatoria al sucesor. 

Con la Ley Vocoma, aparece la acción denominada querela inoficios testamentari, 

que les permite a los herederos atacar aquellas disposiciones que les afectaba con 

seriedad, considerándose que en la invocación a la querela, el testador no contaba con la 

mente sana, al momento de disponer de sus bienes. 

Su e¡emcio se otorga a los herederos que no recibieran la cuarta parte o quarta 

fa/odia a que estaban obligados a percibir, o cuando recibían menos de lo ordenado en 

dicha figura; así cuando recibían menos respecto de los demás herederos, por lo que en 

el e¡ercic10 de la querela se reparte la sucesión en partes iguales. 

Se e¡emtaba además, cuando en el nombramiento de un heredero universal quien 

no era integrante de la familia, recibía partes superiores con respecto de los demás 

integrantes, por lo que se lograba recibir partes alícuotas incluyendo al heredero 

universal. :(e 

De lo anterior, observamos que el nacimiento de la querella aunque surge como 

figura de orden civil, le otorga al ofendido una potestad particular de ejercitar su 

de1 echo. debido a que en la sociedad romana la sucesión se considera un acto solmene v 
'"elusivo del testador, tal condición es como percibe el carácter particular y privado de 

l Ir 1 nL; ,,h11l1 ! >..r~~h1' k11m,11111 ( l;.1\ld' r ~~-.~~'' T [M¡1md Olm:gon . .\puntti:"!- !l'lra la H1Mor1J ck:I 
1 1~. lh • \ 1~' 1 .. Hh' r J • 1'· I• 11. 
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quien hace uso de dicha institución; la cual resulta válida en nuestros días ya que 

algunos estudiosos señalan que la querella, es una institución de derecho civil Incrustada 

en el ámbito del derecho penal. 

Sin embargo, en el derecho griego se encuentran registrados juicios criminales 

predominantemente verbales y ventilados en público, ante tribunales como los de 

Aeropago, Heliastas o Ephetas atendiendo la naturaleza del asunto, en donde el ofendido 

expresaba su manifestación de agravio ante los jueces, siendo de manera verbal 

sosteniendo su acusación ante el criminal. 

Aunque la doctrina al respecto, refiere que este sistema es totalmente acusatorio, 

debido a que se conforma por la publicidad y oralidad, resulta también un antecedente 

de la querella, debido a que no se inicia el proceso, sino a partir de la formulación de 

agravio que efectuase el ofendido ante los tribunales, contando con una participación 

trascendental en este sistema, ya que el ofendido tiene la facultad de manifestar su 

lesión, cuando experimente algún ilícito ya sea en su persona o patrimonio. 

Por lo tanto, algunos especialistas coinciden en señalar que en la acusación 

v1vada aplicada en los griegos, se permitía la venganza del ofendido mediante la 

autorización del jurado, quien la otorgaba sobre el ilícito cometido en agravio de aquel. 

Así mismo, existen datos registrados que el derecho azteca, se castigaban los 

actos que lesionaran las buenas costumbres y la tranquilidad social, aunque algunos 

especialistas señalan que las actuaciones eran de manera oficiosa, los ofendidos podían 

presentar su querella o acusación, anexando pruebas que demostraran la lesión sufrida, 

como se desprende de los datos encontrados en el Reino de Texcoco. 

Las anteriores cons1derac1ones se refuerzan, al encontrarse registros sobre la 

r- • '..tenc1a de Jueces con ¡unsd1cciones predeterminadas, siendo de conductas leves 

(•ir1oc1an y resolvían directamente; en conductas graves se erigían el tribunal colegiado 

• v' au,,liares. denominados escribas, a fin de que se formalice la sentencia promulgada. 

TESIS CON 
FALLA DE OP.~G iN 
'---~-~-- .. 



Dentro del procedimiento canónico, el Tribunal del Santo Oficio fue Implementado 

para realizar pesquisas, sobre aquellas conductas contrarias a las Imposiciones de la 

iglesia, distinguiéndose que los procesos resultaban secretos, escritos y no admitían 

defensa alguna, además de citarse a toda clase de testigos para reforzar la denuncia 

recibida por los inquisidores. 

Como es de nuestro conocimiento, el empleo de métodos de tortura cada vez más 

sofisticados, resultaba aceptable la confesión arrancada al acusado por medio de tales 

usos, misma que no admitía probanza en contrario. 

Este procedimiento implementado a partir del siglo XIII, para el año de 1478 

durante la monarquía de los Reyes Católicos de Espa~a, se consideraba un medio para 

mcrementar la fe sobre las posesiones de la corona, el cual es transmitido a la Nueva 

España, como un medio ideal para perseguir a los herejes de la fe católica. 

El sistema canónico resulta de carácter acusatorio, en donde el denunciante en un 

pnnc1p10 relataba la conducta ilic1ta de manera anónima, posteriormente evoluciona ya 

e.ce la misma, debía ser por escrito ante el fiscal y bajo juramento, so pena que alegar 

:1echos falsos se le aplicase la ley del talión; fue implementado en la Nueva España a 

partir del 25 de enero de 1569, bajo la denominación de Tribunal del Santo Oficio de la 

: "ou1s1c1on paras las Indias Occidentales. 

Posteriormente con la introducción de las Audiencias, mediante los oidores y los 

alcaldes del crimen, se realizaban investigaciones hasta allegarse de todos los elementos 

necesan0s. para dictar una sentencia a partir de las denuncias que les hacían llegar los 

"'tegrantes de la Comunidad de la Nueva España, resaltando para la comprensión del 

tema en comento la 1mplementac1ón del juicio de residencia. 

Este procedimiento se implementa para todos los servidores públicos, que 

ue¡aban sus cargos en la Nueva España, quienes tienen la obligación de residir en el 

lugar donde e¡erce sus funciones y una vez que separados de ellas, dlebia permanecer en 



ese lugar hasta que se ventilaban las denuncias o querellas de los particulares, con 

motivo del ejercicio de su facultades públicas. 

Existen registros que en la activación del juicio de residencia, contaba cori una 

parte secreta que lo conformaban actuaciones de oficio, en su parte pública es donde se 

tramitaban los agravios formulados por los particulares, manifestando su deseo de que 

se castigue por alguna conducta impropia al servidor público relacionado. 

Durante esta época, la persecución de los delitos privados en las Partidas solo se 

consideran el robo, daño, engaño, adulterio, violación y la deshonra, posteriormente en 

la Nueva Recopilación se agregan las injurias y se retoma solamente el adulterio, donde 

debía existir la que¡a del ofendido para la persecución de estas conductas delictivas. 

De igual forma, las palabras livianas en discusiones domesticas entre padres e 

h1¡os, el mando y mujer, amos y criados, a fin de que no se perturbe el interior de las 

casas familiares y su tranquilidad, debía manifestar su queja el agraviado a fin de que se 

persiga y castigue al agente del ilícito. 

Aunque en esta colonial, los sistemas implementados en la persecución de delitos, 

resultaban en su mayoría de oficio dejando los delitos privados en menor catálogo, como 

lo señalados con anterioridad, por lo que la facultad potestativa del ofendido se ejercita 

pn unos cuantos, siendo que la mayoría se perseguían de oficio, como se observa con la 

1mplementarnin del Tribunal de la Acordada a partir del año de 1710. 

El cual surge debido a los constantes robos y asesinatos registrados en la Nueva 

España, siendo un tribunal ambulante que perseguía los delitos donde se cometían y 

aplicaban la sentencia en ese mismo lugar, por lo regular la pena de muerte al 

delincuente. de¡ándose e1puesto el cadáver a fin de lograr la e¡emplaridad para evitar la 

( r,1nis1ón de los continuos ilícitos. 

En el denominado proceso mixto los estudios existentes al respecto, coinciden en 

,eñalar que se retoman algunos lineamientos del derecho canónico, como la escritura y 
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el secreto, así mismo elementos del derecho griego como la oralidad y la publicidad del 

acusatorio. 

De los lineamientos considerados parte Integrante de este proceso, destacan la 

ConsUtución Criminales carolina de 1532 expedida en Alemania, la Ordenanza Criminal 

de Luis XIV de 1670, documentos de los cuales se establecen las bases para el proceso 

moderno, siendo que en el sistema alemán el ofendido cuenta con Intervención en el 

proceso, al solicitar justicia mediante la venganza. 

En relación a la querella, el procedimiento alemán no se iniciaba si el agraviado 

por la conducta ilícita no lo deseaba, resultando una observancia que se considera 

trascendental, para la funcionalidad de la institución jurídica de referencia en la 

actualidad, debido a que se comienza a definir la facultad potestativa otorgada al 

ofendido por parte del Estado, durante la actualización de delitos considerados 

semipúbllcos y privados. 109 

En nuestro país como es de nuestro conocimiento, ulterior al movimiento de 1810 

•Jeb1do a las ideologías antagónicas de aquella época, se continuaron aplicando aquellas 

'.1•spos1c1ones existentes en el época colonial; sin embargo se lograron disposiciones 

cJnginadas en la nueva nación, que regulan acontecimientos aislados aplicándose en 

zonas determinadas, puesto que en algunas regiones la resistencia de aplicar nuevos 

li11eam1entos, resultaba predominante. 

De los cuales solo abordaremos aquellos que se consideran trascendentales, en la 

evolución de la figura que nos ocupa, a fin de lograr una debida comprensión en su 

función adoptada en la actualidad. 

De tal forma, que en la siete leyes constitucionales de 1836, se establecen las 

primeras observancias para integrar lo que hoy en día son las garantías individuales; su 

( 1r (Jtulkrnw '01111 ..,,mdu:1 f>cr1.:-.h¡1 \h:\1.;;.1110 1.k Proccdmucnto~ Pi;11alc~ p 1~·21. ~(, •. n. Joi.c \'1ccn1c 
1 ,,.n~n" '-.ndr 1 L.1 '.~1~·h:llJ p q Ju:.in JO\C (1or11alc1 Um1ama111c. Pnncip10!. de Dcrc.:ho Procc~tl Penal \tc\l.:ano. 
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complemento existente en las Bases Orgánicas de la República Mexicana del 12 de junio 

de 1843, se contemplan las actuaciones que deben guardar los jueces en la 

administración de justicia. 

En el Código Penal de 1871, conocido generalmente como Código Martínez de 

Castro, en consideración a los lineamientos anteriores la querella se presentara 

principalmente en delitos de orden común, corno el robo cometido por familiares, ya sea 

entre cónyuges, ascendiente contra algún descendiente suyo, abarcando aquellos que 

intervinieron en la conducta. 

El robo entre familiares colaterales, corno en los casos del suegro contra su yerno 

o nuera, un padrastro contra su hijastro o viceversa, entre hermanos, que para proceder 

contra el delincuente, resulta indispensable la petición manifiesta del ofendido. 

El abuso de confianza considerado de igual manera a petición de parte, debido a 

que se establece en el cuerpo del delito, que el delincuente aproveche alguna ocasión 

que no hubiere tenido, sino mediante la confianza que le depositaron al mismo, de tal 

·. 1erte que se presume alguna relación afectiva entre el ofendido y el sujeto activo del 

1J•·l1lO. 

El fraude, la estafa, la 1n¡uria, difamación y calumnia, se reglamenta que en su 

per>ecuc1ón debe existir la petición del ofendido, a fin de que se persiga y castigue al 

u1rn1nal; para el rapto el procedimiento contra el delincuente, debía mediar la queja de la 

propia mu¡er ofendida, marido o los padres si era soltera, a falta de ellos los abuelos, 

11errnanos 0 tutores, observándose que de manera incipiente, se contempla la posibilidad 

que la querella sea formulada por algún tercero que resulte afectado por el ilícito privado, 

e 1.dndo no la manifieste el directamente ofendido. 

En el adulterio no se procederá criminalmente contra los adúlteros, sino a petición 

·11·1 conyuge ofendido, debido a que esta conducta atenta contra la unidad social 

1 ·•"11ord1al de nuestra nación, como lo es la familia. encontrándose por tal motivo una 

't·qiamentac1on minuciosa aplicable a tal ilícito. 
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De manera objetiva, en el Código de Procedimientos Penales del 06 de julio de 

1894, se establece que para incoar una instrucción, la ley solo autoriza dos medios uno 

de oficio y de querella necesaria, considerarse ofendido: aquel que haya sufrido algún 

perjuicio con motivo del ilícito, sea directamente o sus familiares cercanos; 

contemplándose desde esa época la representación del agraviado. 

Así mismo, se establece que aún existiendo el desistimiento del ofendido sobre la 

pretensión de que se investigue y persiga al delincuente, tal acontecimiento no Impedía 

que el Ministerio Público continuara con el ejercicio de la acción penal, siempre y cuando 

el des1stim1ento sea anterior de la citación para el jurado o audiencia, toda vez que con el 

perdón se impide que el Representante Social continúe con la acción penal. 

De la anterior reglamentación, podemos señalar que resulta contraria a la 

part1C1pación de la querella, debido a que en la persecución de ilícitos privados el Estado 

al otorgar la facultad potestativa, queda al libre criterio del agraviado, recurrir a la 

protemón 1uríd1ca para que se haga efectivo el ius puniendi contra el sujeto activo del 

r1el1to. siendo admisible de tal forma, que mediante el perdón se concluya esa 

pretens1on; el permitir que se continúe la actividad del Ministerio Público, se traduce en 

dctuaciones completamente oficiosas, alejándose totalmente de la acción privada del 

ofendido. 

En el Código Penal para el Distrito y Territorios Federales de 1929, expedido por el 

presidente Em1l10 Portes Gil, se retoman algunas disposiciones del ordenamiento de 1871, 

siendo en este nuevo cuerpo 1urídico el perdón extingue la acción penal, cuando el delito 

no se pueda perseguir sin la querella, y el mismo se conceda antes de la acusación y se 

formule por el propio ofendido. 

Siendo contemplados en esta categoría, al que abra e intercepte indebidamente 

,,na comunicación escrita que no esté dirigida a quien lo realice, ya sea una carta, 

telegrama. of1c10 u otro medio escrito. 



Las injurias y ultrajes cometidos contra una de las Cámaras, Tribunales, jurado o 

algún miembro del Congreso, así como las producidas contra los particulares, donde se 

permiten la aplicación de las disposiciones existentes para el rapto y el adulterio; 

retomándose lo establecido para el robo entre familiares, en los mismos términos del 

Código Martínez de castro. 

Se incluye en este ordenamiento, el delito de abandono de hogar en donde se 

procederá por queja del ofendido; así sobre quien provoque simples golpes y violencias 

físicas, que no causen lesión a quien las recibe y son formuladas con el ánimo de 

ofender, cuando fuera de riña y de manera pública diere una bofetada, latigazo, 

apuñalada, en la cara o que mediante cualquier otro golpe, la opinión pública lo 

considere una afrenta. 

De igual forma, se procederá solo mediante la formulación de la querella cuando 

los simples golpes y violencias físicas las causare algún ascendiente; de tal forma 

observamos que estas conductas privadas, resultan debidamente reguladas y 

consideradas a petición de la parte agraviada, ya que el mismo en la publicidad del caso 

espec1f1co, se encuentra consiente del efecto, debido que su honorabilidad queda entre 

dicha, acontec1m1ento deshonroso en esa época. 110 

En el Código Penal para el Distrito Federal en materia de Fuero Común y para toda 

la República en materia de Fuero Federal, expedido el 02 de enero de 1931, por el 

presidente Pascual Ort1z Rubio, vigente hasta nuestros días con la precisión del fuero 

mediante el decreto publicado en el diario Oficial de la Federación el 18 de mayo de 

1999, en donde se crea el Código Penal Federal a partir del ordenamiento en comento. 

Observamos que los delitos de querella en su carácter de privados, se encuentran 

catalogados los delitos de violación de correspondencia (art. 173); el peligro de contagio 

'art. 199 Bis;; acoso seYLial (art. 259 Bis); estupro (art. 262 y 263); la victima de 

1 !r ·\Jt1•1~ lt-..nLmJ,¡ 1 (lP,:I Lo .. {}(ll\(l~ de f)ucrclla en el fuero rcimun FcdcrJI ~ \hluar. ('! 71·101. Guillermo 
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violación en el caso de la esposa, en los términos del numeral 265 Bis, los delitos contra 

la dignidad de las personas (art. 282 Bis); numerales coincididos en ambos Códigos 

Penales, tanto de orden federal y de fuero común para el Distrito Federal. 

Igualmente los delitos contra la paz y seguridad die las personas (art. 282); las 

lesiones que no ponen en peligro la vida del ofendido y tarden en sanar menos de quince 

dias o más de quince días (art. 289); la difamación en los términos del artículo 354; 

dichos numerales coincidiendo de igual forma en ambos ordenamientos jurídicos, así 

mismo se perseguirá a petición del ofendido, a quien sustraiga a un menor o lo cambie 

de domicilio donde habitualmente reside, lo retenga o le impida regresar al mismo, sin la 

autorización de quien e¡erce la patria potestad del menor, en los términos del artículo 

366 Quarter del Código Penal del Distrito Federal, y del contenido del mismo numeral en 

el Ordenamiento Sustantivo Federal, con las variantes que presenta este. 

Los delitos de daño en propiedad ajena con st.Js variantes, de los artículos 397 a 

399 de ambos cuerpos ¡urídicos en comento, donde no se procederá sino mediante la 

formulación de agravio del ofendido, o quien se encuentre legitimado para ello, 

réf1néndonos al representante de aquel, quien ejerza la patria potestad cuando se trate 

dé un menor o incapaz, asi como del tutor cuando exista. 

De tal forma que en la actualidad, se ha determinado con precisión la 

funoonalidad de la querella, sobre aquellos ilícitos privados y semipublicos en donde el 

ofendido, resulta quien experimenta la conducta delictiva de manera personal, de tal 

manera no se lesionan intereses de la colectividad, como se observa en los delitos 

persegu1bles de of1c10, permaneciendo el caracter privado que se observo en las 

cl1:.pos1c1ones del derecho romano. 
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Como hemos observado con anterioridad, en la reglamentación de la querella se 

considera como una potestad facultativa del ofendido, a fin de que se investigue y se 

castigue en su oportunidad al sujeto activo, en base a los principios de publicidad y 

oralidad, el cual será conocido por la comunidad por tal efecto, resultando que la 

honorabilidad del ofendido, en ciertos casos quede diezmada por tal manifestación. 

Como lo señalamos en su oportunidad en el sistema griego, se contempla la queja 

para que se dé el inicio del reproche criminal del Estado, situación que en nuestros días 

algunos especialistas, que intentan explicar la naturaleza jurídica de la querella, lo 

retoman para considerarlo un requisito de procedibilidad como se ha Implementado en 

nuestro sistema Jurídico. 

Respecto de los m1nuc1osos estudios a los que se ha sujetado la querella, de los 

cuales no dudamos su diversidad, resultaría un exceso abordar cada uno de los 

e•1stentes como parte de la complementación de la presente investigación, debido a que 

.:·:.in motivo de la temática desarrollada quedarían fuera de contexto, por lo tanto 

'..ei'1alaremos aquellos que a consideración del suscrito, representan todas aquellas Ideas 

p, 1stentes en la doctrina universal, que son observadas con obligatoriedad al adentrarse 

en el estudio de la querella. 

De tal manera que en la evolución de la querella, misma que en su inicio fue una 

que¡a que debía e•1st1r para 1rnc1ar la proclamación de justicia, acontecimiento que ha 

sido retomada y observada en el transcurso de la humanidad, encontramos que algunas 

1ns1c1ones doctrinarias contempla a la figura que nos ocupa, como una condición objetiva 

tl" la pun1bil1dad. 

Esta leona nacida en Alemania, considera a la querella corno una potestad del 

_ife11d1do para que se e¡ercite o no la acción penal, por lo tanto se incluye en la 

t"Jructura del delito, siendo un elemento indispensable para que se castigue al culpable, 



en los delitos denominados privados, por lo que como parte integrante del delito se 

observara la pretensión punitiva del Estado. 

Esta teoría resulta ampliamente aceptada en Italia, considerándose de tal manera 

al maestro Manzini como su representante máximo, misma que nace a partir de la 

discusión existente sobre la penalidad como parte integrante del delito o debe ser 

excluida de la tipicidad, antijuricidad y culpabilidad, misma que de igual manera debe ser 

tratada de manera independiente. 

Por lo anterior, la querella se considerada como parte integrante del delito, alejada 

de la antijuricidad y culpabilidad, debido a que resulta una condición de punibilidad, ya 

que de la manifestación del ofendido, depende se castigue al sujeto activo o no, 

señalando el maestro José Gimeno que en esta teoría, la querella es una condición 

indispensable para la puniblidad del acto antijurídico. 

De la critica existente al respecto formulada por diversos especialistas, coinciden 

en señalar que al considerarse a la querella como una condición de punibilidad, se 

establece una petición de condena, algunos otros precisan que el ofendido estaría 

creando el delito con su manifestación expresa, lo cual resulta totalmente inaceptable, 

debido a que los 1lic1tos carecerian de su razón de ser por no representar la función 

pública de la awón penal, sino se atenderia a la manifestación privada del ofendido; así 

n11smo no puede ser una petición de condena, debido a que con la querella sólo se 

e¡ercita la aman penal y no lleva intrinseca la pretensión punitiva del Estado. 

De la mfiuenc1a observada sobre los autores que defienden esta teoría, 

encontramos que el maestro Carnelutt1 señala que " ... una ofensa no sea punible sino a 

querella de parte significa que depende en primer lugar del juicio del ofendido su castigo 

no en el sentido de que tal ¡uicio sea suficiente sino en el de que es necesario,' no 
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obstante la querella, un hecho puede no ser castigado, pero sin ello no {JUl!de ser 
castigado ... • 111 

Por otra parte, existen diversos estudios que consideran a la querella como una 

condición de procedibilidad, como se ha señalado al inicio del presente capítulo resulta 

un derecho potestativo del ofendido, para que se Investigue el delito sufrido en su 

persona o patrimonio, el órgano ministerial no puede comenzar su actuación, a menos de 

que tenga la anuencia manifiesta del ofendido o su representante, por lo tanto es 

considerada un requisito de procedibilidad, el cual se encuentra aplicable a nuestro 

sistema jurídico, en su oportunidad se abordaran algunos aspectos más significativos al 

respecto. 1" 

Así mismo existen otras posiciones doctrinales, que refieren a la querella como 

una 1nst1tución de naturaleza mixta material, donde el maestro Binding es considerado su 

máximo exponente y sustentante, señala que esta figura presenta connotaciones de 

derecho procesal al consid~r3rse un presupuesto procesal, además por ser necesaria 

para la expedición de la pena pública, siendo de tal forma un elemento de derecho penal 

sustantivo; por lo tanto es en este momento cuando adquiere la naturaleza mixta, agrega 

que la ausencia de la querella, deriva a que el ofendido ya no requiere de la satisfacción 

¡:,enal que ofrece el Estado, a través del ius puniendi. 

De las criticas existentes al respecto, se menciona que el perdón al no 

manifestarse la querella, en esta clase de delitos semipúblicos y privados, de ninguna 

manera puede suponerse, ya que debe ser expreso y manifiesto como se ha aceptado de 

manera universal, toda vez que con el perdón cesa a acción penal así como la pretensión 

procesal; por lo tanto, en caso de no haberse puesto en función al órgano jurisdiccional, 

no tendrá conoc1m1ento del ilícito actualizado, al no lograrse el ejercicio de la acción 

¡:,enal. 
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En cambio, en el supuesto de que se haya ejercitado, con el perdón se defiende la 

pretensión procesal y en caso de existir una sentencia firme, se extingue la penalidad, 

por lo que el perdón manifiesto presenta una naturaleza mixta considerando los 

anteriores comentarios, motivo por el cual no se acepta como presunción debido a que 

los efectos son trascendentales para el reproche criminal del Estado. 

Otra critica existente a la teoría de referencia la señala el maestro Battaglini, quien 

refiere que la querella no puede ser considerada una condición de punibilidad y al mismo 

tiempo un presupuesto procesal, debido a que se confunde por tal motivo la relación 

proceso-derecho, de igual manera la manifestación del ofendido sólo produce la 

actuación procesal y no debe ser considerada un elemento para dictar una pena pública, 

por encontrarse a cargo del órgano ¡urisdiwonal. 

De tal manera que con la querella, el ofendido dentro de los ilícitos privados y 

sem1púbhcos, solo provoca la activación del proceso el cual también puede extinguirlo, 

mediante el perdón otorgado en el momento que lo desee, por así convenirle a sus 

H1tereses personales. 

Así mismo, encontramos pos1c1ones doctrinarias como las sustentadas por el 

maestro alemán Von Ust y el profesor español Quintano R1polles, quienes señalan que la 

querella es un elemento para la existencia del delito, debido a que en las lesiones de los 

bienes ¡urid1cos tutelados, se transforma en interés público cuando el ofendido en los 

delitos privados y sem1púbhcos, los acusa mediante la querella. 

La manifestación del ofendido es una condición para que el Estado ejercite el ius 

puniend1, debido a que se cuenta con el consentimiento del ofendido para que se persiga 

al delincuente, quien asi lo ha e1presado en la manifestación del agravio experimentado. 

De las anteriores concepciones, se observa que resultan altamente debatidas 

cleb1do a que la e11stenc1a de los delitos, no se encuentran dependiendo de la 

r11arnfestacron del ofendido, ya que son realizados sin que el sujeto activo tenga presente 

tal acontecrmrento, por lo que el maestro Bernardino Alímena señala al respecto, que la 



querella no resulta un elemento necesario para que se declare la existencia, debido a que 

la conducta Ilícita subsiste de manera Independiente y no se encuentra condicionada 

respecto con aquella. 

El maestro José Gimeno, nos señala que la querella no se le puede considerar un 

elemento para la demostración del delito, ya que éste existe en su actualización, por lo 

tanto resulta una condición de procedibilidad, debido a que el Estado permite al sujeto 

pasivo, que mediante la manifestación de agravio se inicie el proceso en el ejercicio de la 

acción penal, continuando en el sostenimiento de la pretensión procesal hasta que se 

dicte una sentencia al culpable. 

Agregando que con motivo de lo anterior, se considera un árbitro para la 

1ncoacción del proceso y en su caso llegar a su extinción mediante el perdón, 

pensamiento que nos parece el más acertado en el estudio de la institución jurídica que 

nos ocupa. 

Por lo tanto, la querella al ser considerada como una condición de procedibilidad, 

resulta la teoría más aceptada de manera universal, debido a que se considera un 

requisito para que se inicie y se alcance el ejercicio de la acción penal; por ende al faltar 

esta manifestación del ofendido, se obstaculiza el actuar del ministerio público, debido 

que al ser considerada como tal, se encuadra dentro de todas aquellas condiciones que 

permiten la e11stenc1a del inicio y el e¡ercicio de la acción penal correspondiente. 

Generándose con motivo de lo anterior, una debatida disputa respecto a si debe 

ser considerada como una condición de proced1bil1dad o un presupuesto procesal, 

debido a que si es considerada en esta última postura, al referirse a todas aquellas 

cond1c1ones ob¡et1vas y sub¡et1vas que deben reunirse para establecer el proceso, 

faltando alguna de ellas no e11st1na. 

Por lo que al faltar la querella, no debe significar la inexistencia de la acción penal, 

'""º un acontec1m1ento de no proceder por la falta del requisito para iniciar el proceso, el 

( udl e11ste ante la actualización del tlic1to. 
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Asi mismo con la manifestación del ofendido, no significa que este ejercite la 

acción penal, atribución exclusiva del Representante Social quien ejerce el /us punlend/ 

del Estado en dicho acto, sino que en estos casos de delitos privados v semipúblicos, su 

ejercicio le resulta válido debido a que se cuenta con la anuencia del ofendido, como 

parte de la potestad facultativa otorgada al mismo, ya que en la publicidad del proceso 

se generan lesiones más graves al manifestante, que la realización de la propia conducta 

ilíota. 11
' 

Otro entenas trascendental en el estudio de la querella, se encuentra el 

documentado a principios del siglo XX, cuyos representantes reconocidos son el maestro 

V1cennzo Lanza y el maestro Leone, quienes señalan que es una manifestación de acción 

penal privada, debido a que solo se e¡ercita por quien resulta ofendido por la conducta 

delictiva, otorgándosele al particular, la facultad de iniciar el proceso v continuarlo hasta 

la sanción del culpable. 

En la formulación del agravio, se suple la inacción del Ministerio Público en el 

e¡ercic10 de la acción penal, se otorga la intervención privada que se contempla en el 

:/E:nd1do, reconociéndose de tal manera, la voluntad privada de aquel para que se 

;:;ce siga al delincuente. 

De lo antenor, se precisa que la querella " ... se considera como la manifestación de 

voluntad del su¡eto paswo del delito de pedir el castigo del delito; de manera que se ha 

observado exactamente que se vincula a un derecho de perdón ... "m 

Esta teoría al igual de las anteriores, recibe innumerables criticas formuladas por 

10, especialistas de la materia, coincidiendo en señalar que la acción penal, es una 

manifestación pública del Estado al e¡ercitar el ws puniend1, por lo tanto no puede 

abreviarse al considerarse como una awón privada, de ser aceptada se presenta que un 

"•terés privado quedaría satisfecho en el e¡ercicio de la acción penal, no cumpliendo esta 

la función pública como parte del reproche criminal del Estado. 
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la razón de considerarse una acción privada, deriva en que el ofendido comparece 

como acusador ante el órgano jurisdiccional, en el ejercicio de la acción penal por sufrir 

una lesión particular, por lo tanto el Estado le permite que accione su potestad 

facultativa, por ser el único lesionado en la actualización del ilícito, como se observa en 

los delitos contra el honor. 

No se puede observarse un proceso privado, toda vez que la acción pública penal 

del Estado por medio de la punibilidad quedaría relegada, ya que carecería de su razón 

fundamental constituido por el reproche criminal, siendo que le resulta indiferente a la 

comunidad, por existir de manera particular una relación entre el ofendido y el culpable, 

no entre éste último y el Estado. 

Siguiendo con la teoría que nos ocupa, en los sistemas ¡urídicos de las naciones, 

..e encuentran cada vez menos delitos privados debido a que la pretensión pública del 

Estado, por el transcurso del tiempo resulta más aceptable la regulación de Ilícitos 

persegu1bles de oficio. 115 

De tal forma, al ser considerada un presupuesto procesal, genera diversas 

controversias como lo observamos con anterioridad, ya que algunos especialistas en la 

rnatena, señalan que los presupuestos procesales afectan en cierta manera la sentencia 

del fondo del asunto, debido a que de ellos, se logra la instauración del proceso que 

conlleva al pensamiento del ¡uez en la sentencia. 

De la anterior aprec1ac1ón surgen algunos otros que difieren de la misma, debido a 

que los presupuestos procesales, no pueden concretar su utilidad sobre el fondo del 

asunto, ya que solo sirven como medio a fin de llegar a un criterio predominante en la 

<,entencia, funcionan para incoar el ejercicio de la acción penal, y en los delitos privados, 

se continúe con la pretens1on procesal cuando el acusador asi lo manifieste. 

Por lo que a través de lo que se conoce como apariencias y evidencias, mismas 

que se transforman en la narrac1on de hechos y los medios probatorios, mismos que 

i Ir J1,..._ \ 1~.111~ í 111111.rh• ,,11J~.1 L.i r.iu .. :rdJJ p ~, .. ~s 
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intervienen en la comprobación del Ilícito actualizado, servirán para que se afecte la 

convicción del juez en la expedición de la respectiva sentencia, siempre y cuando no 

medie el perdón del ofendido, considerado como una satisfacción jurídica de este. 

La querella dentro de este pensamiento doctrinario, resulta una admisión para el 

procedimiento, donde su ausencia el órgano jurisdiccional no puede llegar al fondo del 

asunto, debido a que no se cuenta con la anuencia del ofendido para que se inicie el 

proceso, constituyéndose de tal forma un presupuesto procesal, para el inicio del 

e1ercic10 del ius puniendi del Estado. 

Al respecto, el maestro José Gimeno considera a los presupuestos procesales a 

todos aquellos actos anteriores a la querella, así como a la expedición de la sentencia, los 

cuales deben ser subsanados, a fin de que se reconozca la validez del acto efectuado por 

el acusador, como lo es la capacidad, la legitimación y la idoneidad del objeto. 

En cuanto a los requisitos, serán considerados como aquellos elementos que 

deben existir en la man1festac1ón de voluntad del ofendido, los cuales a la falta de alguno 

110 se tiene por válida la querella, conformados por la causa, la voluntad, la forma, de los 

cuales si no se satisfacen debidamente, la pretensión del ofendido resulta invalidada. 

Por lo tanto es en este momento, cuando se establece la diferencia con la notitia 

criminis, la cual resulta una manifestación efectuada por cualquiera, con el objeto de 

poner en funcionamiento al órgano junsd1ccional por la comisión de un hecho, misma 

que no significa pretensión alguna, debido a que la acción penal no se encuentra sujeta 

un presupuesto procesal, sino a la pretensión publica del Estado de llegar al reproche 

criminal de la conducta. 

En tanto que en la querella, implica una pretensión privada del particular ofendido, 

consagrada en su manifestación de agravio, motivo por el cual la acción penal se 



encontrara sujeta a un presupuesto y requisito de procedibilidad, en los términos 

mencionados con anterioridad. 116 

De la influencia ejercida de la querella como requisito de procedibilidad, 

encontramos que para el maestro Florián ''. .. la querella es la exposición que la parte 

lesionada por el delito hace a los órganos adecuados para que se inicie la acción penal ... " 
¡ ¡ ~ 

El maestro Mesa Velázquez nos señala que " .. .la querella es un presupuesto o 

cond1aón indispensable para el e1ercicio válido de la acción penal, en los delitos no 

persegwbles de oficio ... " 115 

El maestro Cesar Osorio refiere que " .. .la querella puede definirse como una 

manifestación de voluntad, de ejercicio potestativo, formulado por el sujeto pasivo o el 

ofendido con el fin de que el Ministerio Público tome conocimiento de un delito no 

persegwble de oficio, para que se iniae e integre la averiguación previa correspondiente 

y en su caso ejem te la acción penal ... "" 9 

Corno observamos de la anterior definición, el maestro citado realiza una 

descripción idónea, sobre la funcionalidad de la querella en nuestro sistema jurídico 

aplicable, en donde se considera un requisito de procedibilidad constitucional, a fin de 

que el órgano ministerial inicie sus act1v1dades correspondientes, en la persecución de los 

delitos y la procuración de iust1cia. 

Otra def1rnc1ón de la querella influenciada por la teoría de procedibilidad, la 

observamos en la proporcionada por el maestro Colín Sánchez, quien señala " .. Ja 
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querella es un derecho potestativo que tiene el ofendido por el delito, para hacerlo del 

conocimiento de las autoridades y dar su anuencia para que sea perseguido. " 120 

El maestro González Bustamante, por su parte explica que " ... es la querella 

necesaria, una facultad potestativa que se concede a los ofendidos para ocurrir ante la 

autondad a manifestar su voluntad para que se persig;1n los delitos ... " 111 

Asi mismo, el maestro Rivera Silva define a la querella " ... como relación de hechos 

e>puesta por el ofendido ante el Organo Investigador, con el deseo manifiesto de que se 

persiga al autor del delito ... " 122 

De las anteriores definiciones existentes en la doctrina nacional, observamos que 

coinciden en reconocer a la querella como una facultad potestativa del ofendido, a fin de 

dar su anuencia para que se investigue el delito privado, transformándose de tal manera 

en un requisito de procedibilidad, que debe satisfacer el Representante Social para poder 

ejercer sus atribuciones conferidas, debido a que queda en el agraviado se persiga o no 

al delincuente. 

Por otra parte, en la querella pública conocida también como querella máxima, la 

acusarnin y declaracion del ofendido se encuentran a cargo de un particular, quien 

eierc1ta la acrnin penal considerada una relación democrática entre el pueblo y el Estado, 

a fin de poner en movimiento al órgano jurisdiccional. 

Este sistema se encuentra establecido en Inglaterra, Alemania y partes integrantes 

de España, donde se ob5ervan tradiciones altamente democráticas, con esta 

1mplementac1ón se logra un acercamiento de la acción punitiva del Estado a los 

particulares. 

t (.Jrn \,111 .. h .. ·1 (Judkr111Cl JllfiliH.'.:.!.ill~!i ·'.1 \0 lJIJ~OCLlJl\IJI'.\ Hh Pr\>\U:.S \k\K(l. PornJJ. l9'JIJ. 
1 '· ~J1 .. 1()n r :~11 

( 1P111.1k1 flu,1;:111u111i.: JuJn lo\C r_~!~CJP.!QSJ)LJll:Rl(]J!.l.r!Qf[~AUL\1.L_)tL\/C ·\\O. \lc\IO:O. 
l'"rtLt J'J)I.( !r\'i,.°J1-.IOfl Ji l~IJ 

Hl\ .. rJ ..,11\,1 \!.mu~t FLPH.<)<._l::_V_/2J1L~H.~r.L~.1L \k\l.:'l' Pom1<1 J•JX.J 1.i·~·J1.:wn p Jn•I 

·-·•e•~---·------



~58 

Toda vez que en la mayoría de los sistemas jurídicos, se considera al ofendido 

parte y se deja al Ministerio Público el ejercicio de la acción penal, no existiendo el 

acercamiento como se observa en la querella pública. 

En este sistema, el acusador representa el interés del pueblo en que se castigue al 

sujeto activo del delito, interviniendo directamente en el proceso ya que él es quien 

ejercita la acción penal ante el 1uez, de tal manera que el ofendido no resulta relegado 

por el Ministerio Público, sino que cuenta con mayor intervención en la administración de 

iust1cia. 

Algunos motivos que propiciaron la implementación de la querella pública, derivan 

en la consideración de ineficacia y desconfianza que se observa en la figura del Ministerio 

Público, quien en su actuar representa un órgano burocrático de dudosa procedibilidad, 

por lo tanto el pueblo es quien ejercita la acción penal a fin de que no se distorsione el 

sentimiento público de reproche al culpable del delito. 

De las definiciones elaboradas a partir de la influencia de la anterior apreciación, 

µodemos señalar que el maestro Escriche precisa " .. .la acusación o queja que uno pone 

ante el ¡uez contra otro que le ha hecho algún agravio o que ha cometido algún delito en 

pefJu1c10 suyo, pidiendo se le castigue. Es pues, la querella un modo de principiar una 

causa cnmmal ... ,,;,.; 

Odengo define a la querella " ... como el acto por el que una persona, 

leg1ttmadamente autoriuda, e¡ercitando la acción penal, pone< en conocimiento del juez 

la 11of/C1a que tuviere acerca de la comisión de un delito ... " 12' 

Como observamos de las anteriores apreciaciones, describen con claridad la 

aphcac1ón de la querella pública, al señalar que el ofendido es quien directamente 

~ierc1ta la awón penal, relegando al Ministerio Público de dicha función. 
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Así mismo para Bartoloni Ferro " .. .la querella es el ado procesal por el que se 

ejercita la accidn penal por uno o más delitos determinados contra sus indicados autoff!S, 

ante el juez o tribunal competente, proveyendo los medios de su comprobación y 

solicitando las medidas asegurativas de las personas responsables y sus bienes ... " 125 

Este sistema no se considera aplicable en nuestro ordenamiento jurídico vigente, 

toda vez que se encuentra reconocida la utilidad de la querella mínima, como un 

requisito de procedibilidad, siendo otorgado el monopolio del ejercicio de la acción penal 

al Ministerio Público, por lo tanto no permite que algún tercero o particular accione esta 

facultad atribuida al órgano público del Estado. 

Aunque no descartamos en algún futuro se considere la implementación de la 

querella pública, s1 observamos la actividad burocrática que le es reconocida al 

Representante Social en la actualidad, en el supuesto de que se permita el normal 

funcionamiento de las disposiciones existentes en la procuración y administración de 

¡ustioa, como parte efectiva de la evolución de la República, si en realidad las 

autoridades públicas idóneas asi lo propusieran y aplicaran con efectividad; sin embargo, 

seguiremos observando la aplicación del sistema jurídico actual, añorando la evolución 

tan anunciada por quien se encuentra legitimado para ello. 

ldcm 
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Ahora bien, como lo hemos señalado en repetidas ocasiones en nuestro sistema 

¡uridico, la figura que nos ocupa se considera un requisito de procedibilidad establecido 

en el articulo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde se 

desprende que no podrá librarse orden de aprehensión, sino por la autoridad judicial y 

sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito. 

De tal manera que en las actuaciones observadas por el Ministerio Público, quien 

es la autoridad encargada de la investigación y persecución de los delitos, según del 

contenido del numeral 21 de la Carta Magna, debe atender a la satisfacción de este 

requ1s1to de proced1bil1dad, establecido para los delitos privados y semipúblicos, que en 

nuestra legislación así se encuentran reglamentados, de los cuales se han comentado en 

su oportunidad. 

Este criterio se refuerza con lo manifestado por el órgano jurisdiccional, al emitir la 

siguiente tesis jurisprudencia! a decir: 

''ACUSAC/ON HltSECUTOlt/A Y 

QUEltELLA. DIFEltENCIA. • EN NUESTRO 

SISTENA JUDICIAL LA ACC/ON 

PERSECUTORIA DE LOS DEUTOS LE 

CORRESPONDE AL ESTADO Y ES EL 

ORIGEN SUSTANCIAL PARA TODO 

PROCEDINIENTO, MIENTRAS QUE LA 

QUERELLA ES EL DERECHO QUE 

CORRESPONDE AL OFENDIDO COMO 

TITULAR DE SU INTERES PARTICULAR 

AFECTADO CON LA CONDUCTA TlPICA Y 

ES REQUS/TO DE PROCEDENCIA DE LA 

ACCION." 
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PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO 

Novena Epoca: 

Amparo en revisión 461/98 - 15 de junio de 1999 - Unanimidad de votos. 

Por lo tanto solo será necesaria la querella del ofendido, en los casos en que así lo 

determine el Código Penal o alguna otra ley especial, como lo señala el artículo 114 del 

Código Federal de Procedimientos Penales. 

La querella debe contener un relato de los hechos que considere el ofendido, en 

su facultad potestativa manifiesta, resultando ilícitos que afectan a su persona o 

patnmonio, siendo permitido de manera escrita o verbal, misma que debe ser efectuada 

ante el órgano ministerial a fin de que éste inicie la persecución de aquellos, culminando 

con el e¡erc1cio de la arnón penal, como parte de la pretensión punitiva del Estado. 

El ofendido se concretara a describir los hechos supuestamente delictivos, sin 

calificarlos Jurídicamente, y se harán en los términos previstos para el ejercicio del 

clerecho de pet1c1ón, como lo señala el ordinal 118 del Código Federal de Procedimientos 

f1tr1ales 

Dicha manifestación puede ser realizada por el directamente ofendido o su 

representante legal como se había señalado en su oportunidad, resultando que en 

ámbito federol adquiere una gran trascendencia esta permisión, principalmente en los 

delitos contra la propiedad industrial e intelectual; así mismo, dicha manifestación el 

ofendido consienta la persecución del sujeto activo del delito. 

En la man1festac1ón de la querella no se observa alguna solemnidad, ya que en la 

vida práctica observamos que el ofendido o su representante legal, basta con presentarse 

iinte el organo m1nistenal y la ratifique en ese mismo acto, para que se tenga por 

;at1sfecho el requ1s1to de proced1bilidad constitucional. 



Por lo tanto, el Representante Social debe asegurarse de la Identidad del 

querellante, su legitimación, y para los casos en que se efectué de manera verbal, deberá 

protestarlo para que se conduzca con verdad, tal como lo estipula el ordinal 119 del 

Código Objetivo Federal. 

De los ordenamientos existentes que regulan la actividad del Ministerio Público de 

la Federación, encontramos que le corresponde recibir las querellas que le presenten en 

forma oral o por escrito, sobre hechos que pueden constituir delito, tal como se 

desprende del articulo 2° frawón l, del Código Federal de Procedimientos Penales, 

relacionado con el ordinal 8° frawón l, inciso a) de la Ley Orgánica de la Procuraduría 

General de la República. 

Así mismo, debe iniciar la investigación de los probables delitos, cuando satisfaga 

el requisito de la querella como se ha reiterado en múltiples ocasiones, derivado del 

artículo 113 !ramón l, del Código Ob1et1vo Federal. 

De los diversos estudios que existen sobre la utilidad de la querella en nuestra 

nación, coinciden en señalar que en algunas ocasiones el ofendido no cuenta con la 

capacidad e11g1da en nuestro sistema, refiriéndose a los menores de edad o los 

incapaces, en donde se permite que la formulación del agravio lo ejerza quien tenga la 

patria potestad o la tutela de aquellos. (Art. 115 del ordenamiento legal antes invocado). 

De tal forma, que nuestra nación retoma aquellas disposiciones aplicables en 

diversos paises, que permiten la manifestación del agravio se efectúe por un tercero 

leg1t1mado. quien puede resultar ofendido de igual forma por la experimentación del 

1l1c1to actualizado, regulándose esta perm1s1ón con normas de orden civil. 

En cuanto se refiere a la representación de las personas morales, se permite que 

el apoderado legal formule la querella en agravio de su representada, siempre y cuando 

tenga un poder general para pleitos y cobranzas, con cláusula especial para formular 

é¡uerella. sin que sean necesario acuerdo o ratificación del consejo de administración o de 

1a asamblea de socios o accionistas. (Art. 120 del C.F.P.P.) 
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Al respecto, algunos especialistas coinciden en precisar que con la anterior 

disposición, tiene por objeto que la integración de la averiguación previa no se traduzca 

en alguna dilación, en el momento de ratificar la querella por el representante legal, 

debido a que en diversas ocasiones las personas morales, no cuentan con los domicilios 

centrales en nuestro país, por lo que al citarlos a ratificar la manifestación de agravio, se 

experimento la imposibilidad de efectuarse por la anterior situación; con la aplicación de 

la disposición arriba señalada, se evitan tales contratiempos para llegar al ejercicio de la 

acción penal ante tribunales. 

Una vez con la sat1sfacc1ón del requisito de procedibilidad, así como iniciada la 

actuación del Ministerio Público, éste debe acreditar el cuerpo del delito así como la 

probable responsabilidad del inculpado, como base del ejercicio de la acción penal, 

establecido en el artículo 168 del Código Federal de Procedimientos Penales. 

Para lograr su ob1et1vo, goza de la acción más amplia para emplear los medios de 

investigación que estimase conducentes, siempre y que no resulten contrarias a derecho, 

estipulado en el numeral 180 del ordenamiento legal de referencia. 

Por otra parte, el maestro Osorio y Nieto nos señala que en la vida practica, puede 

presentarse una d1v1s1b11idad de la querella, al observarse que en la comisión de un ilícito 

1nterv1enen uno o vanos suietos activos, por lo que el ofendido en base a su facultad 

potestativa, solo se querella contra uno de ellos. 

En el segundo caso, se observara cuando de una sola conducta derivan diversos 

11icitos, por lo tanto el agraviado manifestara su anuencia para que se investigue solo una 

de las conductas act~alizadas. 

Las anteriores apreciaciones, derivan por que el particular en su facultad 

uJnfenda, se le otorga la libertad de elegir que se investigue y castiguen aquellas 

conductas que afectan a sus intereses, evitándose la investigación de todos los supuestos 

111terv1n1entes, que generarían tramites innecesarios que se traducirían en detrimentos al 

ofendido asi como al órgano ministerial, toda vez que se concluirían con el perdón del 



agraviado, por resultar conductas menos lesivas con respecto a la que permite el 

ejercicio de la acción penal. 

Sin embargo, el propio maest10 Osorio y Nieto nos refiere que tales concepciones, 

presentan algunas criticas formuladas por el mismo, en el sentido que la querella se 

encuentra una manifestación de voluntad, así como un derecho potestativo los cuales 

son indivisibles; para la primera hipótesis su aplicación se traduciría en múltiples 

manifestaciones de voluntad y derechos potestativos, que integrarían la averiguación 

previa. 

La querella al aceptar el perdón, este siempre existirá después de la manifestación 

del agravio extinguiendo la pretensión procesal, por lo que al abordar una sola conducta 

o a un sujeto activo, nos encantaríamos en un otorgamiento de perdón previo al ejercicio 

de la facultad potestativa, acontecimiento que no se encuentra previsto en ningún 

sistema 1urid1co, asi como tampoco se contempla en las doctrinas existentes al respecto. 

El atender solo un acontecimiento relegando los demás, se traduce en una 

fragmentación de la voluntad, del derecho conferido por el Estado al ofendido 

concluyendo sus criticas al pensamiento anteriormente aludido. 

Por otra parte, la querella al considerarse una facultad potestativa, acepta su 

e>11nc1on pnnc1palmente por el perdón, aunque se encuentran documentadas algunas 

otras causas como la muerte del ofendido. 

Al respecto, se debe observar que si el ofendido muere antes de formular su 

manifestación, por ser una facultad exclusiva de aquel se extingue el deseo de 

persegu1r>e al delincuente, lo mismo acontece con el representante legal; sin embargo, si 

el deceso acontece después de manifestar la querella, el Ministeno Público cuenta con la 

pos1b1l1dad de integrar sus actuaciones y ejercitar la acción penal ante tribunales, toda 

vez que el reqws1to de proced1bilidad ha sido satisfecho, por lo tanto no tiene algún 

1mped1mento, para que actúe conforme a sus atribuciones conferidas. 
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La muerte del sujeto activo, es una causa de extinción de la responsabilidad penal 

así como de la querella, debido a que con su falta no existe la finalidad y el objeto de la 

pena, este acontecimiento puede acaecer en cualquier etapa del procedimiento, sea en 

la investigación ministerial e inclusive encontrándose ejecutando una sentencia dictada, 

donde la ausencia del inculpado tiene el mismo efecto, por lo tanto, al morir cesa en el la 

pretensión punitiva del Estado. 

El perdón, como lo hemos reiterado en anteriores comentarios, es la causa por 

excelencia de extinción de la querella, el cual la concepción otorgada por el maestro Colín 

Sánchez, nos resulta la más idónea para la complementación del presente análisis, al 

referirnos que " ... es el acto a traves del cual el ofendido por el delito, su /eg1Umo 

representante o el tutor especial, manifiestan ante la autoridad correspondiente que no 

desean se persiga a quien lo cometió ... "'1' 

Por lo tanto, la querella al ser una facultad potestativa del ofendido, a fin de que 

dé su anuencia en la persecución del delito, resulta que la misma debe contemplar el 

perdón en los delitos privados, debido a que el efecto inmediato del otorgamiento del 

perdón, es la cesión de la pretensión punitiva otorgada al particular por parte del Estado. 

En la etapa de averiguación previa, el Ministerio Público al encontrarse con el 

perdón manifiesto, se ve impedido a seguir perfeccionando los medios preparatorios del 

e1erc100 de la acción penal, toda vez que ha culminado la pretensión procesal con el 

des1st1m1ento del agraviado, por lo que en caso de persistir en la pretensión procesal, 

carecería de validez puesto que actuaría de oficio. 

Dentro de los delitos semipúbilcos y privados, el anterior acontecimiento queda 

fuera del ob1et1vo de los mismos, debido a que el interesado ha manifestado su 

desinterés en que se persiga al delincuente, por lo que el Representante Social no puede 

violentar el carácter reconocido al agraviado en la querella. 



En caso de que se presente dentro de la actividad del órgano jurisdiccional, el 

perdón cesa la actividad de éste y en el supuesto de haberse dictado sentencia, el efecto 

es que el sujeto activo se libera del ius puniendi del Estado, debido a que el Interesado 

así lo ha consentido, siendo calificado por la doctrina como un medio anormal de concluir 

un proceso criminal. 

En nuestra legislación aplicable, el perdón del ofendido o del legitimado para 

otorgarlo, extingue la acción penal respecto de los delitos que se persiguen por querella, 

siempre que el Ministerio Público no ejercite la misma; además puede otorgarse ante el 

organo ¡urisd1ccional, antes de dictarse sentencia de segunda instancia, como lo dispone 

el artículo 93 del Código Penal Federal. 

Una vez otorgado el perdón no puede revocarse, de tal manera que debe 

encontrarse consiente el ofendido, del efecto que produce su manifestación de 

des1st1m1ento, toda vez que no puede querellarse nuevamente por la misma conducta en 

contra del activo, ya que el permitir este acontecimiento queda contrario a las garantías 

1nd1v1duales estableodas en nuestra Constitución Política, en su numeral 23 al señalar 

que nadie puede ser ¡uzgado dos veces por el mismos delito. 

Por último. la no manifestación de la querella no puede ser considerada un perdón 

tactico, sino que simplemente se observa que prescribe el derecho potestativo del 

ofendido. a fin de que manifieste su deseo de que se persiga al delito y el inculpado, por 

lo tanto el simple transcurso del tiempo, prescribe el derecho de que se promueva el 

e¡ercic10 de la acción penal y las sanciones correspondientes tal como lo señalan los 

ordinales 100 y 1O1 del Cóchgo Penal Federal. 

S1gu1endo con algunos pensamientos doctrinales al respecto, se precisa que el 

Ministerio Público al recibir la querella del ofendido o su representante legal, debe 

encontrarse actualizado del tiempo transcurrido verificando el tiempo existente entre la 

manifestación de la querella y la época de la actualización de la conducta delictiva. 
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Al no encontrarse dentro del tiempo establecido para tal fin, si Iniciare su 

investigación ministerial sin atender esta circunstancia, su determinación no prosperara 

de manera efectiva en el ejercicio de la acción penal, debido a que no se encuentra 

válidamente satisfecho el requisito que dio origen al procedimiento, siendo actuaciones 

engorrosas que afectan las facultades del Representante Social, en la Investigación de 

otros ilícitos conocidos en su respectiva esfera jurídica, sea común o federal, siendo que 

en la vida practica por circunstancias inexplicables, en ocasiones se presentan de manera 

aislada."' 

-.. . , ... 
Como lo hemos señalado en repetidas ocasiones, los efectos que produce la 

manifestación del agravio del ofendido, es que se inicie la investigación del órgano 

ministerial, con el ob¡eto de que se allegue de los elementos necesarios para que 

acredite el cuerpo del delito y la probable responsabilidad, en el ejercicio de la acción 

penal ante tribunales, resultando la representación pública punitiva del Estado. 

A partir de lo anterior, se 1nic1a la actividad del órgano jurisdiccional quien será el 

encargado para em1t1r el castigo aplicable al culpable del delito, representando de tal 

forma, el reproche cnm1nal del Estado, cuyo fin en esta clase de delitos privados y 

>em1publicos, resulta la satisfacción procesal del ofendido o su representante. 

(Ir 1 • \.ti \ugt1~h• f ,._,irl(• ' '•W' l .i I\' ..:ngu:J ... IOll PrC\IJ p '7-1~. ~n. ;~. Cnulkrm~ Colm S~mchc1. lXrccho 
'.\-.\1~.ll\(I J.. l'rli...1.J1111J1.f1!(!~ P.·11.1kc, r :~'-:.~1 J1 .... u~ \IJMlll!;.' (i;1nidtl l.J IJl\~\IJg;1.:1011 \f1111 .. 1crnll PrC\lil. p 
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~ó8 

En la vida practica, la querella cuenta con una función trascendental en las 

actuaciones el Ministerio Público, debido que al ser considerada un requisito de 

procedibilidad, se derivan una serie de acontecimientos que el Representante Social debe 

solucionar, como parte de su capacidad de investigación v pericia, a fin de que las 

conductas que le son de su conocimiento sean perseguidas, demostrando una idónea 

procuración de justicia sobre todo cuando existe un detenido. 

;";,:l, 1 

En relación a la flagrancia, existen innumerables estudios que nos explican su 

utilidad en la actualidad, de los cuales señalaremos los aspectos más representativos, a 

fin de lograr una mejor comprensión del tema que nos ocupa. 

Encontramos que la flagrancia, se considera el momento en que el delincuente es 

sorprendido en la realización de la conducta ilicita, por lo que algunos especialistas lo 

denominan delincuente m fraganti, como parte de la Influencia de las teorias italianas en 

donde se abunda el estudio de la figura en comento, por lo que es posible la detención 

del su¡eto activo, debido a que si se le dejase escapar se presentaria el temor de que se 

sustraiga de la awón de la iust1c1a. 

Recapitulando el contenido del articulo 16 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Met1canos, no podrá librarse orden de aprehensión sin que preceda 

r1enunc1a o querella de un hecho ilícito, el cual cuando menos cuente con pena privativa 

de libertad. 
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Este mismo precepto permite la detención del indiciado en los casos de delitos 

flagrantes, el Ministerio Público podrá ordenar su detención, cuando exista el riesgo 

fundado que el agente se pueda sustraer de la justicia, como se había comentado con 

anterioridad. 

Entendiéndose por flagrancia cuando el inculpado es detenido en el momento de 

estar cometiendo el delito, de conformidad con lo señalado en el artículo 193 fracción !, 

del Código Federal de Procedimientos Penales. 

De tal manera que la detención del sujeto activo del delito, será cuando sea 

descubierto m fraganti y la conducta que actualiza, tenga cuando menos pena privativa 

de libertad; siendo posible su retención en la etapa de averiguación previa, a fin de que 

el M1nisteno Público integre y prepare los medios necesarios para el ejercicio de la acción 

penal ante tribunales. 

De¡ándolo a disposición del órgano jurisdiccional, a fin de que resuelva esta 

retención conforme a sus facultades legales conferidas, debiendo respetar el Ministerio 

Publico el lapso de las cuarenta y ocho horas, tal y como lo señala el ordinal 16 

const1tuc1onal arriba menoonado. 

En el entend1m1ento de la concepción del empleo detención, siguiendo las 

opiniones de los especialistas, es el momento en que el delincuente es asegurado 

cometiendo el 1líc1to; entendiéndose por retención, la facultad del Ministerio Público de 

asegurarlo durante la 1ntegrac1ón de la averiguación previa, siendo por lo general, en el 

area de segundad existentes en los lugares donde reside el órgano ministerial 

1nvest1gador. 

En base a lo anterior, podemos señalar que la retención ministerial decretada por 

el Representante Social, procederá solo cuando el delito presumiblemente cometido 

cuente con pena privativa de libertad, a fin de que su actuación tenga validez plena, de 



~70 

lo contrario podría actualizar alguna conducta atribuible al funcionario público que la 

e¡ecute. 121 

En la formulación de la querella por parte del ofendido, dentro de la etapa de 

averiguación previa en los casos de delitos flagrantes, si los mismos cuentan con pena 

prrvat1va de libertad, el Ministerio Público que conozca del asunto podrá ordenar con toda 

validez la detención y retención del probable responsable, misma que durara 48 horas y 

no podrá excederse en estos delitos privados y semipúblicos; donde se comprobara los 

elementos del cuerpo del delito así como la probable responsabilidad del inculpado, para 

el e¡ercicio de la acción penal ante tribunales. (Art. 123 párrafo tercero del Código 

Ob¡etivo federal). 

Su actuación se encontrara reconocida en los términos del ordinal 193 párrafo 

segundo del ordenamiento invocado, debido a que establece que el Ministerio Público 

decretara la retención del indiciado, si están satisfechos los requisitos de procedibilidad y 

el delito merece pena privativa de libertad. 

Por lo tanto, al existir detenidos en la averiguación previa y si la detención es 

1ust1flcada, el Ministerio Público en los casos de orden federal, procederá de inmediato a 

la cons1gnac1ón ante tribunales, de conformidad en lo dispuesto por el artículo 135 del 

Código en comento. 

También se encuentra contemplado en nuestro sistema jurídico aplicable, lo que 

>e ha denominado por la doctrina cuasi-flagrancia, en el momento que inmediatamente 

después de e¡ecutado el delito, el inculpado es perseguido materialmente, como se 

desprende el contenido de la fracción 11, del artículo 193 del ordenamiento legal de 

referencia 

Asi mismo en la fracción III del ordinal señalado, precisa que el inculpado es 

~eñalado como responsable por la victima, algún testigo presencial de los hechos o quien 

( tr J.:"U" \l.1n1n~/ C1ani~k· L.1 lll\i:'i1,ltg.J~w11 \l1111i,1m.1I Pr.:oa. p ~t.K-~711. Julio A.:cro. r>1..~rccho!> Rcscn;idos. p 
1 ~ .,_ 1 ~" 
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hubiere participado en la comisión del delito, denominado por la doctrina como presunta 

flagrancia. 

De igual forma, se establece que el tiempo establecido para considerar un delito 

flagrante, no debe transcurrir de un lapso de cuarenta y ocho horas desde la comisión 

del iliCtto, hasta la detención del sujeto activo del delito actualizado. 

Por lo tanto en la satisfacción del requisito de procedibilidad constitucional, para la 

persecución de los delitos semipúblicos y privados regulados en nuestra legislación, en la 

vida práctica se demostrara la experiencia y pericia del Representante Social al iniciar su 

act1v1dad cuando exista un detenido, toda vez que al satisfacer dicho requisito, su 

actuación debe ser sin demora en la acreditación del cuerpo del delito y la probable 

responsabilidad, sin exceder del tiempo establecido para ello. 

El inculpado se encontrara su¡eto a las garantías y derechos que en el ámbito 

federal, se encuentra contenidas en el artículo 21 de la carta Magna y el ordinal 128 del 

Código Federal de Procedimientos Penales; para el caso de los delitos contra la propiedad 

.ndustrral, al no ser considerados como graves dentro del catalogo del artículo 194 del 

ordenamiento adJet1vo federal, podrá solicitar el beneficio de la libertad provisional bajo 

(auc1on 

En la vida practica el empleo de esta garantía, se traduce que se detiene el sigilo 

de la actuac1on del M1nrsteno Público de la Federación, toda vez que en la averiguación 

previa dentro del término para la retención ministerial, ordenara la liberación del sujeto 

activo caucionado, perm1t1éndole al órgano ministerial contar con el tiempo necesario 

para acreditar con detenrm1ento los elementos del cuerpo del delito y la probable 

1esponsab1l1dad, toda vez que el detenido existente ha sido liberado bajo las condiciones 

Pstablec1da1 en la garantia invocada. 

De tal manera que el inculpado al mediar esta circunstancia, adquiere la obligación 

<Je presentarse ante el tribunal que conozca de su caso cuantas veces sea solicitado o 

requerido. toda vez que el Representante Social de la Federación ha ejercitado la acción 
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penal correspondiente, así mismo debe comunicar al tribunal los cambios de domicilio 

que tuviere, no ausentarse del lugar sin permiso del citado tribunal tal como lo establece 

el articulo 411 del Código Federal de Procedimientos Penales. 

Aquel que invoque se le otorgue el cumplimiento de esta garantía, debe hacérsele 

h1ncap1é que en caso de no cumplir con las obligaciones adquiridas, se le revocara la 

caución fijada y exhibida en la averiguación previa, adjudicándose la misma a favor de la 

Tesorería de la Federación, y en virtud de que el ilícito cuenta con pena privativa de 

libertad, se le librara una orden de aprehensión para ser sujetado a la actividad del 

órgano ¡unsdiccional, quien lo sujetara al proceso iniciado con motivo del ejercicio de la 

acción penal, acontec1m1ento que en la vida practica no se le observa con la debida 

formalidad establecida, originándose en diversas ocasiones dificultades al órgano 

ministerial. 

Por lo tanto el efectote la querella en delitos flagrantes, resulta en el supuesto de 

e<1stir detenidos, será valida la retención ministerial ordenada por el órgano investigador, 

toda vez que se ha satisfecho con prontitud los requisitos que validan las actuaciones 

celebradas por el Representante Social de la Federación, por ser este la autoridad idónea 

¡,ara conocer sobre los ilícitos contra la propiedad industrial e intelectual, además de 

contar con el consent1m1ento del ofendido para perseguir el delito y delincuente. 
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Ahora bien respecto a la formulación de la querella en delitos no flagrantes, a 

criterio del suscrito resulta un acontecimiento ideal tanto para el órgano ministerial, así 

como al inculpado y su defensa, toda vez que no existe Ja premura en la integración del 

cuerpo del delito y la probable responsabilidad, como en el supuesto de que exista un 

detenido en el inicio de la investigación del delito. 

Al no existir algún tiempo predeterminado, en la satisfacción de las actuaciones 

que lleven al ejercicio de la acción penal, en primer termino el Representante Social, 

debe considerar el tiempo de la prescripción en el momento en que se formule la querella 

y la realización de la conducta delictiva, como se comento en su oportunidad, el cual no 

excederá de un año entre ambos acontecimientos, a fin de que las actuaciones sean 

reconocidas plenamente validas. 

Una vez satisfecho el requisito de procedibilidad constitucional, iniciara su 

investigación para concluir en el ejercicio de la acción penal ante tribunales, contando 

con el tiempo suficiente para la debida integración de la averiguación previa, razonando 

detenidamente los elementos existentes que le permiten la comprobación del cuerpo del 

delito y la probable responsabilidad del inculpado, ante tal situación deberíamos observar 

que la procuración de ¡ust1cia seria idónea y efectiva; sin embargo, en la vida practica lo 

único que presenciamos es una deficiente actuación del Representante Social ante la 

integrac1on de la investigación ministerial. 

El inculpado en el supuesto de no haber sido detenido en flagrancia, se encontrara 

su¡eto a las citaciones establecidas en el articulo 73 del Código Federal de 

Procedimientos Penales, y en caso de no acudir a fin de que manifieste lo que a su 

derecho le convenga, se le aplicara alguna de las medidas de apremio, establecidas en el 

ordinal 44 del cuerpo ¡urid1co de referencia, misma que van desde la Imposición de una 

multa hasta un arresto no mayor de treinta y seis horas. 
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De lo anterior, podemos observar que las actuaciones aplicables al Inculpado en 

los casos de delitos no flagrantes, cambian de forma trascendental puesto que en la 

etapa de averiguación previa, no fue sujeto a la retención ministerial decretada por el 

Representante Social, así mismo su intervención en la Integración del expediente se 

sujeta a lo aplicable a cualquier persona que debe comparecer ante el Ministerio Público, 

a fin de que verse su dicho sobre algún acontecimiento probablemente delictivo. 

La manifestación del inculpado, al no encontrarse detenido podrá ser efectuada a 

conc1enc1a, aludiendo a su favor todas aquellos elementos que lo podrían ayudar, para 

que el castigo del Estado sea el mínimo, toda vez que puede alegar alguna causa 

excluyente de delito o un estado de necesidad; considerable ventaja respecto de 

encontrarse detenido. en donde al existir la premura de la integración de la averiguación 

previa, considerando además el efecto psicológico que se logra con la retención 

m1rnstenal, en algunas ocasiones recurre a circunstancias que le permite al 

Representante Social, la acreditación fehaciente de la probable responsabilidad, como se 

observa con la confesión del inculpado. 

De las anteriores consideraciones, en la vida practica observamos que no resultan 

como se han señalado, toda vez que de manera continua se registran devoluciones en 

términos del artículo 142 del Código Federal de Procedimientos Penales, de 

1nvest1gaciones efectuadas por el Representante Social de la Federación, debido a que se 

encuentran deficiencias en ocasiones graves, durante el ejercicio de la acción penal ante 

tribunales. 

Acontec1m1ento que se traduce en que un expediente, ha ingresado al órgano 

¡unsd1wonal en mult1ples ocasiones y devuelto en igual número de veces, toda vez que 

el Representante Social de la Federación, ha demostrado una incapacidad e inexperiencia 

en sus actuaciones, misma que va en detrimento de la procuración de justicia tan 

anunciada, resultando que para tales efectos ha transcurrido en demasía el tiempo en 

que el ofendido espera la protección de la justicia, siendo que en ocasiones durante este 

¡uego del organo ministerial y jurisdiccional, el tiempo efectivo del delito ha prescrito, sin 
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que el ofendido haya recibido lo esperado al formular su querella, situación que también 

puede observarse en delitos perseguibles de oficio. 

En el ejercicio de la acción penal formulada por el Representante Social, debe 

solicitar al órgano jurisdiccional obsequie la orden de aprehensión en contra del 

inculpado, debido a que el ilicito cuenta con pena privativa de libertad, por lo tanto el 

¡uez deberá ordenar la captura del sujeto activo y ser puesto a su disposición, a fin de 

que le resuelva su situación jurídica correspondiente. 

De tal manera que el inculpado, será aprehendido por parte de la Policía Judicial 

común o federal hoy Agencia Federal de Investigación, según se trate el ilícito que se 

actualice, ingresando inmediatamente a un Centro Preventivo de Readaptación Social, en 

donde esperara se le ratifique su detención, libertad por falta de elementos para procesar 

o bajo caución si se hace efectiva la garantía existente para ello. 

En la vida practica podemos observar principalmente en el primo delincuente, el 

hecho de no haber sido retenido en la etapa de averiguación previa, y con la 

rnmphmentación del mandato judicial obsequiado, directamente ingresado a un centro 

preventivo y de readaptación social, el efecto psicológico en ocasiones es de 

rons1derac1ón, toda vez que no experimento la detención provisional donde si el delito no 

es considerado grave puede ser liberado bajo caución, aunque ante el órgano 

¡unsd1rnonal puede hacer efectiva su garantía, sin embargo su permanencia en dicha 

1nst1tuc1on, le causa una 1mpres1ón considerable misma que puede transformar la forma 

de vida del inculpado. 

Por lo anterior, podemos señalar que la formulación de la querella después del 

tiempo establecido para ser considerado un delito flagrante, lleva a una serie de 

acontec1m1entos que transforman la intervención tanto del órgano ministerial así como 

del su¡eto activo del delito. 

Puesto que al no existir la premura del tiempo establecido para la integración del 

e uerpo del delito y la probable responsabilidad del inculpado, permite por una parte, 
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razonar al órgano ministerial sus actuaciones para concluir con el ejercicio de la acción 

penal ante tribunales, que debería ser ejercitada sin deficiencias, traduciéndose en una 

oportuna procuración de justicia, toda vez que al cumplir su función de Representación 

Social, encuadra en ella la imploración de justicia del afectado, como parte representante 

del pueblo ante el Estado. 

Acontecimiento debido a la burocratización de la institución ministerial, no se 

observa con prontitud, conociéndose de tal forma todas aquellas circunstancias que han 

empañado y deshonrado, la imagen del Ministerio Público ya sea común o federal. 

En cuando al inculpado como lo señalamos en su oportunidad, le permite Idear 

con detenimiento la defensa que presentará ante el órgano ministerial que al prosperar la 

misma, se transformara en el no ejercicio de la acción penal, toda vez que no se 

reunieron debidamente los elementos del cuerpo del delito así como la probable 

responsabilidad de aquel. 

De tal forma, que el órgano jurisdiccional no llega a conocer del fondo del asunto, 

110 lograndose por consiguiente, la administración de justicia invocada por el ofendido, al 

•"1erc1tar su facultad potestativa otorgada por el Estado, para la persecución de los ilícitos 

v1vados y sem1pubhcos, como lo son contra la propiedad industrial e intelectual 

desarrollados a lo largo de la presente investigación. 
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En el presente capitulo, abordaremos aquellos aspectos que motivaron el 

desarrollo de la presente invest1gac1ón, derivados de algunas apreciaciones que en la vida 

practica. en gran parte se experimentaron por el suscrito. 

Recordando que la ausencia de la querella, no se presume el perdón del ofendido, 

ya que debe ser e.preso no aceptando su manifestación tácita en el ámbito penal, 

ademas ser considerada un requisito de proced1bilidad, el órgano investigador no puede 

1111c1ar la persecución del delito, hasta que cuente con la anuencia del ofendido, misma 

que propiciara el e¡emc10 de la acción penal ante tribunales, en el supuesto de que se 

acredite el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del inculpado. 

Sin embargo como observaremos en la vida practica, estas circunstancias 

presentan repercusiones trascendentales en la persecución de los delitos contra la 

wop1edad 1ndustnal e intelectual, debido a que el órgano investigador ante la ausencia 



de la querella, aplica algunas disposiciones que en su creación resultan contrarias a la 

legalidad de nuestro sistema jurídico, que hasta el momento han generado una 

problemática desapercibida, que en algún futuro derivaran en graves consecuencias. 

Toda vez que no se le ha considerado con la debida importancia, sino hasta que 

se actualiza, por lo regular en detrimento de aquel quien ejercita las facultades atribuidas 

a la institución del Ministerio Público, por ser quien ejecuta las ordenes expedidas por los 

superiores, determinando en ocasiones el sentido de la aplicación de los ordenamientos 

que se abordaran en lo sucesivo, acontecimiento no permitido en nuestra legalidad. 

11.1 1u·:!oi1•1·:' "''º u1·:1. um.1·1·0 

Los delitos de propiedad industrial e intelectual como es de nuestro conocimiento, 

son perseguibles por el órgano ministerial a petición de la parte ofendida, resultando que 

se catalogan como delitos privados y semipúblicos de querella, misma que es 

considerada un requisito de proced1bilidad constitucional. 

Por lo tanto el Ministerio Público de la Federación, al resultar la autoridad idónea 

para conocer de estos ilic1tos, se encuentra obligado a satisfacer esta formalidad a fin de 

que 1nic1e la etapa preparatoria de la acción penal, como algunos estudiosos han 

denominado a la averiguación previa, donde se comprobara la existencia del cuerpo del 

dC'hto y la probable responsabilidad, de quien es señalado como sujeto activo del ilícito 

que se actualiza. 
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Ahora bien, la ausencia de la querella trae como consecuencia, que el Ministerio 

Público de la Federación, se vea impedido para iniciar la persecución del delito a fin de 

aplicar el ius puniendi del Estado, toda vez que el ofendido no ha recurrido a su facultad 

potestativa, para consentir que se persiga el delito y el agente, por lo que al Iniciarse las 

actividades del órgano ministerial sin satisfacer dicha formalidad, resultaran netamente 

oficiosas por la naturaleza del ilícito, que contravendrían con la facultad otorgada por el 

Estado al ofendido. 

Sin embargo, cuando el Ministerio Público de la Federación conoce por diversas 

circunstancias, la comisión de algún un delito contra la propiedad industrial o intelectual, 

al no ex1st1r la querella no debe omitir su intervención, caso contrario daría la posibilidad 

de quedar impune un delito conocido, sin que el Estado ejerza el reproche criminal al 

su1eto activo. 

Lo anterior podría agravarse con la existencia de un delincuente in fraganti, como 

observamos en su oportunidad, con la sat1sfacc1ón de la querella el Representante Social 

de la Federación, ordena con toda validez la retención ministerial del inculpado, a fin de 

~~e no se sustraiga de la acción de la justicia, siendo que con la ausencia queda a la 

deriva si ordenase su retención, o esperar hasta que se satisfaga el requisito que le 

permitirá legitimar su detención. 

As1 mismo, en la colect1v1dad las conductas ilícitas se actualizan sin que el agente 

tenga el conoc1m1ento que sean perseguibles de oficio o querella, existiendo casos 

documentados en que el sujeto activo, no contaba con el conocimiento que su conducta 

resulta ant11urid1ca, por lo tanto punible y sancionable. 

De tal manera, que en la actualización de alguna hipótesis contenidas en los 

delitos contra la propiedad industrial e intelectual, lesionan el patrimonio del particular así 

c0mo su act1v1dad reconocida, ya sea explotación de marcas, patentes de invención, 

modelos de utilidad, nombres comerciales, dibujos industriales, así como los derechos de 

autor, los cuales son considerados parte integrante del patrimonio del ofendido. 
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De tal suerte que la lesión a sus derechos, se repercute al titular de la exclusiva o 

quien se encuentre reconocido; siendo un particular, por ello se considera un delito 

privado y sernipúblico, por existir una relación ofendido-culpable, no Estado-culpable, 

toda vez que no se lesionan los intereses de la colectividad. 

El órgano ministerial implementado para la persecución de estos ilícitos, derivado 

del articulo 21 y 102 Aparatado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, resulta el Ministerio Público de la Federación, quien es parte integrante de la 

institución idónea para regular su actividad en la procuración de justicia, corno lo es la 

Procuraduría General de la República. 

Considerando lo anterior, en la vida practica encontramos en los diversos medios 

de difusión a los que nos exponernos diariamente, una parafernalia creada para la 

persecución de los delitos contra la propiedad industrial e intelectual, en los denominados 

operativos contra la p1rateria, en donde contemplamos el aseguramiento de mercaderías 

consideradas de procedencia ilícita, así como la repetición de aseguramientos de 

productos falsos, como parte combativa a la competencia desleal. 

Lo que nos lleva a suponer, que el Representante Social de la Federación se 

1:ncuentra leg1t1rnado para efectuar tales amones, debido a que procede a perseguir los 

delitos en comento, existiendo la querella manifestada por el ofendido o su representante 

legal, de resultar oerto, tales actuaciones se encontraran sujetas a la legalidad, que 

e;1ge el sistema ¡urid1co mexicano. 

El Ministerio Público de la Federación al conocer de hechos presumiblemente 

delictivos, mediante la querella e1istente en la averiguación previa, se ocupara de 

1nmed1ato a la persecución de las conductas que comprende la queja formulada, siendo 

que de su atnbuoones conferidas se le permite ordenar el aseguramiento de los objetos 

e ons1derados de delito, tal y como se observa en los operativos difundidos con gran 

alegana. 
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Lo que resulta parte de la actuación del Estado en la procuración de justicia, así 

como la justificación del funcionamiento de la Institución Implementada para tal efecto, 

en virtud de no registrar los resultados exigidos, carecería su razón de existir además de 

prevalecer la desconfianza del órgano ministerial, que hasta la fecha carece de 

honorabilidad en diversos sectores de la colectividad. 

A partir de tales consideraciones, se genera en la colectividad que las actuaciones 

difundidas en los medios de comunicación, realizadas por el Ministerio Público de la 

Federación, se encuentran debidamente validadas toda vez que desde el inicio de su 

1nvest1gación, ha satisfecho con toda oportunidad el requisito de procedibilidad, exigido 

en los delitos contra la propiedad industrial e intelectual, a fin de ejercer el ius puniendi 

del Estado. 

A contrarJO sensu, la ausencia de la querella en el inicio de la persecución de los 

delitos contra la propiedad industrial e intelectual, el Ministerio Público de la Federación 

no puede conducirse en la forma anteriormente señalada, debido a que carece del 

requ1s1to de procedib1hdad constitucional, aun de encontrarse ante la comisión de un 

cjel+to flagrante. 

Ante las continuas experiencias observadas por el órgano ministerial, al conocer 

conductas 11ic1tas contra la propiedad industrial e intelectual, donde no existe la querella 

c;,-1g1da en la Carta Magna, el titular en turno de la Procuraduría General de la República, 

e tp1de el 13 de septiembre de ! 992 la Circular A/ 10/92, en base a los principios de 

observancia de las leyes aplicables de nuestra nación, el Ministerio Público de la 

Federac1on en sus actuaciones debe aplicar con puntualidad el contenido de dicho 

ordenarn+ento ¡urid1co. 

Del cual se destaca que en la etapa de la averiguación previa, se permite iniciar 

una 1nve1t1gac1ón dentro de un expediente denominado acta circunstanciada, cuando se 

<:laboren partes o informes que no constituyan querella, que son recibidos cuando no se 

t:ncuentra la persona autorizada para formularla. 
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Al Representante Social de la Federación, le permite Iniciar su Investigación de 

i!Queiios Ilícitos perseguibles por querella, cuando se formule por personas no facultadas 

para ello, derivados del punto cuatro incisos c) y b) de la Circular en comento. 

De tal forma observamos que la facultad potestativa otorgada al ofendido por el 

Estado, a fin de dar su anuencia en la persecución de delitos contra la propiedad 

industrial e intelectual, se encuentra relegada permitiendo que dicha manifestación la 

supla cualquier persona cuando no se encuentre la indicada para formular el agravio, 

refiriéndose por la naturaleza de la esfera del Ministerio Público de la Federación, a la 

entonces Policía Judicial Federal, que en la actualidad se denomina Agencia federal de 

Jnvest1gac1ón (AFI). 

La formulación de la querella como recordamos en nuestro sistema jurídico, puede 

ser admitida por el representante legal o el tercero que pudiese resultar perjudicado, 

cuando el directamente ofendido no puede formular su manifestación facultativa, por lo 

tanto al aplicarse tal ordenamiento jurídico, nos lleva a formularnos la siguiente 

observación, <en que momento el agente de la Policía Judicial Federal, que firma el parte 

que da in1c10 a la actividad del órgano ministerial, resulta afectado por la comisión de un 

delito 1l1c1to de referencia?. 

51 bien es cierto el tercero puede ser cualquier persona, en la exigencia de la 

formulación de la querella, debe ser aquella que también resulta afectada por la comisión 

del delito, por lo tanto el agente de la corporación que se encuentra bajo las ordenes del 

Ministerio Publico de la Federación, en ningún momento queda agraviado por la venta de 

mercadenas de procedencia 11ic1ta, que se aseguran en los operativos en comento, 

puesto que en la propiedad 1ndustnal e intelectual a quien se el encuentra reconocida la 

e,cluwa de e1plotac1ón y uso, será el sujeto pasivo siendo el titular o quien le fue 

otorgada la licencia, bajo el consent1m1ento del primero. 

Por lo tanto en la persecución tales ilícitos, donde no existe la querella del 

e.rendido, representante legal o quien se encentre legitimado para ello, el Ministerio 



Público de la Federación con fundamento en la Circular A/10/92, justifica su actuación al 

precisar que las mismas se han iniciado con la manifestación, que no es considerada 

querella pero simula su presencia permitiéndole actuar sobre los mismos, debido a que 

no se encuentra la persona idónea para formularla. 

Esta suplencia se observa principalmente en los casos de delitos flagrantes, 

resultando por consiguiente actuaciones completamente oficiosas, contraviniendo con la 

facultad potestativa otorgada al ofendido, por tal motivo deben ser calificadas de 

rnváirdas, mismas que se concentran dentro de un expediente denominado acta 

crrcunstanciada. 

Ahora bren, el Ministerro Público de la Federación al encontrarse de manera 

ílagrante, ante la actualización de delitos contra la propiedad industrial e intelectual, en 

la vida práctica observamos que no considera la existencia de la formulación de agravio, 

debido a que rnicrara una investigación aplicando el ordenamiento jurídico referido, el 

cual le permite tal proceder. 

Por lo tanto, en la drfusión de los operativos contra la pirateria difundidos en los 

medros de comunicación, donde se aseguran productos que constituyen competencia 

desleal, al no exrstrr la querella se realizan de manera oficiosa, resultando diligencias que 

no trenen un orrgen legrtrmo, debido a que no cuentan con el requisito de procedibilidad, 

srno que por el srmple recorrido por donde se presupone la existencia de la comisión de 

algún delrto que nos ocupa, con la parafernalia utilizada para tal fin asegurara todos 

aquellos que se encuentren en dicho lugar, como parte de la procuración de justicia que 

se anuncra a vrva voz. 

Así mrsmo, en los operativos donde existe la querella del ofendido, principalmente 

sobre algunas conductas rlícrtas en detrimento de productores de fonogramas v 
vrdeogramas, donde el agravio manifestado precisa los lugares, los objetos 

presumiblemente de delito, así como en algunos casos, las personas que intervienen en 

los mrsmos; en la rntegrac1ón de la averiguación previa esta hipótesis se reforzara con la 
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investigación por parte de la Agencia Federal de Investigación, donde a partir de los 

elementos conocidos, el órgano ministerial ordenara el aseguramiento de los objetos 

relacionados, resultando una debida persecución de los delitos en comento. 

En la vida practica, observamos que en el desarrollo de la diligencia debidamente 

validada, el órgano ministerial se presentara en el lugar señalado en la querella, 

asegurando los objetos relacionados y en caso de existir flagrancia, ordenara la retención 

de la persona o personas relacionadas; acontecimiento que no sucede en virtud que en el 

orden jerárquico, existente en la institución de la cual es parte el Ministerio Público de la 

Federación, al conocer de dichas diligencias en algunas ocasiones aprovechando el 

elemento humano, empleado para la debida integración de la investigación efectuada, le 

ordena asegurar aquellos objetos que se encuentre durante el traslado para llegar al 

lugar de referencia. 

Originando que el órgano ministerial, además de perfeccionar la integración de la 

averiguación previa, iniciara otras investigaciones aplicando la circular A/01/92, debido a 

que no cuenta con la querella del ofendido respecto al nuevo aseguramiento de objetos 

je procedencia ilícita, siendo un recurso que los titulares de la institución establecida en 

la procuración de justicia a nivel federal, emplean de manera continua en la justificación 

de sus funciones, así como para alcanzar un nivel considerable en el escalafón 

burocrático de la Procuraduría General de la República. 

Con estas actuaciones, se relega la facultad potestativa del ofendido, en dar su 

anuencia para perseguir el delito así como al delincuente, toda vez que en la 

1mplementac1ón de la Circular A/010/92, permite al Ministerio Público de la Federación, 

actuar de manera oficiosa en la persecución de delitos contra la propiedad industrial e 

intelectual, por las razones anteriormente expuestas. 

Algunas de las consecuencias que se presentan en la ausencia de la querella, es 

que el organo ministerial al actuar de oficio, no respeta los efectos que se ocasionaran en 

el ofendido, re>ultando por lo regular personas morales, que la publicidad de que los 



prcxluctos tutelados bajo alguna institución integrante de la propiedad industrial e 

intelectual, se encuentran relacionados con una Investigación ministerial, ocasionaría 

detrimentos al titular, en virtud de que el publico consumidor pudiese no adquirir los 

prcxluctos originales, debido a que los mismos se encuentran sujetos a falsificaciones, 

Así mismo, los efectos pcxlrian resultar prcxluctivos debido a que en la publicidad 

que en el mercado existen falsificaciones, llevaría a implementar nuevas formas para 

garantizar la calidad de los prcxluctos originales, a fin de que en su compra se otorgue lo 

anunciado y esperado por los adquirentes, siendo una ventaja considerable con respecto 

de los competidores del el titular de la exclusiva. 

Las anteriores apreciaciones, pcxlrían ser consideradas y debatidas por el titular de 

la exclusiva, atendiendo a las ventajas y detrimentos que le ocasionaría la publicación de 

que sus prcxluctos, el encontrarse relacionados con una investigación efectuada por el 

Ministerio Público de la Federación, en cualquiera de las hipótesis integrantes los delitos 

contra la propiedad industrial e intelectual, conformándose de tal manera la facultad 

potestativa que le fuera otorgada por el Estado, a fin de que manifieste o no la querella 

en contra de aquellas conductas que lesionan su exclusiva. 

Esta facultad no le es perm1t1da al ofendido, toda vez que el Representante Social 

Federal ya actuó sobre los mismos al iniciar su investigación oficiosa, aunque no de 

manera formal como lo es la averiguación previa, sino dentro de un expediente de acta 

c1rcunstanc1ada, en donde en caso de que el ofendido así lo desee, formulara su querella 

satisfaciéndose de tal forma el requisito de procedibilidad constitucional, 

transformándose dichas actuaciones integrantes de una averiguación previa, donde se 

concluira con el e¡emcio de la acción penal ante tribunales. 

A contrario sensu, en caso de que el ofendido no exprese su anuencia para que se 

persiga el delito, en la vida practica observamos que en los expedientes de acta 

circunstanciada, a fin de que el órgano ministerial termine con su actuación oficiosa, se 

11a implementado por economía procesal, que el ofendido al comparecer ante aquel, 
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manifieste su querella pero en ese mismo acto concede el perdón al ofendido, toda vez 

que no es su deseo que se persiga a este así como tampoco se siga continuando con la 

integración del expediente iniciado de oficio. 

A criterio del suscrito, lo anterior contraviene plenamente la utilidad natural de la 

querella, así como lo dispuesto para la persecución de los delitos contra la propiedad 

industrial e intelectual, toda vez que esta figura en nuestro sistema jurídico, es una 

facultad potestativa del ofendido, a fin de que consienta la persecución del delito y del 

delincuente, función aceptada de igual forma por la doctrina nacional. 

De tal forma, es aplicable para la persecución de delitos semipúblicos y privados, 

toda vez que el único lesionado en esta clase de 11íc1tos es el ofendido no abarcando a la 

colectividad, por lo tanto la evolución tecnológica del país, al regularse con esmero la 

expedición de la Ley de Propiedad Industrial vigente, que permite a los particulares 

desarrollar su capacidad inventiva, será el titular de las exclusivas por la República, quien 

resulta lesionado con la actualización de algún ilícito en la materia. 

En base a lo anterior, el Ministerio Público de la Federación cuando no cuenta con 

la querella, aplica la circular mencionada relegando el sentimiento que inspiro la 

e;ped1oón de la ley de la materia, toda vez que con válida razón podemos señalar que 

transforma delitos sem1públ1cos y privados, en delitos públicos donde el Estado actúa de 

manera oficiosa por lesionarse la colectividad, actividades acaecidas fuera de la legalidad 

implementada en la nación me1.1cana. 

El efecto de que productos de procedencia ilícita se encuentren en el mercado, 

deriva en gran parte de la s1tuaoón económica que se presenta hoy en día, llevándolos a 

ser aceptados con gran demanda, toda vez que al considerarse el costo de los productos 

originales, los falsificados al ser de menor precio constituyen en ocasiones la vía idónea, 

para la satisfacción de las necesidades que se cubren con ellos, siendo que los 

compradores conocen este efecto aceptándolo en la compra de los mismos. 
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Este acontecimiento refuerza la lesión sufrida por el titular, toda vez que la 

colectividad los acepta sin oposición alguna, quedando demostrado el carácter 

semipúblico y privado que abarcan estos ilícitos, resultando de maólera evidente la 

trasgresión de la aplicabilidad de la citada Circular A/010/92, al sentimiento que 

contemplan los ilícitos en la materia, cuando no se cuenta con la querella del agraviado 

para su persecución y castigo. 

11.:l 1u:i.;1•1·:( "l'O UEI. IS( Tl.l'.\UO 

La ausencia de la querella en la vida practica, genera efectos en el tratamiento de 

la persona que participa en la actualización de alguna de las conductas, que tutelan los 

rlicitos contra la propiedad industrial e intelectual. 

Como observamos en el punto anterior, con la aplicación de la Circular A/010/92, 

el Ministerio Público de la Federación actúa de oficio ante la persecución de estos ilícitos, 

por lo tanto con motivo del orrgen de tales actuaciones, afectan de igual forma al sujeto 

activo del delito. 

Cuando se han satisfecho los reqursitos de procedibilidad, el Ministerio Público de 

la Federación se encuentra leg1trmado para iniciar la persecución del delito, así como del 

probable responsable, en donde deberá acreditar su participación en la actualización del 

rlicrto. 

En los casos de existencia de un detenido, el órgano ministerial puede ordenar con 

toda validez su retención ministerial, en caso de así proceder lo dejara a disposición del 
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órgano jurisdiccional, quien de conformidad a sus atribuciones legales conferidas, 

resolverá si la detención se ajusta a la legalidad o resulta contraria a la misma. 

En los delitos contra la propiedad industrial, el inculpado cuando se encuentre 

retenido en uso a las garantías que le confiere nuestro sistema jurídico, en la etapa de 

averiguación previa puede ser liberado bajo caución, toda vez que no se consideran 

conductas graves; no así, en los supuestos de los delitos en materia de derecho de autor, 

encuadrados en el artículo 424 Bis del Código Penal Federal, toda vez que se contemplan 

dentro del catálogo del ordinal 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, por lo 

tanto al retenido en estos supuestos, no opera la garantía en comento a su favor. 

La ausencia de la querella en los casos de delito flagrante, el Ministerio Público de 

la Federación inicia su investigación con fundamento en la Circular A/010/92, para dictar 

todas las medidas para la integración del ilícito que en ese momento se encuentra 

conociendo, derivándose la siguiente pregunta ¿cómo debe actuar en estos casos, si 

además se encuentran personas detenidas? 

La respuesta corno lo señalarnos en su oportunidad, deriva en la pericia del órgano 

1nvest1gador que inmediatamente al conocer de las anteriores circunstancias, debe 

contactarse con el ofendido y explicarle las condiciones que imperan para iniciar su 

1nvest1gac1ón. con el ob¡eto que exprese su agravio o se desista que se persigan a los 

detenidos así corno el delito. 

De tal forma que s1 expresa la querella, se ordenara la retención del probable 

responsable. y en el supuesto que la manifestación no sea en tal sentido, deberá dejarlo 

retirar debido a que opera un perdón a su favor; sin embargo en la vida practica debido 

a que en ocasiones por la cantidad asegurada de mercaderías de procedencia ilícita, no 

resultan de 1nteres para el titular de la exclusiva, respecto de aseguramientos en donde 

e•1sten cantidades de 1mportanc1a para el ofendido, se observa que en algunos casos, el 

ofendido no se presenta a efectuar manifestación alguna ante el órgano ministerial, aún 

cuando se le ha hecho del conocimiento lo arriba señalado. 
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Lo que se traduce en una ausencia de la querella, debido a que el ofendido 

principalmente en las personas morales, no le interesa que se persiga la conducta que el 

Representante Social ha conocido de manera circunstancial, por lo que al no contar con 

la validez plena para iniciar su investigación, tampoco reunirá elementos suficientes para 

ordenar la retención de la persona relacionada. 

El efecto anterior se traduce en el probable responsable, que su detención no se 

encuentra validada, resultando en algunos casos una conducta atribuible a quien ejerce 

las funciones del Ministerio Público de la Federación; el iniciarse un expediente ele acta 

circunstanciada, el mismo no cuenta con justificación alguna de existencia en nuestro 

sistema jurid1co, debido a que el mismo reconoce plenamente la averiguación previa, 

siendo el expediente donde se e¡ercita la acción penal ante tribunales, se denomina como 

expediente de averiguación previa, no existiendo por tal motivo la aceptación de algún 

otro medio alternativo que contenga alguna investigación ministerial, siendo que el único 

ordenamiento ¡urid1co que permite la existencia de una investigación paralela a la 

avenguac1ón previa, es en la circular citada con anterioridad. 

El órgano ministerial al no contar con el requisito de procedibilidad que legitime 

sus actuaciones, no puede ordenar la retención ministerial dentro del acta 

circunstanoada que inicie, ya que s1 lo efectuara automáticamente actualiza alguna de las 

h1p6tes1s atribuibles a su responsabilidad, acontecimiento que en la vida practica, 

lamentablemente se encuentran registrados algunos casos en estos términos, 

Una vez in1oado el expediente de acta circunstanciada, por no estar presente la 

querella del ofendido, cuando se encuentra de manera física el probable responsable, 

dentro de las instalaciones donde reside el órgano ministerial, se le debe permitir retirar 

de dicho lugar, en virtud de no contarse con lo elementos suficientes para decretar su 

retención m1nistenal. 

Sin embargo, en la integración del cuerpo del delito y la probable responsabilidad, 

el Ministerio Publico de la Federación se encuentra obligado en recabar la declaración 
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formalmente como inculpado, debido a que no se cuenta con la procedibllidad que así lo 

permite. 

En la vida publica, principalmente en el Estado de México v parte del Distrito 

Federal, cuando existe un detenido de manera física en las Instalaciones de residencia del 

Ministerio Publico de la Federación, en ese mismo acto se le recaba su declaración 

ministerial como parte de la economía procesal en la procuración de justicia, 

posteriormente al concluir dicha diligencia se le permite retirar a fin de no violentar sus 

garantías individuales, como ciudadano de la Republica. 

Del anterior acontecimiento, surge la problemática al órgano investigador a fin de 

que tal diligencia sea valida, observar las formalidades establecidas para el trato del 

probable responsable, en los términos del articulo 20 Constitucional v 128 del Código 

Federal de Proced1m1entos Penales, mismas que al no contarse con la manifestación de 

agravio, el detenido no puede ser su¡eto a tales garantías puesto que no es catalogado 

de manera formal como inculpado, en la actualización del delito contra la propiedad 

industrial. 

La persona relacionada efectuara su declaración ministerial, ya sea que lo 

manifieste en ese acto o se niegue a lo anterior, debiendo constar por escrito tal 

determ1naoón del agente, en la formalidad de dicha diligencia en la vida practica, se 

estila su fundamentación en términos del artículo 127 Bis v 125 del Código Federal de 

Proced1m1entos Penales, misma que es aplicable a todas las personas que por cualquier 

concepto, part1c1pen en los hechos que se averigüen, aparezcan o tengan datos sobre los 

mismos, siendo susceptibles de encuadrar algun supuesto contenido en el ordinal 297 

fraccion !, del Cod1go Penal Federal, relativo a los que declaran con falsedad. 

De lo anterior observamos que la ausencia de la querella, en las actuaciones 

practicadas por el órgano ministerial, se deja de contemplar al sujeto relacionado en 

alguna h1potes1s delictiva contra la propiedad industrial e intelectual, como un probable 
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actualiza, debido a que se carecer de la formalidad para ser acusado de manera oficial. 

En algunas entidades federativas, por temor de actualizar alguna conducta 

atribuible a quien ejerce la función de Representante Social de la Federación, al 

encontrarse una persona relacionada con algún ilícito que nos ocupa, el cual se 

encuentra de manera física en las instalaciones donde reside, se le permite su retiro de 

dichas instalaciones sin recabársele su declaración ministerial, como parte de la economía 

procesal, sino con posterioridad se le citara a fin de que manifieste lo que a derecho le 

convenga, traduciéndose a criterio del suscrito en una dilación en la procuración de 

1ust1cia tan anunciada hoy en día. 

La ausencia de la querella en el afán de que el Ministerio Público de la Federación, 

con motivo de la persecuoón de los delitos contra la propiedad industrial e intelectual, 

por la espectacularidad que abarcan en el desarrollo de los denominados operativos 

contra la plfateria, no se reúnen las formalidades establecidas en nuestro sistema 

1urid1co, en su mayoría se implementan por presentar un medio de escalafón por quien 

asciende en la inst1tuc1ón implementada por el Estado, para perseguir los delitos de 

:,rden federal ya que el ob¡et1vo es demostrar mediante estadísticas, aseguramientos de 

ob¡etos de procedenoa ilícita con volúmenes exorbitantes. 

De tal forma, que a la falta del agravio, el tratamiento de la persona relacionada 

cambia radicalmente, al no su¡etársele a las disposiciones establecidas para quienes en 

su contra et1ste una acusación, toda vez que la misma no se encuentra formalizada ya 

que ante las pretensiones de lograr una difusión de su actividad en la procuración de 

1ust1c1a, el titular en turno de la Procuraduría General de la República, trato de subsanar 

la ausencia de la querella, con un ordenamiento jurídico que resulta contrario a la 

legalidad establecida. 

Las consideraciones anteriores,· deben ser observadas con sigilo por quien ejerce 

las funciones atnbu1das al órgano ministerial federal, en la vida practica se han registrado 



19J 

innumerables destituciones y responsabilidades para aquellos, quienes por su falta de 

pericia y experiencia en la debida aplicación técnico-jurídica, incurren en el error de tratar 

a la persona relacionada como un probable responsable, siendo alguna de las causas 

principales para que en diversos estados de la Republica, se les permita su retiro sin la 

realización de la diligencia respectiva como parte die la referida economía procesal, 

misma que parece ser relegada en la procuración de justicia. 

Esta problemática, se observa cuando el órgano ministerial se encuentra ante la 

actuahzac1ón de algun ilícito contra los derechos de autor, mencionados en el artículo 424 

Bis del Código Sustantivo Federal considerado como un delito grave, por lo que el 

M1rnsterio Púbhco de la Federación, debe actuar de inmediato una vez que conoce de la 

comisión del delito. 

Al encontrarse la ausencia de la querella, ta aplicación de la Circular A/010/92, no 

puede ser concebida que ante la comisión de un delito grave, se inicie con una 

invest1gac1ón completamente inválida, resultando por ende una aventurar decretar la 

retención mirnsterial del sujeto o sujetos relacionados. 

Ante tal acontecimiento, el Mirnsterio Publico de ta Federación en la vida practica, 

observamos que en la actualización de de conductas consideradas Ilícitas contra los 

derechos de autor, en la mayoría de los casos las abordara como infracciones en materia 

de comercio, conterndas en el ordinal 231 de la Ley Federal del Derecho de Autor. 

Sm embargo estas infracciones, la autoridad reconocida para sancionar este tipo 

de conductas, es el Instituto Me~icano de la Propiedad Industrial, como se desprende del 

artículo 232 del ordenamiento legal invocado; por lo tanto con la aplicación de la circular 

de referenoa, de manera implícita el órgano investigador al contemplar las infracciones 

en materia de comercio, adquiere funciones de una autoridad adm1rnstrativa, alejándose 

de tal forma de su atribución en la persecución de conductas ilícitas criminales. 

Lo anterior debe efectuarse a fin de de iniciar su investigación dentro del acta 

circunstanciada, debido a que en el supuesto de que pretenda fundamentar su 
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obligado adoptar todas las medidas necesarias para el que inculpado no se sustraiga de 

la justicia, entre ellas decretar la retención ministerial de este, lo cual a criterio del 

suscrito resultaría una diligencia v1olatoria de garantías individuales, con la actualización 

de alguna responsabilidad a quien ejecuta la función de Representante Social de la 

Federación, como se ha mencionado con anterioridad. 

Por lo tanto al considerarse infracciones, es como se justificara permitir el retiro de 

la persona relacionada, cuando se encuentre detenida en el lugar de residencia del 

órgano ministerial, a fin de que con la aplicación de la citada circular, solo asegure los 

objetos considerados de delito, como parte de su participación en la procuración de 

1ust1fica principalmente como lo reiteramos, del superior jerárquico de quien se encuentra 

subordinado, el titular de la Representación Social Federal. 

Los anteriores comentarios, en la actualidad han generado una serie de criterios 

tratando de explicar la pos1bihdad de decretar una retención ministerial, al no existir la 

querella del ofendido cuando se trate de un delito fiagrante, señalando que al 

presentarse la flagrancia al encontrarse dentro del término establecido, el órgano 

rrnnistenal puede retener al inculpado durante dicho lapso de tiempo, hasta que se 

recabe la manifestacrón del ofendido. 

Estos pensamientos desarrollados en la vida practica, no pueden ser válidos para 

la persecución de los delitos sem1pubhcos y privados que nos ocupan, recapitulando lo 

referente a la fiagranc1a, sus disposiciones aplicables se encuentran dirigidas sobre 

delitos persegu1bles de oficio, en donde al descubrir al delincuente in fraganti puede ser 

detenido a fin de que sea sometrdo al reproche criminal del Estado. 

En los delitos persegu1bles de querella, no se puede detener al delincuente si no 

e1iste la anuencia del ofendido para ello, de tal manera que si el Ministerio Público de la 

Federac1on, llegara a retener al inculpado de manera oficiosa, no puede reforzar dicha 

drlrgenoa debido a que desconoce la manifestación del ofendido, quien en cierto 
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momento, puede no desear la retención ministerial de la persona relacionada, 

constituyendo un exceso de atribuciones por parte del órgano ministerial, por actuar a 

priori en la ausencia del ofendido. 

Las personas relacionadas en alguna actualización de ilícitos contra la propiedad 

industrial e intelectual, en la vida practica al ser detenidas in fraganti, principalmente 

dentro de los operativos contra la piratería, al observar que la misma no causa mas 

efectos de que solo se encontrara ante el órgano ministerial, durante un lapso de tiempo 

relativamente corto, ha prop1c1ado la proliferación del comercio informal, constituyendo 

por diversas mercaderías falsificadas que propician la competencia desleal, respecto a los 

titulares de la exclusiva. 

Aunado a las condiciones económicas de la mayoría que ejercen este tipo de 

actividad, les resulta atractivo el hecho de ser detenido y posteriormente liberado, ante 

un 1nic10 deficiente de la investigación efectuada del órgano ministerial, por lo que una 

vez fuera del alcance de la autoridad federal, seguirá con su actividad en lugares 

diferentes de donde fue asegurado, en virtud de encontrarse consiente en el supuesto de 

que vuelva a ser detenido, será liberado con posterioridad sin dificultad alguna. 

Lo anterior refuerza el elemento doloso del sujeto activo, que exigen los ilícitos 

contra la propiedad industrial e intelectual, debido a que de manera implícita al conocer 

que su conducta se considera anti¡uridica, ante el órgano ministerial no trasciende la 

misma, por carecer del requisito de proced1bilidad aplicable al caso concreto, la autoridad 

federal no cuenta con los elementos de ejercer el ius puniendi del Estado sobre las 

personas relacionadas, ni mucho menos la aplicación de la pena pública como parte de la 

adm1nistrac1on de ¡ust1c1a, toda vez que no ha satisfecho las formalidades que llegarían al 

anterior se1ialam1ento, como una demostración de juricidad nacional. 

La pretensión de los superiores jerárquicos existentes dentro del organismo de 

procuración de ¡ust1c1a de ámbito federal, al ordenar el aseguramiento de objetos 

considerados de delito, como parte del combate a la competencia desleal actuando de 
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manera oficiosa cuando no existe la querella, ha sido la mayor preocupación para 

demostrar a la colectividad, mediante cifras considerables difundidas en los medios de 

comunicación, su participación en el aparato burocrático de nuestro país. 

Relegándose de manera efectiva la persecución de los delitos contra la propiedad 

industrial e intelectual, en donde se observa con claridad la prioridad de asegurar objetos 

de delito, dejando en evidencia el considerar en segundo término al ofendido con la 

aplicación de la Circular A/010/92, así como el sujeto activo en la actualización de estas 

conductas, percibiéndose la pretensión personal del superior jerárquico, en el afán de 

lograr un ascenso en el escalafón del aparato burocrático al que pertenece, olvidando las 

ideas que llevaron a la exped1c1ón de la Ley de Propiedad Industrial vigente, así el 

considerar conductas leves como las infracciones, y los delitos como conductas graves en 

los términos señalados en su oportunidad, ya que el objetivo es demostrar a través de 

estadísticas, la capacidad de asegurar cifras innumerables de mercaderías ilícitas a fin de 

desarrollar nuevos puestos políticos. 

Las anteriores deflc1enc1as en la persecución de los delitos que nos ocupan, 

contravienen a los principios adoptados de manera universal, originados desde la 

celebración del Convenio de París hasta los instrumentos internacionales aplicables en 

nuestros dias, en donde la prioridad de las naciones Industrializadas, es el combate 

efectivo de la competencia desleal, así como lograr la e¡emplaridad del sujeto activo para 

evitar la proliferación de este fenómeno social. 

La aplicación de medidas efectivas, en donde solo las conductas graves el órgano 

ministerial part1opara de oficio cuando tenga conocimiento de ellas, permitirá la 

detención de oficio de aquellos que se relacionen, resultando una evolucionada aplicación 

de las normas en materia de propiedad industrial e intelectual. 

Estas def1cienc1as del Ministerio Público de la Federación, en su persecución 

anormal de los delitos que nos ocupan, demuestran el objetivo principal de asegurar 

ob¡etos considerados de delito, mas no la posibilidad de ejercer el ius puniendidel Estado 
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al inculpado, conduciéndonos a señalar que nuestra nación cuenta con un grave atraso 

de la aplicación idónea de la técnica-jurídica, que debe observarse en la debida 

regulación de los delitos en comento, lesionando el sentimiento que llevó a la expedición 

de la ley de la materia, de permitir el desarrollo tecnológico de la nación a través de un 

crecimiento económico tan esperado. 

Por lo que al no poderse ejecutar el reproche criminal al sujeto activo, debido a 

que en algunos casos el desinterés del ofendido, ele no querellarse sobre conductas que 

pueden lesionar sus derechos exclusivos, bajo el argumento que debido a las 

producciones en masa que genera de la explotación de la exclusiva, no presenta lesión 

alguna donde se comercializan unas cuantas decenas de productos falsificados a menor 

precio, se permite de manera implícita la proliferación del comercio informal, donde en su 

conjunto genera un detrimento serio al titular del derecho reconocido por el Estado. 

Al registrarse este gran detrimento, el órgano ministerial trata de frenar de 

manera oficiosa, al implementarse operativos con gran espectacularidad, reflejando ante 

la colect1v1dad, la pretensión personal de algunos para conseguir el apoyo popular 

relegando el objetivo de la persecución del delito y el castigo al culpable. 

Quedando demostrado de igual forma, que el sector que afecta directamente la 

aplicación de la Ley de Propiedad Industrial, no pretende llegar a la evolución tecnológica 

de la República, debido a que existe una subordinación sobre la explotación de marcas y 

patentes extranjeras, resultando a los empresarios nacionales su incondicional apoyo, por 

encarecerse el producto al generarse regalías en su difusión y aceptación, de tal forma 

que ante tal 1nteres añejado en nuestra nación, es como se precisa que la independencia 

económica y tecnológica que se pretende alcanzar, se vea impedida por dicho sector de 

referencia. 

De tal forma, que al no existir la querella para perseguir los delitos que nos 

ocupan, al inculpado le permite seguir con su actividad ilícita misma que con motivo de la 

econom1a nacional, la han adoptado como un medio de subsistencia debido a que la 
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colectividad, en su gran mayoría la acepta va que al adquirir productos con menor precio 

y menor calidad, satisfacen las necesidades que ofrecen dichas mercaderías, al no poder 

adquirir productos originales, que contienen una mejor calidad con mayor precio, que 

para algunos resulta una imposibilidad en su poder adquisitivo. 

Generándose en nuestros días que las consecuencias de la ausencia de la querella, 

contemplen una problemática social debido a que el comercio de mercaderías de 

procedencia ilícita, aumentada cada día resultando en su conjunto, que grandes sectores 

de la población se dedique a dicha actividad, repercutiendo en el órgano ministerial, la 

imposibilidad de someter a su jurisdicción a grandes números de personas relacionadas, 

en la actualización de estas conductas que traería como consecuencia, que el Estado 

invierta mayores recursos para sostener a los sectores de la población, que se 

encuentren sujetos al ius puniendi del Estado. 

Resultado de una mala aplicación, de los medios Implementados en la persecución 

de delitos contra la propiedad industrial e intelectual, así como el satisfacer pretensiones 

personales en la busca de puestos políticos, sin importar el costo de aplicar decisiones 

que traen apareiadas, problemáticas debido por encontrarse fuera de la legalidad 

establecida en México. 
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Las consecuencias de la ausencia de la querella, con respecto al órgano 

ministerial, se han observado de manera implícita en el desarrollo de los comentarios 

anteriores del presente capítulo, sin embargo las mismas repercuten principalmente por 

quien ejerce las facultades del Ministerio Publico de la Federación. 

Como lo hemos señalado en repetidas ocasiones, el órgano ministerial una vez 

que conoce de alguna conducta presumiblemente delictiva, actúa de inmediato en su 

persecución a fin de ejercitar la correspondiente acción penal ante tribunales, para ello 

debe atender a las formalidades establecidas en nuestro sistema jurídico, sean delitos 

perseguibles de oficio o de querella. 

En los delitos perseguibles a petición de parte, debe existir como medio 

1nd1spensable para su persecución, la manifestación de agravio del ofendido, su 

representante legal o quien se encuentre legitimado para ello, catalogándose por tal 

motivo como la autorización del querellante, a fin de que sea considerada debidamente 

valida. 

En la vida practica al no existir la querella en la persecución de los delitos contra la 

propiedad industrial e intelectual, se presenta en el Ministerio Público de la Federación, 

una serie de obstáculos que debe librar con efectividad, con el objeto de que sus 

actuaciones sean apegadas a la legalidad, caso contrario podría ser sujeto a disposiciones 

atribuibles a su responsab11Jdad, resultando por consiguiente, la parte mas vulnerable en 

la persecución de estos ilícitos. 

El 1n100 idóneo de su investigación, es que satisfaga con eficacia el requisito de 

proced1b1l1dad, a fin de integrar los elementos que acrediten la existencia del cuerpo del 

delito y la probable responsabilidad del inculpado, en caso de existir un detenido, 

ordenara su retención ministerial a fin de que se ejerza sobre el agente, la pena pública 

del Estado. 
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La realidad observada de los comentarios anteriores, refleja la falta de la debida 

aplicación de los ordenamientos jurídicos, Implementados para la persecución de los 

delitos que atenten contra las exclusivas en materia industrial o intelectual, que fueron 

otorgadas por el Estado a los particulares, con el objetivo de lograr un crecimiento 

nacional, a fin de hacer frente a las disposiciones de las naciones industrializadas. 

Con la aplicación de la Circular A/O 10/92, el Ministerio Público de la Federación 

puede iniciar una investigación paralela a la averiguación previa, debido a que se ha 

formulado una manifestación que no es considerada como querella, pero que simula 

dicha manifestación en virtud de que no encontrarse presente el ofendido. 

A fin de que sus actuaciones no sean contrarias a legalidad, principalmente en los 

expedientes de actas circunstanciadas, que se inicien con motivo de la aplicación de 

delitos sobre bienes inmateriales, se conforman únicamente con el aseguramiento 

decretado por el Ministerio Público de la Federación, en caso de proceder un acta de 

destruwón sobre los mismos, la declaración ministerial de la persona relacionada con los 

hechos, sin que sea considerada un probable responsable, de tener suerte, la declaración 

llel ofendido que señala que no es su deseo que se persiga el delito ni al delincuente, 

déb1do a que no representa lesión en su patrimonio la conducta que ha desarrollado. 

Observamos por lo tanto, que el contenido de la investigación sobre la comisión 

de estos delitos, no lleva el propósito de ser perseguidos encontrándose lejos de alcanzar 

la aphcac1on de la pena publica del Estado, sobre aquellos que actualizan las mismas, 

demostrando de tal forma que el Ministerio Público de la Federación actúa con el 

rropos1to de satisfacer las pretensiones de los superiores jerárquicos, en elaborar 

estad1st1cas que demuestren la efectividad de sus funciones, para lograr la obtención de 

mas recursos para ¡ust1f1car su act1v1dad. 

En la vida practica, ante los efectos de actuar en la persecución de delitos de 

querella, sin que se encuentre satisfecho el requisito de procedibilidad, en algunos casos 

ante la negativa por quien e¡ecuta las ordenes del superior jerárquico, ha sido motivo de 
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destituciones e inhabilitaciones del titular del órgano ministerial, debido a que como es 

de nuestro conocimiento, todas las conductas que se generan de manera indebida, solo 

son aplicables a la responsabilidad de quien las ejerce, relegando la misma a quien las 

ordena debido a que el culpable es quien ejecuta dichas ordenanzas, que en este caso es 

quien e¡ercita las facultades atribuidas al Representante Social de la Federación. 

La ausencia de la querella se traduce en el órgano ministerial, que Implemente 

criterios a fin de que sus actuaciones no repercutan a su responsabilidad, en los 

supuestos de encontrarse un detenido en el lugar donde reside, se recabe su declaración 

m'1nisterial no considerándolo como un probable responsable, sino un tercero y permitirle 

su retiro sin detrimento alguno, lo que en los delitos contra los derechos de autor, tal 

conducta criminal podría quedar impune, debido a la imposibilidad de ejercer en forma 

debida sus facultades conferidas. 

Ahora bien con la ausencia de la querella, el Ministerio Público de la Federación 

inicia una investigación paralela a la averiguación previa, contenida en el expediente 

denominado acta circunstanciada, en donde el propósito inmediato es el aseguramiento 

de los ob¡etos considerados de delito, en caso de ser posible registrar y difundir la 

destrucción de los mismos. 

Recordando al organismo desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público, el Serv1c10 de Administración de Bienes Asegurados (SERA) en la vida practica, el 

Representante Social de la Federación al comunicar del aseguramiento existente en los 

e1ped1entes de actas circunstanciadas, iniciados con motivo de la persecución de oficio 

de los delitos contra la propiedad industrial e intelectual, en cumplimiento a lo dispuesto 

por la Ley Federal para la Administración de Bienes Asegurados, Decomisados y 

Abandonados. 

El organismo antes referido, ha declarado la ilegalidad del aseguramiento 

e11stente en los e>ped1entes de actas circunstanciadas, en virtud que del artículo 4° del 

ordenamiento legal de referencia, se refiere al aseguramiento decretado de los bienes 
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relacionados durante la averiguación previa o el proceso penal, argumentando que en 

ningún momento se menciona el expediente de acta circunstanciada. 

De tal forma que en la conclusión del expediente de acta circunstanciada, cuando 

el ofendido manifieste que no es su deseo se persiga la delincuente ni el delito, resulta 

con ello que el Ministerio Público de la Federación, no cuente con los elementos para 

iniciar un expediente de averiguación previa, siendo concluido por el perdón manifestado 

por el agraviado. 

Presentándose de tal forma, la problemática de darle el destino final a los bienes 

existentes en dichos expedientes, debido a que siguiendo con lo establecido en la ley de 

la materia, el Servicio de Administración de Bienes Asegurados, es el único organismo 

facultado y reconocido, encargado de darle ese destino de los objetos considerados de 

delito, que intervienen en la procuración y administración de justicia. 

Ante tal acontecimiento, el Ministerio Público de la Federación se encuentra 

obligado a darle el destino correspondiente de los objetos de delito, cuando no se reúnan 

los elementos para e¡ercitar la acción penal ante tribunales, toda vez que al concluir su 

actuación no deben existir diligencias pendientes por desahogar, como en el caso 

señalado los ob¡etos asegurados. 

Ante tal circunstancia, observamos en los medios de comunicación eventos de 

destrucción masiva de ob¡etos apócrifos, que constituyen la proliferación de la 

competencia desleal, por lo tanto aquel Ministerio Público de la Federación que cuente 

con ob¡etos asegurados susceptibles de destrucción, los incluirá en dichos eventos 

d1fund1dos dándole de tal manera el destino correspondiente. 

La problemática al respecto, se presenta cuando los objetos asegurados no 

pueden ser destruidos, debido a que por su naturaleza en la integración del expediente 

de acta circunstanciada, deben conservar su estado actual por determinado lapso de 

tiempo. pJr lo que atendiendo a la ley de la materia todos estos objetos deben ser 



303 

remitidos al Servicio de Bienes Asegurados, a fin de que lo guarde en las condiciones que 

presentan hasta que sean solicitados con posterioridad v se determine su destino final. 

Por lo tanto, al considerarse ilegal el aseguramiento en los expedientes de acta 

circunstanciada, por ende se negara a recibir los objetos relacionados con dichos 

expedientes, quedando a la deriva las actuaciones del Ministerio Público de la Federación, 

al eiecutar todas las medidas necesarias para la conservación de los objetos participantes 

en los delitos que tiene conocimiento, ordenando aquellas que le permitan llegar a la 

acreditación del cuerpo del delito y la probable responsabilidad del inculpado. 

Ante tal conflicto podemos señalar, que a criterio del Servicio de Bienes 

Asegurados, el Ministerio Público de la Federación no puede asegurar objetos en los 

expedientes de acta circunstanciada, debido a que serán declaradas nulas surgiendo de 

tal forma, la posibilidad de que el órgano ministerial dentro de estos expedientes no 

exista aseguramiento de objetos relacionados, contraviniendo de tal forma con las 

disposiciones que debe observar en su actividad, para lograr una autentica procuración 

de 1usttc1a. 

A criterio del suscrito, la anterior interpretación del artículo 4° de la Ley de 

referencia. formulada por el Servicio de Bienes Asegurados es totalmente errónea e 

1rns1ble, denotando la falta de conocimientos sobre la aplicación de la técnica-jurídica, 

que como es de nuestro conocimiento en la iniciación del reproche criminal al sujeto 

activo del delito, se efectúa a partir de la etapa de averiguación previa, señalada por 

algunos etapa preparatoria del ejercicio de la acción penal ante tribunales. 

De tal forma que el ordinal 4° al referirse a los bienes que se aseguren va sea 

durante la averiguación previa o el proceso penal, que serán administrados por el 

Servicio de Administración, claramente se refiere a la etapa conocida como averiguación 

previa, mas no al e1ped1ente denominado como tal en donde se ejercita la acción penal 

ante tribunales. 
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Por tal motivo, el criterio sostenido por el órgano dependiente de la Secretarla de 

Hacienda y Crédito Público, resulta totalmente absurdo debido a que en la etapa de 

averiguación previa, el Ministerio Publico de la Federación podrá iniciar un expediente de 

acta circunstanciada, cuando no cuente con los requisitos de procedibilidad para 

perseguir al delito en forma debida, o aquel expediente formalizado cuando reúna todos 

los elementos para ejercer sus facultades legales conferidas. 

Al existir un expediente de acta circunstanciada, el aseguramiento de los bienes 

relacionados decretado en tales casos, se encuentra realizado de manera válida, en 

virtud de que dichas actuaciones se instruyen en la etapa de averiguación previa, el cual 

por sus características solo puede existir en esta etapa procesal, debido a que en caso de 

ejercitarse la acción penal ante tribunales, el mismo debe ser elevado al rango die 

averiguación previa, a fin de que la acción pública intentada se encuentre legitimada. 

Sm embargo, en la época de expedición de la Ley en comento, así como la 

adopción del crrterio debatido, al parecer fue aceptado pese a la inconformidad die 

algunos sectores integrantes de la institución donde es integrante el Representante Social 

de la Federación, debido a que se experimentaron los conflictos antes mencionados al no 

ser rec1b1dos en el Servicio de Administración, los objetos relacionados con las actas 

circunstanciadas a fin de darle cumplimiento a la ley de la materia. 

Lo anterior se refuerza con la expedición de la Circular A/11/00, emitida por el 

Procurador General de la Repubhca en Turno, el 14 de abril del año 2000, en donde se 

observa una tra5Cripc1ón casi literal del contenido de la Ley Federal para la 

Administración de Brenes Asegurados, Decomisados y Abandonados, reforzando con ello 

el criterio caprichoso adoptado por el Serv1c10 de Bienes Asegurados. 

Al respecto podernos señalar, que dicho ordenamiento jurídico de observancia 

obligatoria para el Ministerio Publico de la Federación, se aleja el apoyo del titular de la 

1nst1tuc1ón a la que pertenece dándole prioridad a los criterios del Servicio de Bienes 

Asegurado>. traduciéndose en un ordenamiento sumiso, falto de propiciar la debida 
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intervención del Ministerio Público de la Federación en la procuración de justicia, 

apoyando las medidas absurdas del órgano desconcentrado de la Secretaria de Hacienda 

y Crédito Público. 

Alguno de los motivos de haberse generado tal posición por parte del organismo 

señalado, deriva a que en la administración de bienes asegurados resultan abundantes 

los efectuados dentro de los expedientes de averiguación previa, por lo que al remitirse 

todo lo contenido en las actas circunstanciadas, les pareció un exceso de trabajo que 

mediante argumentaciones absurdas carentes de toda aplicación jurídica, se evitaron 

conocer de tales asuntos, caprichos avalados y reforzados con el ordenamiento expedido 

por el titular de la Procuraduría General de la República, el cual en nada apoya las 

actuaciones practicadas por el Ministerio Público de la Federación. 

De lo anterior observamos, que al no existir la querella del ofendido en el afán de 

perseguir los delitos contra la propiedad industrial e intelectual, con la implementación de 

los operativos denominados contra la piratená, la regulación del aseguramiento del 

objeto del delito, es la prioridad representativa de los superiores jerárquicos de quien 

depende, aquel que eierce la atribución de Representante Social de la Federación. 

Siendo una causa mas, que vulnera su participación en la procuración de justicia, 

debido a que al no darle el destino final, a los objetos considerados de delito existentes 

en los e1ped1entes de actas circunstanciadas, puede ser acreedor a la aplicación de 

alguna de las conductas atribuibles a su responsabilidad, por no actuar con la legalidad 

en dictar todas aquellas medidas para la acreditación del cuerpo del delito y la probable 

responsab1l1dad del inculpado, así como conservar los medios que intervinieron en la 

com1s1ón del 11ic1to que conozca. 

Por lo tanto el perseguir los delitos contra la propiedad industrial e Intelectual de 

manera oficiosa, el órgano ministerial se encuentra plenamente consiente de los efectos 

que derivan tales actuaciones, toda vez que alguno de ellos podrían ser origen de 

conductas atribuibles a su responsabilidad, sin embargo en el escalafón de jerarquía 
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deberá acatar con sigilo, las ordenes emanadas por los superiores de éste, justificando 

los recursos empleados para la procuración de justicia en el ámbito federal. 

De tal forma, que ante tales apreciaciones se refuerza el elemento doloso 

existente por quien ejerce las facultacles del Ministerio Público de la Federación, en el 

supuesto de que se encuentre defendiéndose contra alguna conducta atribuible a su 

responsabilidad, cuando alegue alguna causa de culpa por di~s circunstancias. 

Encontrándose en algunos casos quien ordena los lineamientos a seguir, tal vez 

por aspectos de índole político, los cuales en nuestro país se registran de manera aislada, 

no cuentan con la experiencia suficiente para comprender los efectos, que se producirían 

la implementación de empresas con grandes magnitudes, originándose por tal motivo, 

1mprev1stos que en ocasiones derivan graves repercusiones sociales. 

Demostrándose con claridad que en la persecución de los delitos que nos ocupan, 

al no etistir la querella del ofendido el órgano ministerial resulta el más vulnerable ele las 

partes involucradas, debido a que en su actuación debe ser cuidadoso en no actualizar 

alguna conducta atribuible a su responsabilidad. 

Asi mismo relega la facultad potestativa del ofendido, de manifestar su deseo de 

que se persiga el delito, toda vez que con un ordenamiento jurídico deficiente investiga 

conductas delictivas privadas y semipúblicas, transformándolas en conductas de Interés 

público al perseguirlas de of1c10. 

Por otra parte, recordamos que la circular A/010/92 se encontraba dirigida a la 

función de la entonces Policía Judicial Federal, ahora Agencia Fecleral de Investigación, 

quien 1nterv1ene en complemento para el perfeccionamiento de los elementos, que 

permiten la demostración del cuerpo de delito y la probable responsabilidad, por parte 

del órgano ministerial. 

En la actualidad la persecución de los delitos que nos ocupan, se encuentra 

e¡erc1tada además por diversas corporaciones policíacas, quienes en auxilio del Ministerio 
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Público de la Federación, con la implementación de los denominados puntos de revisión, 

al detectar objetos protegidos por alguna figura integrante de la propiedad Industrial o 

intelectual, actúan de manera oficiosa remitiendo ante al autoridad federal lo asegurado 

y en su caso las personas relacionadas, a fin de que se Inicie la investigación 

correspondiente. 

Por lo tanto, quizá producto de la difusión masiva de los operativos 

implementados por el Representante Social Federal, que diversas autoridades civiles con 

facultades de prevenir el delito, consideran que la persecución de los delitos contra los 

bienes inmateriales, resultando actuaciones de oficio, por lo tanto al detectarse las 

mismas, inmediatamente procederán asegurar los objetos apócrifos remitiéndolos a la 

autoridad correspondiente, adoptando tales funciones como parte de sus actividades 

dianas en la prevención del delito. 

Ante esta modalidad de persecución de estos delitos semipúblicos y privados, 

observamos que en la actualidad la facultad potestativa del ofendido otorgada por el 

Estado, ha sido completamente relegada en nuestro sistema jurídico, debido a que se ha 

suplido la ausencia de la querella, no considerándose la decisión del ofendido el 

manifestar o no su agravio, por la conducta experimentada en la exclusiva. 

Resultando para el órgano ministerial, el inicio de actuaciones de oficio de manera 

paralela a la avenguac1ón previa, las cuales para algunos sectores de la prevención del 

delito, consrderan apegadas a la legalidad debido a que las consideran perseguibles de 

of1c10, por ende se encuentran legitimados para proceder a su aseguramiento, cuando se 

tengan conoc1m1ento de las mismas. 

De tal manera no dudamos que en el transcurso del tiempo, las disposiciones 

existentes para la persecución de los delitos contra los bienes inmateriales, resultaran 

obsoletas e inaplicables, por la problemática generada al carecer del requisito de 

proced1b1hdad constitucional, el cual en diversas ocasiones el ofendido no se presenta 

ante el órgano ministerial, por considerar que el aseguramiento de objeto apócrifos 



JOS 

principalmente, no le resulta agravio considerando una perdida de tiempo, efectuar 

alguna manifestación ante la autoridad de referencia. 

De lo observado para la aplicación de la querella concatenada con el objetivo de la 

nación, al expedir una ley de propiedad industrial eficaz que propicie el· desarrollo 

económico y tecnológico tan anunciado, parecer estar relegado a constituir pensamientos 

netamente doctrinarios. 

Toda vez que se ha transformado el objetivo de la persecución de dichos Ilícitos, al 

observarse solamente el aseguramiento de los objetos de delito que se traducen en 

estadísticas para demostrar la efect1v1dad de las Instituciones de procuración ele justicia, 

sin llegar al e¡ercicio de la acción penal como parte de la pretensión punitiva del Estado. 

Solo difundir las cantidades estratosféricas de objetos asegurados y destruidos, 

con el ob¡et1vo de hacer del conocimiento a la colectividad que los órganos ele 

procuración de ¡ust1cia, realmente cumplen con sus funciones establecidas. 

Por último, las consecuencias observadas en la ausencia de la querella, al 

pretender perseguir un delito privado se transforman de manera implícita de oficio, se 

demuestra que nuestra nación no ha alcanzado el alto grado de manejo Idóneo de la 

técnica·¡urid1ca de la materia, acontecimiento observado de manera general en los países 

en desarrollo. 

Debido a que no resulta indispensable contener una ley que permita el crecimiento 

tecnológico del país, sino también debe ser complementada con la Idónea 

1mplementac1on de lineamientos que persigan con toda oportunidad, las conductas que 

lesionen los derechos de los titulares reconocidos. 

De tal forma, que en la persecución de estos ilícitos, se considere la oportuna 

part1c1pac1on del ofendido mediante la querella, así como la posibilidad de la lnteivenclón 

del Representante Social, cuando se pudiesen lesionar intereses de la colectividad, como 

en los supuestos de retiro de la vía pública de mercaderías de procedencia ilícita, 
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evitándose de tal manera la aplicación de lineamientos jurídicos, que solo demuestran 

satisfacer pretensiones personales de algunos cuantos y no el Interés de colectividad. 

Así mismo, ante esta burocratización de la institución a que pertenece el Ministerio 

Público de la Federación, recordando los motivos que han llevado a la implementación de 

la querella pública, donde el particular ejercita la acción penal ante tribunales por 

desconfiar de la Representación Social; no dudamos que en algún futuro ante la 

creciente problemática casi desapercibida para la colectividad, respecto de la persecución 

de los delitos contra la propiedad industrial e intelectual, será aquella una medida que se 

proclamara entre sectores de la nación, que en realidad se interesen en la evolución 

tecnológica de la República, con el objeto de llegar a considerarse una nación potencial, 

su observancia en nuestro sistema jurídico, ante una aplicación deficiente como la que se 

desarrollo en la presente investigación. 
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PRIMERA.· Con el desarrollo de Ja investigación abordada, respecto a los delitos contra 

Ja propiedad industrial y la problemática que genera su forma de persecución, se ha 

comprobado con efectividad, que deriva de una mala aplicación de lineamientos 

establecidos, tratando de subsanar deficiencias en la vida practica, por falta de un 

manejo idóneo sobre la materia, como parte de la faceta evolutiva de nuestra nación. 

SEGUNDA.· El estudiar la marca de manera independiente a la propiedad industrial a 

pesar de ser parte de este concepto, deriva en que su utilidad aparece concatenada con 

la historia de la humanidad, adecuándose a las nuevas actividades de los individuos casi 

de forma 1mpercept1ble, existiendo como una institución básica hasta nuestros días, para 

el desarrollo comercial de las naciones; empleándose como parte de la identificación 

personal, transformándose en la Edad Media como signo de procedencia y prestigio del 

gremio o ciudad donde provenían las mercaderías, con el objeto que las monarquías 

acumularan la mayor riqueza posible, consolidándose las naciones potenciales existentes 

en la actualidad. 

TERCERA.· La propiedad industrial resulta una creación inesperada, derivada de la 

evolución tecnológica que se formaliza con la Revolución Industrial, propiciada por la 

prol1ferac1ón de las invenciones principalmente maquinarias, que generaron las 

produwones masivas de mercaderías, apareciendo nuevas relaciones comerciales entre 

el público e 1ndustnales, las figuras de la calidad, la garantía, el prestigio de la marca, 

etc .. que rigen en gran medida la evolución económica de las naciones; surgiendo del 

reclamo popular de quienes se encuentran directamente relacionadas con ellas, que el 

Estado les otorgue la protección jurídica con motivo ele alteraciones ocasionadas por 
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terceros, principalmente cuando se registraban Invenciones de otros haciéndolas pasar 

como propias. 

CUARTA.- Toda vez que las primeras reglamentaciones con motivo de la 

industrialización, solo contemplaban casos específicos protegiendo privilegios otorgados 

por los monarcas a ciertos inventores, resultan ordenamientos de observancia abstracta 

por no dirigirse a la colectividad, propiciando que en épocas ulteriores se registraran 

innumerables casos de falsificaciones de marcas, reproducciones ilícitas de libros, 

adopciones ilegitimas de procedimientos industriales para la obtención de productos 

finales; resultando para los inventores y comerciantes un fracaso sobre su capacidad 

1nvent1va, puesto que al no percatarse que se encontraban ante el nacimiento de una 

nueva rama jurídica, su regulación, resulta incipiente y deficiente ante las continuas 

transformaciones acaecidas en la humanidad. 

QUINTA.- Queda demostrado que los primeros lineamientos, resultan ineficaces ante los 

detrimentos experimentados por los inventores y comerciantes de la época, debido a la 

inesperada aparición de lo que ahora se conoce como derecho de creación Intelectual, no 

existe hasta ese momento un criterio general para su debida reglamentación, Inclusive 

los tratadistas de la época intentaron adecuar estos acontecimientos, dentro de las ramas 

Jurídicas e11stentes apareciendo la d1f1cultad de que por su naturaleza discordaban con lo 

aplicable de manera universal. 

SEXTA.· Se comprueba que anterior a la celebración del Convenio de París de 1883, las 

marcas. patentes de 1nvenc1ón, modelos de utilidad, derechos de autor. comparten un 

tronco rnmun derivado por la 1nexistenc'1a de criterios uniformes, que determinaran su 

func1~nalidad tal corno la percibirnos en la actualidad, imperando la creación de una 

nueva rama del derecho, especializada para los nuevos acontecimientos 

predominantemente de caracter subjetivo. 

SEPTIMA.· Posterior a la uniformidad alcanzada en 1883, las naciones industrializadas 

adoptan el denominado derecho de creación intelectual, donde la propiedad Intelectual 
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se conforma por bienes inmateriales, que por su naturaleza versan sobre acontecimientos 

subjetivos que no pueden llegar a ser corpóreos, tales como los elerechos ele autor, las 

obras de creación original sean artísticas, plásticas, abarcando en la actualidad los 

videogramas, fonogramas y sus derivaciones. 

OCTAVA.· La propiedad industrial se establece como un subgénero de la propiedad 

intelectual, integrada por la capacidad que en base a su repetición, se materializan en 

productos finales tutelados bajo cualquier figura que la integra, ya sea mediante los 

signos distintivos como las marcas, denominaciones de origen, nombres y avisos 

comerciales; así como las patentes de invención, modelos de utilidad, dibujos 

industriales, y con el avance incesante de la tecnología, los esquemas de trazado o chips, 

las variedades vegetales incluyendo los químicos, que en su representación son parte ele 

la propiedad intelectual. 

NOVENA.· Todas las figuras invocadas, se consideran de manera individual a partir del 

instrumento internacional de París, diseñando su funcionamiento las naciones 

consideradas potenciales en esa epoca, adecuándolas con el objeto que mediante su 

aplicación, les permitiera el desarrollo industrial más elevado, en virtud de que en la 

un1form1dad esperada, cuenten con la protección jurídica idónea para actuar de manera 

oportuna, ante quien pretenda o lesione las exclusivas otorgadas a los titulares para su 

uso y e' plotac1ón. 

DECIMA.· Los efectos de la anunciada uniformidad de la propiedad industrial en los 

paises en desarrollo, resultan fatales derivado de sus condiciones económicas 

concatenado con el evidente atraso tecnológico, al no contar con la experiencia suficiente 

del mane10 de la 1ndustrializac1ón, las aplicaciones adoptadas en sus sistemas internos, 

solo propician subordinación ante las tecnologías provenientes de las naciones 

potenciales, con respecto a las innovaciones incipientes de aquellas absorbidas ante las 

técnicas de elaboración complejas. 
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DECIMA PIUMlllA.· Se genera que a lo largo del siglo pasado, que las naciones en 

desarrollo se reunieran con frecuencia, con el propósito de elaborar lineamientos idóneos 

que les permitieran la evolución tecnológica, que de forma Incipiente se observa en sus 

sistemas, propiciado por la subordinación en que se encuentran sus empresas, ante la 

explotación de licencias de tecnología externa, a fin de alcanzar un nivel de vida 

aceptable para la colectividad que las conforman, un mejor combate a la competencia 

desleal, proteger a los inventores nacionales, que permitan hacer frente a las 

disposiciones complejas de las potencias actuales. 

DECIMA SEGUNDA.· La República Mexicana a pesar de los múltiples esfuerzos 

realizados para alcanzar el desarrollo económico, tecnológico y científico, desde su 

ex1stenc1a como nación libre y soberana hasta nuestros días, no ha logrado consolidarse 

debido a los diversos obstáculos que impiden llegar al objetivo señalado, propiciado por 

la inexperiencia del manejo de las ideas desarrolladas y aceptadas en las naciones 

mdustnal1zadas, efecto de la monarquía española que no permitió la evolución de las 

colonias, a fin de no representar una competencia económica que por sus características 

podna quedar relegada, heredando de tal forma las deficiencias que en la actualidad no 

se han radicado en su totalidad. 

DECIMA TERCERA.· La existencia de las ideologías predominantes de la época, que por 

su antagonismo no propiciaron el desarrollo de la naciente República, permitieron una 

mestab1l1dad social que derivo entre otras circunstancias, el impedimento de generar una 

tecnología interna por no contarse con los recursos suficientes para ello, resultando 

provechoso el apoyo de la extran¡era que ha contado con gran arraigo, puesto que solo 

se explota su difusión y aceptación por encontrarse ya manufacturada, no siendo 

necesari0 emplear nuevos procedimientos para la obtención del producto final. 

DECIMA CUARTA.· Esta particularidad ha sido determinada a lo largo de los diversos 

lineamientos existentes en la República hasta nuestros días, aunque en la actualidad se 

anuncie con gran espectacularidad, el impulso y la proliferación de la tecnología Interna, 

se aprecia la subordinación ante las naciones potenciales como un país en desarrollo, 
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con el simple hecho de trasladarse ante cualquier establecimiento donde se expidan 

mercaderías para consumo humano o de servicios, se observa la Infinidad de marcas 

extranjeras explotadas por empresas nacionales bajo la respectiva licencia, resultando 

unos cuantos productos nacionales existentes en el comercio, los cuales por el 

desconocimiento de los adquirentes, no cuentan con gran aceptación con respecto a los 

primeros, no refle¡imdose la evolución tecnológica que se anuncia a viva voz, por quien 

se encuentra legitimado para ello. 

DECIMA QUINTA.· La persecución de los ilícitos contra la propiedad industrial e 

intelectual como se ha demostrado, al considerarse en nuestro sistema jurídico delitos 

semipúblicos y privados, se establece como requisito de procedibilidad la formulación de 

agravio por parte del ofendido ante el órgano ministerial, a fin de que este se aboque a 

la persecución del ilícito que se actualice, así como al probable responsable a quien se le 

aplicara el reproche criminal del Estado. 

DECIMA SEXTA.· Al no existir la querella del agraviado para iniciar la actividad del 

Representante Social de la Federación, procede actuar de manera oficiosa convirtiendo 

un delito privado y semipúblico en ilícito de interés general, demostrándose un total 

fraca>0 sobre la debida reglamentación de la materia en nuestro país, ya que 

considerando los lineamientos implementados en las naciones Industrializadas, la 

oportuna intervención del Estado al ejercer el ius puniendi a quien lesione la exclusiva 

reconocida al titular, se establece cuando no se logro la satisfacción procesal después de 

recurrir a las acciones permitidas contra el tercero, que en su mayoría condenan al pago 

de la reparación del daño, por montos superiores a lo ocasionado, Interviniendo solo 

cuando no resulta otro medio eficaz más que la aplicación de la pena pública. 

DECIMA SEPTIMA.· Al perseguirse en la República de manera oficiosa los delitos en 

comento. la autoridad reconocida para tal efecto lejos lograr el reproche criminal al 

su¡eto activo del ilícito, mediante una persecución efectiva que culmina con el ejercicio de 

la acción penal ante tribunales, donde el órgano jurisdiccional al conocer de aquella 

administrara ¡ustte1a otorgando la protección al titular de la exclusiva o quien se 
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encuentre reconocido en ese momento; solo demuestra la satisfacción de pretensiones 

personales, siendo el único objetivo en la actualidad asegurar cantidades voluptuosas de 

mercaderias de procedencia ilicita, no contemplando con eficacia la Intervención del 

ofendido ni el su¡eto activo del ilicito. 

DECIMA OCTAVA.· La prioridad demostrada por parte del Ministerio Público de la 

Federación, en la actualidad resulta asegurar productos que se consideran de delito, para 

puedan ser destruidos en eventos con gran difusión, a fin de justificarse la oportuna 

intervención de los superiores de aquel, que les servirá para escalar el aparato 

burocrat1co al que pertenece, mediante la creación de estadisticas aplicables solo a ellos, 

para demostrar la capacidad de ocupar cargos de mayor jerarquia, va que con los datos 

numéricos proporcionados pueden alegar a su favor, experiencia de asegurar cantidades 

extraordinanas de mercaderias, en combate a la competencia desleal, asi como de 

organizar eventos masivos de destrucción, sin llegar a la debida persecución de los 

delitos contra la propiedad industrial e intelectual. 

DECIMA NOVENA.· Se originan problematicas como la proliferación del denominado 

:omerc10 informal, concatenado con las condiciones económicas prevalecientes hasta la 

fecha. que a pesar de encontrarse regulados como conductas delictivas, grandes sectores 

de la poblaoón lo han adoptado como un medio de subsistencia, aceptando la mayoría 

de la colect1v1dad su existencia, al considerarse un medio de ahorro con respecto a la 

adqu1s1c1ón de productos originales de mayor precio. 

VIGESIMA.· Al desconocerse la voluntad del ofendido, quien no ha ejercido su facultad 

potestativa en la persecución de los ilicitos de referencia, puesto que hasta este 

momento no se sabe con certeza que la misma es ilicita, va que no se ha manifestado 

aún. el actuar de manera oficiosa del Representante Social de la Federación, con el 

aseguramiento de mercaderias al parecer de procedencia ilegal, a criterio del suscrito se 

atenta contra la garantia contenida en el articulo Sº de nuestra carta Magna, debido a 
que el órgano ministerial desconoce si efectivamente, el ofendido quiere que persiga o se 

permita dicha conducta, toda vez que no ha formulado su querella para Iniciar su 



actividad investigadora, ya que al considerarse delitos privados y semipúblicos, el único 

lesionado es quien ejerce la facultad potestativa otorgada por el Estado. 

VIGESIMA NIMllllA.· Aparece una problemática social que en nuestros días se 

encuentra de manera incipiente, que de continuar derivara en algún acontecimiento 

tra!iCendental, ya que quienes han adoptado el comercio informal como medio de 

subsistencia, en su mayoría lo ejercen en virtud de haber sido desplazados de las fuentes 

laborales formales, que no cuentan con otra oportunidad de ingresar nuevamente a las 

mismas, de tal forma que al asegurar mercancía de procedencia ilícita, cuando el 

ofendido así no lo ha manifestado, nos encontramos ante la inquietud de que actividad 

se les permitirá realizar, si de sus empleos originales han sido relegados sin oportunidad 

de volver a recuperarlos, resultando que la única actividad que realizan de forma 

emergente para subsistir en la colectividad, se ve truncada ante la actuación oficiosa 

pnontana del órgano ministerial. 

VIGESIMA SEGUNDA.· A fin de que las pretensiones personales de los jerárquicos se 

encuentren apegadas a la legalidad, resulta necesario observar el contenido del articulo 

225 de la Ley de Propiedad Industrial, hasta antes de su reforma en 1994, que 

establec1a: " .. .la averiguación previa relacionada con los delitos a los que se refiere el 

articulo 2 23. la m1c1ara el N1msterio Público tan pronto como tenga conocimiento de 

l1echos que pueden tipificar/os y dentro de ello podrá dietar las medidas cautelares que 

establezca el Código Federal de Procedimientos Penales; pero para el ejercicio de la 

aman penal se requenra contar con el dictamen técnico que al efecto emita la 

Secretaria. nusmo en el que no se prejuzgará acciones civiles o peniJles que procedan ... " 

VIGESIMA TERCERA.· De su redacción observamos que el Ministerio Público podía 

iniciar la persecución de los delitos contra la propiedad Industrial, de manera oficiosa una 

vez que por diversas circunstancias conocía de ellos, no esperando conocer la voluntad 

\ ~·1.1 J ri:11110 '\.::r~10 ·1.J -\1 cr1gu .. 1 ... io11 Prc11a rcl:1cronad;1 con Jm dd110~ en co111r.1 de la Propiedad lnduMmil 
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del ofendido de otorgar su consentimiento para Iniciar su actuación, el cual permite al 

órgano ministerial actuar con exceso en la persecución de dichos Ilícitos, ya que 

contraviene con la facultad potestativa del ofendido, de lo contrario no hubiese existido 

motivos para haberse suprimido del contenido actual de dicho numeral. 

VIGESIMA CUARTA.· El referirse a tal disposición, deriva en que en nuestros días ante 

la demostrada pretensión personal del superior jerárquico del órgano ministerial, 

legitimándose con la aplicación de circulares contrarias a la legalidad, relegando al 

ofendido e inculpado, como parte de la eficaz persecución de los ilícitos que nos ocupan, 

a consideración del suscrito, resulta un medio idóneo que debería ser retomado no de la 

anterior forma, sino adecuándose a fin de permitirle que mediante el desarrollo de los 

denominados operatwos contra la plfateria, el asegurar con toda validez aquellas 

mercaderías de procedencia ilícita que atentan contra alguno de los bienes jurídicos 

tutelados, en la figuras integrantes de la propiedad industrial así como de la propiedad 

intelectual, especialmente lo relativo a las infracciones de comercio contenidas en el 

articulo 231 de la Ley Federal del Derecho de Autor. 

VIGESIMA QUINTA.- Con ello se permitiría el aseguramiento con toda libertad de los 

ob1etos considerados de delito prioridad actual, legitimándose por contar el respaldo 

1und1co respectivo, resultando que las pretensiones personales existentes en el aparato 

burocrat1co del Estado, no serian exclusivas ya que el interés público se protegería al 

retirarse mercaderías ilícitas del mercado, siendo una vía emergente con el propósito de 

evitarse la problemática social, que se encuentra gestando de manera desapercibida. 

VIGESIMA SEXTA.- Quien ejecute las ordenes de los superiores jerárquicos dentro del 

órgano ministerial federal, se evitaría actualizar alguna conducta atribuible a su 

responsabilidad por la ejecución de las mismas, aunque al enfocarse solo al retiro de 

mercadenas 1hc1tas de la vía pública, parece ser una actividad exclusiva de alguna 

autoridad adm1nistrat1va, ya que al no trascender en el ámbito penal no ejercerse el ius 

pu11tend1 del Estado, contra el sujeto activo como se observa en la actualidad, puede 

significar que los creditos de las estadísticas en demostrar el aseguramiento de 
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mercaderías en combate a la competencia ilícita, no sean para los superiores del órgano 

federal implementado para la procuración de justicia en este ámbito, sino para alguna 

otra autoridad, por lo que ya no podrían demostrar su eficacia para ocupar cargos con 

mayor grado dentro del sistema nacional. 

VJGESJMA SEl'TJMA.- Otra solución estriba que en efecto, las empresas nacionales 

dejen de apoyar mercaderías y tecnología extranjeras, dando a conocer las internas a fin 

de lograr un crecimiento pleno de la nación, acontecimiento que debido a la tradición 

arraigada parece ser imposible, sin embargo, no dudamos que algún día se transforme 

en realidad; evitar la proliferación del comercio informal mediante la creación de fuentes 

formales laborales, con ello dar oportunidad a quien se ve obligado a dedicarse a esta 

act1v1dad, de contar con alternativas para poder subsistir en nuestra colectividad, no 

marginándose solo a la primera opción por existir otras más a las que puede recurrir, 

acontecimiento como es de nuestro conocimiento a la fecha, por las condiciones 

económicas predominantes para estar fuera de contexto. 

VIGESMIA OCTAVA.· Las anteriores consideraciones sirvieron para demostrar que en la 

actualidad, ante una mala aplicación de lineamientos jurídicos en la persecución de los 

delitos contra la propiedad industrial e intelectual, existen personas que tratan de 

1ust1ficar su actuación a fin de conseguir cargos públicos de alto rango en nuestro 

sistema nacional, quienes en ciertas ocasiones no cuentan con la experiencia necesaria, 

para observar los efectos trascendentales que se derivaran en las ejecuciones de sus 

ordenes. ya que no les importa a quienes afecten las mismas, ya sea para la colectividad 

o sus subordinados, resultando que ante la satisfacción de las pretensiones personales, 

se generan acontec1m1entos fuera de la legalidad, debido a que en realidad no se 

combate los delitos sino que simplemente se aseguran las mercaderías, olvidándose de 

su función principal en la procuración de justicia, a la que recurre el agraviado por la 

'Onducta del1ct1va. 

VIGESIMA NOVENA.· De los continuos desplazamientos laborales en masa, quienes 

intervienen en el comercio informal, no cuentan con otra opción de subsistencia en 
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nuestra colectividad, y ante la transformación de un delito semlpúblico y privado en 

Interés general, se atenta contra las gara_ntías Individuales de los nacionales afectados, 

apareciendo la inquietud si efectivamente el sujeto activo, dentro de estas clase de 

conductas en realidad quiere delinquir, aunque como es de nuestro conocimiento, el 

elemento culposo dentro de la propiedad industrial e intelectual, no es aceptable por 

resultar delitos mera actividad, de tal forma que dicha problemática generada a partir de 

una materia que requiere alto grado en la técnica jurídica, debe ser abordada con 

eficacia demostrándose con ello la evolución efectiva del Estado Mexicano. 

TllJGESIMA.· Para poder precisar que nos encontramos ante una nueva era de la 

nación mexicana, que alcanzara el desarrollo concebido a partir de su nacimiento libre y 

soberana, el cual representa un interés desgastado por parte de quienes pretenden 

ocupar cargos dentro del sistema nacional, hasta la fecha resulta un logro inalcanzable 

por la condición económica prevaleciente, consideramos que su estudio debe efectuarse 

con deternm1ento, por parte de quienes se encuentran establecidos y reconocidos en la 

Repubhca, a fin de generar aquellos lineamientos eficaces en la regulación de los bienes 

1nmatenales, que eviten la generación de satisfacciones individuales alejadas del 

bienestar de la colectividad, resultando un obstáculo en el desarrollo natural de la nación. 
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