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P R E F A C I O 

Al terminar los créditos de que consta la Carrera de 
Licenciado en Derecho, el siguiente paso es realizar una
tésis para obtener el titulo cvrrespondiente, que consti
tuye el paso fundamental en la vida de un estudiante, de
bido a que se tiene que realizar una concienzuda investi
gaci6n sobre un tema que se escoja. Esto implica adentrar 
se en un mundo totalmente extraño en donde se tiene que = 
escribir un terna desconocido. 

Escribir una obra significa una gran responsabilidad 
para el autor, ya que tiene que desarrollar un gran es--
fuerzo mental tanto para la bdsqueda del material id6neo
as1 como a la hora de ir escogiendo y desechando el ma-
ter ial, que conducir& inevitablemente a integrar un crite 
rio que se dará a conocer .al pGblico. La barrera que exi~ 
te entre el ptiblico lector y el escritor es de lo m4s di
ficil. de romper debido a que hay que. lleqar a ellos en -
una forma sencilla y clara. · · 

.La experiencia para escribir se va adquiriendo poco
ª poco, limando' asperezas que tiene todo escritor novelz1-
hasta alcanzar una madurez intelectual. 

Por lo tanto en este trabajo recepcional no se preten' 
da encontrar algo nuevo y excepcional; mi .. intenci6n ha si~ 
do conjuntar el conocimiento de expertos juristas y analT 
zar sus criterios , para integrar una investiqaci6n lo --= 
m~s completa posible. Estoy cierto que no he comprendido
todos los aspectos posibles, ya que esto llevar1a muchos
años de investigac16n. 

Esta investigaci6n tan s6lo es el producto del as--
fuerzo de un alumno. que aspira a obtener el grado de Li-
cenc iado en Derecho, avoc~ndose al estudio de una parte-
del acervo jur1dico, pretendiendo analizar a gros so modo- • 
lo que comprende la materia de prppiedad industrial. 

Estando convencido que he puesto todo mi esfuerzo y
dedicaci6n para presentar un trabajo adecuado. 

Quedando la tranquilidad y satisfacción de quien ha
puesto todo su empeño e inter~s en su realizaci6n: 

AL.DO CARO REGG!O. 
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LOS SIGNOS DISTINTIVOS DEL EMPRESARIO 

Y SU PIC>'l'ECCION JURIDICA 

PRIMER CAPITULO 

I EMPRESA, DIPRESARIO Y ESTABLECIMIENTO MERCANTIL 

1.- Consideraciones Previas. 

Determinar las nociones de empresario y de empresa -
que· son la base de la concepci6n de derecho mercantil re-
presenta una tarea de suma importancia. Asimismó es urta ta 
r•a ardua y diftcil debido a que se trata de construir en
un terr.eno de reciente incorporac16n al- mundo del ·Derecho, 
en donde no se han establecido todavta posiciones firmes1-
porque nuestro derecho positivo ofrece escaaos puntos ~e -
referencia o apoyo, y porque la doctrina, la ley y la ju-
risprudencia vienen utilizando con notoria imprecisi6n el 
ttrmino empresa, y han descuidado la elaboraci6n precisa -
delas nociones de empresario y de establecimiento, casa o 
negocio mercantil, que son elementos de gran importancia -
en el desarrollo de la empresa. 

La empresa va adquiriendo gran importancia con el - -
transcurso del tiempo, lleg!ndose a reflejar esto en el l~ 
gar preeminente en que actualmente ocupa en el derecho co~ 
temporlneo. As1 encontramos que el derecho mercantil de -
hoy se va alejando de la consideraci6n del acto de come:rx::io 
para reglamentar preferentemente la actividad comercial al 
traves de la organizaci6n de empresa. Adquiriendo suma im
portancia para· ~sta disciplina la ejecuci6n reiterativa de 
actos semejantes .que traer! como consecuencia que el titu
lar de una empresa adquiera especializaci6n y profesionali 
dad. -

En su desarrollo dentro del derecho mercantil primera 
mente se manifiesta en una tendencia objetiva, la cual se
encuentra a partir del C6digo de Napole6n, refiri6ndose a 
cat!logos y enumeraciones legales de actos de comercio se
mejantes¡ y que dará paso a· una tendencia subjetiva que se 
enmarcará en reglamentar la actividad que el titular de la 
empresa va desarrollando en ~lla, culminando con la protec 
ci6n de la empresa que llega a adquirir la calidad de ins= 
tituci6n de importancia para el derecho, cuya protecci6n y 
defensa son fundamentalmente para-no causar daño a la co-
lectividad. 

Esta tendencia subjetiva no es retorno al concepto -
tradicional del derecho mercantil, que se refer1a a la ac
tividad desarrollada por los comerciantes matriculados, in 
dependientemente de que ellos fueran titulares de una eiñ 
presa o se dedicaran a la ejecuciOn de actos .de comercio = 

·,' 
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aislados. " El car4cter de la actividad coJliercial se daba 
en funci6n.de la pertenencia del sujeto a un gremio o cor
poraci6n, cuyas reglas o estatutos amparaban a todos los.
miembros. En cambio, el derecho mercantil moderno, si bien 
se refiere y reglamenta la actividad del empresario, que -
por lo general· ea comerciante, lo hace en funci6n de la ne 
gociaci6n qlie él organiza, y fata exige el reconoc1miento
Y la protección del derecho •. (1) 

Se habla de una tendencia •ubjetiva pues ea el empre
sario quien constituye uno de loa elementos fundamentales 
de la empresa conditio sine qua non puede existir, ya que 
es éste quien la organiza, la desarrolla y la liquida; 61 
la rige y la gobierna tanto en actividades externas con re 
laci6n a contrat:aci6n de cr'4itos, contratac16n con terce= 
ros; y cuando se presenta colftO oferente de loa productos -
elaborados o bien de loa servicio• de la n•gociacidn. 

Al reconocerle a la empresa la func16n de ser el ele"'.' 
mento esencial del derecho mercantil, ae debe a la influen .· ., 
eia que 6sta instituci6n ejerce en el desarrollo de la eco 
nomta contemporAnea1 reflejado en el aiatema de econointa = 
capitalista en que vivimos que tiene su manifeataci6n en -
el sistema de empresas, que poco a poco va absorviendo a -
los pequeños artesanoa, talleres y pequeños comerciantes -
que tienden a desaparecer, con la consecuencia 16gica de -
dejarles el mercado a laa grandes empreaas que no tienen-
ning1in inconveniente para lograr sus objetivos de controlar 
el mercado, debido a que cuentan con grandea capitales. Lo 
que implicar& eontrataci6n de mayor cantidad de mano de -
obra que es ro4s cara en cuanto m!s especializada es, el ~ 
presario la organiza para que produzca mayor cantidac de -
productos que vayan a aatisfacer el mercado que lo reclama 
y a crear nuevos h&bitos y costumbres en los consumidores. 

Las grandes empresas han obtenido inmejorables logros 
debido a que sus productos se producen en grandes cantida
des y su costo es menor, siendo ofrecidos al . pdblico a pre 
cios baratos y cubren las necesidades de los consumidores
de mínimos recursos. El empresario funciona en el sentido 
de uniformar sus sistemas de producci6n, y 6 especializar 
cada d!a mas a sus trabajadores, ~sto con el propósito de 
alcanzar una gran producción y abaratar su costo; esto es 
esencial para competir con ventaja con los demás empresa-
rios, con los pequeños talleres y con los artesanos que de 
bido a tal competencia se ven obligados a cerrar su~ esta= 
blecimientos o a existir precariamente, pues no están en -
condiciones de enfrentarse con las grandes instituciones. 
Estas grandes empresas luchan en convertirse en concentra
ciones mayores que los lleve a controlar al merca.do. nacio
nal e internacional y esto les permita fijar los precios -
-·- - - - - - - - - - -
1 BARRERA GRAF, JORGE. Tratado de Derecho Mercantil.Vol.I 

Editorial Porr(ta, _M6xieo, 1957. p. 151 

......... -----------
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tanto de· las materias primas como de sus productos; y que 
incluso llegan a enfrentarse a la organizaci6n del estado, 
pues cuentan con grandes capitales que lo emplean como me 
jor les convenga, y les haga ser invencibles. 

Carlos Marx, se adelant6 a su ~poca y previ6 éste fe
n6meno con gran claridad desde mediados del siglo pasado, 
y su desarrollo se vuelve cada dta m~s dr~tico y envuel
ve en su esfera de inf).uencia a mayor número de pa1ses al 
·traves de los grandes trusts y monopolios que en la mayo-
rta de las veces se encuentran protegidos por los pa1ses -
industridlizados y hacen nula la acci6n de los pequeños 
estados. 

Refiri~ndonos a México debemos decir que siendo un 
pa1s subdesarrollado, las grandes industrias viven al lado 
del pequeño taller y del artesano al cual poco a poco van 
haciendo desaparecer. Es debido a ~sto que se pretende pro 
teger a la empresa, englobando en su esfera de protecciOn
a las actividades de talleres y pequeñas empresas, y tam-
bi~n reconociendo al acto aislado de comercio: lo que no -
sucede con otros patses en los cuales no se le da importan 
cia y por lo tanto queda fuera del 4mbito del derecho mer= 
cantil el acto de comercio que se realiza aisladamente. 

" A pesar de que nuestro derecho mercantil no está ba 
-·sado en el concepto de empresas, sino en el del acto de co 
mercio, dicha institución se ha introducido y ha sido reco 
nacido en diversas leyes, tanto de 1ndole mercantil, como
civil, laboral y administrativa, y la jurisprudencia de la 
Suprema Corte, no sin cierta timidez e imprecisi6n, cornien 
za a recoriocer el concepto, la amplitud y la creciente im= 
portancia de la negociaci6n comercial ". (2) 

· La empresa se reconoce y regula fundamentalmente en -
derecho fiscal y del trabajo, que se encuentran más influen 
ciados por fen6menos y exigencias econ6micas que el dereclñ_ 
mercantil, debido a que es el fen6meno más importante en -
la econom1a actual, se le reconoce como la fuente princi-
pal de los gravámenes fiscales y como el centro fundamen-
tal del cual derivan las relaciones obrero patronales, en 
el derecho del trabajo. 

2.-Correlaci6n de los conceptos de Empresario y Empresa: 
Estos dos conceptos van siempre rela·cionados el uno -

con el otro, debido a que no hay empresa sin empresario y 
viceversa, y en muchos de los casos se suelen confundir -
empresa y empresario; es decir el organismo o institución 
que supone una actividad del titular, con la actividad mis 
ma de organizaci6n que realiza el empresario de la negocia 
ci6n. -

2 BARRERA GRAF, opus cit. p. 153 
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" Empresaio es la persona que ejercita una empresa, 
y ~sta no es m!s que un especial modo de desarrollar wta -
act.ividad econ6mica c:ualificada ". (3) 

" Uno y otro cc;>ncepto son correlativos, que no puede 
ex·· stir empresario sin empresa, es decir sin desarrollar -
ef·cctivamente esa actividad econ6mica cualificada, ni empre 
sa sfn sujeto que la ejercite y desarrolle ". (4) . -

·~ ' ' ,· . 
Siempre van unidos~·tímbos conceptos, hasta el grado de 

confundirlos, y as1 es habitual el empleo del t&mino " Em 
presa ", para designar al empresario. Cuando se habla de = 
la empresa como sujeto activo o pasivo de cualquier rela··
ci6n jurídica ya sea laboral, mercantil o .fiscal; cOlllO si-

. n6nimo de·, sociedad mercantil o como soporte de obligacio-
.nes legales·, el. tarmino .viene precisamente referido al. em
presario y no a su espec!fica actividad. Se encuentra la -: . 
aplicaci6n de Asta tendencia en el hecho de que el .empresa 
rio personaliza a BU empresa y el derecho pone SU atenci6ñ 
fundamentalmente en la persona que realiza la funci6n de -
la empre·sa, ,que asume las 11consecuencias jur!dicas del ·tr4-
fico que. reáliza,. que en el .modo o .forma organizada en que 
se desarrolla la actividad.. · . . 

Debémos distinguir el uno del Otro, as1 encontrall\OS -
que al hablar de empresa nos referimos a empresario, traba 
jadores y al conjunto de.bienes y derechos con que ellos= 

· · trabajan1 y al referirnos al .empresario queremos designar 
al titúlar de la empresa, a la persona que lo organiza y lo 
dirige para su mejor flincionamiento. 

Comparar los conceptos es dificil pues depende del -
concepto que se tenga de empresa. As1 para algunos empresa 
es siempre una actividad; y comerciante que muchos asimi-
lan a empresario se define de una manera general de · .. a si
guiente forma: " Es el sujeto del derecho comercial, es -
la persona f1sica o. jurtdica que realiza. profesionalmente 
actos de comercio y a la cual se.aplican las leyes comer-
ciales, aunque cuando se trata de comerciantes que son so 
ciedades, en diversos pa1ses se consideran comerciales ar-
gunos tipos de sociedades por la forma que han adoptado e 
independientemente de su objeto.social, es decir de los ac 
tos que rea_lizan ". (5) _ - ;· 

El concepto y la figura jur1dica del empresario han -
adquirido gran importancia dentro del marco del derecho -
mercantil, hasta el grado de haberse erigido como el 'con-
cepto ordenador central en torno al cual giran los demás -

3 URIA, RODRIGO. Derecho Mercantil. Madrid, 1963. p. 24 

4 ;.tDEM 

. 5 SOLA CANIZARES • Tratado de Derecho Comercial Comparado, 
refiri~ndose a Hamel y Lagarde, Tomo II, 
Montaner y Sirn6n, Barcelona, 1963.p. 28 

:- ~ . ... 
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conceptos e instituciones jur1dico-mercantiles, y se ha di 
cho que el derecho del empresario es el derecho mercantil7 

3.- Concepto Jur1dico de Empresa: 

Encontrar un concepto jur1dico de empresa es dificil, 
debido a que ~sta primeramente fu~ analizada, estudiada y 
conceptuada por la disciplina econ6mica, y el derecho se -

'interes6 en ella hasta hace poco, y se encuentra en plena 
elaboraci6n su concepto. 

La empresa es un hecho apenas esbozado en un sistema 
de organización económica e industrial, y nos lleva de un 
contenido exclusivamente económico a otro de.aspecto labO
raL La mayor1a. de autores consideran dif1cil llegar a un 
concepto jur1dico de empresa y 11nicamente nos reíniten a la 
conceptuacit5n econ6mica. · 

Durante mucho tiempo se consider6 ,que se pod,1a tomar 
el· concepto de empresa de la ciencia ec.on6mica, ~etas opi- · 
niones eran erróneas ya que estas dos .disciplinas enfocan 
de diversa manera a la empresa. Es debidó a ·esto 'que muchos 
juristas han hablado de empresa " Como organización de los 
factores de.la producci6n (capital y trabajó). con finali-.:. 
dad o prop6sito de lucro. Y muchos tambi~n los que,· influ1 . 
dos por la idea. econ6mica, ven en la empresa un organismo :: 
vivo y din4mico por la actividad del empresaria,·· el. traba
jo de los auxiliares de ~ste y los bienes instrmnentales -
necesarios para conseguir el fi.n perseguido ". (6) 

Durante el primer tercio del siglo en curso se ten1a 
una concepción organicista, que se explicaba dentro del te 
rreno de lo econ6mico pero no así en el campo de lo jur1dT 
co; por lo cual se tuvo que superar esta tendencia. En la~ 
doctrina se empez6 a separar el aspecto subjetivo del obj~ 
tivo al contemplar al f en6meno " Empresa " como unidad - -
económica orgánica. Por un lado se distinguta entre la ac
tividad del titular de la empresa y se dejaba en el otro -
lado a los elementos que forman a la empresa, relaciones -
de la empresa, que son dos aspectos totalmente distintos.
Se centró la idea de la empresa en el sujeto que la organi 
za. Con lo que gan6 carta de naturaleza a traves de la se= 
paraci6n la concepción jurtdica de la empresa como pura -
forma o modo de actividad econ6mica. 

El concepto de empresa en la disciplina jur1dica tod~ 
v1a no tiene una fisonom1a particular, pues aun no encon-
tramos la teor1a que de categor1a de sujeto de~relaciones 
jur1dícas que tiene por objeto esencial la producción. El 
tema de la empresa mercantil se encuentra en un constante 

6 URIA, RODRIGO~ opus cit. p. 25 
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an~lisis por parte de los juristas, que han llegado a con
clusiones interesantes y profundas, pero no por esto se ha 
incorporado a la t~cní.ca jurtdica un concepto unitario. 

Pas6 mucho tiempo sin que la empresa haya existido co 
mo noci6n jurtdica. En la rama civil se desconocta al emr;i"e 
sario, regulando solamente al propietario, la empresa se iB 
escondidoen el derecho de propiedad y sus actividades se
han efectuado a base del derecho de contratos. 

En el derecho mercantil cuyo substrato es econ6mico -
los juristas se ven en la necesidad de tener siempre pre-
sente aspectos importantes que regula el derecho econ6mico 
y que viene a ser el punto de partida para sus investiga-
cienes. 

Dentro del campo de las empresas que reglamenta el de 
recho mercantil quedan al margefl las empresas agrarias y.= 
las de profesionales que organizados ofrecen sus servicios 
sin que sea-notable una escisi6n entre lo que se considera 
como empresa mercantil y Astas, y de all1 ae ha considera
do la imposibilidad de llegar a un. concepto. jurtcUco de em 
presa. Se.encuentran tambi6n dificultades -en lo referente
ª los elementos que la.integran debido a que todav1a los -
juristas no se han'. pue·ato de acuerdo en los elementos que 
la intearany tambi6n respecto a·1a naturaleza jur1dica ..;_ 
existen criterios muy diferentes, todo 6st_o es lo que se -
ha opuesto para lograr.el concepto unitario de empresa. 

Vista en su conjunto la empresa' es la unidad de pro-
ducci6n y se considera como la c6lula inicial sobre la que 
descansa la vida econ6mica. 

Existen otras ramas jurtdicas adem!s de la mercantil 
que se han interesado por la empresa, el derecho fis~al re 
gula ~sta fuente de riqueza; el derecho social le corres-= 

· pande reglamentar las relaciones de la empresa y su perso
nal; la funci6n del derecho econ6mico es vigilar su activi 
dad cuando debido a la importancia de las asociaciones de= 
empresas con- capitales muy fuertes incidan en la esfera -
de poder del estado; y a la rama mercantil le corresponde 
la organizaci6n interna y de las formas de manifestaci6n,
ast como de los instrumentos del tráfico y de las situacio 
nes anormales en su desarrollo, por lo tanto se concluye = 
que el r~gimen jurtdico de la empresa no es exclusivamente 
del derecho mercantil, sino de varias disciplinas jurtdicas. 

Encontramos muchas definiciones de empresa, entre las 
m~s importantes consideramos las siguientes: 

De las acepciones que da el Diccionario de la Acade-
mia Española encontramos que la empresa es aquélla " Que -
tiene efectos jur1dicos la que la define como casa o soci.!:_ 
dad mercantil o industrial fundada para emprender o llevar 
a·cabo construcciones,negocios o proyectos·de importancia, 
y la que determina que es la obra o designio llevado a efec 
to, en especial cuando en ~l intervienen varias personas ~-
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La empresa es pues, " La organización de una activi-
dad económica que se dirige a la producci6n o al intercam
bio de bienes o servicios para el mercado ". (7) 

Adolfo Posada, define a la empresa de la siguiente -
forma: " Es el hecho positivo quizá ~s caracter1stico del 
industrialismo moderno, del maquinismo y de las concentra
ciones de actividades diferenciales ". (8) 

La empresa se' le define también como " La entidad for 
mada por el capital y el trabajo, como factores de la pro-
ducci6n que se dedica a actividades mercantiles, industria
les o de prestaci6n de servicios con fines lucrativos y con 
la consiguiente responsabilidad ". (9) 

Debemos considerar una triple conceptuación de empre~ 
sa. Desde tres diversos aspectos que son: . 

&npresa en forma general es 11 Un conjunto organizado 
de elementos· (capital y trabajo), destinado a la producción 
para el mercado,. que en forma generalizada irrumpe tard1a-
lliente en. el mercado de la econom!a. ". (10) 

. &npresa es un aspecto econ6mico 11 Es una organizaci6n 
de capital y de trabajo destinada a la producción o a la me 
diaci6n .de bienes o de servicios para el mercado ". (11) -

Fi:nalmeilte para el derecho mercantil· empresa es la 
" Actividad ·econ6mica del empresario,organizada y profesio
nalmente dir~gida al mercado 11

• (12) · 

Ur!a, considera a la empresa en sentido jur1dico mer
cantil " Al ejercicio profesional de una actividad econ6mi
ca organizada con la finalidad de actuar en el mercado de -
bienes o servicios ". (13) 

Concepto suficiente para comprender tanto a la gran -
empresa, que detenta grandes capitales e instrumentos de 
produc~i6n; as1 como· a la empresa pequeña, que se reduce a 
la actividad organizada del empresario. 

7 BARRERA GRAF. opus cit. p. 174 

8 REVISTA DE DERECHO MERCANTIL. Vol11menes V y VI, México --
1948, p. 28 

9 PALOMAR DE MIGUEL. Diccionario para juristas, la. Edici6n, 
México, 1981 p. 504 

10 BROSETA PONT. Manual de Derecho Mercantil, 2a. Edici6n,
Editorial Tecnos, Madrid, 1974 .p. 86 

11 IBIDEM p. 87 

12 IDEM 

13 URIA. opus cit. p. 26 
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4.- Concepto Jur1dico del Empresario: 

Es innegable que existe analog1a entre los conceptos 
de comerciante y de empresario, ya que ambos son sujetos 
de derecho. 

Por lo cual se puede equiparar al comerciante con el 
empresario, pero siendo el comerciante una noci6n IDA• res 
tríngida que empresario, siendo ~ste de car!cter mas am--
plio. · 

La diferencia que existe entre .estas nociones.es la 
siguiente: La palabra comerciante se relaciona· estricta
mente· a las nociones de comercio y comerc:talidad. Por el
contrario empresario sele considera ala actividad econ6 
mica que puede no ser comercial. ~ diferencia sUbst~ncial 
·se localiza en que el. comerciante es la persona que real!. 
za·. pro,fesionalmente ·actos ,:te comercio, y .en· tanto. que el-
empresario es el .titular de una empresa. La actividad del 
empresario se realiza al traves de la empresa, y cu11:ndo ·
es una empresa comercial se refiere a una actividad del • 
comerciante. Lo que·establece la.distinci6n es la nóci6n-
de empresa. - · · · · · 

En efecto, la noci&n de empresa comercial no puede -
añádirse en un dereclio.positivo a la.noci6n de cainercian
te •. El empresario comercial reemplaza. al comercian~e, y -
lanoci6n de'empresario comercial excluye la de comercian 
te •. La evoluci6n del concepto de comerciante trajo como = 
consecuencia la existencia. de. empresario comercial. En la 
doctrina moderna ·se menciona al empresario, .en la do.; crina 
tradicional se habla.de comerciante. 

Si consideramos a la empresa como una. forma de activ.!_ . 
dad econ6mica organizada, es. innegable que se ne.cesite un 
titular de la misma para que la organice y ejercite esa -
funci6n, de lo contrario de nada servir1á tener una- empre 
sa sin quien la ejercitara, pues sola no puede funcionar-;"' 
se necesita del elemento hwnano que sea su titular para -
que se integre al ciclo de la producci6n. Es.e sujeto es- -
el empresario: Persona f1sica o jur1dica que por s1 o por 
medio de delegados ejercita y desarrolla en nombre propio 
una actividad constitutiva de empresa, adquiriendo la titu 
laridad de las obligaciones y derecl:ios nacidos del ejerc[" 
cio de la actividad empresarial. 

La figura del empresario puede encarnar tanto en una 
persona física (empresario individual), como en upa perso
na .jur!dica (empresario social).Los t'ínicos entes jur1dicos 
con personalidad que pueden tener la condici6n de empre
sario son las sociedades mercantiles. Los entes pt'íblicos 
o paraestatales, aunque su funci6n sea una actividad -
econ6inica organizada, frente al derecho no se les reconoce 

,. 
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su condici6n jurídica. Las llamadas empresas pablicas o ern 
presas municipales no se les reconoce calidad de ;:¡~presas
mercantiles, debido a que carecen de profesionalidad. Son 
instituciones de carácter econ6rnico, cuyo estudio correspon 
de al derecho administrativo. Pero cuando estas empresas se 
ejercitan al traves de las diferentes sociedades rnercanti 
les que se reconocen por la ley, aunque la rnayorta de acero 
nes pertenezcan al ente pablico, la actividad de empresa -
estará a cargo de una persona jur1dica e sociedad ) que se 
desarrollar4 como empresario, serán mercantiles, y se les
regirá conforme al derecho mercantil, y no por el derecho 
administrativo. · 

Dare~s algunas definiciones de lo que se entiende.-
por empresario: 

Empresario " Persona.que, por concesi6n o por contra
to· ejecuta ·una obra. o explota un servicio ptlblico. Persona 
que ejercita en forma profesional una actividad econ6mica 
organizada al fin de la pi;-oducci6n o .del cambió de bienes 

··~. :~'}. '; 

y servicios, que es el. jefe de la empresa y de ·quien depe.!l .. ·. 
den jerárquicamente los colaboradores, debiendo adoptar pa 
ra su conducci6n los medios exigidos, para cada trabajo¡ ··-=·· 

. por la t~cnica y la experiencia. Persona ·que abre al pt'iblí 
co y explota un especUculo o diversi6n • ". (14) , -

Empresario capitalista es " La persona· que as\lme la -
carga de disponer y coordinar la producci6n en la gran em
presa m9derna, eh la cual no son las miSlllas personas las -
que proporcionan el cap.ital y el trabajo y organizan la -
producci6n en vistas al .mercado ". (15) · 

Desde un punto de vista: jur.1dico el empresario puede 
definirse·" Como persona f1sica o jur1dica que en· nombre -
propio y por si o por medio de otro ejercita organizada y 
profesionalmente una actividad econ6mica dirigida a l.a pr~ 
ducci6n o a la mediaci6n de bienes o de servicios para el 
mercado ". (16) Pero nuestro C6digo de Comercio, denomina 
a ~ste sujeto comerciante, y no empresario. Denominaci6n -
inexacta, porque aqu~l no s6lo extiende su actividad al e~ 
mercio, sino tambi~n a la industria. 

El empresario adopta una especial posici6n en el der~ 
cho privado por realizar para el mercado una actividad en 
masa y racionalmente organizada. La explotaci6n de ~sta.ac 
tividad desde un punto de vista jur1dico se traduce en la
atribuci6n del empresario de un status especial, lo que -
permite diferenciar al empresario mercantil de los restan
tes sujetos que no poseyendo este status especial, no obs
tante est~n sometidos al derecho privado. 

14 PALOMAR DE MIGUEL. opus cit. p. 505 
15 ENCICLOPEDIA JURIDICA OMEBA, reiiriéndose a Ripert, Edi 

torial BibliográficaArgentina,Tomo X,Buenos Aires,1964.P.61 

16 BROSETA PONT, opus cit. p. 68 
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Existen las siguientes clases de empresarios que son: 

a) Empre~arios Mercantiles {comerciantes) 

b) Empresarios Civiles ·{pequeños empresarios) 

e) Empresarios PGblicos (empresarios del estado) 

Los Empresarios Mercantiles : Son las personas f1sicas 
o jurídicas que por s1 o por medio de otras y en nolllbre 
propio, ejerce una actividad que bien pued' ser comercial 
o industrial para el mercado. Estos empresarios deben pose 
er dos requisitos esenclales que son: Explotar a nolllbre = 
propio una .actividad econ6mica comercial o industrial y es 
t4n sujetos' a un estatuto jur!dico _especial.· · -

zan 
·do,· 
que 
con 

des 
cos 

Los Empresarios Civiles: Son las personas que reali-
en nombre propio un.a actividad econ6mica para el mere!. 
pero que carecen de una verdadera· empresa, debido a -
su actividad lo realiza el mismo individuo y a veces -
la ayuda de su familia. 

Los•· Émpresarios Pdblicos: 
mercantiles o industr .iales 
que el crea. 

El 'estado realiza activida-. 
al traves de sujetos p11bli-

Los Empresarios Mercantiles suelen clasificarse en 
dos clases: 

a) Empresario Mercantil Indiv.idual . 

b) Empresario Mercantil Colectivo o Social. 

El Empresario Mercantil Individual :. Es la persona f1. 
sica individual que realiza a nombre propio y al traves de 
una empresa una actividad econ6mica bien sea comercial o -
industrial. 

El Empresario Mercantil Colectivo o Social: Que nace 
en virtud de que dos o más personas llegan al acuerdo de' -
poner en comtin dinero, bienes o trabajo para realizar una 
actividad econ6mica bien comercial o industrial. Dando or1 
gen as1 a una persona nueva llamada persona jur1dica, que
na es ninguno de los empresarios individuales que lo cons-
tituyen. · 

5.- Empresa y Establecimiento Mercantil. 

Por lo general un concepto implica el otro, as! tene
mos que toda empresa debe tener un establecimiento, aunque 
eXiste la excepci6n que confirma .la regla, la existencia -
de empresas que no tienen establecimiento, corno se ver~ -
más adelante. 

. En la concepci6n organicista de la empresa, la distin 
ci6n entre ~sta y establecimiento es muy sut11, por lo cual 
el· concepto de establecimiento se haya subsumido en el -
concepto de empresa.;.o~ganismo. Ahora bien,. si consideramos 

':';,• 
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a la empresa como el ejercicio de una actividad humana que 
trasciende al 'plano del derecho, sobre~ale la diferencia 
qDe existe con relaci6n al establecimiento¡ la empresa es 
un modo de actividad jur1dica y establecimiento es el inc
trumento en donde se realiza esa actividad; perteneciendo 
el primer concepto a los actos jurtdicos y el segundo al -
de los objetos. 

Se puede establecer que la empresa es el continente 
y el estableci.miento es el contenido. Se diferencia un co~ 
cepto del otro, en que la noci6n empresa •e le considera -
como uniClad econ6mica, e.n tanto que el establecimiento se 
n.e clasj,fica como 1111idad tknica. 

Se coas:idera a1 ea~lecimiento como el lugar f1sico 
cfJonde se fiaca una empi:--a. La empresa ser& el· eleme'1to --
7producttor o din'1üco, llientras que el establecimiento se -
concibe c<lmi> el lagar diamde se encuentra.' la organizaci6n.
que fcrrma llal empresa~ 

'moda 191npresa 1se cmnstituye por uno o varios estableci 
mientes, pero no .todo establec:bnienil:o suele constituir a·=· 
la emprea,, es el lu9B' donde. se efec~ e1 .fin econ6mico 
de. ésta.gue es la pradbtcci6n, debido a la cual puede inte
grar~e ¡pm- un sol0 esttaiblecimienbJ que produzca lo que la 
empresa mecesita para <el mercado, o bi.en gue esta .. Produc
ci6n ·na> satisfaga e1l. "llllercado y por lo consiguiente se esta 
blezcan c:::ttros estah!l.ecimientos, constituye el centro de -= 
las act~v.iidades. t6cnicas. · 

Respecto a las eJ!lpresas que pueden carecer de estable 
cimiento, como lo p1anitaa Mantilla Molina, se puede consi= 
derar el supuesto de empresas ef1.meras como lo ser1a cuan
do se ·~rganiza una feStt:~~idad, o bien como las· personas -~ · 
que -venden piedras prec.íitosas, que van de un lugar a otro -
sin temer ,propiamente ll:ll!l establecitniento ,. en otras ocasio
nes e1 establecimiento .N!l es fijo, sino ambulante como --
ciertos espectáculos. 

Pero a ·veces la empresa se integra con varios estable 
cimientos ctmno serta el caso de las'·cadenas hoteleras y de 
grandes tiendas, que por .lo general tienen varios estable
cimientos. 

Aqu! mencionaremos algunas nociones de lo que se com
prende como establecimiento para c~mprender mejor su con--
tenido. · 

Establecimiento: " F&brica u otro lugar de producci6n 
organizada e importante. En derecho mercantil, casa de co
mercio, tienda o lugar donde los comerciantes desenvuelven 
sus actividades caracter1sticas. Cosa o casa fundada o es
tablecida". {17) 

17 CABANELLAS, GUILLERMO. Diccionario de Derecho Usual. To 
mo I, Ediciones Aray6, Buenos Aires, 1953. p. 111 
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Establecimiento: {de establecer). En derecho mercan-
til " Lugar donde se encuentra instalada una empresa rner-
cantil y en el que se desarrolla su actividad ". (18) 

En el derecho mexicano, establecimiento se refiere -
generalmente como el local en que se establece la empresa. • 

El establecimiento ser4 el lugar geogr4fico donde se 
localiza una empresa, en donde se desarrollan sus negocios. 

En el lenguaje jur!dico se entiende con una doble ---
acepc16n: · 

a) El asiento de una empresa 
b) El negocio que se ejerce en determinado l~gai.·. 

6.- Elementos integrantes del Establecimiento: 
Haremos níenci6n de los diferentes elementos que los -

autores reconocen al establecimiento: 
. ' . 

Estos elementos pueden quedar comprendidos en tres -
grandes grupos que son: 
a) Elementos objetivos ( incorporales ) 
b} Elementos subjetivos { personales ) 
c} Elemento.s corpórales ( materiales ) 

El primer grupo se integra de la siguiente manera: 
. La Hacienda: Se le denomina tambil!n patrimonio de la 

empresa o fondo de comercio. Se considera como uno de los 
elementos .. primordiales para la existencia de la empresa. -
Se integra con todos los elementos patrimoniales, esto es 
el·conjunto de bienes materiales e inmateriales que eil.. em
presario organiza para el desarrollo de la actividad 1de la 

. empresa. Es el .conjunto de bienes con que la empresa 'S.e -
desarrolla, y el ~xito de la empresa dependerá en gran ~e
dida ¡::ior el adecuado manejo de estos bienes. 

La Clientela: Se integra por los consumidores per.ma-
nentes que demandan los productos o servicios de la empresa 
y de all1 deriva el derecho del titular de la empresa a 
que los dem~s competidores respeten su clientela. 

El Aviamiento: Que tambi~n se le conoce como av!o, 
nos. llega de la doctrina italiana. Consiste en la aplica-
ci6n inteligente del conjunto heterog~neo de elementos que 
integra una empresa, para la obtenci6n del fin deseado, -
que tendrá como resultado llegar a la meta econ6mica traz~ 
da para la empresa. Se integra por la buena organización, 
el conocimiento de los hábitos del pfiblico, el buen servi
cio suministrado y las listas de nombres y direcciones de 
consumidores, que en conjunto revertirán en una mayor uti
lidad obtenida y que se conoce como el av1o, todo esto si~ 

18 PALOMAR DE MIGUEL. opus cit. p. ss·i. 
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ve para establecer una mayor clientela, en conjunto tendr~ 
valor econOmico al momento en que so enajene 111 empresa. 

El derecho de arrendamiento: Denominado tambi~n corno -
propiedad comercial. 

. " La doctrina conoce con el nombre de propiedad comer 
cial, al conjunto de derechos reconocidos al empresario so 
bre el local arrendado en el cual se encuentra ubicada su
empresa (establecimiento} ". (19) 

Este derecho surge cuando el empresario se establece 
en locales arrendados, pues de lo contrario cuando son de 
SJ.J propiedad no existe problema alguno. Es importante.des
tacar que el lugar donde se ubica· la empresa representa el 
lxito o fracaso de ~sta, por lo cual se reconoce ciertos -
derechos al empresario arrendatario para conservar su em-
presa en el local, y no ser expulsado violentamente, pues 
se le causar1a un.daño. Nuestra legislaciOn me~cantil es -

· omisa en tutelar este derecho, y lo deja al derecho com1in, 
que no .protege adecuadamente. 

Propiedad industrial': Que. est& constitui.do por dos ra 
mas que son:·· Aqu~llas que protegen a la empresa y aquellas 
que otorgan. un monopolio temporal de eXplotaci6n. Analizan 
do la rama integrada por los elementos cuya funci6n es la
protecciOn de·la empresa; se integra. por el nombre comer-
ci~l, muestras o emblemas y marcas, que constituyen los -
signos distintivos que integran la protecci6n de la empre
sa en su dimensi6n objetiva. 

El nombre comercial se refi.ere a individualizar a la 
empresa de las dem4s existentes. La muestra o emblema, se 
refiere al signo distintivo del local. La marca ser~ el -
si.gno distintivo de las mercancías. 

La segunda rama se integra con los elemen.tos constitu 
tivos del monopolio de explotaci6n y que son las patentes
Y los avisos comerciales. 

Las patentes, constituyen el derecho que adquiere una 
persona que llega a inventar, mejorar o crear un modelo -
nuevo de un producto, a explotar en exclusividad durante -
determinado ti.empo. 

Los avisos comerci.ales: El empresario adquiere el de
recho de utilizar exclusivamente avisos comerciales que -
sirvan para identificar su empresa, e impide que sean uti
lizados por otras personas ya sean iguales o semejantes. -
Son los emblemas, lemas y demás objetos o palabras que se 
utilizan para distinguir tanto la empresa corno los produc
tos que ofrece. 

Respecto al segundo grupo que comprende a los elemen
tos subjetivos de la empresa, este se divide en dos aspee-

19 PINA VARA, RAFAEL DE. Elementos de derecho mercantil Mé 
xicano, 16a. EdiciOn, Editorial Porrúa, MWcico, 1983. p.29 
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tos, a saber: 
a) El Empresario (individual y colectivo) 
b) Los Auxiliares (independientes y dependientes). 

El empresario constituye el elemento esencial de la em 
presa, porque ~l es quien organiza la empresa, realizando -
una actividad econ6mica denominada producci6n, para la ob
tenci6n del fin que son las utilidades, ésta actividad debe 
realizarse profesionalmente, es decir, en forma reiterada 
y en forma especializada. 

Se encuentra dos clases de empr~sarios que son: 
Empresarios Individuales: Que son los comerciantes, a ·:. 

quien se refiere nuestro c6digo de comercio en su artículo 
3o., frac. la •• 

Empresario Colectivo: Constituido por las sociedades -
mercántiles. Nuestro cOdigo de comercio lo establece en el 
art1culo Jo.,frac. 2a. 

Los Auxiliares dt¡! la Empresa: El empresario requiere -
de otras personas. para el desarrollo de la empre.sa, a és...;
tos se les denomina aúxiliáres, que se divide en dos .ramas · 
seg<in la dependencia o iiidependencia en que acttien. 

Auxiliares del empresario: Son las personas dependien 
tes del empresario, prestan sus servicios de modo exclusi 
vo a un empresario, dependen econ6micamente del patrón. -

Auxiliares del Comercio (empresa) : Son las personas 
independientes de la empresa, no se encuentran supeditados 
a un empresario determinado, realizan sus actividades para 
el empresario que se los solicite. 

' . 
Los Auxiliares del Empresario son: Los factores. los 

contadores privados, los dependientes, los agerites viajan-

.:-·1 

tes, los agentes de ventas y los dem!s trabajadores de una . 
empresa. 

Los Auxiliares del Comercio son: Los corredores titu
lados, los corredores libres, los agentes de comercio, los 
comisionistas y los contadores pfiblicos. 

El tercer grupo de elementos que constituyen la empr~ 
sa son los elementos corporales. · 

Estos elementos corporales son: Las merc'anc1as, mate
rias primas, maquinaria y muebles. Son las cosas' que.sirven 
para la existencia de la empresa y las cosas que constitu
yen su negocio considerado como el producto. 

7.- Naturaleza Jurídica del Establecimiento~ 

Siempre surge la interrogante de que si la empresa es 
algo distinto de los elementos que la integran, esto es, 
si a la unidad econOmica de la empresa se corresponde su -
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unidad jur!dica, debido a lo cual se han desarrollado va-
rias teor!as. 

El establecimiento aparece como una organizaci6n de -
capital y trabajo para el ejercicio de una actividad pro-
ductora, si se le analiza desde un punto de vista econ6mi
co. La organizaciOn es el v!nculo econ6mico que coordina -
entre s1 a la serie de elementos dispares que la integran. 
Pero el derecho que no opera con conceptos econ6micos, ha 
b~scado encontrar la naturaleza jur1dica de ésta institu-
ci6n al través de la creaci6n de diversa teor1as. 

La Empresa como sujeto de derecho: 
Esta teor!a es desarrollada por el alemán Endemann, -

que considera que la empresa no es un conjunto de elementos 
de producci6n sin vida, ya que el empresario al momento -
que organiza los factores·· de producci6n, da nr.o.cimiento a un 
nuevo· sujeto de derecho, que es totalmente distinto a la -
persona del empresario. Adquiere la empresa vida propia y 
se separa de quien le diO vida, pues existe irrelevancia -
cuando_ se remueve al titular .. de ·1a ·empresa, goza de cierto 
crédito y tiene caracter!sticas especiales;los acreedores 
cuando piensan en las garantías de su créc.'l.i to niiran m4s a 
la organizaci6n, que al titular de la misma. 

La Empresa como Patrimonio separado: 
El Patrimonio de la empresa es tratado como indepen-

diente del que constituye el patrimonio del titular de la 
empresa,constituye un todo que responde de las deudas que
contrate y goza de autonom1a. 

La Empresa como Instituci6n y O~ganizaci6n: 

Esta noci6n se debe a Ferrara, quien sostenía que la 
empresa no es ni universitas iuris, ni universitas facti,
sino que debe encuadrarse en el derecho moderno en la cate 
gor1a formada por las instituciones y organizaciones, que
adem~s de la empresa debe comprender a los establecimientos 
sociales carentes de personalidad. Consiste en una organi
zaci6n de elementos heterogéneos para un determinado fin -
econ6mico social. · 

Teor1a At6mica: 
Para los autores que sostienen esta teor1a consideran 

que no cabe una noci6n unitaria de empresa, de manera que
esta se descomponga en sus diversos elementos que la cons
tituyen, sin que quepan operaciones jur1dicas unitarias s,2_ 
bre los mismos, ya que cada uno conserva su individualidad, 
la empresa est~ constituida por una simple pluralidad de 
elementos privados de unidad jur1dica. 

Existe una posici6n intermedia que establece que la 
empresa es una simple unidad funcional, a la que las partes 
y el ordenamiento positivo, en ocasiones considera como si 
fuera una unidad, sobre todo cuando en la empresa se real.!_ 
zan negocios jurídicos. 



16 

La empresa como universalidad: 
A la empresa se le considera como universalidad de -

hecho (universitas facti). Ya que la empresa conjuga una -
se~ie variada de elementos corp6reos e incorp6reos para la 
obtenci6n de una finalidad cornGn, ofrecer al pGblico consu 
midor, los bienes o servicios que requieran de ella. -

8.- El establecimiento como objeto de negociojur1dico. 

En los Gltimos años ha penetrado en el derecho positi 
vo la idea de que el establecimiento, en su unidad, constl' 
tuye un bien distinto de los elementos que lo integran y = 
por lo tanto susceptible de negocios jurídicos. 

Transmisi6n de la empresa: 
La e.-npresa se transmite como un todo, no al traves de 

sus elementos.aislados, sino como el conjunto organizado -
capaz de producir un rMito, en plena' vida y actuaci6n. Al 
enajenarse o transmitirse la empresa se constata· la inde-
pendencia que adquiere de la persona que lo crea, pues ad-

: quiere· vida propia, sigue un camino distinto del.· empresar 1o 
que le di6 vida. 

Las empresas son susceptibles de transmisi6n, y todos 
los dtas se realizan cambios, ventas, daci6n en usufructo, 
adquisici6n por herencia. Pero es nec~sario diferenciar ~a 
transmisi6n inter vivos, de la transmisi6n mortis causa. 

Transmisi6n inter vivos: 
Es aqu~lla que se realiza entre personas vivas. Hay -

que entender como transmisi6n de la empresa, cuando fsta -
se enajena como un todo organizado capaz de entrar en fun
cionamiento inmediatamente y no la enajenac.i6n aisl .. Ja de 
los elementos integrantes de la empresa a esto no se consi 
dera como enajenaci6n de la empresa, pues no se est4 en P2: 
síbilidad de funcionar, los elementos aislados en ningfin -
momento est4n en posibilidad de hacer andar una empresa, -
se requiere que estos se conjuguen organizadamente para -
funcionar. De aqu! la importancia que la conducta del em-
presario transmitente tiene en dar posesi6n al nuevo adqui 
rente as! como el conjunto de obligaciones positivas o ne 
gatívas que recaen sobre ~l. El transmitente queda obliga= 
do a todas las consecuencias que se desprendan del negocio 
jur1dico contratado, y a facilitar al .adquirente todos los 
datos y conocimientos que integran el aviamiento y que es 
necesario para el buen desempeño de la e:npresa. 

Transmisi6n de cr~ditos y cesi6n de contratos. Los -
cr~ditos son cedidos de acuerdo con las normas del derecho 
mercantil. Esto es, podr4n ser transferidos por el acreedor 
a~n sin el acuerdo del deudor, solamente dándole conocimien 
to de la transferencia, el deudor se obliga con el nuevo .: 
acreedor en virtud de la notificaci~n, y el cedente se obli 
ga a responder de la legitimidad del cr~dito y de la titu~ 
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ridad en virtud de la cual hizo la cesi6n, pero no de la -
solvencia del deudor, a menos que medie pacto en contrario. 

Cuando se transmite una.empresa en marcha, siguen a -
ésta los instrumentos de su tr4fico jur!dico, es decir, -
los contratos que se hayan realizado en virtud al fin eco
n6mico de la empresa. Lo que parece injusto es que los pro 
veedores y suministradores, sigan ligados al nuevo titular 
de la empresa en virtud de los contratos anteriormente 
realizados, cuando este empresario no otorgue las mismas -
garant1as econ6micas que el anterior y tiene derecho de de 
nunciar unilateralmente el contrato. -

Donde si existe la obligaci6n de reconocer los contra 
tos pactados es en lo referente al contrato de arrendamieñ 
to del local y los contratos realizados con los trabajado= 
res de la empresa. · 

Prohibiciones de la concurrencia. En nuestra legisla
ci6n no existe preceptos que se refieran a prohibir la con 
currencia, como ocurre con otras legislaciones. Estos pac= 
tos se realizan para no perjudicar al empresario a quien -
se ha transmitido la empresa; ya que no·serta correcto que 
quien transmiti6 la empresa, se dedicara a la misma activi 
dad .en el mismo lugar, lo que provocar!a la abscrci6n de = 
la clientela, provocindole un daño a su sucesor. En M~ico 
constitucionalmente se prohibe que se pacte a dedicarse a 
una actividad, as1 lo establece el articulo So. de la Cons 
tituci6n. 

Transmisi6nmortis causa o sea por causa de muerte: 
Al considerarse a la empresa con un valor econ6mico -

es innegable que forma parte del patrimonio del de cujus y 
por lo cual se tienen que transmitir a los herederos. Esto 
es en el caso de que el nuevo titular se ponga al frente -
de la empresa para continuar con la explotaci6n. 

La empresa puede ser transmitida a t!tulo universal, 
esto es cuando pasa integrada al caudal que forma la heren 
cia, o bien puede ser transmitida a título particular, co= 
mo legado. 

El principio de conservaci6n de la empresa. Cuando se 
trata de un solo heredero no hay problema, pues este conti 
nuará al frente de la empresa, pero existen problemas cua~ 
do se trata de varios herederos y aspiran a explotarla en 
comtin, lo cual traerá como consecuencia la fragmentación -
de la organizaci6n productiva, lo cual se opone al concepto 
unitario de la empresa. 

La explotaci6n de la empresa en r~giinen de comunidad: 
Cuando los herederos llegan al acuerdo de continuar explo
tando la empresa, se intt::grará un régimen comunitario, que 
encuentra analog!as con la sociedad colectiva. Se regirán 
conforme al derecho civil, los copropietarios participaran 
de los beneficios y cargas en proporci6n con sus cuotas, y 
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se sujetarán al acuerdo de la mayoría. Pero su inter6s en 
la comunidad no podrá ser transmitida sin previo consenti 
miento de los dem4s. -

La transmisi6n del pasiv·o de la empresa. Al aceptar 
la herencia los herederos adquieren tanto los cr~itos y 
débitos del difunto, y son responsables de todas sus obli 
gaciones y derechos. No formando la empresa un patrimonio 
separado al de los herederos, con responsabilidad ilimita 

. da si la aceptaci6n es pura y simple. Los acreedores po-= 
drán requerir a cualquier heredero el pago de su crMito, 
sin perjuicio que pueda recurrir a los dem4s. 

El legado de la empresa. El legatario adquiere la -
propiedad al partir del momento de la muerte del testador, 
haciendo suyo los rendimientos econ6micos de la empresa,
pero las deudas anteriores a la muerte del testador queda 
r6n a cargo de los otros herederos, salvo ,que se le haya
impuesto ésta carga, o bien cuando son puros legatarios,-
en este caso responder4n de las deudas prorrate4pdose las ~ . 
deudas en proporci6n a la cantidad que les otorgue.el le-

. gado, pero s6lo respoilder&n hasta lo que alcanc.e el lega-
&. ' 

Los beneficios de inventario de la tra·nsmis16n here
ditaria, si se acepta la herencia a beneficio de inventa
rio, se responderá del pasivo de la empresa hasta el l!mi 

·te del valor de los bienes que lo.integran. Es decir es= 
una aceptaci6n de la herencia condicionada solamente a lo 
que alca~ce el patrimonio de ~sta para cubrir. las deudas 
que tenga la empresa. Es necesario que el heredero decla 
re que acepta la herencia con beneficio de inventario, y
que se realice el inventario de los bienes. Se trant== ·orma 
en un patrimonio de ejecuci6n, ya que se liquida la empr!_ 
sa, y los acreedores recurren para que les sea cubierto -
el crédito que han otorgado. Se separa el patrimonio de la 
empresa y el del .heredero. 

9.- Establecimiento Principal y Sucursales : 

En el caso de grandes empresas, por lo general tienen 
además del establecimiento principal que se le conoce tam
bién como matriz, establecimientos secundarios llamados S.!!, 
cursales. 

Debemos diferenciar entre establecimiento principal -
(matriz) y establecimiento secundario (sucursal] • · 

La empresa matriz, es aquélla que es fundadora de una 
organizaci6n de establecimientos secundarios, que dependen 
de ella, las principales decisiones vendr4n de la empresa 
princ.ipal. 

La sucursal (Latin succursuc;, auxilio, socorro), "se 
dice de la dependencia que establece una n~gociaci6n en l!!, 
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gar distinto a la matriz, para aumentar el radio de acci6n 
de sus operaciones ". (20) 

La sucursal puede ser considerada tambi~n como 11 Esta 
blecimiento mercantil o industrial que depende de otro, -= 
llamado central o principal, cuyo nombre reprodu::e, ya est~ 
situado en distinta poblaci6n o comercio, los hoteles pose 
en con frecuencia sucursales cuando los negocios marchan = 
favorables 11

• (21) 
Se considera como sucursal los establecimientos auxi

liares del principal, en que tambi~n se atienden los nego
cios que constituyen la actividad de la emnresa con inde-
pendencia jurídica y econ6mica. 

Las sucursales ·mantienen la unidad de firma social, -
carecen de capital propio y no tienen responsabilidad sepa 
·rada, aunque gozan. de cierta independenci.a jurtdica y eco= 
n6mica para tomar ciertas decisiones principalmente para -
actuar frente a terceros, son dirigidas por gerentes,· lle.;.;. 
van contabilidad especial, que posteriormente se integra -
a la de la principal, y reciben instrucciones y suministros 
de la casa central, y deben ser locales en donde se reali
cen negocios jurídicos de los que constituyen la base de -
la principal. 

20 PALOMAR DE MIGUEL. opus cit. p. 1280 

21 CABANELLAS. opus cit. Tomo IV. p. 626 
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~DO CAPITULO 

II LA PROTECCION DEL EMPRESARIO Y DE LA EMPRESA 

EN TORNO A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL 

2.- Introducci6n. 

Es necesario señalar que a pesar de su gran relevan-
cia práctica, la teor1a de la propiedad industrial no ha -
sido estudiada en todo su esplendor, lostratadistas empie
zan a dar.le la importancia necesaria, todo se debe a que se 
ha originado en el mundo moderno, ya que s~ge en virud de -
la libertad de comercio yde la industria, solamente ha podido 
desarrollarse en un r6qimen de competencia econ6mica. La -
teor1a de la propiedad industrial consiste en una regular,! 
zaci6n jur1dica del juego de la competencia entre los pro
ductos, competencia que no puede ser ilimitada y tampoco -
constituirse como un derecho abs~luto, pues de darse esto 
acarrear1a conflictos sin soluci6n. La premisa de la econo 
m1a es la concurrencia, por lo cual es necesario fijarle = 
barreras que delimitarán su ctirso y constituir4n posicio-
nes que no podr4 remover, esas posiciones son .los derechos 
de propiedad industrial, que se conforma con un conjunto -
de prerrogativas en favor de los establecimientos comercia 
les en contra de sus compet!.dores. -

Muy abundantes y apasionadas son las polémicas en lo -
referente a que si es o· no una verdadera propiedad; y ~sta 
se inventa para otorgar protecci6n a las invenciones,recom 
pensando al inventor, para que la colectividad se beneficie 
a ra1z de su promoción. Por lo cual desde su origen sepre
senta ligado al desarrollo tecnol~gico. 

Como ha señalado la Organización Mundial de la Propie 
dad Intelectual (OMPI) ,"Cuanto más moderna sea la tecnolo 
g1a y más elevado sea el grado de especialización del pro= 
cedimiento y del producto, tanto~s probable es que esa tecno 
logta est~ sujeta de derechos de propiedad industrial y -~ 
que esa información t~cnica, calificaciones o experi~ncia 
profesional, est~ controlada en forma exclusiva por un par 
ticular o una empresa que a menudo opera en 111Uchos pa1ses"7 

Desde el punto de vista de las empresas que generan -
tecnologia " La patente ofrece varios medios atractivos pa 
ra maximizar utilidades cuya mayor ·parte se funda en el he 
cho de que confiere un cierto monopolio en alg1in segmento~ 
del mercado. Esta protecci6n contra la competencia puede -
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ser necesaria para promover la inversi6n en un pats, en par 
ticular, si la companta de que se trata enfrenta en él un ~ 
descenso en la curva de la demanda ". (22) 

Existe tecnolog1a de suma importancia que todav1a se -
patenta, pero los procedimientos secretos de fabricaci6n, -
que los americanos llaman el Jmow how, no se patenta, a pe
sar de que con frecuencia se transmiten a traves de ciertos 
acuerdos de voluntad. 

Una parte de la tecnolog1a que se desarrolla en el mun 
do se patenta, obteniendo protecci6n al traves de una de -~ 
las figuras que conforman la propiedad industrial. 

2.1.- Concepto, Naturaleza, Objeto y Contenido de la -
Propiedad Industrial: 

Concepto: 

Se considera que la propiedad industrial es una moder
na forma de ser, constituye una especie de la propiedad in
material, que pertenece al derecho industrial y por ende se 

• encuentra dentro del derecho econ6mico. 
Se dan diferentes conceptos de propiedad industrial, -

mencionaremos los mSs importantes: 

·Propiedad Industrial: 11 Es un conjunto normativo que -
como especie de la propiedad inmaterial hace parte del con
tenido del der.echo industrial y regula, en órden a la arrn6-
nica racionalizaci6n y mejor utilización en favor de la co
munidad, la actividad creadora del hombre". (23) 

La propiedad industrial puede ser definida " Como un -
nombre colectivo que designa el conjunto de institutos jur1 
dícos o leyes que tienden a garantizar la suma de derechos
deducidos de la actividad industrial o comercial de una per 
sona y a asegurar la lealtad de la concurrencia industrial
y comercial n. (24) 

Propiedad industrial 11 La que adquiere un inventor, fa 
bricante, etc., sobre un producto o un articulo cuya fabri~ 
cacil5n se reserva en exclusiva 11

• (25) 

22 ALVAREZ SOBERANIS. La Regulación de las Invenciones y -
Marcas y de Transferencia Tecnológica, Editorial Porraa, 
México, 1979. p. 38 

23 CARRILLO BALLESTEROS Y.MORALES CASAS. La Propiedad Indus 
trial. Editorial Tenis, Bogotá, 1973. p. 43 -

24 RA...~GEL MEDINA. Tratado de Derecho Mercario, refiri~ndose 
a Ladas. México, 1960. p. 101 

25 PALOMAR DE MIGUEL. opus cit. p. 1093 
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En el conjunto de derechos conocidos con el nombre de 
propiedad industrial, se integran dos grupos, el que tiene 
la funci6n de proteger la negociaci6n, y el que se conside 
ra como un monopolio temporal de explotaci6n. -

Forman el primer grupo el nombre comercial, la mues-
tra y las marcas; el segundo lo integran las diversas cla
ses de patentes y los avisos comerciales. 

El t~rmino 11 Propiedad Industrial", hay quienes lo -
consideran falso e inapropiado. Afirman que en primer lu-
gar la palabra industrial tiene un significado ambiguo, -
proviene de industria, que puede ser tomado en un sentido 
estrecho, en oposici6n a comercio, agricultura y a las in
dustrias extractivas, o bien en un sentido ampliar abarcan 
do todo lo referente al trabajo humano. Y en segundo lugar, 
la palabra propiedad no se aplica a los objetos tangibles 
a los que se refiere en general, comprende intereses y de
rechos de naturaleza variada. Apuntan en tercer t6rmino, -
que pese a la divisi6n de la propiedad inmaterial en pro-
pi~dad intelectual y propiedad industrial est6 generalmen
te aceptado, con lo cual existe duda que este t6rmino sea 
el más indicado para la di~tinci6n de los derechos de autor, 
existe una falta de diferencia substancial, entre las dos
categor1as, siendo bastante difícil incluir ciertas crea-
cienes en una de ellas m!s bien que la otra. 

Naturaleza: 

Existen grandes dificultades para ponerse de acuerdo 
acerca de la naturaleza de la propiedad industrial, s~ tra 
ta de un derecho o familia de derechos que no son pr,_11istos 
en los sistemas clásicos, ya que no coinciden con ninguno 
de ellos, y es dificil asimilarlo a uno de 6stos o deberá 
ser considerado como diferente a los existentes. 11 Pero -
tales dificultades han sido indebida e innecesariamente -
acrecentados por el hecho de que, planteada primero la --
cuesti6n respecto del derecho sobre invenciones, a los obs 
táculos que sus peculiaridades significaban para su encua= 
dramiento en algunos moldes jur!dicos tradicionales, se su 
maron los implicados por las peculiaridades que los dere-= 
chos sobre las marcas y otros signos distintivos presenta
ban, no ya solamente respecto de las indicadas institucio
nes clásicas, sin respecto, incluso, del mismo derecho so
bre las invenciones". (26) 

Las patentes de invenci6n y de introducci6n, modelos 
de utilidad, dibujos y modelos industriales, estos presen
tan de coman; el hecho de recaer sobre creaciones intelec
tuales del titular del o de sus causantes, y en este aspe~ 

26 CASO Y ROMERO. Diccionario de Derecho Privado, Tomo II, 
la. Edici6n, Editorial Labor. España,. --
1960. p. 3157 < 

, __ ,1 

.. 
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to presentan analog!as con los derechos de la propiedad in 
telectual, siendo su diferencia el carácter eminentemente
industrial de estas creaciones. La propiedad intelectual -
podr1a considerarse como una instituci6n gen~rica, en don
de se encontrarta como variedad especifica, los llamados -
propiedad literaria y art!stica, propiedad industrial y -
propiedad cienttfica, ~sta Oltirna aun sin regulaci6n posi
tiva en la legislaci6n comparada. 

La cuesti6n relativa a la naturaleza de las creacio-
nes literarias y arttsticas, como de las invenciones indus 
triales, está ligada hist6ricamente con otra te6ricamente
muy diferente, la que fundamenta la justicia o injusticia 
de su protecci6n legal. Ya que en las controversias refe--

- rentes a ~sta dltima, uno de los argwnentos de los partida 
rios de su protecci6n consideraba, que trat4ndose de un -= 
verdadero derecho de propiedad,y siendo el de.propiedad un 
derecho natural antes de su reglamentaci6n por los ordena
mientos positivos, la explotaci6n exclusiva del titular de 
una crecici6n literaria, arttstica a industrial, en ningtln · 
mo~ento puede ser considerada como monopolio, que favorece 
a unos en detrimento de los otros, sino estimada como sim
ple reconocimiento de un derecho preexistente por lo cuál 
está de antemano y naturalmente limitada la libertad de -
loa demás eQ la misma forma en que lo está por el ordina-
rio derecho de propi0 dad. Por lo cual la discusi6n de que 
st se trataba o no de un verdadero derecho de propiedad y 
si era o no un derecho natural preexistente a la creaci.6n 
legal. Resulta ~sta ~!tima debido a la consideraci6n que -
en el 6rden positivo, no exi~ten más derechos que los que 
se reconocen y amparan por el derecho objetivo, pero sub-
siste la que se refiere a su verdadera natura~eza, que se 
circunscribe a que si es o no un derecho de propiedad. 

Existen var·ias teorías que pretenden resol ver el pro
blema y que se pueden agrupar en dos grandes tendencias -
que son: 

a) Teor!a Patrimonialista. 

b) Teoría Personalista. 

Estas teor!as consideran el derecho sobre las inven-
c iones como un derecho real sobre cosas incorporales o in
materiales, con naturaleza esencialmente dominical, y como 
una simple manifestaci6n de los derechos· de la personali-
dad. 

Estas tendencias no se excluyen totalmente, ya que se 
refieren a aspectos parciales, que en un momento pueden -
completarse. Por la invenci6n, el inventor tiene no sola-
mente el derecho secundario a obtener, mediante la conce-
sión de la patente el derecho perfecto, sino tarnbi~n el de 
conservar y guardar para si el secreto y la utilizaci6n de 
su invenci6n no patentada, o bien considerarse como el ti~ 
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lar al momento de patentarla¡ el derecho perfecto puede ser 
transmitido a otra persona, pero no por eso deja de ser su 
autor, fundamento 6ste de la tendencia personalista, pero
no para que ~stas se extiendan a las demás manifestaciones 
del mismo complejo jur!dico. Surge la patrimonializaci6n -
al momento en que él inventor no se guarda el secreto, - -
sino que lo exterioriza y lo patenta; ésta patrimonializa
ci6n es la característica primordial del derecho de explo
taci6n temporal y exclusivo para quien lo registra. Este -
derecho se considera estrictamente dominical. Todas las -
personas tienen la obligaci6n de respetar ~ste derecho de 
uso, disfrute y disposici6n del invento realizado. 

Objeto: 

Los objetos de las citadas prerrogativas, que se cono 
cen tambi6n con las siguientes denominaciones de: derechos 
privativos }:' derechos exclusivos, los cuales se ordenan se 
gt1n sus fines, en dos clases: 

A) Creaciones Nuevas. 

B) Signos Distintivos. 

Las creaciones nuevas son: 

a) Las Patentes de Invenci6n. 

b) Los modelos de Utilidad. 

e} Los Modelos Industriales. y 

d) Los Dibujos o Diseños Industriales. 

Estas prerrogativas se concretizan en t1tulos que re,·· 
presentan el otorgamiento de monopolios legales temporales, 
la ley otorga en beneficio del autor, y d\J.rante un t6rmino 
limitado,. un derecho exclusivo de empleo o de explotación 
del objeto protegido. 

Constituyen los derechos exclusivos de reproducción -
de las creaciones nuevas los derechos del inventor y los -
derechos de autor. Forman los derechos exclusivos más com
pletos en cuanto que aseguran a sus titulares la conquista 
de la clientela, puesto que nadie podr~ reproducir la obra 
creada. 

Los signos distintivos son: 

a) Las Marcas. 

b) El Nombre Comercial. 

c) El Aviso Comercial. 

dl· La Enseñanza. 

e} Las Indicaciones de Or1gen. 

f) Los Secretos de Fábrica. 
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g) Las Recompensas Industriales, y 

h) La Represi6n de la Competencia Desleal. 

Estos signos proporcionan relaciones ventajosas, pro
tegen, afirman y extienden la actividad del empresario y -
sus relaciones con el ptiblico. Por lo cual se les conside
ra como creaciones de diferente naturaleza que las inven-
ciones, los modelos de utilidad o los modelos y dibujos in 
dustriales que son signos estrictamente ligados con la em= 
presa a la que protegen. 

El titular de los signos distintivos no tiene un mono 
polio como sucede con las creaciones nuevas, los derechos
exclusivos de reproducci6n son menos completos. Estos dere 
chos están constituidos por el uso exclusivo de su marca,::
de su nombre comercial o del nombre de su fabricaci6n para 
la conservaci6n de la clientela. 

Contenido: 

En nuestro derecho consideramos que el contenido de -
la propiedad industrial abarca: 

a) Los derechos correspondientes a inventores y descubrido 
res, que se englobarán en las patentes de invenci6n,de
mejoras , modelos y dibujos industriales. 

b) Los Derechos que otorgan las Marcas. 
c) Los Derechos que otorgan los Nombres Comerciales. 
d) La Represi6n de la Competencia Desleal. 

2.2.- Los Principios, Caracteres, Modos de Adquirir y 
Extinción de la Propiedad Industrial. 

Los Principios: 

Existen diferentes principios que rigen a la propiedad 
industrial y son los siguientes: 

a) Principio de la Equidad: 

El hombre ha buscado siempre que en aras de una convi 
vencía social armOnica, sus conductas se encuentran regula 
das en tipos legales. Debido a esto se pretende que en el
contenido de las normas jur1dicas haya equidad. Sin eI!'~ar
go, nunca será posible determinar todas las formas del - -
obrar humano en un orden juridico positivo, y menos aun -
si considerarnos que el hombre hace cada d1a más compleja -
su actividad. 

Cuando el juez, al querer buscar una norma y aplicar
la a un caso concreto no puede, por no encontrar esta norna. 

·' 
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Este fen6meno conocido COJtX) lagmta del derecho, hace que -
el juez deba recurrir a otras· normas o principios, y con -
base en estos, resolver el caso. 

Cuando al pretender aplicar con fidelidad una norma a 
un hecho determinado, podr!a resultar inconveniente o injus 
to. -

Cuando surge un nuevo tipo de ordenamiento legal, por 
ser precisamente nuevo, es probable que ne abarque todos -
los supuestos de hecho: o que tratando de abarcarlos, lo -
haga sin consideraci6n a otras circunstancias que puede -
influir en ese supuesto¡ o que sus normas resulten contra
dictorias. 

El juez debe hacer un llamamiento a la equidad, para 
que con base en esta, resuelva el caso concreto y atempe-
re los rigores de una f6rmula legal demasiado genErica, o 
la injusticia que pueda resultar de la aplicaci6n de otra, 
o halle la f6rmula que por la novedad del ordenamien.to no
se encont~abá. 

La equidad, alddese algunas veces a una eSP.~cie del -
instinto, que conduce a la soluci6n mejor y m4s conformé -
con el fin de toda organizaci6n jur!dica. En otras ocasio
nes, por equidad se entiende la adaptac i6n de la idea de -
justicia a ciertos hechos, en vista de las circunstancias 
que en ellas concurren. 

La propiedad industrial encuentra en esta a uno de -
sus principales recursos, al que con frecuencia deben remi 
tirse los jueces e int~pretes. 

b) Principio de la Interpretaci6n. · 

Un sentido finalista de las normas es lograr la convi 
vencia arm6nica. Pero existen ocasiones en que el sentido
que encierran estas normas no siempre se haya manifestado 
con claridad. Puede darse el caso, que una norma no emplee 
el vocablo adecuado, o que su construcci6n sea dif:l'..cil, y 
que, en consecuencia, haya oscuridad en torno al contenido 
de ella. 

Surge el principio de interpretacic'Sn al pretender apli 
carla a un caso concreto, habrá necesidad de desentrañar et 
contenido de la norma. · 

En las normas de propiedad industrial como en todo el 
derecho, la interpretaci6n aplicable puede ser según quien 
lo realiza privada, judicia! o auténtica. 

Es privada, cuando un particular, interesado en averi 
guar su contenido dedica una actividad racional en tal sen 
tiQ.o¡ en caso de que este particular resulte ser un exper 
to en la cuesti6n, tendremos una interpretaci6n doctrinal7 
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Es judicial cuando el juez o magistrado es quien, an
te un caso concreto, busca desentrañar el significado de -
una norma para aplicarla. 

Es aut~ntica (legislativa), cuando el mismo legisla-
dar es quien, con miras a determinar el alcance y signifi
cado que debe tener una norma, en uso de su autoridad seña 
la cu41 interpretaci6n debe darse. 

c) Principio de Integraci6n: 

Las normas de propiedad industrial no aparecen solas 
como conjunto .normativo, frente a ellas se halla toda una
serie de conocimientos t~nico-cient1ficos, que deben ser 
tenidos en cuenta al aplicar estas normas, y que éstas, 
vienen a permitir el reconocimiento-otorgamiento de los de 
rechos de propiedad industrial. · -

La disciplina jur1dica se integra y se hace una sola 
con las ciencias exactas como la f1sica, la qu1mica o las 
matem4ticas. De esta integraci6n nace una entidad: La pro
piedad industrial, que muestra a todo el conglomerado huma 
no cOmo el conocimiento y la actividad del hombre son uno
sOlo, que impele al progreso y desarrollo de los pueblos. 

b) Principios de la Irretroactividad: 

En principio, las normas jur1dicas rigen todos los he 
chos o actos que durante su vigencia surgen en todo, acor= 
des con los supuestos que consignan tales reglas. Una ley
es retroactiva cuando modifica· q restringe las consecuen-
cias jur1dicas de hechos realizados durante la vigencia de 
la anterior o bien cuando llX)difica o restringe las conse-
cuencias jurídicas derivadas de la aplicaci6n de la prece
dente. 

En principio, tenemos que hay una ley que pretenda ser 
retroactiva no puede desconocer modificando, restringiendo 
o extinguiendo las consecuencias jurídicas obtenidas bajo
la vigencia de la norma anterior, puesto que los registros 
de patentes o marcas y demás que hayan sido reconocidos co 
mo tales y a los que se les otorgaron las pertinentes con= 
secuencias no pueden ser vulnerados. 

En consecuencia, los derechos elementales reconocidos 
a una patente o a un signo distintivo deben permanecer in
c6lumenes, pues de lo contrario quebrantaría la más mínima 
seguridad en las relaciones jurídicas que pretende organi
zar y•controlar el sistema normativo en cuesti6n. · 

En M13xico se consagra la irretroactividad de las le-
yes a nivel constitucional, el Artículo 14 de nuestra Car
ta Magna establece n A ninguna ley se le dará eEecto re--
troactivo en perjuicio de persona alguna " 

., 
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De esto se desprende que la aplicaci6n retroactiva es 
lícita cuando no perjudica a nadie. 

e) Principio del Intervencionismo estatal: 

La propiedad industrial se haya frente a frente, enre 
~ación directa e inmediata con los medios de producci6n, -
debe buscar en el intervencionismo del Estado su principal 
instrumento de defensa y sµpervivencia. El intervencionis
mo constituye uno de los pilares del neo-liberalismo, y de 
tal manera, que en el momento misroo en que los medios e -
instrwnentos de producción dejen de formar parte del patri 
l!Pnio de álgunos pocos, la propiedad industrial ser~ totar 
mente transformada, 'y su concepci6n de medios de defensa y 
garantta de la actividad del particular que detenta los me 
dios de producci6n, se .trocar& en defensa y garantta de la 
actividad de producción de la sociedad todo en cabeza del 
Estado. " 

Por medio del intervencionismo, el Estado controla-
eficazmente el derecho q\le se reconoce y otorga a: quienes 
por su actividad creadora contribuyen al ·desarrollo t~cni- · 
co y econ6mico a traves de la producci6n y el comercio de 
la sociedad. 

La finalidad del intervencionismo consiste en que el 
Estado· racionalice y planifique la econom!a para lograr un 
desarrollo integral de ia comunidad, procurando que loa de 
rechos que reconoce y otorga sean explotados para benefi-= 
cío de ella. · 

f} Principio de la Función Social: 

Los derechos que reconoce la propiedad industrial no 
pueden entenderse sino con respecto a la sociedad y que, -
por tanto, debe ante todo, consultar el interés comunitario. 
Actualmente todo derecho tiene una función social. 

La función social de la propiedad industrial surge en 
tonces como la serie de deberes para con la sociedad, que
se imponen a quien goza de un derecho de esta clase. Estos 
deberes consisten en que otros se beneficien con el inven
to. 

g) Principio de la Aplicación rndustrial: 

El E3tado pretende, por medio de sus leyes, que el pro 
dueto del ingenio trascienda al campo de la realidad, que= 
llegue a los dem~s seres humanos, para beneficio de toda la 
comunidad. 

La caracter1stica de la propiedad industrial consiste 
en que los objetos sobre los cuales recé.le su normatividad, 

'. ~ : 
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sean explotados • 

. La aplicaci6n industrial consiste en la efectiva rea
lizaC'i"6n de la idea anparada ¡ es la actualizaci6n de a que 
llo que es potencia de ser y que se encuentra en ideas plas 
madas en planos o f6rmulas. -

h) Principio de la exclusividad: 

La persona que resulte protegida por las normas de -
propiedad industrial, o sea el titular del derecho, tiene 
el derecho de explotar lo am}Jarado, pu.diéndo oponerse a 
las personas que de cualquier manera atenten contra su de
recho. 

Esta exclusividad no es de manera alguna absoluta en 
el tiempo porque la propiedad industrial no reconoce perpe 
tuidad a los sujetos titulares de los derechos que otorga~ 

i) Principio de la Novedad: 

La propiedad industrial requiere la característica de 
novedad. La novedad consiste. en que algo no es conocido 
por el resto de las personas que de cualquier manera se re 
lacionen con ese algo, ya por su ocupaci6n y actividad, ya 
por su condici6n. 

Este princ:ipio es elemental, consiste en que lo que -
ha perdido su novedad, no puede ser objeto de la propiedad 
industrial. La novedad puede ser absoluta y relativa o lo
cal. 

La novedad absoluta consiste en que el objeto que se 
pretende amparar por las normas de la propiedad industrial, 
no puede ser conocido por ninguna persona en ning6n lugar 
del mundo en cualquier momento y por cualquier ínedio. · 

La novedad relativa consiste en ~ue basta que no sea
conocido por cua·lquier medio en el Estado donde se preten
de amparar tal objeto. 

j) Principio de la Temporalidad: 

El título de propietario que la propiedad industrial 
otorga a sus sujetos, no es un título perpétuo. Es temporal 
para que en un momento dado ese derecho otorgado pueda ser 
disfrutado por toda la colectividad, este .seria el caso de 
las patentes. Este principio se complementa con el de la -
funci6n social que cumple la propiedad industrial, estable 
ce que'sus objetos vayan -pronto a manos de toda la comunT 
dad. -

La temporalidad sólo cobija a las patentes, debido a 
que en materia de signos distintivos, aunque existe una -
temporalidad, no es absoluta porque puede reconocerse el -
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registro indefinidamente. 
Terminado el tiempo del privilegio, el objeto pasa a 

ser del dominio público, extinguiéndose la exclusividad que 
sobre él pesaba. 
k)Principio de la Territorialidad: 

Las normas de la propiedad industrial s6lo rigen las 
relaciones que se susciten en determinado Estado. 

Aunque la propiedad industrial tiende cada d1a más a 
universalizarse, ello no quiere decir que el principio de 
la territorialidad de sus normas esté en .camino de desapa 
recer, no. Se han realizado diversos convenios internacio 
nales sobre esta materia; cada Estado tj.ene la obligaci6ñ 
de hacer que ellos imperen de modo tal, que pueda conver
tirlos en leyes de la Repdblica en caso de que los ratif i 
que o adhiera. -

La territorialidad, adem!s de det~.rminar el 4mbito -
de validez espacial de las normas tiene tambi6n otro sen
tido distinto el de determinar la jurisdicci6n y la compe 
tencia de las autoridades. -

Caracteres: 
La Propiedad industrial tiene los siguientes caracteres: 

a) Independencia frente al Derecho Comercial. 
El derecho industrial es un conjunto normativo a la

cual pertenece la propiedad industrial 'como parte de su -
contenido, y se relaciona directa e inmediatamente con el 
derecho industrial, y de manera secundaria o subsidiaria
mente con otros derechos. 

Equiparando la propieó.3d industrial y el derecho ~o
mercial, obtenernos que la propiedad industrial se mantie~ 
ne independiente con relaci6n al derecho comercial, aun-
que algunos autores 19 hacen aparecer como parte de las -
leyes mercantiles. 

No se puede aceptar que las normas que reglamentan a 
la propiedad industrial se encuentren inmersas en el orde 
namiento mercantil; contiene caracter1sticas especiales ~ 
esta instituci6n que exige un ordenamiento diferente. 

En el estudio que hace Gabino· Pinzón, " Estudio que
no puede considerarse sistemático y que el autor elabora a 
la luz del derecho comercial se expresa la misma opini6n, 
esto es, en el sentido de inclu1r en el ordenamiento mer
cantil lo relativo a esta instituci6n ". (27) 

La propiedad industrial mantiene nexos con el dere-
cho comercial, pero con el transcurso del tiempo se ha ido 
desligando de ~ste, y es necesario estructurar una disci-

27 CARRILLO BALLESTEROS y MORALES CASAS.opus cit. p. 46 
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plina distinta y aut6noma, ya que tiene caracter1sticas -
propias. 

" Pretender que lo relativo a la propiedad industrial 
aparezca ubicado en el conjunto normativo que regula la ac 
tividad mercantil, resulta il6gico y antit~cnico. Esto, ·sT 
tenemos presente "que ya el conjunto de normas de esa pro-
piedad forma parte, es d~cir, integra una normatividad corn 
pleta como lo es el derecho industrial {este derecho es -= 
completo porque cuenta con leyes sustantivas y adjetivas -
propias, con leyes perfectas que pueden engendrar la san-
ci6n de la nulidad, porque tiene sus propios principios y 
·sus espectficas instituciones, a m4s de que dispone de un 
objeto propio) ; por lo que, al incluir esta instituci6n en 
otro ordenamiento que también es completo, viene a resul-
tar absurdo". (28) 

Es il6gica esta postura, porque si consideramos los -
principios que rigen el conjunto normativo comercial, no -
pueden ajustarse a él y son incompatibles con las que ri-
gen en mater~a de propiedad industrial. 

Resulta antitécnica también esta posici6n, debido a -
que la propiedad industrial se refiere a.los derechos y -
privilegios de las personas qµe por su genio y esp1ritu -
creador los merecen, otorgándoles protecc i6n. Este obj·eto 
es muy distinto a la que el derecho comercial se refiere, 
que tan solo pretende indicar y reglamentar los derechos -
que en la actividad comercial poseen quienes a ella se de
dican a regular las instituciones c.omerciales que en nada 
tienen semejanza con la propiedad industrial. 

No es posible unificar en un s6lo ordenamiento la pro 
piedad industrial y el derecho comercial. El intervencio-= 
nismo estatal lo encontramos en la propiedad industrial, -
lo que no sucede con el derecho comercial. 

b) Contenido Peculiar de sus Normas: 

La propiedad industrial es el conjunto normativo que 
regula la actividad creadora del hombre. Lo que hace que -
sus normas reglamentan determinadas situaciones peculiares 
que no estful contempladas en otros sistemas normativos que 
regulan otros tipos de propiedad. As!, encontramos los pr~ 
cedimientos de anulaci6n de marcas o patentes ante ciertos 
supuestos fácticos especiales, los juicios de oposici6n al 
otorgamiento de registros o patentes por determinados even 
tos de la actividad humana, el sistema cautelar ante cier= 
tas situaciones de terceros. 

La peculiaridad de las normas de propiedad industrial 
fortalece el carácter aut6nomo de la. instituci6n frente al 
derecho mercantil. Se encuentran diferencias entre la pro

. piedad industrial y las demás formas de propiedad corno lo 

28 IDEM. 
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son la civil, minera, agraria, etc. 
c) Es una Institución Especial: 

La propiedad industrial tiene un carácter especial, -
debido a que recoge una serie de conceptos jur!dicos, cien 
t1ficos y econ6micos, y englobándolos los transforma en or 
den a regular y sistematizar esa actividad huma.na; se inte 
gra .como un complejo normativo que se compone por conoci-= 
mientas especiales diversos. 

Se fundamenta también su especialidad en la integra-
ci6n armoniosa de conocimientos tan heterogéneos. 

d) El Objeto Inmaterial: 
Dice José J. G6mez que " La noc i6n de cosa, en sentido 

lato, comprende lo corp6reo, como una silla; lo incorp6reo 
como el descubrimiento de un nuevo·cuerpo o sustancia y -
los hechos positivos y negativos que se deben; lo apropia
ble por el hombre, como unos terrenos bald1os; y lo inapro 
piable, como el aire ". (29} . -

Cuando un investigador descubre un nuevo procesó para 
la obtención de cierto producto, cuando se denomina un pro 
dueto con un nombre cualquiera, o cuando se inventa una -= 
nueva forma para el producto, lo que se pretende es prote
ger el descubrimiento del proceso, el uso exclusivo del -
nombre o la explotación exclusiva de una forma, y no la co 
sa fruto del proceso, ni las letras materializadas, ni la
forma peculiar. Se concluye que lo que está siendo protegi 
do es algo no material, una idea referida a algo real; el
objeto de la propiedad industrial es inmaterial o incorpo
ral. 

En la propiedad industrial se otorga protecci6n :- la 
idea que permite la explotaciOn ütil de la cosa, y no a la 
cosa o producto en s!. 
e) Tiende a la Uniformidad: 

Desde sus orígenes la propiedad industrial se preten
di6 que sus normas fueran uniformes para todos los pa!ses, 
es por ello que se convocaron diversas asambleas, de donde 
se han obtenido diversos acuerdos cuya premisa fundamental 
es la unificaciOn de todo lo relativo a la propiedad indus 
trial. -

As! podemos mencionar que en las convenciones de Pa-
r!s o Washington tienen un esp1ritu de unificaci6n de sus 
normas. 

Por otra parte, existe un gran n1lmero de organismos -
internacionales que, vinculados o no a la Organizaci6n de 
Naciones Uní.das ( ONU J, tienen por finalidad la protec- -
ciOn universal e integraci6n de la propiedad industrial a 

29 GOMEZ, JOSE J. Curso de Derecho Civil (bienes y derechos 
reales} Publicaciones de la Universidad -
Externado de Colombia ,Bogot! ,.1968. p. 94. 

·.i··. 
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escala mundial. 

Si bien es cierto, que en las otras disciplinas jurí
dicas se sigue una tendencia particular del pa1s a quien -
rigen, debido a circunstancias de carácter pol1tico, social 
o· econ6mico; las normas que rigen a la propiedad industrial 
no siguen esta 11nea, tienen carácter internacional, es de 
cir siempre se pretende unificarlas, debido a que la inveñ 
tativa humana, los alcances de los nuevos procesos, su apli 
caci6n y desarrollo no conocen fronteras. -

f) Es Progresiva: 

La sociedad constantemente está evolucionando; con e
llo lleva impl1cito un desarrollo en todos los Ordenes, y 
como las normá.s que integran a la propiedad industrial son 
creadas por el hombre no es posible que se estanquen, el -
derecho no es estático, siempre ha sido dinámico. La propie 
dad industrial avanza, progresa englobando en sus normas -
una protecci6n más amplia para_ los inventores y descubrid~ 
res. 

No podemos omitir la idea de que, a medida que el mun 
do y sus habitantes alcanzan un desarrollo cient1fico y cuI 
tural más avanzado, se adecuan normas a estas circunstan-= 
cías. La propiedad industrial es dinámica y se puede pal-
par quizás de una manera más tangible, quizá más que el de 
ot~as instituciones jurídicas. 

g) Es de Contenido Econ6mico: 

Es innegable que la inventiva ha provocado el progre
so, que lleva siempre aunado un contenido econ6mico. 

Se admite de manera precisa la identidad que existe -
entre la inventiva y el desarrollo econ6mico de un Estado. 

h) Es de Reciente Formación: 

Lo que trae consigo que no se haya comprendido en to
da su extensi6n su contenido; día con día se trata de que 
las normas de la propiedad industri~l se desarrollen plena 
mente y comprendan todos los aspectos, ya que todavía exis 
ten campos por desarroll~r y sistematizar. 

Modos de Adquirir: 

La propiedad industrial puede adquirirse fundamental
mente por dos sistemas que son: 

a) Sistema Declarativo. 

b) Sistema Atributivo. 

El sistema declarativo: Consiste en que el Estado, no 
hace más que reconocer por denuncia del comerciante o indu~ 
trial, la existencia y el derecho sobre la propiedad indus 
tria!. En ningún momento investiga la validez de ~stos, nT 
sobre la existencia de anterioridades oponibles. En este -
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sistema quien primero utiliza la propiedad industrial es er 
que tiene el mejor derecho sobre ~ste, sin necesidad de rea 
lizar el depósito. 

El sistema atributivo: Es necesario que el Estado, rea 
lice una investigación sobre la validez de la propiedad in= 
dustrial que se solicita registrar y se publica la solici-
tud para provocar oposiciones. En el caso, de no prod\.Jcirse 
ninguna oposici6n y de no encontrarse registrada la propie
dad industrial, la solicitud se inscribe y se otorga el ti
tulo. Quien primero registra la propiedad industrial, es -
quien tiene mejor derecho, solamente el registro otorga de
rechos, en este sistema; y no as1 el uso de la propiedad in 
dustrial. -

De estos dos sistemas principales surge un tercero, -
que es el sistema mixto, que se nutre de los dos sistemas -
primarios. 

En el sistema mixto se reconoce valor a la prioridad 
del registro, pero 6ste registro puede iinpugnarse dur~nte -
un plazo determinado. Se integra en dos momentos el sistema 
mixto. En el primer momento, el registro simplemente tiene 
efecto declarativo durante determinado tiempo, una vez trans 
currido este tiempo, surge un segundo momento,en donde se -
reconoce un efecto atributivo •. La persona que tenga priori
dad dé uso de la propiedad industrial, puede ejercitar su 
mejor derecho, y obtener la nulidad del registro. Se cornple 
menta tanto el derecho que surge por el uso con el derecho
nacido por el registro. 

Los problemas que surgen al analizar cada siste.n1a por 
separado, se resuelve con el sistema mixto. As1, en el sis
tema de prioridad de uso, se resuelve la inseguridad jur1di 
ca que representa que pueda surgir un usuario alegando te-~ 
ner mejor derecho. Tambi~n, se resuelve el formalismo en -
que cae el sistema de prioridad de registro de atribuir, en 
determinados casos, un derecho al que efectfta un registro,
en perjuicio de otra persona que utilice. éste,. 

Extinci6n de la Propiedad Industrial: 

Esta clase de propiedad es sui generis, totalmente di 
ferente a la propiedad comün, debido a los principios de la 
función social y de la temporalidad, que es una diferencia, 
la otra lo constituye la manera como se extinguen estos de
rechos. 

Las situaciones jur!dicas creadas entre el sujeto y -
el objeto por gracia de la ocupaci6n y declaraci6n, s61o -
pueden extinguirse de dos maneras: 

a). Por Caducidad. 
b) Por Nulidad. 

,;,,; 
:·.:··· 
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Por Via de caducidad: 

A) Generalidades: Por su carácter de especial el derecho a 
la propiedad industrial es temporal, debido a que el privi
legio o derecho sobre el objeto no es indefinido en el tiem 
po. Surgiendo la caducidad al expirar el término otorgado,
º al no cumplir el titular con las condiciones que se le im 
pongan, segdn sea sobre una patente o sobre un signo distiñ 
tivo. 

B) La caducidad de las Patentes: 
a) Causas: En nuestro sistema la caducidad puede tener -

distintas causas. 

- Causa primera: Por expiración del término máximo otor
gado que es de diez años, corno lo establece el articulo 40 
de la Ley de Invenciones y Marcas. 

- Causa segunda: Por renuncia del interesado. Si vencido 
el plazo de tres años que otorga el art!culo 41 de la Ley, 
transcurriere m&s de un año sin que el titular de la paten
te inicie la explotaci6n, ni dentro de éste ültimo lapso se 
hubieren solicitado licencias obligatorias.Segtín lo estable 
ce el articulo 48 de la Ley. · -

- causa tercera: Por no cumplir con las obligaciones que 
señala la patente. 

b) Declaratoria de Caducidad: La declaratoria puede mani 
festarse de dos maneras diferentes. La primera de oficio, = 
por parte de la autoridad administrativa de la Direcci6n Ge 
neral de Invenciones y Marcas; cuando se llega a dar alguna 
de las causas mencionadas. La segunda, a petición de parte, 
cuando una persona interesada lo solicite, cuando no se ha
yan cumplido con las obligaciones que se imponen, o cuando 
haya transcurrido. el término y no se haya declarado de oficio. 

c) Efectos de la Caducidad: 
1) La patente pasa a ser de dominio público, se extinguen -
los derechos de explotación exclusiva que pose!a el benefi
ciario, pudiendo cualquier persona solicitar que se le otor 
gue la explotaci6n de la patente. 
2} Viene a ser una consecuencia de la primera, una vez de-
clarada la nulidad, el titular por ning~n motivo puede pe-
dir que se le otorgue la explotación de la patP.nte que es -
causa de caducidad. 
3) Es el carácter erga orones, que hace extinguir no solamen 
te el ~erecho del titular, sino a cualquier cesionario. -
4) Se permite a cualquier persona utilizar la técnica pate~ 
tada que ha ca!do al dominio público. 

C} La Caducidad de los Signos Distintivos: 

1) La caducidad para los signos distintivos tiene causas 
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semejantes a las que ella origina en las patentes, y son -
cinco, a saber: 

- Causa primera: Por expíraci6n del t~rmino otorgado por 
la Ley. Que es de cinco años para las marcas, que es renova 
ble por per!odos de cinco años. Articulo 112 de la Ley de = 
Invenciones y Marcas. 

Para los nombres comerciales· es tambiEn de. cinco años, 
pudiendo renovarse por otros periodos de cinco años. Art1cu 
lo 184 de la Ley. 

- Causa segunda: La renuncia del propietario cuando al -
expirar el t~rmino que protege la Ley, no se solicita una -
nueva renovaci6n. Art1culos· 148, 171 y 184 de la Ley. 

- Causa tercera: Que se refiere a un uso inadecuado por 
parte del. titular. 

- Causa cuarta : Porque se haya abandonado s~.uso. 
Como lo establece el Articulo 186.de la Ley, el dere

cho de uso exclusivo de un nombre comercial termina cuando· 
deje de usarse dentro de un año consecutivo, o un año des-
pués que se haya ext~guido la empresa. 

El Articulo 171 de la Ley, establece paralas denomi
naciones de or1gen, cuando no se utilice dentro del plazo -
de un año, o bien cuando suspenda la utilizaci6n por más de 
un año consecutivo. 

- Causa quinta: Se aplica a los nombres de comercio y en 
señas, que se produce con el retiro del titular de la empr~ 
sa, del comercio. 

2) Declaratoria de caducidad de los signos distintivos:
La declaratoria de caducidad puede producirse de dos f0.c:mas 
diferentes que son: Primera, administrativamente por la Se
cretaria de Comercio y Fomento Industrial de oficio; y segun 
da a petici6n de parte o del Ministerio Público cuando tenga 
inter~s la Federación. · 

3) Efectos de la caducidad para los signos distintivos: 
a) El signo no pasa a ser de dominio público, ·ni se convierte 

en palabra gen~rica; simplemente, abre la oprtunidad pa
ra que otra persona pueda usar tal signo. 
b) Lo constituye el carácter de erga orones de la declaraci6'n 

de caducidad que abarca a todos tanto al titular como al 
cesionario. 

Por V1a de Nulidad: 

1) Las Patentes: Ser&n nulas en los siguientes casos: 

a) Por contravenci6n de lo ordenado por la Ley de Inven
ciones y Marcas. 

b) Por carecer de novedad o aplicaci6n industrial. 
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c] Cuando ampare dos o mSs invenciones que deban ser ob
jeto de patentes independientes, pero será parcial, pudien
do subsistir la invenci6n reivindicada en primer lugar. 

d) Si la descripci6n de la invenci6n o las reivindicacio 
nes no sean completamente claras y completas que permitan = 
una comprensi6n cabal de la misma. 

e} Por abandono de la solicitud en trámite. 
2) Los signos distintivos: La nulidad de los signos distin
tivos puede producirse por las causas siguientes: 

a) Por falta de requisitos legales. 
b} Porque los signos no sean distintivos. 
c) Porque los signos distintivos sean iguales o semejan-

tes a otros anteriores. · 

Declaratoria de Nulidad: La declaratoria puede darse 
de dos formas diferentes que son: 

a) De oficio por parte de la Secretaria de Comercio y -
Fomento Industrial. 

b) A petici6n de parte o del Ministerio Pdblico cuando -
tenga inter~s la Federaci6n. 

Efectos de la Nulidad: 
a] Termina con la propiedad industrial. 
b} No produce ningtin efecto que se le haya otorgado. 

2.3.- Objeto de la pr.opiedad industrial: 

2.3.1.- Las Creaciones Nuevas. 
2.3.2.- Los Signos Distintivos. 

Las Creaciones nuevas son a saber: 

a) Las patentes de invención: 

Se llama patente " Tanto el derecho de aprovechar, -
con exclusividad de cualquier otra persona, bien un invento 
o sus mejoras, bien un modelo industrial, como el documento 
que expide el Estado para acreditar tal derecho". (30) 

Se considera tambi~n a la patente de invención como -
" El título que acredita la propiedad en el registro de una 
invenci6n,·o que faculta para explotarla". (31} 

30 MANTILLA MOLINA. Derecho Mercantil, l9a. Edici6n, Edito
.rial Porrlla, México, 1979. p. 113 

31 CABANELLAS. opus cit. Tomo III • p. 103 

'.·:, 
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La patente de invenci6n también se le define como - -
11 El documento en que se otorga oficialmente un privilegio 
de invenci6n y propiedad industrial de aquéllo que el docu
mer1to acredita ". (32) 

La Organizaci6n de Naciones Unidad (ONU), ha definido a 
la patente 11 Como un privilegio legal concedido por el 90-
bierno a los inventores y a otras.personas que derivan sus 
derechos de inventor durante un plazo fijo, para que otras 
personas produzcan, utilicen o vendan un producto patentado 
o empleen un método o un procedimiento patentado "· 

Para Bauche Garc1adiego " El término patente, deriva
do del participio presente· del verbo latino patere e estar 
descubierto o manifiesto), significa por st s6lo, título 
o despacho real para el goce de un empleo o privilegio. No 
es, pues, la patente sino un documento en que se da· a cono-
cer, se hace patente, la concesi6n de un derecho determina
do ". (33) 

Se cpncede al titular de una patente un determinado -
tiempo para explotarla, pasando al do~inio pGblico al mome.!!. 
to de expirar dicho plazo. 

La patente confiere a su titular un derecho exclusivo 
de explotaci6n de la invenci6n que constituye.su objeto. Es 
te derecho exclusivo contiene la prohibici6n· a cualquier -= 
tercero: 
a) De fabricar el producto objeto de la invenci6n patentada. 
b} De introducir e importar el producto patentado, de utili 
zarlo, venderlo o ponerlo en el comercio. -
c) De emplear o poner en práctica los medios o procedimien
tos de producci6n de la invenci6n patentada, o de venuer di 
chos medios o procedimientos. 

dl De entregar u ofrecer entregar los medios con el objeto 
de llevar a la práctica una invenci6n patentada a una pers~ 
na ajena del titular. 

El titular de una invenci6n tiene derecho sobre ~sta, 
a su e.xplotaci6n exclusiva por s1 o por otras personas que 
obtengan su permiso. Este derecho se adquiere en el momento 
en q\ie el Estado concede la patente de invenci6n. 

Su Justificaci6n : Las patentes se justifican al tra
ves de diferentes teor1as, a saber: 

a) Derecho Natural ( de propiedad ) de un inventor a de
tentar su invento y a ser reconocido por la sociedad. 

3~ PALOMAR DE MIGUEL. opus cit. p. 988 
33 BAUCHE GARCIADIEGO. La Empresa, 2a. Edici6n, Editorial -

Porr6a, México, 1983. p. 137 
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b) Derecho del inventor a la debida y justa retribu -

ci6n por los servicios que proporciona a la sociedad. 

c) El papel del sistema de patentes como incentivo p~ 
ra una mayor actividad inventiva. 

d) Su papel como incentivo para hacer pablicos los ce 
nocimientos, a\imentando as1 el acervo de conocimientos ac= 
cesibles al p6blico. 

La ~atente en el Derecho Mexicano: 

Las patentes tienen su funda.mento legal en el primer 
-par·rafo del Articulo 28 Constitucional y de la fracci6n XV 
deL·Art1culo 89 de nuestra Carta Magna. 

El Articulo 28 Constitucional menciona: En los Esta-
dos Unidos Mexicanos no habrS monopolios ni estancos de nin 
guna clase, ni exenci6n de impuestos, ni prohibiciones a :
titulo de protecci6n a la industria; exceptu&ndose Gnica-
mente los relativos a ••••• , ya los privilegios que por deter 
minado tiempo se concedan a los autores y artistas para la
reproducc i6n de sus obras, y a los que, para el uso exclu
sivo de sus inventos, se otorguen a los inventores y perfec 
cionadores de alguna mejora. -

El Articulo 89 fracci6n XV de la Constituci6n estable 
ce: 

Las faculatades y obligaciones del Presidente, son las 
siguientes: 

Fracci6n XV. Conceder privilegios eXclusivos por tiem 
po limitado, con arreglo a la ley respectiva, a los descu= 
bridores, inventores o perfeccionadores de algún ramo de -
la industria. 

La nueva Ley de Invenciones y Marcas (1976) , subraya 
que el privilegio que constituye la patente es una conce-
si6n del Estado y, por lo tanto, debe ejercitarse sin le-
sionar al 6rden público. 

Actualmente la Ley de Invenciones y Marcas reconoce -
en su Articulo 4o. s6lo dos categor1as de patentes que son: 

a) Patentes de Invenci6n. 

b) Patentes de Mejoras. 

La patente de invenci6n se refiere a invenciones nue
vas, que es el resultado de una actividad inventiva y su-
sceptible de aplicación industrial. 

La patente de mejora se refiere a una invenci6n que -
constituye una mejora a otra, y que aporta un adelanto en 
la·t~c~ica, un~ mejor1a del producto o del resultado de la 
invenci6n previa. No existe en estas patentes una creaci6n, 

"Sino un agregado, que si procede del mismo inventor lo lla 
mames adici6n, y si es de un tercero, colaboración ". (34) -

34 BARRERA GRAF. opus cit. p. 351 

,, 
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La.caracter!stica esencial -de las mejoras es el de es 
tar subordinados a un invento anterior. 

La validez de la patente depende esencialmente de la 
invenci6n que constituye su objeto. Si la invenci6n no sa-. 
"tisface los requisitos para su otorgamiento, el t1tulo no
tendr4 ning11n valor. Si despuEs de otorgada la patente,se 
demuestra que la invenci6n no satisface las condiciones re 
queridas, la· ley faculta su anulaci6n, y se declara el tt= 
tulo privado de eficacia jur1dica. 

La validez de las patentes puede perderse tambiEn por 
no cumplir con determinadas formalidades legales y regla-
mentar ias referidos con la solicitud de expedici6n de cer
tificados de patente. 

La patente tiene validez durante diez años (Artículos 
40 y 62 de la Ley de Invenciones y Marcas), transcurrido -
este tiempo el invento cae en el dominio pt1bli~o, lo que -
significa que puede ser explotado por cualquiera. Para .que 
subsista este derecho hay que explotarla efectivamente y -
cubrir al Estado el correspondie.nte derecho. Si no se ex:-
plota dentro de los tres años a partir del momento en que 
se otor.ga la· patente, cualquier interesado con capacidad -
t~cnica puede pedir de la Direcci6n General de Invenciones 
y Marcas, una licencia obligatoria (Articulo 50 y siguien
tes) , otorg4ndole el derecho de explotaci6n, con la dnica 
obligaci6n de otorgar regal1as al titular de la patente. 

La Ley de Invenciones y Marcas introduce un nuevo con 
cepto, el referido a los certificados de invenci6n, que se 
obtiene en ciertos casos en que no se otorga la patente,no 
da derecho al uso exclusivo, pero s1 permite exigir rega--

_ 11as de las personas que lo utilicen. 

En lo referente a los dibujos y.modelos industriales 
que fueron abrogados por la nueva Ley de Invenciones y Mar 
cas, se elimin6 que los dibujos y modelos industriales seañ 
patentables, al ordenar su Art1culo 81 que s6lo ser&n re-
gistrables. 

Este registro concederá a.su titular el derecho de -
uso exclusivo por el tlármino de cinco años improrrogables, 
que se contarán a partir de la fecha del registro (Art1cu-
lo 81 de. la Ley) . · 

Se entiende por dibujo industrial toda combinac!6n de 
figuras, 11neas o colores que se incorporen a un producto 
industrial con fines· de ornamentaci6n que le den un aspec
to peculiar y propio. Art1culo 82 de la Ley. 

Por modelo industrial se entenderá toda forma plásti
ca que sirva de tipo o molde para la fabricaci6n de un pr~ 
dueto industrial que le d~ apariencia especial en cuanto -
no implique efectos t~cnicos. Art1culo· 83 de la Ley. 
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Los Siqnos Distintivos: 
Los siqnos distintivos comprenden los siguientes: 

a) Las marcas: " Es la señal externa que es usada por un 
comerciante para distinguir los productos por él elaborados, 
vendidos o a los servicios que presta ". { 35) 

Para Vivante, las marcas: " Son las señales puestas so 
bre la mercaderta y sus envases para indicar su or1g~n o -~ 
proveniencia. Cualquier figura, cualquier adorno puede ser
adoptado como marca, a condición de que indique el lugar o 
la raz6n social de donde provienen los productos, de modo -
que por su intermedio pueda constatarse su or.tgen "~ (36) 

Al traves de la marca el adquiriente puede conocer la 
procedencia del producto que compra, y se evita la compete~ 
cia desleal de los competidores. 

La marca viene a ser un signo que el comerciante utili 
za para indicar. el origen de los productos que en su esta-~ 
blecimiento se producen o se venden. Por lo cual la marca -
puede considerarse como un s~qno de or1gen. 

La marca se utiliza para señalar y caracterizar mercan 
etas y productos de la industria, o servicios, realizando ~· 
la diferencia de unos y otros. 

Su objeto viene a ser la protecci6n que otorga a merca 
dertas y servicios para evitar la confusi6n y por ende la ~ 
competencia desleal de sus competidores. 

La marca se constituye como el instrumento en el proce 
so de comercializaci6n de los bienes y servicios que produ:: 
ce el siste.~a econ6mico, y por lo tanto, no es por s1 misma, 
positiva o negativa, en cuanto a sus efectos sobre el desa
rrollo, sino que los resultados de su utilizaci6n dependen 
de los objetivos que se impr:i:man al instrumento, por quien 
lo maneja. 

b) El nombre comercial: 

Daremos algunas definiciones sobre lo que se considera 
el nombre comercial. 

Nombre comercial lato sensu se entiende " cuando ese -
nombre constituye un procedimiento de propaganda, un medio 
para llamar la clientela e importa una fuente de beneficios 
pecuniarios ". (37) 

Por nombre comercial se entiende: " Denominaci6n dis--

35 RODRIGUEZ RODRIGUEZ. Derecho Mercantil, Tomo I, 15a. Edi 
ci6n, Editorial Porr6a, México, 1980.p. 425 

36 VIVANTE, CESAR. Lecciones de Derecho Comercial. Edito--
rial Reus, Madrid, 1928. p. 148 

37 BREUER MORENO. El Nombre Comercial en la Legislaci6n Ar
gentina, Librer1a y Casa Editora de Jesüs Menéndez, Bue
nos Aires, 1929. p. 33 
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tintiva de un establecimiento, registrada como propiedad -
industrial " (38) 

El nombre comercial ser4 pues aqu~l que utiliza un co 
merciante, para ejercer su profesi6n, y que le sirve para
vincularse con la clientela, para distinguirse de los de-
más competidores o simplemente para distinguir su estable
cimiento comercial. 

Nombre comercial en nuestro derecho se entiende, "Tan 
to la raz6n social y la denominaci6n de los empresarios co 
lectivos, como el signo distintivo de las negociaciones --= 
mercantiles ". (39) 

El nombre comercial se entiende tambi~n como los sig
nos distintivos que en su conjunto tienen por objeto pro-
teger la titularidad de la empresa o hacienda comercial. 

c) El Aviso Comercial: 

El aviso comercial sirve para llamar la atenci6n ha-
cia un establec:i.iniento o hacia un producto determinado, pa 
ra realzar sus caracter1sticas, y por lo tanto la cliente= 
la se fije. 

Llallléµl\Os avisos comerciales 11 A cualquier cornbinaci6n 
de letras, dibujos o de cualesquiera otros elementos que -
tengan señalada originalidad y sirvan para distinguir f4-:
cilmente una negociaci6n o determinados. productos de los -
dem&s de su espec'ie ". (40) 

Los avisos comerciales solamente cuando tienen alguna 
originalidad, reciben la p:.::otecci6n dada a la propiedad in 
dustrial. 

d) La Enseñanza: 

Para Ferri la enseña 11 Es el signo distintivo del lo
cal en el que se desarrolla la actividad del empresario. -
Puede corresponder a la firma o raz6n social y, en este ca 
so la tutela de la enseña es un reflejo de la tutela de la 
firma o raz6n social (ditta); puede a su vez tener un con
tenido diverso y estar formada mediante· una denominaci6n o 
aun mediante figuras o s1mbolos ". (41) 

La enseña es. la representa.ci6n plástica de la negocia 
ci6n cuya manifestaci6n tangible en el exterior del esta--= 
blecirniento constituye la muestra. 

38 PALOMAR DE MIGUEL. opus cit. p. 913 

3~ BARRERA GRAF. opus cit. p. 249 
40 RODRIGUEZ RODRIGUEZ. opus cit. p. 422 

41 BAUCHE GARCIADIEGO. opus cit. p. 114 
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Cabe distinguir el objeto de la marca, nombre comer-
cial y de la enseñanza, ya que se les puede confundir: 

La marca su objeto es designar uno o varios productos 
determinados. 

El nombre comercial individualiza los establecimien-
tos comerciales como propiedad de una persona. 

La enseña no es nombre sino s1mbolo, designa un esta
blecimiento determinado. 

La enseña preSUJtle que el stmbolo sea original y por -
lo tanto tenga capacidad distintiva, as1 mismo que te~ga -
novedad para evitar confusión. 

e) Las indicaciones de origen: 

Las denominaciones de origen pueden definirse " Como 
aquéllos nombres de lugar o de regi6n que se aplican legal 
mente a un producto, agr1cola, natural o fabricado, y que
denotan una .calidad especial de la mercader1a, por una éom 
binaci6n particular de elementos presentes en esa circuns= 
cripci6n territorial, tal como las cualidades del territo
rio, el ingenio de los habitantes, que crean métodos pecu
liares de manufactura, u otras, que dan reputación tinica -
al producto". (42) 

Las denominaciones de or1gen pueden considerarse como 
una especie de marcas, que se refieren a determinados pro
ductos que se hacen en un lugar indicado en el cual se con 
junta tanto la calidad del producto como su procedimiento; 
que lo hacen 1lnico, y debido a tal que se debe proteger pa 
ra no engañar al consumidor, éstos productos llevan por lo 
general el nombre del lugar donde tienen or_!gen •. 

f) Secretos de fábrica: 
Secretos de fábrica"Es todo lo que se tiene reservado y 

oculto, relativamente a descubrimiento ,inventos, y aplicacio
nes industriales ". (43) 

Se protege el procedimiento para la obtenci6n de deteE_ 
minado producto, toda vez que el titular de la industria lo 
mantenga en secreto. Puede ser tanto un procedimiento de f!!. 
bricación, una aplicaci6n t~cnica y hasta una simple, prác
tica manual. La Ley protege a los secretos de fábrica, para 
asegurar al industrial la conservación de los valores que -
forman parte de su patrimonio. 

La violaci6n del secreto, obliga a la persona que lo -
efectúa la reparaci6n del daño ocasionado, asimismo se le -
fine;;, responsabilidad penal como establece el Articulo 210 - - - - - - - - - - - - - - -
42 SEPULVEDA, CESAR. El Sistema Mexicano de Propiedad Indus 

trial, 2a. Edición. Editorial Porrtía,México,1981.p. 159.. -
43 GUGLIELMO,PASCUAL DI.Tratado de Derechoindustrial,tipo-

gráfica Editora Argentina,Buenos Aires, 1948.p. 84. 
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del C6digo Penal. 
Articulo 210 del Código Penal: Se apl icar4 multa de -

cinco a cincuenta pesos o prisi6n de dos meses a un año al 
que sin justa causa, con perjuicio de alguien y sin consen 
ti.miento del qtie pueda resultar perjudicado, revele alg1in
secreto o comunicaci6n reservada que conoce o ha recibido 
con motivo de su empleo, cargo o puesto. 

g] Recompensas Industriales: 
se considera como las distinciones que por su calidad 

se otorga a un producto1 las distinciones honor!ficas obte 
nidas por un comerciante, certifican la calidad de un artY 
culo, en un momento dado aumentan su venta¡ a la vez que el 
crfdito y la reputaci6n del establecimiento que los fabrica. 
Es un valor que aumenta el patrimonio del comerciante. 

h) La represi6n (le la competencia desleal: 
L8 competencia desleal es "La que una persona o empre 

sa practica contra .otra u otras, no con infracci6n de nin= 
guna prohibici6n contractual o legal expresa, sino con abuso 

· de la 1 ibertad de competencia de que gozan " • ( 44) 

Es la competencia .deshonesta que los comerciantes prac 
tican .para obten.er provechos indebidos, perjudicando a otro 
comerciante o industrial. Se desv!a la clientela de un esta 
blecimiento o industria, al traves de.medios diversos. -

En el ejercicio de la industria y comercio se deberán 
respetar determinadas norma.u, para no desviar .la clientela, 
perjudicando a un competidor. · 

2.4.- Fundéllllento de los Derechos de Propiedad Indus--
trial: · 

Se pueden fundamentar estos derechos en tres ideas sa 
cadas de la filosof1a: ' • -

1a. Idea: Se refiere al 6rden interno de la sociedad. 
Conforme a la buena pol1tica de la econom1a y d~l comercio, 
los signos distintivos (marca,nombre, enseña,etc::.), sirven 
tanto· para distinguir una casa rival, sino tanib.i{?n para que 
los consumidores puedan reconocer la casa de s~ preferencia. 
Esta idea de 6rden particularmente imperiosa de~de loS·Of1-
genes mismos del derecho, explica por qu{? los derechos sopre 

· los signos distintivos son los ms antiguos. · ' 

2a. Idea: Se refiere al progreso. Que adqttierevalidez 
en los paises evolucionados. El progreso tiene su apoyo fun 
damental en las invenciones y creaciones, por lo cual al ..= 
protegerse a estos al traves del otorgamiento de un der~cho 
de monopolio temporal de explotaci6n· a sus titulares, que -
se convierte en una ventaja, y con ello se impulsa más el -
- - - - - - - - -
4.4 CASO Y ROMERO. opus cit. Tomo I, p. 10.17 

···.· 
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pr~greso. 

Ja. Idea: Corresponde a la justicia. Cuya justifica-
ci6n. es v4lida para todos los derechos de propiedad indus-
trial, los signos distintivos por justicia no pueden ser e~ 
pleados por los rivales, pues desvirtuartan la protecci6n -
que se oto~ga tanto al productor, como al consumidor. 

2.5.- Medios Jur1dicos para garantizar su protecci6n. 

Dos son las acciones que se tienen en contra de la 
competencia industrial y comercial a saber: 

a) La acci6n de competencia desleal. 

b) La acci6n de usurpac16n o invasi6n de derechos de propi,2. 
dad industrial (falsificaci6n) • 

La acci6n de competencia desleal: Consiste en la san
ci6n de un deber cuyo objetivo se ~efiere a garantizar a c~ 
da productor o comerciante contra el empleo de medios desle 
ales que utilicen sus competidores. Es necesario que haya = 
l,ibertad,. que en ningtin caso debe conducir al libertinaje, -
por lo cual es necesario que la competencia se realice en -
el campo de la honestidad, probidad y lealtad. Por ning1ln -
motivo se debe permitir que un comerciante al traves de mo
vimientos iltcitos trate de establecer confusi6n con otra -
casa reconocida por el público, con el objeto de desviar su 
clientela, astmismo del industrial que pretende denigrar -
los productos de su competidor, desacreditar sus mercanc1as 
o bien su fabricaci6n por medio de declaraciones mentirosas 
con el objeto de atraer la clientela de éste industrial; es 
to es reprimido por la acci6n de la competencia desleal. -

Acci6n de usurpaci6n o invasi6n de derechos: Esta ac
ci6n es la consecuencia de verdaderos derechos privativos o 
exclusivos; teniendo por objeto respetar determinadas situa 
ciones particulares, concretas, reconocidas a favor de cier 
tos comerciantes o productores. Se establecen beneficios -= 
que los competidores tienen la obligaci6n de respetar, no -
pudiendo invadir los derechos que se reconozcan a los comeE_ 
ciantes o productores; estos beneficios consisten en las -
prerrogativas que se otorgan a los inventores,se protegen -
sus creaciones nuevas, y debertan respetarse los signos dis 
tintivos de comerciantes y productores, que se convierte eñ 
definitiva en un uso exclusivo. 

Cabe hacer una distinci6n entre €stas dos acciones, -
mientras la acci6n de competencia desleal es una acci6n de 
responsabilidad situada en el campo de la libertad general; 
la usurpaci6n s.upone la existencia y reconocimiento de der~ 
chas exclusivos, que deberán ser respetados por toda perso
na. 

· ... · \'. 
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Importancia de la elecci6n de la acci6n apropiada: De 
be tenerse mucho cuidado en la elecci6n de la acci6n, ya-=· 
que de lo contrario podr1a ocasionar graves consecuencias -
para la defensa de la propiedad industrial. 

Si se trata de un derecho exclusivo que el competidor 
trata de lesionar, la acci6n m!s adecuada será la de uso -
ilegal o falsificaci6n, etc., cuyo presupuesto es la existen 
cía de una exclusividad que el Estado otorga y reconoce al-
titular del derecho •. 

Ahora bien, ~i no se encuentran estos presupuestos de 
exclusividad, la acci6ri que debe ~é. ·~jercita.ri,~ c¡l,eber4 ser
la de-~a competencia desleal, .bie~ •~ª por lo~ ~~~uestos e!_ 
tablecidos por la Ley de Invenciones y ~arca$ (. ~ttc:ul9 --
210 fracciones IX y X), y la· Convenci6n de Uriidn de :\>ar1s -
( Art!culo 10 bis.); o por: el supuesto que establece e~ C~i 
go Civil ( Artfculo 1910 ) ; o por los delitos sanciona~.()J -;:; 
por el C6digo Penal referentes· a la revelaci6n de secreto• 
y la economta pQblica e Art!culos.210,211,253 y 154 ). 

2.6.- La Propiedad Industrial y su Protecc16n Interna 
cional: 

Por r~gimen internacional de la Propiedad Industrial 
se debe entender 11 Un conjunto de instrumentos internaciona. 
1.es que establece ciertas obligaciones a los Eatados que -= · ··· 
los han aceptado, para respetar en su territorio determina
dos derechos de los titulares extranjeros de privil·egios de 
propiedad industrial 11

• (45} 
Se funda principalmente en la instituci6n de la reci

procidad, en lo general no bvn obligatorios de Estado :rente 
a otro, sino a nacionales de otros· paises. No existen san-
cienes por incumplimiento de ellos, pero en la tiltima revi- · 
si6n del convenio b4sico, que es la Convenci6n de Uni6n de 
Par1s de 1883, se establece la posibilidad de que cuando sur 
jan diferencias entre ~stados por.violaciones al pacto; o -
causadas por interpretaci6n de su texto, puede turnarse el
asunto a la Corte Internacional. de Justicia, siempre· que l<is 
estados est~n de acuerdo. 

Bases esenciales de este r~gimen internacional·: · 

a) Promueve uniformidad de disposiciones nacionales1 ·al esta· 
bl.ecer principios depurados del contenido de ciertos.dere--
chos. 
b) Recomienda al Estado miembro a legislar conforme a· las -
directrices de las convenciones, elevando el nivel': local ere 
protecci6n, esto es, favoreciendo a los nacionales. 

45 SEPULVEDA. opus' cit. p. s 
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e) Favorece los estudios sobre propiedad industrial, y 

d) Protege al consumidor, al proscribir la competencia des
leal y engañosa. 

Este convenio est4 sujeto a revisiones per6dicas, en 
la que se analizan los adelantos tecnol6gicos que se hayan 
realizado en la materia, lo que el proceso técnico haya de
terminado, o bien lo que las relaciones internacionales exi 
jan, y se proponen los cambios adecuados. Esto se har4 coni 
tar en un Acta que se somete a la firma y a la aceptaci6n = 
de los estados. Esto permite que sus normas sean din4micas, 
adecu4ndose a los adelantos de la ~poca. 

Por lo cual su texto original ha venido sufriendo -~
constantes modificaciones, pretendiendo una proyecci6n uni
versal m4s justa y m&s adecuada a la exigencia del progreso. 

México, forma parte de la Uni6n Internacional de la -
Propiedad Industrial, a partir de 1903, e.n que se suscribi6 
.el texto de Bruselas, se acept6 de·spués el Acta de la Haya 
de 1925, la Reforma de Lisboa de 1958 y la Reforma de Esto
colmo de 1967, ratificada por México en 1976, posterior a -
la entrada en vigor de la Ley de Invenciones y de Marcas -
(Diario Oficial, Julio 27 de 1976 ). 

La Convención de Uni6n de Par!s de 1883, ·Y sus carac
ter!sticas: 

El documento más relevante del r~g:imen internacional 
de la propiedad industrial es la Convenci6n de Uni6n de Pa
r~s, que se adopt6 el 20 de Marzo de 1883. 

En este importante documento ·se encuentran cuatro ti
pos de disposiciones que son las siguientes: 

a) Disposiciones de derecho internacional público. 
b} Disposiciones que permiten o exigen a los Estados miem-
bros legislar en el campo de la propiedad industrial. 
c) Disposiciones de Derecho Unionista, o sea el principio -
de la igualdad o asimilaci6n con los nacionales, sin el re
quisito de la reciprocidad. 
d) Disposiciones que se refieren a los derechos y a las 
obligaciones de los particulares. 

El derecho de prioridad: Es el principal logro del -
sistema unionista. 

Consiste el derecho de priorida.d en un periodo de in
munidad en el cual el inventor está protegido contra cual-
quier persona que pretenda aprovecharse durante este térmi
no y contra el inventor que logre descubrir una cosa pareci 
da en este periodo. Con ésto se logra conciliar los diver-= 
sos sistemas legales al proteger al inventor en todos los -
paises miembros de la Uni6n.· 
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El derecho de prioridad se presenta con varios rnati-
ces como lo son: 
a) La prioridad ordinaria o comtin 
b) La prioridad mOltiple o conjunta 
c) La prioridad parcial 

La prioridad convencional la encontramos en el Art1cu 
lo 36 de la nueva Ley de Invenciones y de Marcas. Que puede 
entenderse que para gozar de la prioridad, la solicitud pue 
de ser presentada en cualquiera de los paises miembros de -= . 
la Uni6n de Parts, siendo indiferente que sea el pa1s del -
inventor o cualquier otro; el derecho de prioridad nace al 
momento de depositarse en cualquier pa1s miembro. 

Condiciones para obtener el derecho de prioridad: 
a) .Declarar la fecha del primer dep6sito, es decir la. soli- · 
citud que se hace para el registro de la patente en cual- -
quiera de los pa!ses miembros de la Unidn de Par1s. 
b) Deber4 presentarse una copia de la solicitud realizada -
en el primer pats perteneciente a la Uni6n. No se co•1sidera 
como una copia solamente. de la solicitud, sino del t,">tal de 
documentos presentados en el primer pa1s, que comprender4 -
la solicitud, la descripci6n, reivindicaciones y dibujes. -
Estos documentos deber4n estar certificados por la aut¡:>ri-
dad a la. cual se present6. Se goza de 1lll plazo de tres u1e-~ 
ses, que se empiezan a .contar en el momento de la presenté'.
c i6n de la solicitud, si no se cumpliere con este requisito 
podrá• negarse la declaraci6n de prioridad •. 

En México se habla de noventa d1as, y en el pacto es 
de tres meses. Desprendi~dose que M~ico otorga un plazo -
mayor, debido a que cuando se habla de d1as, éstos deberán 
ser hábiles y al hablarse de meses éstos son contados como 
d!as naturales; y con ello se comprende que la legislaci6n 
mexicana favorece a los titulares d~ patentes unionistas. 
c) La copia de la solicitud de la inscripci6n de la patente 
deberá ser traducida al idioma español para el caso de Méxi 
co y, siempre y cuando,est~n redactadas en otrp idioma, df= 
cha traducci6n deber~ remitirse a mas tardar dentro de no-
venta dias de solicitada la patente en México. 
d) Deberá comprobarse que se ha obtenido la patente en el -
primer pais de la Uni6n donde se solicit6. Existe indepen-~ 
dencia de las patentes en cada nación unionista, lo que p:r;,2_ •,;.,. 
duce un gran problema. Refiril3ndonos al Articulo 4o. bis./- "' ·
de la Convenci6n habla de la independencia en las patent~s 
y establece las patentes solicitadas en los diferentes pai-
ses de la Uni6n por los nacionales de paises de la Unión se 
rán independientes de la patentes obtenidas por la misma iñ 
venci6n en los otrosºpa1ses adheridos o no a la Uni6n. -

Efectos de la declaraciOn de prioridad: Seg1jn se des-
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prende del apartado B) del Articulo 4o. de la Convenci6n, -
la prioridad viene a ser un derecho contra la invalidez de 
la patente, que resultar1a de su falta de novedad al haber
se explotado o publicado de alguna manera el invento en los 
otros pa1ses unionistas entre la fecha en que se solicit6 -
por primera vez y la fecha en que se present6 a registro en 
M6xico. 

Otro efecto consiste en que el beneficiario de la - -
prioridad tiene la posibilidad de perseguir a quienes utili 
cen sin su permiso el invento en México, naciendo este dere 
cho a partir de la fecha de la presentaci6n de la primera ::
solicitud, no importando que el invento que se explote en -
este pats sea solamente igual o parecido, y no id~ntico. 

La patente de prioridad no surte ningQn efecto contra 
el titular de una patente mexicana igual, cuya solicitud 
sea anterior al registro que se haga del primer dep6sito de 
la patente convencional. · 

La prioridad mOltiple: El problema de pluralidad de -
solicitudes para el mismo invento se resuelve con la prior! 
dad m6ltiple. 

El inventor una vez solicitada la patente sigue traba 
jando y pone al descubierto si su invento tiene algQn efec::
to, por lo tanto puede evolucionar su primera petici6n, o -
bien substituirla por una más completa. 

Para tal efecto muchas legislaciones establecen pre-
rrogativas para permitir que el inventor, beneficiándose -
con la prelación de una fecha originaria, puede posteriormE!f! 
te mejórar su invento, para que este responda al progreso -
que se requiere. 

La Convenci6n ha adoptado estos beneficios que otor-
gan algunos países, y se materializan desde las Reformas de 
Londres de 1934, que se afirman concretamente en la revisi6n 
de Estocolrno. 

El objetivo de esas Reformas (incisos F y G) del Art1 
culo 4o, es el de favorecer al inventor permiti~ndole que ::
toda la evoluci6n inventiva, en el mismo 6rden de ideas y -
con respecto al mismo objeto, pueda ser protegida, con el -
mínimo de.gasto, en una sola patente que cont~ga los elerfe:!! 
tos todos de ese proceso evolutivo. 

En unas cuantas palabras podemos definir la prioridad 
rn6ltiple, corno las prerrogativas que se otorga al inventor, 
para que su primera solicitud englobe sus mejoras posterio
res, obteniendo mayor protecci6n con un rntnimo de esfuerzo. 

Con el nuevo sistema adoptado desde 1934, denominado 
de la prioridad mfiltiple, el titular de una invenci6n puede 
solicitar en cada uno de los otros paises una patente que -
englobe todos los elementos conjuntos de las primeras soli
citudes, obteniendo un triple ahorro de dinero, de tiempo Y 
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de esfuerzo. 
La tramitaci6n de una solicitud mexicana de patente -

prec~dida de prioridades mdltiples, ha de mencionarse con -
claridad que la solicitud recoge las solicitudes tal y cual 
presentadas en el pa!s unionista de que se trate ( incisos 
A) 1 y D) 1 del Art1culo 4o. de la Convenci6n), deberá enu!!_ 
ciarse las fechas del dep6sito. Remiti~dose las solicitudes 
que se conjugan en la petici6n mexicana (inciso D) 3), con 
su copia y traducci6n si es necesario. 

Solicitud compleja: Si el conjunto de solicitudes que 
forman la patente de prioridad mdltiple, van m4s all4 de su 
idea original, dando como resultado una solicitud compleja, 
es decir que se refiera a varios asuntos a la vez, cada uno 
de los cuales de acuerdo a la ley interna, deber4 ser paten 
tada en forma separada. Esto sucede debido a las legislacio 
nes internas que son diferentes ya que en algunas puede ser 
patentada una reuni6n de invenciones, 10 que no se permite 
en otras, en donde se ex~ge su escisi6n. 

Desde la revisi6n de la Haya, en 1925, se trat6 por -
primera ocasi6n de conciliar los diferentes puntos de vista 
estatales sobre las prioridades mQltip1es, que.fu~ impreci~ 
sa. En 1934, en Londres, se hizo una redacci6n mejor con re 
.laci6n a la de la Haya, aunque no por completo se logr6 su-
satisfacci6n. · 

En nuestro pa!s una solicitud que contenga prioridad 
y que resulte compleja, con dos o más asuntos, se tendr4 -
que dividir, pues as1 lo establece nuestras normas jurtdi-
cas. Se les reconoce la priot. :!.dad a las divisiones que ~sul 
ten. 

En el caso de que la solicitud compleja presentada en 
México, comprenda ~s de lo que se establece para la priori 
dad maltiple, las solicitudes divisorias que recogen el - = 
exceso, no gozarán del beneficio de prioridad, llevarán la 
fecha de la solicitud, aunque su divisi6n se haya solicita
do con posterioridad. 

Prioridad parcial: Desde hace ya bastante tiempo se -
considera por los autores el caso de " Una solicitud de pa
tente que contuviera elementos en demasia de la solicitud -
unionista, no trat~ndose de una reivindicaci6n con plurali
dad de prioridades y fu€ resuelto en el sentido de que debe 
r!a reconocerse prioridad a la parte de esa segunda solici= 
tud que guarde concordancia con la petici6n convencional, -
esto es, que era recomendable se concediese el reconocimien 
to de una prioridad parcial " (46} -

46 SEPULVEDA. opus cit. p. 24 
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En el caso de que la segunda solicitud no caiga en 
las prioridades mGltiples, ni pueda beneficiarse de las 
reglas de la solicitud compleja, porque contenga otros 
elementos que no se registraron en la primera solicitud 
unionista, en este caso el inventor puede solicitar que 
se reconozaca una prioridad parcial, con respecto a la 
parte de la solicitud que guarde concordancia con la -
primera unionista, ya que serta injusto que al inventor 
se le opusiese como anterioridad una parte de su inven
to, lo cual se producir1a si no se otorqa esta prioridad 
parcial. 

Prioridad de los certificados de invenc16n; El in
ciso 1 del Artículo 4o. del Convenio Revisi~n de Esto-
colmo, establece la novedad de la prioridad para los -
certificados de invenci6n que. se soliciten, y ta1Ílbi6n -
la prioridad de la patente oriqinada con las solicitu-
des de los certif.icados de 1nvenci6n, presentada eri uno 
de los paises miembros. 

--------~ 

•.\ 
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TERCER CAPITULO 

III LOS SIGNOS DEL EMPRESARIO Y SU PROTECCION 

JURIDICA. 

3.1.- Cuestiones Previas: 

Los signos distintivos su. gran importancia radica en- .. 
que establece relaciones ventajosas para la actividad del 
empresario, protegiendo y extendiendo su actividad. 

Los signos distintivos se inspiran en los siguientes 
principios fundamentales: 

a) Protecci6n de la seguridad del trafico jurtdico. 
b) Protecci6n del pdblico. 

c) Protecc.i6n contra la competencia iltcita. 

Los· signos del empresario tienen una protecci6n jur1-
dica, para evitar confusi6n tanto de productos, como de es 
tablecimientos, que perjudiquen a los consumidores. Si no -
se le protegiera serta una anarqu!a, esto serta contrario 
a derecho, en el cual tenemos una amplia lib~xtad, que so
la.~ente se restringe en el momento en que choca con la li
bertad de otras personas; nuestra esfera ·jur1dica en nin-
gdn momento debe rebasar dicha esfera, de lo contrario se 
provoca un conflicto jur1dico, al darse un conflicto de in 
tereses. · -

Los ordenamientos jur1dicos han querido regléllilentar -
los signos que corresponden a un empresario, para evitar -
choques entre ·éstos. 

Se considera a los signos distintivos como " Aquéllos 
medios de expresión que se utilizan para dife~enciar, en -
el comercio y en la industria, las propias actividades y -
productos de lo que, dentro de ese mismo ámbito, realizan 
los dem~s ". (47) 

Mientras que las patentes solamente proporcionan un -
derecho temporal de monopolio sobre la explotaci6n de de-
terminado objeto, que al final de cuentas se extingue el -
derecho; en tanto que los signos distintivos pueden ser re 
novados indefinidamente para que no se extinga el derecho
que otorgan. 

3.2.- El Nombre Comercial: 

Se le considera como una subespecie del nombre. El -
nombre comercial no puede substraerse a la especie a que -
pertenece, su autonom!a se encuentra limitada, y no puede 
establecerse como independiente del nombre como generalidad. 

47 CAUQUI PEREZ. La Propiedad Industrial en España. Edito
rial Revista de Derecho Privado, Madrid, 1978. p. 34 
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Dentro de una sociedad de~e existir un 6rden, que se 
ha ido acentuando más, a la medida en·que nuestra sociedad 
progresa. Es necesario establecer un simbolismo para ubi-
car sus componentes, mejor dicho se requiere de una indivi 
üualizaci6n, en todas sus manifestaciones de com¡>0rtamicn= 
to como de los elementos y materiales de uso. Para lo cual 
el nombre se divide en dos 6rdenes que son: 
a) Nombre con efectos civiles. 
b) Nombre con efecto6 comerciales. 

" Dest:acar que el nombre es atributo de la persona en 
materia civil y un verdadero bien en materia comercial es
olvidar la unidad del Derecho y la similitud de la institu 
ci6n en ambas materias •. (48) · -

Es una misma instituci6n con dietintas modalidades, 
dependiendo solamente en el 6rden en donde se apliquen y -
desenvue1van. 

El nombre comercial se le reconoce una funci6n de 
ídent1ficaci6n de los comerciantes entre st, de las nego-
ciaciones, o de sus actividades comerciales. Ast mis.mO re
presenta un conjunto de cualidades de una empresa, como lo 
son honestidad, confianza, verdad, eficiencia, calidad',etc. 

El nombre de comercio o nombre come.re ial como se le -
quiera decir es ún bien intangible; y su valor reside en -
que la clientela le siga favoreciendo, es este el motivo -
por el cual el nombre· representa un valor. econ6mico de ma
yor consideraci6n que la lll.~rca. 

La protecci6n del nombre comercial arranca a partir -
de la Convenci6n de Uni6n de Par!s de 1883; en donde por -
vez primera se lleg6 al acusrdo de otorgarle protecci~n. -
casi nada ha variado el concepto original que se estable-
ci6 en el Articulo 80. de esta Convenci6n, que expresaba: 
El nombre comercial se protegerá en todos los pa1ses de la 
Uni6n sin obligaci6n de depi5sito o registro, ya sea que for 
me parte de una marca de fábrica o de comercio o no. -

La Ley de Invenciones y Marcas, establece en su Art1-
culo 179. El nombre comercial y el derecho a su uso exclu
sivo estará protegido sin necesidad de depósito o registro, 
dentro de una zona geográfica que abarque la clientela --
efectiva de la empresa o establecimiento industrial o comer 
cial al que se aplique y tomando en cuenta la difusi6n del
nombre y la posibilidad de que su uso por un tercero induz 
ca a error. a los consumidores. -

Merece establecer algunas diferencias entre nombre c~ 
mercial y el nombre civil. 

El objetivo principal de ambos es el mismo o sea la. -
identificaci6n. 

48 ENCICLOPEDIA JURIDICA OMEBA. Tomo xv. p. 306 
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Pero sus caracter1sticas son ant~g6nicas. 
El nombre civil bien sea individual o familiar, repre 

aenta el respeto a la personalidad propia de cada uno. El 
nombre civil no se considera consecuentemente conX> un bien, 
no es una cosa en el comercio, no adquiere valor ni impor
tancia por si mismo, esta caracter1stica lo adquiere por el 
efecto de ser un accesorio de la personalidad calificada.
Se encuentra este nombre civil extracomercium. 

En tanto que el nombre comercial, tiene un valor pecu 
niario, es cesible y prescriptible. Su valor es determina= 
ble y en ocasiones puede llegar a constituir el fundamen-
tal activo de una casa comercial. 

Toda persona lleva un nombre que en principio no pue
de cambiarse. Este nombre le es impuesto por sus antepasa
dos, y tiene la obligaci6n de usarlo, existen excepciones 
a este principio pero no alteran su alcance. 

El nombre comercial en algunas ocasiones está consti
tuido por el nombre civil del· comerciante, pero no se cons 
tituye como un principio obligatorio de que siempre se ha= 
ga de esta manera. Como se le considera como un signo de -
!dentificaci6n de un comercio o de una industria, puede -
constituir.se con un nombre de fantas1a. 

El nombre comercial es menos absoluto, porque es me-
nos exclusivo. 

Cualquier persona puede adoptar su propio nombre civil 
para ejercer el comercio, pero en forma tal que no se pre~ 
te a confusi6n con otro. ya existente. 

Diversas teor1as del nombre: 
a) La que considera como un atributo de la personalidad, -

ya que esta no se le puede considerar sin una individua 
lizaci6n, a toda persona se le individualiza .. al traves
de un nombre. El nombre va ~s allá de una simple identi 
ficaci6n, ya que en él se conjugan la personalidad, mo-
ral; intelectual, econ6mica de la persona. 

b) La que considera como derecho subjetivo extrapatrimonial., 
se fundamenta que es una instituci6n de Derecho privado, 
pero es innegable que se conjugan elementos de Derecho
ptiblico, ya que la identificaci6n de las personas viene 
a ser de inter~s general. De acuerdo a que es un derech:> 
subjetivo se le otorga a su titular el derecho de perse 
guir la usurpaci6n de ~ste. -

Debido a que el nombre sirve para identificar a las -
personas, únicamente se le niega el carácter patrimo- -
nial. En este caso solamente se considera el nombre pa
ra designar a las personas f1sic~s. rero debe estable-
cerse que la generalidad es el nombre, y una especie es 
el nombre de las personas. 
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Si el nombre se aparta del mero hecho de designaci6n 
de personas, y se pasa al campo comercial no cabe duda 
considerar su car4cter patrimonial. 

e) Se le considera como un derecho de propiedad. -
Pero 6sta situaci6n ha sido abandonada. Ya que se e~ 

cuentran muchas diferencias con el nombre. 
Por un lado el derecho de propiedad es estrictamente 

exclusivo; en cambio, el nombre puede pertenecer a di
versas personas; la fundamental diferencia se localiza 
en que el nombre se refiere a las personas, y la propie 
dad recae en las cosas. Esto se considera cierto para = 
el derecho civil, pero pasando a la 111ateria comercial e 
industrial, se le considera un verdadero bien y .por con 
secuencia se le aplica lo concerniente al derecho de -= 
propiedad. 

Koler, al di.ferenciar entre los derechos de la perso
na y derechos patrimoniales sobre bienes inmateriales, re-
pudia talllbien la asimilaci6n de 6stas dltimas al derecho -
de propiedad, y sostiene que se trata de una categor1a es
pecial de derechos inmateriales, aunque conformados an4lo
gamente al de propiedad. Siendo derechos individuales aqu~ 

· llos actos que se realizan en la vi.da dia.ria., sin salirse
de la misma, y derechos de carlcter patrimonial sobre bie-

· nes corp6reos. o incorp6reos o sean los derechos inmateria
l~s, que tendrán por objeto bienes materiales o inmateria
les, que si bien son creados por la persona han rebasado -
su esfera personal·; y se exigen como cosas objet!vas en la 
esfera en que se desarrollan. 

Se concluye que el nombre civil es un derecho subJeti 
vo extrapatrimonial. El nombre comercial es un derecho pa:: 
trimonial, en el momento que el derecho lo considera as!. 

El nombre civil se otorga a las personas cuando nacen, 
se forma de un nombre propio y de un patron!mico; en.tanto 
que el nombre comercial se crea en cualquier tiempo, y se 
forma indistintamente, bien sea con el nombre del titular 
del comercio o de· la industria, bien con denominaciones -
fant!sticas, o con cualquier clase de nombre propio, que·-
sea modificado. -

El nombre civil su objeto es el de diferenciar a los 
sujetos y evitar confusiones; se le considera como un deber. 

El nombre comercial, sirve para identificar una empre 
sa, otorgarle protecci6n contra los demás competidores, y
as1mismo protege al consumidor evitando que sea engafiado. 

El nombre comercial no constituye un derecho princi-
pal, sino accesorio. Puede ser objeto de negocios aislados. 
Puede transmitirse la empresa con su nombre¡ se puede trans 
mitir la empresa, sin el nombre, para que ~ste sea utiliza
do posteriormente en otra empresa; o bien cederse el nombre 
sin la empresa. Todo esto debido a que el nombre comercial 
tiene car!cter patrimonial. 
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El nombre civil es intransmisible, a contrario sensu 
el nombre comercial es accesorio, puede cederse o· enajena!_ 
se. • 

En tanto que el- nombre civil se agota con la muerte -
de su titular, en cambio el nombre comercial subsiste aun 
con la muerte del titular de la empresa, o bien por sb li
quidaci6n, puede transmitirse, aun por herencia. 

Si bien es cierto, que ambos nombres tienen una carac 
ter!stica individualizadora. El nombre civil funciona ani= 
ca y exclusivamente en beneficio de la persona titular; -
mientras que el nombre comercial beneficia tanto al empre
sario como a la empresa, en provecho de la clientela. 

Beneficia al empresario debido a que no se puede imi
tar el nombre o denominaci6n de su empresa. A la negocia-
ci6n evitando confusiones con otras negociaciones. Y a la 
clientela evitando que sea engañada en la calidad de los -
productos. - -

3.2.1.- Su Concepto: 

El· nombre comercial ha sido conceptuado de diversas -
maneras, anotaremos los conceptos que consideramos :mS.s im
portantes. 

El _nombre comercial es por lo tarito, " Aqu61 bajo el 
cual un comerciante, empleando la palabra en su sentido -
~s amplio ejerce actos de su profesi6n; es aqu61 que se -
utiliza para vincularse con su clientela; para distinguir
se a s1 mismo en sus negocios o para distinguir su estable 
cimiento comercial ". (49} -

Por nombre comercial, en nuestro derecho, dice_ Barre
ra Graf se entiende " Tanto la raz6n social y la denomina
ci6n de los empresarios colectivos, como el signo distinti 
vo de las negociaciones mercantiles ". (50) -

Nombre comercial lo entenderemos como el signo distin 
tivo, raz6n social o denominaci6n social que se-utiliza-= 
por los comerciantes en el ejercicio de su profesi6n, sien 
do su objeto fundamental distinguir un negoc-io de otro, -= 
protegiendo su clientela. · · 

En el derecho mexicano, al empresario colectivo o so
ciedad se le atribuye un nombre comercial ( raz6n social o 
denominaci6n ), esto no sucede cuando se trata de un. empre 
sario individual quien tiene su nombre civil. -

Si el nombre comercial se utiliza por las sociedades, 
6ste ser~ un nombre personal o subjetivo. Si se utiliza -
por las empresas o negociaciones, es un nombre objetivo. 

49 BREUER MORENO. opus cit. p. 3_3 

50 BARRERA GRAF. opus cit. p. 249 
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La regulaci6n de ~stas especies de nombres comerciales 
será diferente; al formarse el nombre de las sociedades mer 
cantiles se regular~ conforme a la Ley General de Sociedades 
Mercantiles; si se utiliza para designar a una persona ju-
r!dica, se reglamentará la ·formaci6n del nombre comercial -
conforme a la Ley de Invenciones y Marcas. 

Las clases de nombres comerciales que podemos encon-
trar en su estudio son las siguientes: 
a) Nombre Individual. 

b) Raz6n Social. 
c) Denominaci6n Comercial. 

Nombre Individual: Nos encontramos en este caso, al -
designar el comercio con el nombre patron!mico del propie
tario, el titular de la empresa es una s6la persona. 

Cabe diferenciar entre el nombre individual de una em 
presa, de la modalidad del que ejerce el comercio en forma 
individual, sin.llegar a constituirse como empresa. El co
merciante puede inscribir su nombre patron6mico en el Re-
gistro ptjblico de Comercio, seg1in lo establece el Articulo 
25 del C6digo de Comercio. 

El comerciante no se haya protegido en lo concernien
te al nombre comercial, como si se iogra en favor del empr~ 
sario. 

se ha pretendido extender la protecci6n del nombre -
del comerciante, pero se encuentran serios problemas debi
do a que la inscripci6n no es única ni obligatoria para to 
da la naci6n, ni se realiza una investigaci6n de los nom--= 
bres inscritos con anterioridad para evitar homonimias. 

La Raz6n Social: " Debe integrarse con el nombre civil 
del socio o socios que ..formen la sociedad; ello es conse-
cuencia de la responsabilidad personal que dichos socios -
conservan, por los negocios sociales y sirve de indicaci6n 
a terceros de dicha responsabilidad personal ". (51) 

El Articulo 27 de la Ley General de Sociedades Mercan 
tiles, permite que no se incluyan en la raz6n social todos 
los nombres de los socios, en este caso deberá agregársele 
las palabras y "Compañia ", u otros equivalentes. 

La raz6n social pertenece al género "Nombre Comercial". 
Raz6n social es la designaci6n comercial de toda so-

ciedad comercial. Las sociedades comerciales colectivas, -
en comandita, de capital e industria y de responsabilidad 
limitada, se distinguen por la firma o raz6n social; las -
sociedades an6nimas y cooperativas, por una denorninaci6n. 

51 BARRERA GRAF. opus cit. 253 



58 

Denorninaci6n: Es el conjunto de palabras, letras y 
dem!s signos distintivos que se usan para distinguir el es 
tablecimiento. 

Las sociedades de capitales utilizan siempre denomina 
cienes, y que deberá formarse haciendo referencia a la fi 
nalidad de su empresa, o con un nombre de fantasta, pero = 
no deberá incluirse el nombre civil de alguno de los so- -
.cios. SegOn el Arttculo 88 de la Ley General de Sociedades 
Mercantiles, la denominaci6n se formará libremente, la le
gislaci6n no prohibe que se incluya el nombre de alguno de 
los socios, y en la realidad muchas sociedades de capita-
les, en su denominaci6n se incluye el nombre del socio ma
yoritario o fundador. 

Existe una distinci6n tradicional, en el derecho come.E 
cial, " Entre el nombre de las sociedades de personas y el 
de las sociedades de capitales. En las primeras, el nombre 
esta formado por una raz.6n social,yen las segundas, por una 
denominaci6n que en principio se ha querido que se refirie 
ra al objeto de la empresa ". ( 52) · -

Por otro lado S6la Cañizares afirma: " En las socieda 
des de personas, la inclusi6n de los nombres de los socios 
indica precisamente el carácter personalista de estas enti 
dades cuyos socios responden de las deudas sociales ilirni= 
tada y solidariamente.frente a terceros. En las sociedades 
de capitales no debiera 16gicamente haber raz6n social y -
st t'.inicamente una denominaci6n, que debe significar la na
turaleza no personalista de estas entidades y la ausencia 
de aqu~lla responsabilidad personal de los socios, patrimo 
nio distintivo de las sociedades. de personas ". (53) -

sociedades de responsabilidad limitada: Estas socieda 
des pueden adoptar en lo que se refiere al nombre cornerciaí. 
bien sea la raz6n social o la denominaci6n. 

Debido a esta situaci6n puede dar lugar a confusi6n ¡ 
y Cañizares sostiene que el nombre de la sociedad de res-
ponsabilidad limitada es siempre una denominaci6n. 

Esta denominaci6n está formada por dos elementos: 
a) Uno o varios vocablos que formen una expresi6n caracte

rística a la sociedad. 
b) La calificaci6n de que la sociedad es de responsabili-

dad 1 imitada. 
El primer elemento individualiza a la sociedad, el se 

gundo es el que la caracteriza como tipo especial de sacie 
·dad. 

52 ENCICLOPEDIA JURIDICA OMEBA. Tomo XV. P· 313 
53 SOLA CA~IZARES. Tratado de Sociedades de Responsabilidad 

Limitada. Tomo I. TEA, Buenos Aires, 1950. p. 226 
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EJ. conjunto de estos elementos nos hace pensar que se 
trata de una denominaci6n. La confusi6n radica en que los
socios pueden permitir que sus nombres aparezcan en la de
nominaci6n, y es más los hechos no pu0deq1 considerarse cam 
una raz6n social, pues no se asimila a la's caracteristicas 
de es.tas sociedades,· los socios no responden subsidiaria, 
solidaria e ilimitadamente, ya que esto seria contrario a 
la esencia de ésta sociedad. 

Las sociedades an6nimas: Es la cl4sica sociedad de ca 
pita!, y por lo tanto, no tiene raz6n social sino denomina 
ci6n. Se designar4n estas socíedades generalmente por el ~ 
objeto u objetos para el que se hubieren formado. Enmu- -
chas ocasiones se les agrega el nombre de algtin socio. 

Modalidades como formas de denominaci6n encontramos · -
~stas: 

a) El nombre de fantas1a. 

b) El emblema. 

c) La enseña. 
El nombre de fantas1a " Es .la designaci6n de la empre 

sa o sociedad bajo el .nombre de: cosas·, objetos, personas
y lugares, de manera particular, letras o palabras fant!s..; . 
ticas o de fantasta, y de t1tulos verdaderos o imaginarios~ 
(54) . . . . 

Los nombres de fantas!a requieren novedad y especial,! 
dad. 

Los empresarios y comerciantes, pueden utilizar como 
nombre distintivo de su fondo una denominaci6n de fa.ntas1a. 

La enseña: Es un stmbolo gen~rico que se adopta para 
designar un tipo espec1fico de negocio o de industria. 

Emblema: Se le conoce tambi~n con el nombre de mues-
tra o de r6tulo. Se le puede equiparar.a la sigla. Por lo 
general se integra por las iniciales que componen el nom-
bre del establecimiento, es el signo -distintivo del local. 
Se le considera como una forma abreviada, euf6rica y gr!fi 
ca de la denorninac i6n. -

El r6tulo es una placa ·que se coloca en la entrada -
del local. 

Se le reconoce el r6tulo una caractertstica ideal de 
individualizaci6n, es propiedad del dueño de la hacienda. 

El emblema puede ser una raz6n social, una denomina-
ci6n, o mediante figuras o s1mbolo.s. 

Mantilla Malina nos dice; " No soléllllente con palabras 
se' identifica una negociaci6n, sino tanibi~n por medio de -

- - ·- - - -
54 ENCICLOPEDIA JURIDICA OMEBA. Tomo xv. p. 314 
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signos, dibujos o esculturas, que constituyen la muestra o 
emblema ". ( 55) 

Cuando se adopta por una denominaci6n, una figura o -
un s1mbolo ~amo emblema, se requiere que estos sean origi
nales y novedosos, para evitar confusiones, y pueden desem 
peñar su papel de distinguir el establecimiento de otros.-

En el caso de adoptarse una denominación gen~rica -
(café, restaurante, hotel, dep6sito, fábrica, etc.), no se 
tendr~ el derecho exclusivo de utilizar el emblema, por ca 
recer de capacidad distintiva. Aqu1 podemos mencionar al = 
cilindro policromo. que identifica a las barber1as. 

Barrera Graf : " Nos dice que se debe distinguir el -
nombre de la muestra o r6tulo, porque a pesar de· que ambos 
signos pueden integrarse con letras, palabras, siglas o ntl 
meros, o con una combinaci6n de ~stas expresiones, el pri= 
mero es signo distintivo de la empresa, en tanto que el se 
gundo lo es del establecimiento o local perteneciente a di 
cha empresa. Es frecuente que ambos signos se identifiqueñ, 
ya sea porque el nombre comercial. se use como r6tulo del -
establecimiento, o porque éste, por su importancia y noto
riedad, califique a toda la negociaci6n, pero tambil§n es -
usual que uno sea el nombre de la empresa y otro u otros
distintos los nombres de los diferentes locales que ella -
pueda tener, o bien, que siri que el negocio constituya una 
empresa, su titular si tenga el derecho exclusivo al uso -
del r6tulo de su pequeño comercio o taller ". (56) 

La muestra puede colocársele en los papeles, sellos, 
anuncios, correspondientes a la negociaci6n, por lo cual -
se considera que pierde su primera funci6n, y no se utili
za para designar al local, sino que sirve para caracteri-
zar los actos de la negociaci6n. 

Naturaleza jurídica del nombre comercial: 

Existen dos t~sis que pretenden determinar el nombre 
comercial: 

a} La tésis que sostiene que el nombre comercial es un bien 
patrimonial. 

b} La tl'rlsis que sostiene que el nombre comercial es otra -
cosa diferente. 

Los autores que sostienen que el nombre comercial es 
un bien patrimonial se les ataca con la siguiente critica: 

La que afirma que existen diferencias substanciales -
entre el derecho de propiedad clásica y el derecho al nom-

55 MANTILLA MOLINA. opus cit. p. 110 
56 BARRERA GRAF. opus cit. p. 281 
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bre, debido a que varias personas lo pueden detentar al -
mismo tiempo,en segundo lugar que no se encuentra un jus -
abutendi, y que no hay una libre disposici6n. 

De ~sta cr!tica que se formula al nombre comercial sa 
le bien librado debido, a que en primer lugar la persona -
que usurpa un nombre se hace acreedor a una sanci6n, y ~s
ta circunstancia no opta para que el leg!timo poseedor lo 
siga detentando. 

En lo referente al jus abutendi que se cimenta en el 
hecho de que el nombre comercial no puedeextinguirse, o -
destruirse, se le ataca con el concepto social del derecho 
de propiedad, ya que el nombre comercial si puede cambiarse 
siguiendo los lineamientos legales; con esto queda destrui 
do el primer nombre comercial, y tambien puede abandonarse. 

En lo que respecta a la libre disposici6n, s! se da -
esta caracter!stica, ya que puede ser transmitido, claro -
que ser4 dentro de cierto marco legal. 

El nombre de comercio sostienen otros que es un bien 
incorp6reo, similar al derecho intelectual, lo que no es -
posible debido a que nada se crea. 

Ta.mbi~n se considera que el norobre comercial es la -
simple expresi6n de la personalidad jur1dica del comercian 
te, no se le puede vender ni pignorar, tampoco es objeto~ 
de ejecuci6n y no es reivindicable. 

Es innegable que el nombre comercial tiene un valor -
econ6mico y· siempre tendrá que pertenecer a una persona, -
es debido a esto que si se le puede considerar como un de
recho de propiedad, con modalidades especiales y determ '.::a 
do por la ley. 

El nombre comercial tiene la caracter1stica de ser un 
derecho de iridividualizaci6n, ya que con este se distingue 
el establecimiento de otros más. 

3.2.2.- Protecci6n de este derecho por nuestra legis
laci6n sobre Propiedad Industrial: 

El nombre comercial merece protecci6n debido a que -
tiene un valor importante en la vida mercantil moderna. La 
usurpaci6n del nombre comercial trae serias consecuencias 
para la empresa, que pueden llevarla incluso al fracaso, y 
por lo tanto a la liquidaci6n de la misma. As! mismo se .-- . 
perjudicar!a a los consumidores a quienes se les engañar ta. "·-·· .. 
al ofrecerles productos o servicios que no corresponden a ·, -
la empresa originaria. ' 

Se protege a la empresa para evitarle una competencia 
desleal, pero la pira ter ta comercial ha alcanzado un gran 
desarrollo; se utilizan una serie variada de métodos que 
evitan la protecci6n legal que se ejerce sobre el nombre -
comercial. · 
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• D1a a d1a se pretende que la protecci6n 
pectas para evitar los constantes fraudes en 
lectividad, pero los piratas mercantiles van 
allá de la protecci6n, beneficiándose con el 
blecido de las empresas. 

abarque 
que cae 
siempre 
cr~dito 

más etS 

la co:: 
más --
esta--

Esto se debe a ia caracter1stica del nombre comercial 
de ser un signo distintivo, que diferencia una empresa de -
otra. 

A traves de la tutela del nombre se protege " La habi
lidad del comerciante, su capacidad, la calidad de los pro
ductos que fabrica o expende, los precios razonables y jus
tos, la equidad, el sistema .de ventas, en fin ese sinnúmero 
de circunstancias que caracterizan a un negocio, y en una 
palabra, la clientela ". (57) 

Dentro de la rama de la industria o comercio en que se 
desarrolle la empresa se debe evitar a toda costa que se re 
pita el nombre comercial; pero s1 se puede dar cuando se es 
tablezca en otra rama. 

Para que se proteja el nombre comercial, t!ste deberá -
utilizarse efectivamente, ya que solamente el uso confiere 
derechos. El uso deberá de ser pGblico, pues no basta un -
uso privado. El nombre puede utilizarse en todo lo concer-
niente a la empresa, como lo es el establecimiento, en la -
correspondencia, facturas, contratacion~s, anuncios, etc. 

Las marcas de servicios son auxiliares a la protecci6n 
del nombre comercial. Las marcas de servicios otorgan pro-
tecci6n en giros especiales como lo son los servicios que -

·se ofrecen y no la venta, la comisi6n, etc., porque de otra 
manera esos establecimientos no encontrarían protecci6n en 
lo concerniente al nombre comercial. 

As1 se integra una protecci6n adicional al nombre co-
mercial, si también se registra la marca de servicio. 

A partir de qué momento empieza la protección del nom
bre de comercio, este empieza a tener la protecci6n de .la -
ley, desde que se integra si se trata de una raz6n social; 
si se trata de un comerciante individual, a partir del me-
mento en que hace la manifestaci6n de apertura. En el caso 
de la publicidad que se hace a determinada empresa que empe 
zará a prestar sus servicios en fecha posterior, se tiene= 
como fecha inicial el del primer anuncio que se entregue al 
p\iblico, que hace que nazca una clientela en potencia. 

La Ley de Invenciones y Marcas establece en el Articu
lo 179. El nombre comercial y el derecho a su uso exclusivo 
estará protegido sin necesidad de depósito o registro, den
tro de una zona geográfica que abarque la clientela efecti
va de la empresa o establecimiento industrial o comercial -
que se aplique y tomando en cuenta la difusi6n del 

51 SEPULVEDA. opus cit. p. 176 
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nombre y la posibilidad de que su uso por un tercero induz 
ca a error a los consumidores. -

Se persigue a los usurpadores del nombre comercial ci 
vil y penalmente. 

La Ley de Invenciones y Marcas de 1976, considera a -
la usurpaci6n del nombre de comercio como una infracci6n -
administrativa, as1 como un delito. As1 el Articulo 210, -
fracci6n IV, señala que es una infracci6n administrativa -
usar, dentro de la zona geogr4fica en que resida la clien
tela efectiva, un nombre c6mercial semejante en grado de -
confusi6n con otro que est~ ya siendo usado por un tercero, 
para amparar un establecimiento industrial, comercial o de 
servicio, del mismo o de similar giro. En tanto que el Ar
ttculo 211, fracci6n VII, señala como delito usar, dentro 
de la zona geogr4fica que abarca la clientela efectiva, un 
nombre comercial igual a otro que ya est~ siendo usado por 
un tercero, para amparar un establecimiento industrial, co 
mercial o de servicio, del mismo giro, o sea la misma ex-= 
presi6n que se usa en la otra disposici6n. 

En el Al:-t1culo 212, se establece que se impondr4 de -
dos a seis años de prisi6n y multa de mil a cien mil pesos, 
o una de estas penas a juicio del juez, a quien corneta 
cualquiera de los delitos a que se refiere el arttculo an
terior. 

Publicaci6n del nombre comercial: 
En nuestra legislaci6n el nombre no se sujeta a ins~

cripci6n en el Registro de Ja Propiedad Industrial. Se ou
blica el nombre de comercio~, la Gaceta de Invencione. y 
Marcas como lo establece el Articulo 202 de la Ley de In-
venciones y Marcas. Cualquier persona que utilice un norn-
bre comercial una vez que cumpla con los requisitos que se 
establece en la Ley, puede publicarlo en la Gaceta, canfor 
me al Articulo 180 de la Ley. Esta publicaci6n tiene como
efecto principal, según lo establece el mismo Arttculo 180 
de la Ley, el de establecer la buena fé en la adopci6n y -
uso del mismo. Lo que significa que se puede pedir la pu-
blicaci6n de un nombre que est~ si.ende utilizado por una -
persona, pero que no lo haya publicado, al darse cuenta de 
esto solicita que se anule la publicaci6n, pues tiene un -
mejor derecho al uso exclusivo, pero no puede pedir que se 
ejercite acci6n penal o civil contra éste, ya que se presu 
me que actu6 con buena fé, con lo cual se protege a los pT 
ratas de los nombres comerciales. -

Otro efecto de la publicaci6n del nombre de comercio 
es aquél, que se refiere a la duraci6n de la protecci6n en 
un término normal de cinco años, y si se quiere seguir uti 
!izando éste deberá solicitarse su renovaci6n. · -

Para la renovaci6n deber~ seguirse el procedimiento -
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siguiente, si se trata de la primera renovaci6n, ésta se -
hará en el semestre anterior a la terminaci6n del término 
de cinco años, y para las renovaciones posteriores también 
se ejerce en el semestre que antecede a su término. 

Deber1a considerarse a mi modo de ver, que se otorga
ra el registro de manera permanente, sin fuerza de estar -
renovando el ejercicio, ya que si se sigue con el uso, no 
tiene porque pedirse que se haga la renovaci6n, ahora bien 
la persona que tuviera interés en. utilizarlo, deber1a pro
bar que ya no se está usando dicho nombre. 

3.2.3.- Su adopci6n, transmisi6n y extinci6n. 

su adopci6n: La protecci6n de los derechos industria
les ha sido reglamentado por los diferentes paises, basán
dose en dos principios que son: 

a) Sistema declarativo. 

b) Sistema atributivo. 

El sistema declarativo r,onsiste en que el estado, no 
hace más que reconocer por denuncia del comerciante o in-
dustrial, la existencia y el derecho sobre un nombre comer 
cial. No investiga sobre la validez de éstos, ni sobre la
existencia de anterioridades oponibles. En el nombre comer 
cial quien primero lo us6 es el que tiene el mejor derecho 
sobre éste, sin necesidad de dep6sito. 

El sistema atributivo, es necesario que el estado in
vestigue la validez del nombre de comercio que se solicita 
registrar y publica la solicitud para provocar oposiciones. 
Si no se produce ninguna oposici6n y si no se encuentra ya 
registrado el nombre, la solicitud se inscribe y se otorga 
el titulo. Quien primero registre el nombre, es quien tie
ne mejor derecho. En este sistema el uso, no otorga dere
chos, solamente los. otorga el registro. 

El sistema atributivo es el que responde mejor a las 
tendencias modernas del derecho industrial. 

Adoptar un nombre cualquiera para una funci6n comer-
cial, implica la adquisici6n de un derecho sobre él. 

Según lo dispuesto por el Articulo 179 de la Ley de -
Invenciones y Marcas, el derecho al uso exclusivo del nom
bre se protegerá sin obligaci6n de·dep6sito o registro. Se 
considera entonces que el derecho al nombre surge y se re
conoce en función del uso efectivo de éste. De este Articu 
lo se desprende que el sistema adoptado en México, es el ~ 
sistema declarativo. 

La protecci6n legal es limitada, debido a que s6lo am 
para a la clientela efectiva. 
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La publicaci6n del nombre de comercio en la Gaceta de 
Invenciones y Marcas, s6lo produce el efecto de establecer 
en contra de quien haga uso indebido de un nombre comercial, 
una presunci6n legal de buena fé en la adopci6n y uso del
mismo. Art1culo 180 de la Ley. El efecto fundamental de la 
publicaci6n es que todo mundo se entere de la existencia -
de ese nombre, por una parte, y por la otra es el de produ 
cir el efecto de establecer la buena f~ en la adopci6n y = 
uso del mismo. 

El nombre comercial puede crearse adoptando: 

a) El propio nombre civil. 

b) Un pseud6nimo. 

c) Una simple palabra de fantas1a. 

El propio nombre civil o nombre patron1mico: 

El comerciante puede utilizar su propio nombre civil 
en la conducci6n de sus negocios. 

El Articulo 27 del C6digo de Comercio, establece que 
para gozar de la protecci6n de las leyes comerciales el co 
rnerciante debe inscribir en el Registro de Comercio, entre 
otras cosas, su nombre. 

Esto no significa que no pueda adoptarse otro tipo de 
nombres, el nombre patronímico no es excluyente de otro ti 
po de nombres. · 

La inscripci6n en el registro de comercio, no es obli 
gatorio, se puede comerciar sin estar inscrito. 

Cualquier persona puede adoptar su propio nombre ci-
vil para el ejercicio del comercio, pero deberá tener sig
nos distintivos que lo hagan diferentes a los existentes, 
para evitar confusiones. 

Débese aceptar el nombre civil de un comerciante, aun 
cuando fuése semejante a otro existente, pero' deberá agre
gársele caracter1sticas especiales, que eviten confusi6n,
y as1 mismo que lo hagan distintivo. 

Un_ pseud6nimo: 

El comerciante, siempre que proceda en forma legal, -
puede adoptar, para ejercicio del comercio, un pseud6nimo 
de su elecci6n. 

El Art1culo 27 del Código de Comercio, enuncia que d~ 
berá inscribirse el nombre propio del comerciante, para -
que goce de los beneficios de la ley de excepci6n. Pero es 
to, no. obsta para que además del nombre civil, se inscriba 
el pseud6nirno que constituirá el nombre comercial. 

El derecho industrial, como el pseud6niroo posee los -
caracteres de fijeza que poseen los nombres patron!micos, 
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no hay motivo para no permitir su uso. El pseud6n1mo hace 
ltcs veces del nombre, se emplea en todo y por todo, y de-
b~r4n aplicarse los principios que rigen al nombre comer-
cial. 

Denominaciones de fantas1a: 

El nombre patron1mico o el pseud6nimo 11 Pueden ser 
reemplazados por denominaciones de fantas1a que, aunque se 
mejantes en sus objetivos a éstos, no tienen la apariencia 
de un verdadero nombre 11

• (58) 

La denominaci6n comprende el conjunto de palabras, le 
tras.y dem4s signos distintivos que se utilizan para carac 
terizar el establecimiento. -

Como especie de las denominaciones de fantasia deben 
citarse a los emblemas. 

El emblema generalmente est4 constituida por un dibu
jo, letras o cifras. Siempre debe de ser breve y sencillo
para que cumpla .su objetivo de ser un. signo distintivo. 

De dos emblemas confundibles, el que empez6 a usa;-se 
despu~s debe de· ser eliminado. El emblema como nombre co-
mercial que es, debe de ser respetado por los competidores 
y es exclusivo de su titular. 

La transmisí6n del nombre comercial: 
El nombre comercial se transmite con la organizaci6n

de la hacienda, salvo pacto en contrario. 

Como regla general se establece que el nombre de co-
merc io se transmita junto con el fondo de comercio, as1 lo 
establece el Arttculo 185 de la Ley de Invenciones y Mar-
cas, pero hace una excepci6n cuando se pacte lo contrario, 
esto es cuando se transmita la empresa, sin el nombre co-
mercial. Talllbi~n podr4 transmitirse el nombre de comercio 
y no ast el fondo, adquiere este, un valor de gran impor-
tancia en la organizaci6n y existencia de la empresa. 

Existen algunos casos en que se justifica la transmi
si6n del s6lo nombre, como en el caso en que el comercian
te se retire de los negocios por causa de concurso o liqui 
daci6n, y el nombre queda como un bien aislado, suscepti-= 
ble de enajenaci6n. También se puede dar la transmisi6n de 
s6lo el nombre, cuando la empresa o negocio decida cambiar 
o modificar su nombre de comercio original. 

En la transmisi6n deberá cumplirse con los requisitos 
que establece la ley. 

Para que surta efectos frente y contra terc,eros la -
transmisi6n del nombre de comercio, ha de inscribirse, con 

58 BREUER MORENO. opus cit. p. 68 

)'.» 
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forme lo establece el Art1culo 188 de la Ley, en el Regis
'tro Nacional de Transferencia de Tecnolog1a. 

En la transmisi6n del nombre comercial abarca tambi~n, 
aunque no se exprese, la marca constituida por tal nombre, 
est~ o no registrada, no importando que se aplique a produc 
tos o servicios, salvo que se pacte todo lo contrario. -

Extinci6n: La extinci6n se produce en caso de renuncia, 
falta de uso y, sobre todo, al extinguirse la empresa. 

El Art!culo 186 de la Ley de Invenciones y Marcas, es
tablece que el derecho exclusivo ge un nombre de comercio, 
se extingue un año despu~s de la clausura del establee imien 
to o empresa que distingue o cuando dejara de usarse dentro 
de un año consecutivo. 

J.J.3.- Las marcas de Productos y Servicios. 

3.J.1.- Concepto, Funciones, Clases y caracteres de 

las Marcas. 

Concepto: La marca " Es la señal externa que es usada 
por·un comerciante para distinguir. los productos por ~l -
elaborados, vendidos o distribu!dos, o los servicios que -
presta, de manera que el adquirente pueda cerciorarse de -
su procedencia y el comerciante quede a salvo de los efec 
tos de la competencia desleal que le hicieren los que pre~ 
tendiesen utilizar el prestigio y la solvencia de aqu~l, -
para colocar productos inferiores o no acreditados " (59) 

La definici6n legal que encontramos en la Ley de In-
venciones y Marcas es la siguiente. En el Articulo 87 de-· 
·la Ley de Invenciones y Marcas, se reconocen dos clases de 
marcas que son: 
a) Las marcas de productos, que se constituyen por los si~ 

nos que distinguen a los artículos o productos de otros 
de su misma especie o clase. 

b) Las marcas de servicios, son los signos que distinguen 
un servicio de otros de su misma ciase o especie. 

La marca siendo un signo distintivo se utiliza para -
señalar y caracterizar mercanc!as o productos de la indus
tria, o bien servicios, diferenciándolos de los de otros. 

Su objeto es proteger a los productos y servicios de 
la competencia desleal al traves de la identificaci6n, con 
esto se protege a la clientela para evitar que se le P.nga
ñe. As! mismo se garantiza al püblico la calidad de los -
product.os y servicios que requieran. Se individualizan las 
mercanc1as, pudi~dose distinguir de las otras que existen 
en el mercado. 

59 RODRIGUEZ RODRIGUEZ, opus cit. p. 425 
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Se han hecho muchas cr1ticas acerca de s1 la marca -
constituye un derecho de propiedad, debido a que quien com 
pra los art1culos, no adquiere el derecho a utilizar la mar 
ca, esta. sigue siendo conservada por el empresario. -

La actual Ley de Invenciones y Marcas de 1976, ya no
se refiere a la propiedad que se establec1a en la Ley de -
1943, sino que habla de un derecho al uso exclusivo. Art1-
culo 89 de la Ley. 

Funciones: 
Las funciones de la marca son diversas a saber: 

a) Funci6n de distinci6n. 

b) Funci6n de protecci6n. 
c) Funci6n de garant1a de calidad. 
d) Funci6n de propaganda. 
e) Funci6n de indicaci6n de procedencia •. 

La funci6n de distinc16n: Esta deriva del objeto esen 
cial de la marca que es distinguir un producto de otro del 
mismo g~nero; y el ptiblico conswuidor esta en condiciones 
de escoger el producto que mas le convenga, y as1 se evita 
que se· les engañe. Este es el l\\Otivo por el cual· el legis
lador debe otorgar protecci6n y as1 mismo debe realizar. la 
reglamentaci6n.para castigar la usurpaci6n. / 

Esta funci6n de distinci6n se basa en el Articulo 89-
de la Ley, cuando se ref~ere al derecho exclusivo de la -
persona que quiera usar una marca para disti~guir los art! 
culos que produce. · 

La funci6n de protecci6n: El titular de la marca se -
protege de sus concurrentes al traves de esta funci6n, al
evitar que otro sujeto pueda utilizar la misma marca y pre 
tenda con ~sto engañar a los consumidores que adquirir1an
una marca falsa, que no tendr~ las mismas caracter1sticas
que la originaria. 

Esta protecci6n es doble, por un lado se defiende al
productor de las mercanc1as de los usurpadores de marcas, 
y por otro lado se protege al p11blico al evitarle confusio 
nes y e~gaños. - -

Funci6n de garant1a de calidad: Consiste en una garan 
t1a para el consumidor y para el fabricante. Para el.consü 
midor, porque est~ asegurado de que se le da el producto= 
que quiere comprar: para el fabricante que encuentra as1 -
un medio de distinguirse de sus competidores y de afirmar 
el valor de los productos. 

Esta funci6n no hab1a sido considerada por los auto-
re!:> hasta fines del siglo XIX, debido a que esencialmente 
se consideraba como funci6n primordial la de or1gen, pero 
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posteriormente se dieron cuenta que el pQblico consumidor 
le importaba menos conocer el nombre y or1gen del comer-
ciante que localizar y adquirir la mercanc1a que le mere~ 
ce confianza, es decir que esté respaldada por una garan
t1a, se identifican los adquirentes con la calidad del 
producto. 

La marca sirve mas para garantizar la calidad del 
producto, que para garantizar su origen. 

Si los compradores de determinado producto se han da 
do cuenta de la calidad de éste, tendrán confianza en ad
quirir los demás productos que tengan la misma marca que 
la mercanc1a originaria que compraron. 

Es debido a la doble garant1a del signo marcario que 
se le da protecci6n legal. 

La marca no solamente tiene en cuenta un interés pri 
vado, que se identifica con la protecci6n que se otorga = 
al titular de la marca: as1 mismo se toma en cuenta el in 
ter~s general del pdblico para no ser engañado sobre el = 
or1gen de la mercanc1a. Por tal motivo se persigue median 
te la represión penal la imitaci6n y usurpaci6n de las -= 
marcas. 

Funci6n de propaganda: Es mediante la propaganda co
mo las personas se enteran de los productos que· se encue_!!. 
tran en el mercado, y por ende de las :marcas de prest_igio. 

La publicidad hace posible que una marca se d~ a co
nocer a los consumidores, y estos identificarán la mercan 
c1a, dicha identificaci6n implícitamente produce la forma 
ci6n de la clientela. -

La propaganda se refiere al producto no al industrial 
que la produce, si la mercanc1a es de muy buena calidad -
se hará acreedor de una gran clientela, y el producto se 
solicitará por su marca. 

Mientras más publicidad se le haga a la marca, ésta
llegará a mayor ntirnero de clientes en potencia, que al ad 
quirir el producto y convencerse de su calidad, formarán
su clientela, se constituye ésta funci6n de la marca en -
una forma de atracci6n y conservación de la clientela. 

Funci6n de indicación de procedencia: Esta funci6n 
en la Edad Media se le consideraba de suma importancia, -
pero a medida del transcurso del tiempo otras funciones 
le fueron desplazando de ese sitio, y actualmente se dis
cute el ·::onsiderarla como funci6n, de a111 que muchos au
tore~ la defienden y otras la critiquen. 

Esta funci6n consiste en dar al comprador una indica 
ci6n de la procedencia de la mercanc1a. 

El objeto de la marca es reconocer el origen y proce 
dencia del producto, Por esta raz6n interesa tanto al in= 
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dustrial como al comerciante y al consmnidor; al industrial 
o al comerciante, porque tiende a asequrar el beneficio de 
los cuidados que ha dado a su fabricación o a sus ventas y 
a la reputaci6n que por habilidad ha podido adquirir; al -
consumidor, porque ella le permite comprar con toda seguri 
dad un objeto del que ha apreciado su. calidad. -

Hay autores que no reconocen esta funci6n, sostienen 
que la marca no tiene por objeto denotar la procedencia de 
los productos. Sostienen que ~sta función es aceptable si 
se refiere al concepto clásico legal de la finalidad de -
la marca. 

Clases: 

Existen diferentes clases de marcas, siendo las mas -
importantes las siguientes: 

a) Marcas de fábrica y marcas de comercio o de servicio. 

b) Marcas. generales y marcas especiales. 

c) Marcas individuales y marcas colectivas. 

d) Marcas fuertes y marcas débiles. 

e) Marcas principales y marcas de protección. 

Marcas de fábrica y marcas de comercio o de servicio: 

Las marcas de fSbrica es la que se destina a distin-
guir los productos de una fábrica, determina la empresa 
que los fabric6, en s1ntesis identifica·e1 or1gen de la -
me-rcader1a. 

Las marcas de comercio o de servicio, identifica al ~ 
vendedor, no interesSndole quien lo fabrique. El comercian 
te la utiliza sobre los productos que vende, adquiriéndo-= 
les del fabricante que mejores ventajas le ofrezca. 

Marcas generales y marcas especiales: 

Las marcas generales, son aqu~llas que un productor -
usa para identificar todos sus productos o al menos produ~ 
tos de distintos géneros. 

En tanto que las marcas especiales, son aquéllas que 
sirven para identificar un sólo producto o productos del -
mismo géne.ro. 

La marca general es igual al nombre comercial (firma), 
que sirve para indicar la procedencia de los productos de 
un determinado productor; por lo que es posible que un ar
ticulo tenga al mismo tiempo dos marcas; una general, que 
indicará que un articulo procede de una determinada empre
sa; y una especial, que tendrá como objetivo distinguir el 
producto de los de.más producidos por la misma empresa. 

Marcas individuales y marcas colectivas: 

Las marcas individuales son aqu~llas que solamente 
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pueden ser utilizadas por su titular, bien sea persona j~ 
r1dica.o persona f!sica. 

Las marcas colectivas son las registradas por las co 
lectividades, COJlX) personas jurídicas públicas o privadas, 
para que sean usadas por todas las personas pertenecientes 
al grupo, y su funci6n será diferenciar los productos de
éstas empresas no entre st, sino con las ajenas al grupo. 
Se utilizan éstas marcas para garantizar el origen, la na 
turaleza o la cualidad de determinados productos. 

Marcas fuertes y marcas d~biles: 
Las marcas fuertes son aquéllas que constituyen una -

creaci6n de pura fantas!a, creando un tipo nuevo y caracte 
r1stico, otorg4ndole protecci6n contra cualquier imitaci6ñ. 

Las marcas débiles, en cambio, son aqu~llas integra-
das por lo general, por denominaciones comunes, que han su 
frido pequeñas alteraciones gráficas o fon~ticas que le -= 
otorgan capacidad distintiva. Esta clase de marcas tienen 
una limitada capacidad distintiva, debido a lo cual tarnbi~n 
tendrán una limitada protecci6n cont~a las imitaciones, -
ya que no es posible tutelar los elementos genéricos, sino 
Gnicamente los elementos característicos· que establecen el 
carácter distintivo. 

Marcas principales y marcas de protecci6n: 
Las marcas principales son aquéllas que realmente son 

usadas por el productor. 

Las marcas de protecci6n, en cambio son aquéllas que -
establecen determinadas variaciones del tema contenido en -
la marca principal y que el productor las registra no para 
utilizarla, sino para obtener una mayor protecci6n contra -
las imitaciones. 

Generalmente, las marcas protectoras no se extinguen -
por la falta de uso, siempre que se utilice la marca princ.!_ 
pal. 

La Ley de Invenciones y Marcas reconoce solamente dos 
clases de marcas que son: 

a) Las marcas de productos, y 
b} Las marcas de servicios. 

Las marcas de productos, se constituyen por los signos 
que distinguen a los articules o productos de otros de· su -
misma especie o clase . 

. Las marcas de servicio, se constituyen por los signos 
que distinguen un servicio de otros de su misma clase o es
pecie. 

Caracteres de las Marcas: 
Los caracteres de la marca pueden dividirse en dos gr~ 

pos que son: 
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A) Caracteres esenciales o de fondo, que comprende: 

a) Ia singularidad (originalidad). 

b) La especialidad. 

c) La novedad. 

d) La licitud. 

e) La veracidad del signo. 

B) Caracteres secundarios o de forma, que son: 

a) El carácter facultativo. -->' 

b) Lo necesario de la adherencia. 
,•.' 

c) La apariencia. 

d) El carácter individual del s~gno. 

Haremos a continuaci6n el exámen de los caracteres 
esenciales: 

La originalidad: Se considera como el requisito prin
cipal de la marca, debe tener capacidad distintiva, para -
distinguir un producto de otro. Considerando ~sta circuns
tancia, se entiende que las denominaciones gen~ricas no -
pueden constituir marca. 

Cuando a las denominaciones comunes se les hace algu
nas variaciones de las que resulte el elemento de dis~n~ 
ci6n de los productos de los otros de· su especie, pueden -
constituir marca. Se les conoce a ~stas marcas, como marcas 
descriptivas o expresivas, y pertenecen al grupo de las -
llamadas marcas d~biles, debido a que en ningún momento po 
drá impedirse a los demás comerciantes que la utilicen en
la parte común que no queda dentro de la protecci6n que se 
otorga a la marca. 

La marca puede perder su originalidad, llegándose al 
fen6meno conocido como vulgarizaci6n, perdi~ndose el uso -
exclusivo de la marca, ya· que se constituye coll\O una deno
minaci6n gen~ica del producto, pudiendo ser utilizada por 
todos los fabricantes que produzcan el producto. Para que 
exista ~ste fen6meno llamado de vulgarizaci6n es necesa
rio que se efectúe una transposici6n de una denominaci6n -
propia y determinada del producto a toda la especie a la -
cual pertenece el producto. La vulgarizaci6n siempre se da 
por un hecho sobreviniente. · 

La especialidad: La especialidad de la marca se entien 
de en que ~sta sea identificable. 

Es tan grande la importancia de ~ste requisito, que -
s6lo cuando la marca es especial cmnple su misi6n de deter 
minar productos y mercanc1as, para que no se les confunda; 
individualizándolos y atestiguando su origen y procedencia. 
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Una marca es especial, cuando su naturaleza es tal -
que no se confunde con otra y puede ser reconocida con -
facilidad. 

La especialidad tambi~n se refiere a que el signo em 
pleado como marca, no sea de una simplicidad tal, que no
sirva para llamar la atenci6n del pOblico. 

Por dltimo la marca es especial, porque s6lo se apli 
ca a la categor1a de productos para los que ha sido crea= 
da. 

La novedad: Consiste en que la marca debe ser distin 
ta de las que se utilicen en arttculos iguales o semejan
tes. La novedad se le considera como relativa, debido -
que para ser nueva, basta con que la.marca sea distinta -
de las de sus competidores, no es necesario que la marca 
sea nueva, basta que lo sea en su aplicaci6n, que no haya 
sido utilizada.para caracterizar productos o mercader1as 
de otra industria, empresa o establecil!liento. · 

La novedad " Significa que el signo escogido, para -
ser id6neo, no debe ser ya comOnmente conocido como signo 
distintivo de empresa competidora ". (60) · 

La novedad, como la especialidad, es un atributo sin 
el cual no hay marca. 

Debido al doble requisito de especialidad-novedad de 
la marca, para que sea válida, no es necesario que el si.s: 
no que la integra sea imaginado o creado por la fantas1a 
para referirse a determinados productos, sino que es sufi 
ciente que la marca no novedosa por motivo que está siendo 
aplicada a otros productos, se le adopte para cosas del -
todo diferentes. 

En virtud del carácter especial y novedoso de la roa;: 
ca, podrá registrarse como marca, aquélla que anteriormen 
te hubiese sido utilizada, aun en una industria similar,
la posibilidad se.presenta en las siguientes hip6tesis: 
a) Cuando se tra~e de una marca registrada, que es abando 
nada por quien la utiliz6 primero·, por causa de extinci6ñ 
de su registro. Articulo 148 de la Ley de Invenciones y -
Marcas. 
b) En el caso de cancelaci6n voluntaria del registro de 
parte de quien primeramente lo había solicitado. Articulo 
150 de la Ley. · 
c) Si el qúe la registr6 primero, no la ha utilizado como 
marca dentro de los tres años siguientes a su registro. -
Arttculo 117 de la Ley. 

La licitud: La marca debe ser lícita, deber& constitu 
irse con datos e indicaciones que no est~n prohibidos por-

60 RANGEL.MEDINA. opus cit. p. 143 
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la ley, ni sean contrarios a la moral y a las buenas cos
tumbres. 

El registro de las marcas, debe hacerse siempre con
forme a las formalidades y requisitos que· se establecen -
en la ley. 

La Ley de Invenciones y Marcas en su Art1culo 91, es 
tablece varios supuestos que no son r~gistrables como ma~ 
ca. 

La licitud de la palabra, figura o signo que se ado~ 
te como marca, obedece al principio general de que el de
recho al uso ha de ser compatible con el derecho de los -
demás, as1 como la imposible coexistencia de los derechos 
sobre el mismo objeto en virtud de t1tulos que se exclu-
yen mutuamente. 

La marca puede ser 11cita, y por lo tanto, válida al 
ser registrada, pero puede sobrevenir alguna causa que es 
tablezca la ley como i11cita, y la marca originariamente-
11cita puede convertirse con el tiempo en il1cita. · 

La veracidad: Todo signo que se utilice corno ma~ca -
debe ser veraz, no deber4'contener indicaciones contrarias 
a la verdad, que puedan inducir al ptlblico en error sobre 
el or1gen y calidad de los.productos. 

Si una marca es engañosa, no tendrá protecci6n legal. 
El uso de éstas marcas.es reprimido por la ley, debido a 
que el empleo del signo engañador constituye un acto de -
competencia. desleal. · 

Para evitar que los consumidores sean engañados con 
respecto al or1gen, calidad, o naturaleza de· los produc-
tos, nuestra Ley de Invenciones y Marcas consagra el prin 
cipio de la veracidad de la marca, cuando prohibe el re~= 
gistro: 

a) De aqu~llas marcas que est~n constituidas por palabras 
de lenguas vivas extranjeras, si la marca se pide para a~ 
t1culos fabricados Gnicamente en la RepGblica Mexicana o 
en cualquier otro pa1s de habla española. Art1culo 91, -
fracci6n XIII. 

b) De las que indiquen si:mplemente la procedencia de los 
productos, o puedan originar cualquier confusi6n o error
en cuanto a la procedencia de los productos. Articulo 91, 
fracci6n xrv. 
c) De las denominaciones o s~gnos susceptibles de engañar 
al público, por constituir falsas indicaciones sobre la -
naturaleza u origen de las mercader!as o sobre las cuali
dades de éstas.·Art!culo 91, fracci6n XX. 

Caracteres secundarios o de forma: 

El carácter facultativo: El uso de la marca es potes 
tativo, dispone el Articulo 89 de la Ley de Invenciones y 
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Marcas, en el primer pá.rrafo establece: Toda persona que
esté usando o quiera usar una marca para distinguir los -
art1culos que fabrique.o produzca, podr~ adquirir el dere 
cho exclusivo a su uso, satisfaciendo las formalidades v-
requisitos que establecen esta ley y su reglamento. -

Estableciendo en su segundo p~rrafo que igual derecho 
·tendrán los comerciantes y prestadores de servicios debi
damente establecidos, respecto a los articulas que vendan 
o los servicios que presten en el territorio nacional y -
de los cuales quieran indicar su procedencia. El motivo -
fundamental de ésta disposici6n tácita o expresa, debe -
buscarse en el hecho de que la marca constituye un aUJCi-
liar para el comerciante, es un elemento que puede dispo
ner para dar a conocer sus rnercanc!as. 

El uso de la marca es un derecho y no un deber, y -
por lo tanto puede o no utilizarla, atendiendo no s6lo a 
saludables principios que en relaci6n con la libertad de 
trabajo consagra el derecho ptiblico moderno, sino tambien 
por consecuencia del comercio y en especial por el inte--
rés del ptiblico consumidor. · 

Este car4cter facultativo de las marcas, encuentra -
una excepciOn que es la referente a las marcas obligato-
rias. Este carácter de obligatoriedad que se aplica a de
terminadas marcas, lo impone el Estado, y pr!cticamente -
queda fuera de la esfera cOI!\ercial de intereses econ6mi--
cos. La raz6n de ser de éstas marcas se debe a consideracio 
nes de polttica o áe garantía ptiblica, cuando son propi-= 
cios a fraudes o engaños a los consumidores. 

Lo necesario de la adherencia: No es necesario estam 
par materialmente la marca sobre las mercanc!as. -

Esta caracter!stica se relaciona con el concepto de 
uso y por ende, con los conflictos que en la práctica se 
presentan en torno al derecho a la marca obtenida por el
uso, a la extinci6n del registro n:arcario por falta de -
uso, a la usurpaci6n de derechos p6r el uso de la marca. 

Nuestra legislaci6n reconoce el uso en sentido am- -
plio~ El Articulo 89 de la Ley de Invenciones y Marcas, -
establece: Toda persona que esté usando o quiera usar una 
marca para distinguir los articules que fabrique o produ~ 
ca, podrá adquirir el derecho exclusivo a su uso, satisf~ 
ciendo las formalidades y requisitos que establecen esta 
ley y su reglamento. 

La marca debe ser aparente: La apariencia es una cu~ 
lidad propia de la marca. Comtinroente se dice que no es n~ 
cesario que sea aparente la marca, es decir, que vaya fi
jada en el exterior del objeto. Basta que en cualquier m~ 
mento pueda servir corno .... elemento de identificaci6n. 

Pero la doctrina ha mencionado que debe restri~girse 
la validez de las marcas interiores, debido a que al no -
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aparecer en el momento en que se compra, no puede ser un
signo de conservaci6n de la clientela. 

Consideramos que la marca debe ser aparente, y que 
. cuando esta va puesta en el interior del producto forma 

una excepci6n a la regla general. 
La marca debe de ser individual: La marca debe de -

ser individual, porque está destinada .a distinguir los -
productos de un establecimiento determinado y· puede ser 
nnicamente utilizada por el sujeto a quien corresponde, 
bien sea persona f1sica o jur1dica. 

Es individual porque es un signo distintivo que se 
forma para la defensa de un productor o de un comerciante 
contra sus competidores. 

3.3.2.- Adquisici.6n, Elecci6n y Procedimiento del Re 
gistro de las marcas. 

Adquisici6n: Las marcas· han aparecido impuestas 
1
por

una necesidad social y.que, como fuente de derechos, no -
han sido originados por la ley, ella les ha reconocido y 
sancionado.· 

. Ha sido necesario proteger la adopci6n de lás marcas, 
asegurarles para que desempeñen sus funciones, la exclusi 
vidad, reprimir la usurpaci6n. 

Son tres sistemas que· se dan para la adquisici6n de 
las marcas,.ª saber: 
a) Sistema declarativo. 
bl Sistema constitutivo. 
c) Sistema mixto o del· efecto atributivo diferid~) 

Sistema declarativo o sistema basado en la pr~oridad 
de uso. La marca se adquiere por la prioridad de uso, por 
el primero que hace uso del signo para distinguir sus pro 
duetos. El dep6sito o el registro s6lo constituyen una -= 
presunci6n de propiedad del titular del registro, pudien
do cualquier persona obtener la nulidad del'registro si 
prueba la prioridad de uso. El registro tiene· solamente -
efecto declarativo. 

Sistema constitutivo o sistema basado en la priori-
dad del Registro: En este sistema, la marca se adquiere -
por el prl.mero que la registre. El nacimiento del derecho 
sobre la marca se debe a la inscripci6n en el registro de 
marcas. Se le considera a este sistema como formalista. -
La persona que registre la marca, no es responsable de la 
ignorancia de un uso anterior, y el registro será válido. 
La fecha del nacimiento del derecho se establece de mane
ra cierta. Los que deseen adoptar una marca, pueden con-
sultar el registro para saber si existen marcas anterio--

•.';,j 
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res, o bien tienen la seguridad de que la marca que adop
ten no podrá ser atacada. 

Sistema mixto o sistema basado en la prioridad del -
registro impugnable durante un plazo determinado: Este -
sistema consiste en que el registro durante un lapso, solo 
tiene un efecto declarativo," y una vez pasado este plazo 
de tiempo un efecto atributivo. El derecho a la marca que 
adquiere el titular de un registro, no se con.solida sino 
hasta el momento en que se cumple con el plazo determina
do por la ley. La persona que tenga una prioridad de uso, 
puede ejercer su mejor derecho, y obtener la nulidad del 
registro. En este sistema se incluyen tanto el derecho na 
cido por el uso con el derecho nacido por el registro. Se 
resuelve el inconveniente existente en el sistéma de la -
prioridad de uso, de la inseguridad jur1dica que repre-
senta el que en todo momento· pueda surgir un primer usua
rio alegando su derecho. También se resuelve el inconve
niente· derivado del mero formalismo que se da en el siste 

·ma de prioridad de registro de atribuir, en ciertos casos, 
un derecho al que efecttla un registro, en perjuicio de -
otra persona que utiliza éste.· 

En la legislaci6n mexicana, se adopta este sistema -
mixto. El plazo para la consolidaci'6n de la marca es de -
un año. La persona que tiene la prioridad de uso puede im 
pugnar la validez de la 1l!arca, siendo necesario que pre-= 
sente su solicitud de registro de la marca en la Secreta
ría de Comercio y Fomento Industrial, dentro del año si-
guiente al ata en que fuere publicado el primero en la --

·Gaceta de Invenciones y Marcas, y compruebe haber usado -
·1a marca durante todo este tiempo y haber principiado a -
usarla antes que el registro primitivo. As! lo establece 
el Artículo 93 de la Ley de Invenciones y Marcas .. 

Elecci6n y Procedimiento del Registro de las Marcas: 
Los Artículos 100 a 111 de la Ley de Invenciones y -

Marcas y 53 y siguientes del Reglamento de la Ley de In-
venciones y Marcas, establecen· los requisitos a fin de ob 
tener el registro de una marca. 

El procedimiento que deberá seguirse para obtener el 
registro de una marca es el siguiente, se presentará la -
solicitud de registro ante la Secretaría de Comercio y Fo 
mento Industrial, por escrito duplicado, escrito en idio= 
rna español, por un s6lo lado del papel. 

La solicitud deberá contener los siguientes requisi-
tos: 
a) Fecha desde la cual se principi6 a usarse la marca, o 
bien,en su lugar, la declaración de que no se ha usado to 
dav1a. Es fundamental declarar la fecha exacta del primer 
uso, para evitarse conflictos posteriormente, y perderlos 
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por el s6lo hecho de no haber indicado la fecha correcta; -
asimismo el Articulo 100 de la Ley de Invenciones y Marcas, 
est~blece que la fecha del primer uso declarado no podrá -
van.arse posteriormente. Si se da el caso de no haberse -
utilizado todav1a la marca, basta la expresi6n" no se ha -
usado todavta ", .para cumplir con este requisito. 

b) La denominaci6n de la marca, si se trata de una marca fo 
n~tica, o bien, la menci6n de que se trata de una marca -
sin denominaci6n, o sea compuesta iñlicamente por dibujos 
y colores. 

c) Especificarse los artículos, productos o servicios que 
protegerá la marca, haciendo la designaci6n de manera con 
creta. El Articulo 56 del Reglamento de Invenciones y Mar 
cas, enuncia la clasificaci6n oficial de los prodµctos o
rnercader1as y servicios a los que se aplican las marcas.
El solicitante, en su escrito de petici6n, deberl referir 
se a uno de los 55 grupos de art1culos que se mencionan.= 
La tarifa señala diversas cuotas, segtin se trate de todas 
laS mercader1as de una clase, de varias de ellas O d~ sola 
mente una especie. -

d) El nombre, la nacionalidad y el domicilio del solicitan 
te. Tratándose de extranjeros deberán acreditar su legal = 
estancia en México, y se ha de indicar en la solicitud su 
status migratorio. Si se trata de una persona jur1dica ex
tranjera, deberá comprobarse su· existencia ante el C6nsul 
de M~ico mas cercano a su domicilio a traves de un nota-
rio ptlblico que da f~, y cuya firma es legalizada por el -
C6nsul. Si se cuenta con varios domicilios basta con men--

. cionar el del principal asiento de sus negocios. 
e} La ubicaci6n de la fábrica en donde se elaboran los pro 
duetos a los cuales se va a aplicar la marca, indicándos~
la calle, n1ímero, poblac i6n y Estado, si se encuentra esta 
blecida en este pa1s. -

f) ·La ubicaci6n del establecimiento comercial, cuando el -
promovente sea s6lo comisionista o comerciante que no se -
surta de fábrica determinada y que, además tenga sus pro-
pias marcas. En este caso es suficiente que se mencionen -

. diversas fábricas del pa1s, o del extranjero. 

g) El nombre del apo~erado, si lo hubiese, y el domicilio 
para recibir notificaciones. 

h) El lugar y la fecha, seguido de la firma del solicitan-
te o mandatario. . 

i) En los casos en que se solicite prioridad de una marca 
extranjera, lo cual deberá mencionarse en el primer párra
fo de la solicitud, al expresarse los fundamentos de dere
cho y manifestándose la fecha en que fue depositada en el 
extranjero. 

Al calce de la solicitud se harán constar, en forma -
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de 1ista, los documentos que se env1an junto con ella, y 
que seriln forzosamente, la descripci6n y reservas de la -
marca por triplicado, unas etiquetas impresas, que sirvan 
para la publicaci6n en la Gaceta, y la declaraci6n del im 
puesto sobre la renta, y accidentalmente, el mandato, las 
etiquetas a colores de la marca, la autorizaci6n para usar 
las armas, escudos o emblemas del Estado o Municipio, o -
la autorizaci6n de la autoridad competente en el caso de 
la fracci6n VIII del Articulo 91, la del propietario del
lugar a que se refiere la fracci6n XV del Art1culo 91 de 
la 1ey, si este nombre forma la marca; los diplomas para 
las que se han obtenido medallas o cualquier otra distin
ci6n que se menciona o se reproduzca en la marca, siempre 
y cuando la marca en s1 no reproduzca cotno elemento prin
cipa1 esto, y, finalmente la autorizaci6n que el titular 
de una marca extranjera conceda a su agente o representan 
te en M~ico para que este la registre a su propio nombre. 
Al ca1ce tambi~n puede expresarse que la marca se solici
ta en substituci6n de una marca que ha caducado, en el ca . 
so de que la pida el mismo propietario, segfin el Art1culo 
99 de la Ley. 

La descripci6n y las reservas de la marca solicitada: 
Esta descripci6n iniciaril con las frases rituales de 

" descripci6n de la marca: perteneciente a '.', mencionilndo
se a continuaci6n el nombre, nacionalidad y domicilio del 
solicitante, seguido de las palabrás usuales " que usa pa 
ra amparar y distinguir 11

, seguido del nombre de los art'f 
culos que proteger~ la marca solicitada, que deberá coin= 
cidir exactamente con las mencionadas en la solicitud, a 
continuaci6n deberá indicarse la ubicaci6n de la fábrica 
o establecimiento. 

Despu~s, se describirá la marca tal como lo observa 
el titular de ~sta. Las marcas constituidas por una deno
minaci6n, se cumple €!ste requisito, mencionando dicha deno 
minaci6n y especificando que se escribirá en cualquier ti
po y tamaño de letra. Si el signo marcario está constitu! 
do de elementos gráficos o d~. ornamentaciones, es necesa
rio que se haga un desglose completo de sus elementos. 

Subsecuentemente se indicará la manera en que se usa 
rá la :marca, en los art1culos, envases, o en anuncios es= 
critos o por la radio. Esto ha sido introducido por la tr~ 
dici6n, ya que en el Reglamento no se encuentra cons~gra
do. 

Al concluir con la. descripci6n, se pasará a las 11 r~ 
servas ", que se integra con todo aquello en que el inte
resado hace consistir esencialmente su ll\arca, que deber&n 
coincidir con lo descrito y con las etiquetas que se exh,! 
ban. 

Las reservas son los elementos que el solicitante de 
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la marca reivindica como propios y son los siguientes: 

a) La denominaci6n si ésta se solicita como marca. 

b) Que será la primera en las marcas sin denominaciones -
se referirá a la figura, o sea a los elementos gráficos. 

c) Es el conjunto integrado por la denominaci6n y por los 
elementos_ gráficos. 

d) La combinaci6n de colores, cuando den a la marca un as 
pecto distintivo. · 

e) La forma en que se aplicará la marca, esto es la impr.!:_ 
si6n visual que produce. 

Las reservas determinarán el alcance de la protecci6n 
legal y deber4n por ~ltimo contener el lugar, la fecha y 
la firma del interesado o la de su representante, pero en 
este caso se utilizar& como antefirma el nombre del dueño 
de la marca. 

Tanto 1a descripci6n como las reservas deber4n redac 
tarse en papel blanco grueso, sin membrete, · escr·i tos con -
tinta obscura a doble espacio, por un s6lo lado del papel, 
conservando un ma~gen izquierdo adecuado. 

Deberá anexarse, doce ejemplares en blanco y n~gro 
de la impresi6n de la marca. 

Doce ejemplares de los membretes o etiquetas de la 
marca, cuando esta sea a colores o con figura, y en la --
form~ · en que vaya a usar se. · 

Deberá exhibirse lá-autorizaci6n del Estado, ciudad 
o pa1s, cuando se intente registrar una marca que compren 
da como elementos de ella las armas, escudos o emblemas = 
de éstas. 

· El propietario de una marca extranjera puede permi-
tir a su representante o agente en M~ico, que solicite -
en nombre propio la marca·, en este caso deberá acompañarse 
a la solicitud la autorizaci6n escrita para ello. 

El examen administrativo: 

Los derechos establee idos por la Tarifa para el regis 
tro de una marca han de cubrirse en efectivo en la Caja -
de la Direcci6n de Invenciones y Marcas. El expediente se 
le da un nmnero de 6rden, que servirá para identificar el 
asunto y el cual deberá mencionarse en las futuras p~omo
ciones. · 

Si los derechos no se cubren se tendrá por abandona
da la gesti6n. Deepués de ser cubiertos los derechos se -
procede al examen administrativo, para que la Oficina es
tablezca si la solicítud, la descripci6n y reservas, el -
cl~s~ y las impresiones del mismo coinciden entre s1, re
visa si los documentos y anexos están completos, y si sa
tisfacen los requisitos !~gales. 
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Si se desprende del examen que los documentos prese!!_ 
tados no estuvieron en regla, se le hará saber al solici
tante para que los reponga en un plazo determinado, no pu 
dJendo alterar, adicionar o modificar los datos conteni-= 
dos en la primera solicitud. Si no se cumpliere con la re 
posici6n de los documentos, se tendr4 por abandonado el = 
trámite y la fecha legal de presentaci6n se pierde. Se re 
quiere promoci6n nueva en nuevo expediente, si se tiene = 
la intenci6n de continuar solicitando la marca. 

El examen de novedad: 

Una vez pasado el examen administrativo se procede -
snseguida al examen de novedad. 

El Art1culo 105 de la Ley, establece que una vez sa
tisfechos los requisitos legales se procederá a efectuar 
el examen de novedad a efecto de verificar si se pudieran 
afectar derechos adquiridos. 

Consiste este examen en una comparaci6n entre la so
licitada y todas las marcas de esa misma clase que est~ 
vigentes o en tramitaci6n ante la Dirección de Invencio-
ñ.es y Marcas. 

El resultado del examen de novedad puede tener cua-
tro sentidos diferentes que son: 
a) Que no se encontr6 marca anterior. En este caso, se -
proseguirá con la tramitaci6n hasta que se conceda la ma!:. 
ca. 

b) Que hay otra marca igual o semejante. Se dará aviso al 
solicitante para que manifieste su.conformidad en modifi
carla o en substituirla por otra. El promovente puede ale 
gar que la marca anterior es de su propiedad, y podrá ex= 
pedirse la marca ligada a la otra, siempre que existan di 
ferencias entre ambas, O bien, puede alegar apreciaci6n = 
estricta, mencionando que no existe auténtica semejanza,y 
si tiene raz6n, se otorgará la marca. 
c) Que el dueño de la marca anterior semejante la limite 
a ciertos art!culos a solicitud del peticionario, permi-
tiendo con ~sto que se conceda el nuevo registro para am
parar mercanc!as del mismo grupo, pero diversas. Esta va
riante se desprende de una· interpretaci6n equitativa del 
Articulo 107 de la Ley. 

d) Que el interesado aduzca que la marca opuesta como an
terior está tachada de nulidad o que debe declararse su -
extinci6n porque no ha sido usada en M~ico. La solicitud 
se mantiene en suspenso, hasta que se resuelve la nulidad 
o la extinci6n de la marca primera, si se declara la nuli 
dad o la extinci6n entonces se otorga el nuevo registro.-

El uso de las marcas: 
El uso de marcas r~gistradas y el uso de las que no-
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lo están producen diferentes efectos, a saber: 

El uso de una marca registrada no puede hacerse en -
perjuicio de otra. Se limita el ejercicio de este derecho 
por razones de 6rden ptíblico. El derecho de uso exclusivo 
que confiere el registro de una marca no es absoluto. 

La marca debe usarse efectivamente tal y como fué re 
gistrada. La falta de uso, o su uso en forma distinta pro 
duce la extinción del registro, previa la declaratoria co 
rrespondiente. Art1culo 115 de la Ley. 

Las reglas relativas al uso de la marca en Mfucico 
son las siguientes: 

Se desprende del Art1culo 117 de la Ley, que la mar
ca debe emplearse dentro de los tres .años siguientes a su 
registro. De no demostrarse ese uso el registro de la mar 
Cñ se extingue de pleno derecho. -

En segundo lugar, el Articulo 118 de la Ley, mencio~ 
na que el uso de la marca debe ser constante y en vol~me
nes y condiciones que correspondan a una efectiva explota 
ci6n comercial a juicio de la Secretaria de Comercio y Fo 
mento Industrial. -

Los productos nacionales protegidos por marcas regís 
tradas en México, deberán llevar ostensibl~nente la leyeñ 
da " marca registrada 11

, su abreviatura " marc. reg. " o
las siglas " M. R.", as! lo establece el Art1culo .119 de -
la Ley. 

La omisi6n de dicha leyenda no afectará la validez. -
de la marca, mientras la omisi6n subsista, no podrá ejer
citarse ninguna acci6n civil o penal de persecuci6n de --

" imitadores o infractores ". En lo que se refiere a. las 
marcas de servicio, la leyenda debe aparecer tanto en el
lugar en que contraten o presten los servicios, en la fa
chada del establecimiento, en los anuncios, como en aqué
llos medios ·capaces de presentarla gráficamente, como en 
la correspondencia y en la publicidad. 

Otra leyenda obligatoria lo establece el Art1culo --
121 de la Ley. Los productos nacionales en los que se uti 
licen marcas registradas o no, deberán ostentar en forma
clara y visible la leyenda " Hecho en México ". 

Los productos de e.xportaci6n deberán ostentar, ade-
más la contraseña que, en su caso, establezca la Secreta
ria de Comercio y Fomento Industrial, en la forma y dimen 
sienes que se fijen. -

La omisión de la leyenda y contraseña mencionada au
mentará las sanciones correspondientes. 

El Articulo 122 de la Ley, enuncia que las indicacio 
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nes, leyendas y contraseñas a que se refieren los art1cu
los ~nteriores, además de figurar en los productos deberán 
aparecer también en etiquetas y en los empaques o envases 
en c:;ue se contengan al expenderse al ptiblico o s6lo en és 
tos últimos cuando por la naturaleza de los productos no
pud~eran insertarse en ellos. 

Se establece, también, que al emplear las marcas de
berán omitirse indicaciones relativas a registros que en 
otros países o leyendas en idiomas extranjeros en produc
tos amparados por marcas, pues se incide con ello en una 
de las figuras en engaño al ptiblico penados por las leyes, 
de la misma forma se deben evitar las inserciones de fal
sas indicaciones de procedencia en las normas, pues ese -
hecho también acarrea sanci6n administrativa. Asi se esta 
blece en el Articulo 123 de la Ley. -

El Arttculo 116 de la Ley, restringe el derecho so-
bre la marca, tiene por objeto la protecci6n de los inte
reses del consumidor. Se señala en este articulo que la -
Secretaria de Comercio y Fomento Industrial, podr! decla
rar que se amparen por una sOla marca los productos elabo 
radas o los servicios prestados para un mismo fin por un
mismo titular, que en uno u otro caso sean substancialmen 
te iguales entre s1, esto es, que s6lo difieran en carac= 
ter1sticas accidentales. El objeto de esta disposici6n, -
es que no existan diferentes precios entre los productos, 
si ellós son de rn.1s o menos parecida calidad, y para evitar 
también guerras de precios o dump~~g. 

Otra restricci6n al uso de marcas se encuentra en el 
Artículo 126 de la Ley, qu8 establece: Que quienes vendan 
artículos de or1gen extranjero con marcas en las que e~ -

indique que están registradas, sin haberlo sido en ?-'°'_,.1.co, 
aun cuando lo estén· registradas en el pa1s de ortgen o en 
otro, deberá indicarse claramente el lugar de registro. -
De no hacerlo as1, incurrirán en las sanciones· que esta
blece esta ley. 

Los Artículos 127 y 128 de la Ley, se refieren a la 
instituci6n conocida como " vinculaci6n de marcas ". El -
Artículo 127 de la Ley, establece que toda marca de or1-
gen extranjera o cuya titularidad corresponde a una persa 
na f1sica o moral extranjera que esté destinada a amparar 
arttculos fabricados o producidos en territorio nacional, 
deberá usarse vinculada a una marca originariamente regis 
trada en México. Ambas marcas deberán usarse de manera -= 
igualmente ostensible. 

El Articulo 128 de la Ley, estatuye que los actos, -
convenios o contratos que se realicen o celebren con moti 
vo de la concesi6n de uso oneroso o gratuito de una marca 
reqistrada originariamente en el extranjero, o cuyo titu
lar sea una persona f1sicaomoral extranjera, deberán con
tener la obligaci6n de que dicha marca se use vinculada a 
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una marca originariamente registrada en M~xico, y que sea 
propiedad del licenciatario. Cuando no se cumpla con esta 
obligación, la Direcci6n General de Registro Nacional de 
Transferencia de Tecnolog!a negará la insr.ripci6n del ac
to, convenio o contrato. La obligación de vinculación de 
marcas establecida por este articulo deber~ cumplirse den 
tro del plazo de un año a partir de la inscripción del ac 
to, _convenio o contrato o del momento en que empiece a u= 
sarse la marca extranjera si no hubiere celebrado acto, -
convenio o contrato que autorice su uso. Si no se cumple 
con tal obligación el acto o convenio o contrato quedará 
sin efecto y su inscripción será cancelada. 

Por causas justificas la Secretar1a de Comercio y Fo 
mento Industrial podrá prorrogar por un año como ~ilno = 
el plazo. establecido en la misma disposición. 

El fundamento de estos arttculos se encuentra en que 
la explotaci6n o el uso de marcas E!Xtranjeras l_leva a un 
sistema de dependencia, lo que es contrario al desarrollo 
del pa1s, y se explota al consumidor, por el encarec ilnien 
to del producto. -

Con la protección que se da al licenciatario mexica
no, el empresario ·puede desligarse de la dependencia, al 
lanzarse al mercado con su marca, que se ha acreditado en 
conjunto con la marca extranjera. 

Otra restricción al uso de las marcas, está conteni
da en el Arttculo 132 de la Ley, donde se establece que -
por causas de utilidad ptiblica la Secretarta de Comercio 

·y Fomento Industrial podrá otorgar licencias obligatorias 
para el uso de marcas registradas. 

Previa audencia de las partes, la Secretaria de Co-
mercio y Fomento Industrial fijará las regal1as que corres 
pandan al titular de la marca. 

3.3.3.- Los Derechos y las Oblig~ciones de los Titu
·1ares de las Marcas: 

Los derechos del titular de la marca: 
El titular de una marca registrada tiene, en todos -

los pa1ses, el derecho al uso exclusivo del signo que con~ 
tituye la marca. · 

Se desprende de este derecho, el derecho que se tiene 
para ejercitar las acciones civiles y criminales que las 
leyes preven contra las personas que lesionen su derecho -
de uso exclusivo. 

El titular tiene también el d~recho de disponer de la 
marca mortis causa y a cederla. Las legislaciones naciona
les no han llegado a ponerse de acuerdo en lo referente a 
la cesi6n. Unas admiten la cesi6n de la marca aisladamente, 
sin necesidad de transmitir tambien la empresa o el esta--
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blecimiento comercial. Es la llamada cesi6n libre de la -
marca. 

Otras admiten solamente la cesi6n de la marca si se 
efectúa al mismo tiempo con el establecimiento mercantil
º empresa. 

En casi todas las leyes nacionales se exige, para -
que la cesi6n produzca efectos frente a terceros, su ins
cripci6n en el registro de marcas y muchas de las leyes -
exigen tarnbi~n la publicaci6n de la cesi6n. 

El derecho mexicano acepta la cesi6n libre de la mar 
ca. El Art1culo 141 de la Ley, establece que las marcas = 
registradas pueden transmitirse por los medios y con las 
formalidades que establece la legislaci6n común. En este 
caso, seguirse las requeridas para el contrato de compra
venta de muebles. Pero su transmisi6n no producirá efec-
tos si no se inscribe en el Registro Nacional de Transfe-
rencia de Tecnología. · 

El Art1culo 142 de la Ley, enuncia que el registro -
se efectuar4 a solicitud del nuevo titular o por· mandato 
judicial, previa comprobaci6n de la renovaci6n del regis-
tro de la marca. · 

Para la inscripci6n de la transmisi6n se examinará -
si se ajusta a los requisitos que establece la ley que -
son: 
a) En el caso de marcas ligadas Art1culo 142 de la Ley, -
no se aceptará la transmisi6n de alguna de éstas, sino -
cuando se transfiera todas ellas a la misma persona. Se-
rán marcas ligadas las que pertenezcan al mismo titular y 
sean id~nticas o semejantes. 

b} En la transmisi6n de marcas que hayan sido transmití-
das anteriormente y no se hayan registrado. Deberá regis
trarse las transmisiones intermedias. Anotándose en el -
expediente de la marca todas las transmisiones que se ha
yan efectuado. Art1culo 144 de la Ley. 
c>" No se registrará la transmisi6n de una marca que se ha 
ya registrado en contravenci6n a las disposiciones lega-= 
les 6 que deba ser considerada nula de conformidad con ·es 
ta ley. Artículo 145 de la Ley. -

d) Cuando la transmisi6n afecte el inter€s público, esto 
lo determinará la Secretaría de Comercio y Fomento Indus
trial. Articulo 146 de la ley. 

Las obligaciones del titular de la marca: 

El titular de la marca registrada tiene la obligaci6n 
de pagar las " tasas " que las leyes preven. Esta obliga-· 
ci6n se reconoce. generalmente por todas las legislaciones 
del mundo. 

El uso de la marca no constituye una obligaci6n. Pue 
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de considerarse como un requisito para el mantenimiento en 
vigor de la marca. Ya que de no usarla se produce la cadu
cidad. La materia marcaria no es corno la materia de paten
tes, dibujos y modelos industriales en donde s1 existe la 
obligaciOn de explotar el invento o de la creaci6n de for
ma, ya que de lo contrario estas caen al dominio p~blico, 
pudiendo ser explotadas por cualquier persona. 

Lo que sucede con las marcas. Si la marca deja de u-
sarse por ningan motivo pasa al dominio público. Si a di-
versas personas se les otorgara el uso de la marca, ~sta 
perder1a su carácter de signo distintivo. La marca que ha 
dejado de usarse podrá ser adoptado por otra persona, pero 
esto es otro problema ajeno a esta cuesti6n. 

J.3.4.- Nulidad, Caducidad, Expropiaci6n, Extinci6n y 
Cancelaci6n de las Marcas: 

Nulidad: La nulidad .de la marca viene determinada por 
falta de requisitos de registrabilidad y serán motivo de -
nulidad, el ·que la marca· ·no sea distintiva por ser un sig
no gen~rico o usual, porque sea igual o semejante a otra -
marca anterior o porque est~ comprendida en alguna de las 
limitaciones o prohibiciones legales. 

Debe diferenciarse entre nulidad del registro y nuli
dad de la marca. La nulidad del registro supone el incum-
plimiento de requisitos formales. De darse esta nulidad 
obliga al titular a efectuar un nuevo registro en forma re 
gular, y si no se hace, la marca será una marca de uso. 

En tanto, que la nulidad de la marca tiende a la desa 
parici6n de ~sta por entero, y una vez declarada la anula= 
ci6n no habrá ningiln derecho para usarla. 

La ley mexicana establece diferentes causas de nuli-
dad en el Articulo 147 de la Ley, que son: 

La fracci6n I, establece que el registro de una marca 
es nulo cuando se haya otorgado en contravenci6n a las dis 
posiciones de esta Ley o de la vigencia en la ~poca de su
registro. 

Por lo general se establece que la obtenci6n del re-
gistro de la marca, violando las normas legales es nulo. -
Este supuesto se da, cuando una marca se otorga en contra
venci6n del supuesto de originalidad y de carácter distin
tivo que establece la ley o se haya concedido omitiendo -
formalidades requeridas, es anulable, no corre el t~rmino 
para decretarla, y no prescribe nunca, pudi€ndose valer en 
cualq~ier momento. 

La fracci6n II del articulo citado, concede la anula
ci6n de un registro cuando. la marca objeto de dicho regis
tro sea id~ntica o semejante en grado de confusi6n a otra 
que haya sido usada en el pa1s con anterioridad a la fecha 
legal de la marca registrada, aplicada a los mismos o simi 
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lart:!s productos o servicios, siempre que quien haga valer 
el mejor derecho de uso compruebe haber usado su marca -
ininterrumpidamente en el pa1s con anterioridad a la fecha 
de uso declarado por el que la registr6. 

Se desprende de ésta fracci6n que debe existir seme-
janza en grado de confusi6n. Se debe de establecer el caso 
de los productos o de los servicios similares entre la mar 
ca registrada y aqu~lla que pretende mejores derechos, y = 
cuyo titular solicita la nulidad del registro. Se debe pro 
bar el uso ininterrumpido con anterioridad a la fecha de
uso declarado por el que la registr6. 

La fracci6n III· se refiere a un caso similar a lo que 
establece la ~racci6n anterior, o sea, el de la marca pare 
cida o idéntica que se ha usado en el extran.jero y s1, ade 
más existe el registro extranjero y la reciprocidad con -= 
respecto a México. Se prueba el registro extranjero con la 
exhibici6n del certificado respectivo debidamente legaliza 
do. El uso en el extranjero también debe probarse y· legal! 
zar los documentos requeridos para que. hagan prueba plena 7 

En lo referente a la reciprocidad, si son pa1ses adhe 
ridos a la Convenci6n de Uni6n de Par1s, no existe ning11n
problema debido a que se reconoce impl1citamentela reci--· 
procidad, él problema resulta en el caso de nacionales de 
paises no miembros de este Convenio, y es menester que el 
pa1s otorgue una constancia oblig4ndose a otorgar recipro
cidad a mexicanos en casos semejantes. 

La nulidad establecida- en la fracci6n r.v del art1culo 
analizado, viene a ser un castigo a quienes no han procedi 
do con lealtad y buena fe al hacer las declaraciones perti 
nentes en el acto de solicitar las marcas, o sea cuando ha 
mentido el peticionario, para el efecto de engañar o de ob 
tener un efecto indebido a costa de los competidores o del 
ptiblico. 

Procede la nulidad en este caso, por el hecho de que 
el peticionario actu6 con el prop6sito de engañar en cu§n
to al lugar de elaboraci6n, recolecci6n, extracci6n o fa-
bricaci6n del producto a que se refiere la marca por haber 
declarado una ubicaci6n falsa del establecimiento, y por 
declarar falsamente con respecto a distinciones que no se 
han otorgado al producto, objeto de la marca. 

La fracci6n V del articulo en análisis, establece que 
el registro de una marca es nulo cuando ~ste se otorgue -
con base en declaraciones falsas o inexactas. Con respecto 
a la fecha de uso de la marca, con respecto al domicilio o 
establecimiento, o cualquier otro dato que el promovente -
est~ obligado a declarar con verdad. En estos casos se con 
sidera que se actua con mala f~ y por lo tanto no prescri= 
be nunca el derecho de solicitar su nulidad. 

La fracci6n VI del precepto en cuesti6n, enuncia un -
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medio para que la Direcci6n de Invenciones y Marcas corri
ja cualquier error, inadvertencia o diferencia de aprecia
ci6n en que se haya ocurrido al comparar una marca solici
tac~a con anterioridad y que considere invadido, por tratar 
se de una marca que sea igual o semejante en grado de eón= 
fusi6n. 

Por último la fracci6n VII, señala una causa de nuli
dad sui generis, se trata del caso en que el representante 
o agentes de casas extranjeras obtengan registros a su pro 
pie nombre sin el consentimiento expreso del titular de la 
marca extranjera. En este caso el registro se reputará co
mo obtenido de mala f~. 

La acci6n de nulidad fundada en las fracciones I,V y 
VII podrá intentarse en cualquier tiempo; la fundada en -

.. las fraccion·es IV y VI en un plazo de tres años; la funda
da en la fracci6n II en un plazó de un año; y la fundada 
en la fracci6n III, en un plazo de sei:s meses •. 

Los plazos mencionados se computarSn a partir de la 
publicaci6n del registro en la Gaceta de Invenciones ~ MaE_ 
cas. 

Caducidad: 

La caducidad del r!'!gistro de una marca puede ~roduc!E, 
se: 
a} Por renuncia expresa del titular. 
b} Por falta de renovaci6n al terminar el plazo por el 
cual se establece el registro. 
c) Por falta de pago de las tasas de renovaci6n o d&~las -
tasas peri6dicas, en los países en que éstas existen. 

d) Por falta de uso de la marca. Este caso de nulidad no -
es aceptada por las leyes de todos los pa1ses. 

El Articulo 148 de la Ley establece, que caducarán de 
pleno derecho los registros de las marcas que no se renue
ven en los t~minos.que establece esta ley. 

De la renovaci6n del r~gistro de marcas: 

El Articulo 139 de la Ley, señala que la renovaci6n -
del plazo inicial de la duraci6n del registro de una marca, 
deberá solicitarse dentro del último semestre de cada pla
zo. Pero se otorga un periodo de gracia de seis meses.a -
partir del vencimiento del plazo, en que todav1a se puede 
presentar la solicitud de renovaci6n. Pasado este plazo de 
gracia sin que se haya presentado la solicitud caducará de 
pleno derecho el registro de la marca. 

A su vez el Arttculo 140 de la Ley, establece que so
lamente procederá la renovaci6n del registro de la marca, 
si se comprueba por parte del interesado el uso continuo y 
efectivo de ~sta, no interrt.nnpido en su aplicaci6n a los -
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productos o servicios que ampara. 

Si se trata de una marca registrada para proteger dos 
o más clases de productos o servicios, para que proceda -
la renovaci6n de todos los registros, bastará, que se de-
muestre el uso efectivo y sin interrupci6n por lo menos de 
alguna de dichas clases. 

Si no se comprueba lo anterior se tendrá por caducada 
el registro de la marca. 

Cuando un signo deja de interesar al industrial o co
merciante, éste lo abandona y no efect~a la renovaci6n de 
la marca o bien deja de efectuar los pagos de tasas peri6-
dicas, con lo cual se produce caducidad y deja de existir 
la protecci6n, desapareciendo la marca y quedando el signo 
disponible, y puede ser adoptado por otra persona. · 

En el derecho mexicano la marca caduca si deja de u-
sarse por más de tres años consecutivos, as! lo establece 
el Articulo 1.17 de la Ley. 

Expropiaci6n: 

El Artículo 132 de la Ley, establece que por causas -
de .utilidad ptiblica la Secretar!a de Comercio y Fomento In 
dustrial podrá otorgar licencias obligatorias para el uso-
de marcas registradas. -

Previa audiencia de las partes, la Secretaría fijará 
las regalías que correspondan al titular de la marca. 

Extinci6n: 
El derecho al uso de la marca puede extinguirse por -

transcurso del plazo, por no usarse, por caducidad, por -
cancelaci6n de la inscripci6n en el Registro de Marcas. 

En el Artículo 117 de la Ley, contempla que el regis
tro de las marcas se extingue de pleno derecho por no· haber 
se comprobado el uso de la misma dentro de los tres prime-
ros años de registrada. 

También se extingue la marca, conforme al Articulo 
149, si el titular ha provocado o tolerado que la marca se 
transforme en una denominación genérica. 

La caducidad y la extinci6n son un mismo fenómeno, 
porque.en ambos casos desaparece el registro y deja de pro 
ducir efectos. -

Por lo tanto lo mencionado para la caducidad de la -
marca es aplicable al fenómeno de la extinción. 

El procedimiento para obtener la extinción del regis
tro se encuentra en el Art1culo 151 de la Ley, que mencio
na que la declaración de nulidad o extinci6n del registro 
de una marca se hará administrativamente por la Secretar1a 
de Comercio y Fomento Industrial, puede ser de oficio o a 
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petici6n de parte o del Ministerio Publico Federal, cuan 
do tenga alg1in inter~s la Federaci6n. 

La e.xtinci6n del derecho presupone que ~ste haya na 
cid~ válidamente, ya que, en otro caso, la rnaroa seria = 
nula y no puede producirse la extinci6n de derechos in-
existentes. 

Cancelaci6n: 

La cancelaci6n del registro de una marca, según lo 
establece al Articulo 150 de la Ley, puede ser solicita
da por el titular de la marca registrada, por escrito y 
en cualquier tiempo. 

La inscripci6n de usuario autorizado de marca puede 
ser cancelada: 

a) Cuando el usuario registrado haya utilizado la marca 
de una manera diversa de la autorizada. 

b) Cuando el usuario registrado haya empleado la marca -
de manera tal que produzca errores o confusiones entre 
los consimidores. • 

c) Cuando en la solicitud de inscripci6n a titulo deusua 
rio autorizado, la persona interesada haya proporciona 
do datos inexactos o haya omitido la exposici6n de he
chos de importancia en dicha solicitud. 

d) Cuando el dueño del registro lo solicite, lo que pue
da suceder en cualquier momento. 

3.3.5.- Infracciones, Delitos y Sanciones en materia 
marcaria. 

Infracciones: 

Segdn se establece en el Articulo 210 de la Ley, se
ñala que son infracciones administrativas: 

Fracci6n II, usar una marca parecida, en grado de -
confusi6n a otra registrada, si dicha confusi6n ha sido -
declarada por la Secretaria de Comercio y Fomento Indus~
trial, para amparar los mismos o similares productos o -
servicios que los protegidos por la registrada. 

Fracci6n III. Usar, sin consentimiento del titular, 
una marca registrada como elemento de un nombre comercial 
o de una denominaci6n social, siempre que dichos nombres 
est~n relacionados con establecimientos que operen con -
los productos o servicios protegidos por la marca. 

, Fracci6n.V. Poner en venta o en circulaci6n produc-
tos u ofrecer servicios, indicando que están protegidos -
por una marca registrada sin que lo estén. Cuando el re-
gistro haya quedado dexinitivamente anulado, revocado, --

. cancelado, caducado o extinguido, se incurrirá en la in--
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fracci6n despu~s de un afio de que haya causado estado la 
resoluci6n correspondiente o que haya operado la caduci
dad, cancelaci6n o extinci6n. 

Fracci6n VI. Hacer aparecer como de procedencia ex
tranjera productos de fabricaci6n nacional. 

Fracci6n VI::r. usa:a: c0100 marcas las. denominaciones, 
signos o siglas a que se refieren las fracciones V!I,VIII, 
IX,X, XI, XII, XIII, XX y XXII del Articulo 91 de la Ley. 

Articulo 91 de la Ley: 
Fracci6n VII. Las que reproduzcan o imiten sin auto

rizaci6n, escudos, banderas y emblemas de cualquier pa1s, 
Estado, municipio ,divisiones poltticas similares; as1 co
mo las denominaciones y siglas de organizaciones interna
cionales, gubernamentales·, intergubernamentales, no guber 
namen~ales o de cualquier otra organizaci6n reconocida -= 
oficialmente; as! como la des~gnaci6n verbal de los mis-
DlOS. 

Fracci6n VIII. Las que imiten signos o punzones ofi
ciales de control y garant1a adoptados por un F.stado, sin 
autorizaci6n de la autoridad competente. . 

Fracci6n IX. Las que reproduzcan o imiten monedas, -
billetes de banco y otros medios oficiales de pago nacio
nales o extranjeros o las monedas conmemorativas. 

Fracci6n X. Las que reproduzcan o imiten condecora-
ciones, medallas u otros premios obtenidos en exposicio-
nes, ferias, congresos, eventos culturales o deportivos -
reconocidos oficialmente. · 

Fracci6n XI. Los nombres, seud6nimos, firmas, sellos 
y retratos de personas, sin consentimiento de los intere
sados o, si han fallecido, de sus ascendientes o deseen-
dientes de. grado m4s pr6ximo. 

Fracci6n XII. Los t1tulos de obras literarias, art1s 
ticas o cient1ficas y las personajes ficticios o simb61i= 
cos, salvo con el consentimiento de su autor, cuando con
forme a la ley de la materia, ~ste mantenga vigentes sus 
derechos; as1 como los personajes humanos de caracteriza
ci6n, si no se cuenta con su conformidad. 

Fracci6n XIII. Las palabras simples· o compuestas de 
lenguas vivas extranjeras y las construidas artificialmen 
te de modo que por su grafismo o fon~tica parezcan voces
extranj eras, cuando la marca se solicite para aplicarse -
a articulas o servicios que el solicitante produzca o pres 
te exclusivamente en el pa1s o en cualquier otro pa1s de_
habla española. 

. Fracci6n XX. Las denominaciones, signos o figuras -
susceptibles de engañar al pdblico o inducirlo a error, -
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alegando que es una marca registrada por ~l, pero el de
lito estriba en usar signos no registrados confundibles 
con la marca leg1tima. 

Encontramos las siguientes modalidades del delito -
de usurpaci6n de marca: 
a) La falsificaci6n de marca. 
b) La imitaci6n de marcas. 
c) La alteraci6n del producto. 
d) La alteraci6n de la marca (uso ilegal). 

La Falsificaci6n: 
Definici6n: " Es la fabricaci6n material de una mar 

ca ajena. Consiste en la reproducci6n'exacta de sus ele= 
mentos, cuando se trata de marcas figurativas, o en la -
reproducci6n gr4f ica o verbal de denominaciones registra 

. das ". (61) . -

La falsificaci6n puede ser total o parcial. 
Existe fals1ficaci6n total cuando se reproduce una 

marca completamente exacta, hasta de los menores detalles. 
Falsificaci6n parcial cuando en la reproducci6n de

la marca· se omiten algunos elementos o detalles, no .ha-
ci~ndose fiel a la marca usurpada. Se le puede considerar 
como imitaci6n. 

Las dos clases de falsificaci6n son penadas por la ley. 
La falsificaci6n de marcas se encuentra establecida 

por· la ley, en el Articulo 211, fracci6n IV, pero no se
mencic)na con su nombre, pues señala que es un delito pu
nible usar, sin consentimiento de su titular, una marca 
registrada para distinguir los mismos o similares produc 
tos o servicios que aquélla proteje. -

La Indtaci6n: 
Es una copia parcial de la marca usurpada. En t~mi 

nos generales puede decirse que la falsificaci6n compreñ 
de la imitaci6n, debido a que existe dos clases de falsi 
ficaci6n, total y parcial, ~sta altima se le conoce tam-= 
bi~n como imitaci6n. 

La imitaci6n confunde a los consumidores, debido a 
que utiliza elementos parecidos, disponi~ndolos en forma 
análoga o utilizando colores similares, que den a la· mar 
ca un parecido semejante a la marca aut~ntica, y as! los 
compradores se confundan y adquieran la marca falsa. No 
es necesario que haya una copia servil basta que exista-

61 BREUER MORENO. Tratado de Marcas de Fábrica y de Comer 
cio, Tomo II, Editorial Robis,Buenos Aires,1937. p. 2577 
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posibilidad de confusi6n. 

E~ la imitaci6n se tiene qtie probar, debido a que -
com:> no es una copia total, de que existe la posibilidad 
de confusi6n entre la marca falsa y la verdadera, se tie 
ne que afirmar las analog1as y las diferencias. Se efec::' 
tfia una apreciaci6n sintética en el conjunto para exami
nar la posibilidad de confusi6n entre las dos marcas por 
el ptlblico. 

En la falsificaci6n no existe el problema de probar, 
debido a que como es una copia fiel de la marca original, 
basta con localizarla. En este caso se realiza una apre
ciaci6n anal1tica. 

El Arttculo 210, fracci6n II, establece una especie 
de definici6n de la imitaci6n al mencionar usar una mar
ca parecida, en grado de confusi6n a.otra registrada. 

Un problema peculiar está constitutdo por la imita
ci6n de una marca por un nombre de comercio, esto es, -
cuando una denominaci6n social o un nombre de comercio -

· conflicta con una marca previamente registrada. La ley -
sanciona s6lo con infracci6n administrativa esa usurpa-
ci6n, en la fracci6n III del Art!culo 210 de la Ley, al 
señalar que es falta usar, sin consentimiento de su titu 
lar, una marca registrada como elemento de un nombre co= 
mercial o de una denominaci6n social, pero hace la salve 
dad de que siempre y cuando dichos nombres· estén relacio 

_nados con establecimientos que operan con los productos
º servicios protegidos por la marca, se puede inferir -
que cuando se trate de establecimientos diferetes de aqué 
11-os donde se venaan los art!culos amparados por la mar-
ca, dedicados a otros giros, no existirá esa .:!-nfracci6n 
administrativa. Es curioso que esta usurpaci6n no. se ha
ya equiparado a la imitaci6n de las marcas. 

Aun cuando exista una marca registrada posterior a 
otra y que constituya imitaci6n sobre la más nueva, no -
podrá dictarse resoluci6n administrativa sobre la ~s -
nueva sino que primero deberá solicitarse la nulidad del 
segundo registro, y obtenido esto, y si no dejare de u-
sarse la marca nulificada, s6lo en este caso procederá -
la declaraci6n de imitaci6n. 

La alteraci6n del producto: 
En la fracci6n V del Articulo 211 de la Ley, se es

tablece el delito de ófrecer en venta o poner en circula 
ci6n productos protegidos por una marca registrada, ha-= 
bi~ndolos alterado. Esta es una infracci6n que es t~cni
camente asimilable a la falsificación, o sea la utiliza
ci6n de envases, sobre todo botellas, u otros contenedo
res en donde conste la marca registrada de otro,emplean
do un producto de distinta proveniencia, suplantando s6-

" 

- . ' ~{_ . .' 

' 
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lo la merca ne ta. 
Alteraci6n de la marca (uso ilegal) : 
Consiste en la alteraci6n de la marca de otro, seña 

lada en la fracci6n VI del Articulo 211, que la estable= 
ce corno delito. Ofrecer en venta o poner en circulaci6n 
productos protegidos por una marca registrada, despu~s -
de haber alterado, sustituido o suprimido parcial o to-
talmente ésta. 

Para el ejercicio de las acciones relativas a las -
marcas, es necesario como lo establece el Articulo 213 -
de la Ley, para que proceda, que exista previa declara-
ci6n de la Secretar1a de Comercio y Fomento Industrial -
que se está en presencia de un hecho constitutivo de deli 
to. Se hace del conocimiento 6sta circunstancia de la -= 
Procuradur1a General de la Repdblica • 

. Y el Art1.culo 214 de la Ley señala que independien
temente de la sanci6n administrativa y del ejercicio de 
la acci6n penal, el perjudicado por cualquiera de las in 
fracciones y delitos a que la ley se refiere podrá demañ 
dar del o de los autores de los mismos, la reparaci6n y
el pago de los daños y perjuicios con motivo de la in--
fracci6n o del delito. 

Sanciones en Materia marcaría: 
Existen tres clases de sanciones en materia marca--

ria que son: .-: 

a) Sanci6n administrativa. 
b) Sanci6n civil. 
c) Sanci6n penal. 

La sanci6n administrativa: 

Consiste en la nulidad administrati"l'a, se basa en -
el Art1culo·151 de la Ley que señala: La declaraci6n de 
nulidad o extinci6n del registro de una ma'C'ca, en los ca 
sos en que se requiera, se hará administrati~~mente par
la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. 

La sanci6n civil: 
Se infiere del Artículo 214 de la Ley, que estable

ce que independientemente de la sanci6n administrativa y 
del ejercicio penal, el perjudicado por cualquiera de -
las infracciones y delitos a que la ley se refiere po'drá 
demandar del o de los a~tores de los mismos, la repara-
ci6n y el pago de los daños y perjuicios sufridos con mo 
tivo de la infracci6n o del delito. 

La sanci6n penal: 

Se encuentra mencionada en el Articulo 212 de la -
Ley, que señala: Se impondrá de dos o seis años de pri--
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si6n y multa de mil a cien mil pesos, o una sola de las 
penas a juicio del juez, a quien cometa los siguientes -
delitos: 

Usar, sin consentimiento de su titular, una marca -
registrada para distinguir los mismos o similares produc 
tos o servicios que aquella proteja. Articulo 211, frac= 
ci6n IV, de la Ley. 

Poner en venta los productos amparados por una mar
ca registrada, sin consentimiento de su titular, habi~ndo 
los alterado. Art1culo 211, fracci6n V, de la Ley. -

Ofrecer en venta o poner en circulaci6n productos -
protegidos por una marca registrada, después de haber al 
terado, sustituido o suprimido parcial o totalmente esta~ 
Art!culo 211, fracción VI, de la Ley. 

La ley, no sólo sanciona penalmente los casos en -
los que existe violación del derecho de exclusiva o manio 
bras tendientes a producir confusión entre el pdblico,-
sino tambi!n aquellas hipótesis en las que se hacen fal
sas· indicaciones respecto al or1gen de los productos, se 
omiten requisitos obligatorios en la marca, se hace apa
recer como registrada' una marca que no lo est!, o como -
amparando art!culos no reservados; esto no quiere decir 
que en cada caso se trate de una acci6n penal tendiente 
a proteger los derechos del titular situaci6n que s6lo -
existe· en los supuestos del Articulo 211, fracciones IV, 
V, y VI; lo que pasa es que la ley tambi~n establece san. 
cienes en los casos de violaciones respecto a la forma~=
ci6n y a los .requisitos de la marca. 

Las acciones penales tipificadas por la Ley de Inven 
cienes y Marcas son: 
a) La invasi6n de la marca. 
b) La imitaci6n. 
c) La falsificación de una marca r~gistrada. 

d) Uso ilegal de la marca. 
e) La competencia desleal. 

La invasión de la marca: Consiste en su reproducci6n 
por parte de terceros sin el consentimiento del dueño, -
para amparar art1culos iguales o similares a los reserva 
dos por ~ste. -

La imitaci6n: Consiste en la utilizaci6n por terce
ro, en productos iguales o similares, de una marca que -
~ste formeáilll1igen· y semejanza de la registrada, de tal -
modo que, consideradas al!lbas en conjunto o atendiendo a 
los elementos que de ésta última hayan sido reservados, 
pueden confundirse una con otra. 
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La falsificación: La falsificación de una marca re
gistrada tiene lugar cuando una persona, sin consentimien 
to del dueño, la altera, la substituye o la suprime, us4ñ 
dola respecto a los mismos arttculos que la marca falsifi 
cada distingue, los cuales dicha persona ofrece posterior 
mente en vent-a o de cualquiera otra manera pone en circu-= 
laci6n. Por falsificaci6n se entiende tambi~n una altera
ci6n cualquiera del o de los art1culos reservados sin ha
cer modificación alguna a la marca registrada que los dis 
tingue. · · -

Por uso ilegal de la marca: se entiende el comercio 
doloso con mercanc!as cuyas marcas haya~ sido objeto de -
los delitos de invasi6n, imitaci6n o falsificaci6n. 

La acción de competencia desleal: En relación con el 
uso de marcas requiere que un competidor por cualqUier me 
dio trate de producir confusión en los productos de otro7 

3.4.- Otros S:t-gnos Distintivos: 

3.4.1.- Los Avisos Comerciales, Indicaciones de or1-
. gen y las recompensas Industriales: 

Los Avisos Comerciales: 

El Arttculo 174 de la Ley establece: Toda per.sona -
que paJ:"a anunciar al ptiblico un comercio, una negotjiación 
o determinados productos, haga uso de avisos que tengan·
señalada originalidad que los distinga f~cilmente de .los 
de sus especies, puede adquirir el derecho exclusivo de -
seguirlos usando y de impedir que otras personas h~gan -
uso de avisos ilegales o semejantes, al grado de que se -
confundan en su conjunto. Esta clase de.registro se r~gi
rá, en· I.o que sea aplicable y no haya disi>osici6n especial, 
por las reglas establecidas con relaci6n a las marcas. 

Las ~aractertsticas de los avisos comerciales son: 
a) Ser un signo distintivo. 
b) De señalada originalidad. 
c) Para distinguir fácil.fl1.ente a una mercancta o una 'fiego

ciaci6n. · 

Dentro de los avisos comerciales quedan comprendidos 
los r6tulos, los anuncios, los lemas, entre otros. . , 

" Participa mucho el aviso de la naturaleza de los -
derechos de autor. Cie~tamente, debiera estar regulado ~
por esas normas, porque en el aviso hay inventiva, y, a -
la vez, cierta habilidad literaria o arttstica, no s6lo -
en las leyendas, que deben ser redactadas con algGn arte, 
sino t.ambién en la disposici6n de los elementos, que lo -
hacen suges~ivo. y capaz de llevar al &nimo del consumidor 
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la intenci6n de que el producto debe de adquirirse o que 
el establecimiento comercial debe patrocinarse ". (62) 

Los avisos comerciales se forman con leyendas sim-
ples, o bien, con leyendas y figuras. Pero el aviso tie
ne que ser original, lo que implica que no haya sido usa 
do anteriormente y tambi~n debe tener caracter1sticas -= 
distintivas para que pueda ser admitido el registro. 

Los r6tulos o t1tulos del establecimiento se pueden 
confundir con el nombre comercial en sentido objetivo. 

Los avisos comerciales mantienen caracter1sticas. co 
munes con el nombre comercial objetivo y con las marcas. 

Los avisos comerciales son de dos clases: 
a) Para establecimientos (n~gociaci6n). 

b) Para productos. 
Esta doble modalidad se basa en el Art1culo.174 de 

la Ley', que considera que los ·avisos sirven para anunciar 
al ptiblico una negociaci6n o determinados productos. 

Cuando.un aviso comercial se refiere a productos, -
~stos deberán especificarse en la solicitud de registro, 
y no podr4 comprender en un mismo registro articulos que · 
pertenezcan a dos o mAs clases seg(in la clasificaci6n -
que establezca er reglamento. Articulo 177 de la Ley. 

En tanto que si el aviso comercial t.iene por objeto 
anunciar un establecimiento o instituci6n, de la natura
leza que fueren, el registro no amparará a art1culos o -· 
productos aun cuando ellos est~n relacionados con dicho 
establecimiento. Articulo 178 de la Ley. 

Los avisos comerciales, para que efectivamente lo -
sean, han de guardar una relaci6n inmediata con un.esta
blecimiento o con mercaderias. A menudo se cree que un -
aviso comercial puede ser integrado con una frase sujes
tiva independientemente de que haga referencia a un pro
ducto o a un establecimiento. · 

La naturaleza del aviso es ser veh1culo de anuncio, 
y una frase sin esta caracter1stica no puede ser aviso -
comercial. 

Solamente los propietarios del establecimiento, o -
del producto que sea el objeto del ·aviso comercial, po-
drán registrar el anuncio. 

Los efectos del registro de un aviso comercial dura 
rán .1·0 años, y no son renovables. Al tliirmino de éste pla 
zo caer&n de pleno derecho bajo el dominio público. ArtI' 
culo 175 de la Ley. Esta situaci6n es injusta, ya que de 
berta seguir la suerte de la marca o del nombre d.e comef: 
cio con los que estt!!n relacionados, en donde si ·es posi---- - - - - -
62 SEPULVEDA, opus cit. PP 183,184 
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ble renovar el derecho al uso exclusivo de la marca o del 
nombre de comercio. 

" Un estudio serio de los avisos comerciales lleva a 
concluir que este capitulo de la Ley pudiera suprimirse 
sin efectos nocivos para nadie, si se agregase tan s6lo -
un artículo a las disposiciones de las rnarcaE;, ya que los 
avisos pueden ser considerados como marcas compuestas, de 
varias leyendas y figuras. En otras palabras, siendo el -
aviso lo que m4s se parece a una marca, debiera quedar en 
globado en esa parte de la Ley, por razones visibles de = 
conveniencia". (63) 

· Los avisos comerciales se les protege de la misma ma 
nera que las marcas, collk> lo establece el Articulo 174 de 
la Ley. · 

Para la transmisi6n de los derechos sobre los avisos 
comerciales se realizará conforme a las reglas que se es
tablecen para las marcas. Artículos 14 y 15 del Reglamen
to de la Ley de Invenciones y Marcas. 

El derecho al uso exclusivo de esta clase de propie
dad industrial y el de impedir que otras personas .hagan -
uso de avisos iguales o semejantes, se adquiere mediante 
el registro que se realice en la Secretaría de Comercio y 
Fomento Industrial, y cuya obtenci6n se har4 de la misma 
forma que se hace para las marcas. 

Indicaciones de Or1gen: 
Las indicaciones de or1gen es una figura nueva en la 

legislaci6n.mexicana. Se deriva de los esfuerzos de los -
productores franceses, ciue a partir del siglo XIX, solici 
tan protecci6n para determinados· productos que por preve= 
nir de determinada regi6n alcanzaban una gran calidad, de 
bido a las caracter1sticas del suelo, al trabajo, o ·por = 
el ingenio de sus habitantes, o bien por la conjunci6n de 
todos ~stos elementos. Estos elementos hac1an que los pro 
duetos de una regi6n fueran diferentes de los realizados
en otras regiones, para evitar la competencia desleal y -
el engaño a los consumidores, era necesario otorgarles 
protecci6n, y es debido a esto que se introduce en las -
legislaciones esta figura. 

Se le conoce tambi~n con el nombre de denominaciones 
de or1gen •. Es la denominaci6n geogr4fica de una regi6n o 
de una localidad que sirva para designar un producto ori
ginario de los mismos y cuya calidad y caracter1sticas se 
deben exclusivamente al medio geográfico, comprendidos -· 
los factores naturales y los factores hwnanos. 

Se considera tambi~n corno denominación de or1gen a.·"" 
" Aquélla que sin hacer referencia al nombre de un l~gar 
-.-------
63 SEPULVEDA. opus cit. p. 185 
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determinado, se encnentra vinculada a ~ste en virtud de -
factores geográficos, sociales, linguisticos o culturales, 
de tal'manera que las caracter1sticas del producto se de
ben a dichos factores ". (64) 

Se crea ~sta figura para proteger los intereses de -
productores de una región determinada que debido a su es
fuerzo hen hecho posible que el producto adquiera renorn-
bre. 

Las indicaciones de or1gen se les puede considerar -
como marcas especiales. Las marcas comunes son individua
les, y ~sta clase de marcas son colectivas, pueden ser u
tilizadas por cualquiera de los habitantes de la región -
siempre que cumpla con determinados requisitos •. Otra ca-
racter1stica pa~ticular de este tipo de marcas es que no 
existe propiedad privada, debido a que ning1in particular 
puede apropi3.rsela para s1. Estas denominaciones .de or1-
gen pertenecen al Estado. 

Las indicaciones de or1gen es un certificado oficial, 
un titulo de .calidad. · · 

Las denominaciones de or1gen son parte de. la riqueza: 
de una naci6n. 

Para los pa!ses en desarrollo " El cuidar de estos
signos permite un comercio de exportación que es suscepti 
ble de equilibrar los t~rminos de intercambio internacio= 
nal y por ello resulta tan importante proteger este tipo 
de propiedad industrial, buscando la adecuada tutela in--. 
ternacional, pues podr1a arruinarse el mercado externo -
con productos competitivos de otras naciones, imitadores 
de las caliaades o de las caractertsticas del producto " .. 
(65) • . 

La protección que la ley concede a las denorninacio-
nes de or1gen se inicia con la declaración de la Secreta
r1a de Comercio y Fomento Industrial. Artículo 152 de la 
Ley. 

Los beneficiarios de la declaraci6n general de pro-
tecci6n a una denominaci6n de origen son según lo estable 
ce el Articulo 153 de la Ley: 
a) Todas las personas individuales o jur1dicas que direc
tamente se dediquen a la extracci6n, producci6n o elabora 
ci6n de los productos que se pretendan amparar con la de= 
nominaci6n de or1gen. 
b) Las cámaras o asociaciones de fabricantes o productores. 

64 BAUCHE GARCIADIEGO. opus cit. p. 162 
65 SEPULVEDA. opus cit. p. 164. 

:,." 
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c) Las entidades o dependencias del gobierno federal y -
de los gobiernos de los Estados. 

Estos beneficiarios tienen el derecho de uso de la 
indicación de origen, y deQer4n comprobar que tienen in
ter~s jur1dico. 

La solicitud se hará por escrito, señalando el nom
bre, domicilio y nacionalidad del solicitante, su inte-
rés jur!dico, el nombre de la denominaci6n de origen y -
el producto que se pretende proteger, la descripei6n de-. 
tallada de los productos que protegerá la denominación, 
incluyendo caractertsticas, componentes o forma; procedi 
miento de extracci6n, elaboraci6n, fabricaci6n y, cuando 
sea determinante para establecer la relaci6n entre la de 
nóminaci6n y el producto, señalándose las normas a que = 
deber!n sujetarsela extracc16n, elaboraci6n.y fabrica-
ci'6n del :mismo. Deber4 hacerse menci6n también del lugar 
o lugares de extracción, producc16n o elaboraci6n del -
producto, con una descripci6n o delimitaci6n del territo 
rio de origen, atendiendo a los caracteres y a las diver 
sas pol1ticas. Asimismo deber! mencionarse, en detalle, -
el v1nculo entre denominaci6n, producto y territorio, y 
los demfs datos que se consideren pertinentes. Art1culo 
154 de la Ley. 

Recibida la solicitud, la Secretaria de Comercio y
Fomento Industrial hará un exS.men a los documentos pre-
sentados. Si no se satisfacen los requisitos o bien que 
no sean suficientes para su estudio, se requerir! al pro 
movente para que los aclare o para que haga las adiciones 
necesarias, dándosele un plazo improrrogable de tres me
ses. Transcurrido este pla?.o se considera abandonada la · 
solicitud, pero la Secretaria de Comercio y Fomento Indus 
trial podrá continuar de oficio la tramitación del expe~-
diente, si lo estima necesario. Articulo 155 de la Ley. 

Cuando la solicitud satisfaga los requisitos lega-
·1es, la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial man
dará publicar en el Diario Oficial de la Federaci6n un -
estracto de la solicitud. cualquier tercero que se consi 
dere con mejor derecho tiene un plazo de 45 d1as para -= 
que presente las pruebas de su mejor derecho sobre la de 
nominaci6n de origen. Articulo 156 de la Ley. -

Transcurrido este plazo la Secretaria dictará reso
luci6n, contra la cual no procede recurso administrativo 
alguno. Articulo 158 de la Ley. 

Los t~rminos de la declaraci6n pueden ser modifica
dos en cualquier tiempo, de oficio o a petici~n de parte 
interesada, si var1an las circunstancias que lo origina
ron. Artículo 161 de la Ley. 

El titular de la denominaciOn de origen ser& el go
bierno de los Estados Unidos Mexicanos. Y su uso deberS 

,·,-
') 
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ser autorizado por la Secretaria de Comercio y Fomento -
Industrial. Artículo .162 de la Ley. 

El interesado en utilizar una denominaci6n de or1-
gen, en la solicitud presentada a la Secretaria deberá -
comprobar que se dedica a la extracci6n, producci6n o e
laboraci6n del o de los productos protegidos por la deno 
minaci6n de origen, que tal actividad la realiza dentro
del territo:i:·io detrminado en la declaraci6n general y -
que se cumplan con las normas oficiales establecidas por 
la Secretaria. Articulo 164 de la Ley. 

Tambi~n deber! señalarse en la solicitud el nombre, 
domicilio y nacionalidad, y si es una sociedad deberá se 
ñalarse,su naturaleza y actividades a que se dedica; el
lugar en que el. solicitante realiza la extracci6n, pro-
ducci6n o elaboraci6n del producto, la forma en que se -
cumple con los requisitos y condiciones establecidas y 
toda aquella informaci6n que resulte de la declaraci6n -
general. Articulo 165 de la Ley. 

La Secretaria de Comercio y Fomento IndusLrial, tra 
mitar4 la solicitud, le dar4 publicidad, y posteriormen= 
te resolver! sobre ella. Articulo 166 de la Ley. 

Los efectos del registro del derecho a usar una de
nominaci6n de origen durar4n cinco años, susceptible de 
renovarse por periodos iguales, siempre y cuando el inte 
resado continue cumpliendo con lo establecido por la Le:Yr 
y que realice el pago de los derechos correspondientes.
Articulo 167 de la Ley. ·. 

El usuario está obligado a utilizar la denominaci6n 
de origen como ·aparece protegida en la declaraci6n gene
ral. El uso diferente a la forma establecida, está. san-
cionado con la revocaci6n de la autorizac16n. Articulo -
168 de la Ley. 

El derecho de uso puede transmitirse, pero ha de -
inscribirse la transmisi6n en la Secretaria de Comercio 
y Fomento Industrial. Articulo 169 de la Ley. 

El usuario de una denominaci6n de or!gen puede otar 
gar licencia a quienes distribuyan o vendan sus produc-= 
tos y deberá incluirse una cláusula por el cual el lice!!_ 
ciatario s6lo puede utilizar la denominaci6n acompañada 
de una marca registrada propiedad del licenciante y que 
haya sido explotada en forma efectiva dentro del territ~ 
rio nacional. Articulo 170 de la Ley. 

El registro de usuario termina porque se haya decl~ 
rada: · 

a) La nulidad que procede cuando se otorgue en contrave!!. 
ci6n a las disposiciones de la Ley, o cuando se otorgue 
atendiendo a declaraciones o indicaciones falsas. · 

b) Por caducidad cuando el registro no se haya renovado 
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oportunamente. 
c) Por extinci6n cuando el usuario registrado no utilice 
la denominaci6n de or1gen dentro del· plazo de un año, -
con~ando a partir de la fecha en que se concedi6 la auto 
rizaci6n, o cuando se suspenda dicha utilizaci6n por mt.6 
de ·m año consecutivo. Articulo 171 de la Ley. "' · 

Las declaraciones de nulidades, de caducidad o de -
extinci6n se hará por la Secretaria de Comercio y Fomen
to Industrialdeoficio, a petic.i6n de ¡arte o del Ministerio Pú
blico Federal. Articulo 172 de la Ley. Estas declaracio
nes se publicarán en la Gaceta de Invenciones y Marcas. 

Las recompensas industriales: 
Concepto: Ll4mase recompensas industriales " A las 

medallas, menciones, distinciones honor1ficas u otros -
premios cualesquiera obtenidos en Concursos o Exposicio
nes organizados o autoriza~s por una entidad oficial, y 
a las otorgadas por Corporaciones Acad&nicas o Socieda-
des constituidas con sujeci6n a las Leyes "· (66) 

Las recompensas industriales constituyen un podero
so est1mulo para el productor, al propio tiempo son una 
garantia de bondad, utilidad o perfecc·i6n de,los prodU2_ 
tos o del trabajo, cuando sobre . los mismos recaen. Sir-
ven también como justificante para acreditar la seriedad 
y calidad de quien fabrica o expende, esto se da cuando -
es la casa y no el producto, favorecida con la distin":"'-
ci6n. 

El desarrollo econ6mico l!lllndial ha dado lugar a la 
realizaci6n de innumerables concursos mundiales, pero -
tambi~n se pueden otorgar recompensas industriales en los 
certámenes efectuados· por algunas naciones, de una s6la
naci6n, de una regi6n o de una comarca, las cuales ten~~ 
drán por objeto otorgar premios y distinciones honorifi
cas a los productos vencedores. Los propietarios de estos 
productos que resulten vencedores adquieren el derecho -
de ostentar los honores en ellas conquistadas. 

La competencia entre productores para la obtenci6n 
de estas distinciones, los hace erogar grandes sumas de 
dinero para lograr su objetivo, de tri'Ílnfar en los con-
cursos, y as1 su producto se le reconozca por el público 
su calidad por haber obtenido un premio en un concurso, 
se crea un prestigio oficialmente reconocido. La obten-
ci6n de esos honores, representa un valor industrial de
bido a que afirma el cr~dito e importancia del productor, 
o fabricante, facilita la colocaci6n del producto en el 
mercado, lo indudable es que las recompensas de que se -

66 ENCICLOPEDIA UNIVERSAL ILUSTRADA EUROPEA-AMERICANA. -
Espasa Calpe, Tomo XLIX, Madrid, 1977. p. 1204 
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trate, concurre a integrar el concepto jur1dico de la -
propiedad industrial y son merecedores de la protecci6n 
de la ley, se debe reconocer a los poseedores su públi
ca ostentaci6n de la recompensa, prohibi~ndose que otro 
lo utilice en su producto sin haberlo ganado previamen
te, o que perjudique a sus competidores y engañe al pú
blico con la menci6n de recompensas fant4sticas. 

El ptiblico consumidor acude donde se venden produc 
tos de calidad, pero no siempre est~ en condiciones de
apreciar a priori la calidad intr1nseca de las mercan-
etas, y que las distinciones honorificas obtenidas por. 
un comerciante en un concurso, certifiquen la bondad -
del articulo, recomiendan su elecci6n y contribuyen a -
aumentar su venta, a la vez que el cr~ito y reputaci6n 
del establecimiento que los produce. 

El derecho, de ostentar una recompensa industrial# 
constituye un valor que, incorporado al patrimonio del 
comerciante, es elemento constitutivo del fondo de co-
mercio y con el se. transmite. 

Las recompensas industriales pueden obtenerse en -
concursos o exposiciones, or9anizados o autorizados por 
un Estado. · 

Su uso: El uso ptiblico de las recompensas industria 
les y el derecho de hacer menci6n de ellas en un produc= 
to, anuncios y correspondencia pertenecen en exclusiva a 
los individuos y empresas que los hayan obtenido, debien 
do indicarse al usarlas la fecha en que fueron otorga--
das, quien las concedi6. Puede transmitirse al continua 
dor de la empresa, ya sea a titulo de herencia, cesi6n
universal, voluntaria o forzosa. 

Las recompensas industriales no se encuentran adoE_ 
tadas por nuestra legislación, y es necesario que se es 
tablezca un capitulo especial que lo reglamente para e= 
vitar tanto la competencia desleal de aqu~llos producto 
res que sin haber obtenido la recompensa industrial la
mencionen en su producto, y también para evitar fraudes 
al ptiblico consumidor. 

3.5.- La represi6n de la competencia desleal~ 

La libre competencia supone un acto o serie de ac
tos sin más trascendencia jur1dica que la que le es pre 
pia en raz6n de su naturaleza, en cambio, el acto del = 
competidor que obstruye o restringe el libre ejercicio 
del.comercio tiene consecuencias juridicas de mayor o -
menor alcance. Concluimos que la competencia supone uno 
o varios actos de contenido predominantemente econ6mico 
y consecuencias jur!dicas; por el contrario, el acto o 
actos de competencia desleal tienen un contenido primor 
dialmente jur1dic~ de consecuencias económicas. -
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La competencia desleal no se encuentra regulada sis
ten&ticamente en M~ico. Las leyes mercantiles actuales -
no la contemplan, y las -leyes de propiedad industrial s6-
lo recogen algunas de las figuras en que se manifiesta. la 
competencia desleal que se practican con signos de propie 
dad industrial. -

Es en la Ley de Invenciones y Marcas, donde mejor ca 
.ben las reglas de represi6n de la competencia desleal. AF 
t!culo lo. de la Ley, se establece que esta ley regula la 
represi6n de la competencia desleal. 

La competencia desleal se manifiesta a traves de ac
tos realizados sin derecho o en abuso del derecho en me-
noscabo de la libre competencia. Por lo cual se debe con
cluir que la. libre competencia debe traducirse en el irre!. 
tricto juego de la actividad de comerciantes e industria-
les. · · 

Nuestra Constituci6n Pol!tica garantiza la libre com. 
petencia, entendida, como principio de igualdad, que se = 
refleja en una libertad jur!dica. Artículo 28. 

La competencia desleal se prodqce " Cuando ·e1 ejerci 
cio de la actividad mercantil se lleva a cabo en desactier 
do c~n los principios 6ticos que deben informar el mismo; 
con olvido de la buena fE mercantil, produciendo un per-
juicio concreto o la posibilidad de que se produzca en -
los intereses de un competidor "· (67} 

En la lucha que emprenden los comerciantes y los in
dustriales para atraer clientela hacia su establecimiento 
o hacia sus productos recurren a muchas y muy variadas ac 
tividades. Estas actividades quedan englobadas en dos gr:!! 
pos que son: 
a) Actividades perfectamente !!citas. Son actos usuales -

que no se traducen en un perjuicio indebido para un -
compeU.dor. 

b) Actividades que son il!citas. Se les conoce con el no~ 
bre genérico de concurrencia desleal, competencia 111-

. cita o competencia deshonesta. Son actos gue implican 
ventajas indebidas, provechos no legales, y que lesio·
nan los intereses de los otros comerciantes y de. los -
consumidores, debido a la confusi6n que causa esta con 
ducta. -

En las leyes solamente encontramos directrices muy -
generales para su castigo, no defini~ndose satisfactoria-

. mente estos actos. · 

67 BALDO DEL CASTAao. Conceptos fundamentales del Derecho 
Mercantil. Marcombo Boi.xareau Edit2_ 
res, España, 1980. p. 47 
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La competencia desleal se persigue para salvaguardar 
un m1nimo de moralidad en el comercio y un mínimo de 
igualdad en la ~ompetencia de los comerciantes. 

La represi6n de la competencia il1cita se enfoca de 
dos formas diferentes que son: 
a) Por parte de los comerciantes para. evit~r que sus dere 
chos sean violados por los estableci:mientos rivales~ -

b) Por parte del Estado, que tiende a·garantizar a los -
consumidores para evitar que sean engañados. 

Los actos de competencia desleal van dirigidos siem 
pre a confundir y evitar la formaci6n de la clientela pa 
ra determinado establecimiento o producto. Las leyes de
propiedad industrial, tienen por objeto favorecer y desa_ 
rrollar la proteéci6n de la clientela. -

Debemos hacer una distinci6n entre la ·¡riolaci6n de
las normas de propiedad indus.trial (usurpaci6n de signos 
distlntivos) ,y la violaci6n de las normas de la competen 
cia mercantil honesta (usurpaci6n de clientela). Ambas= 
figuras, se les contempla en regímenes legales diyersos. 
Las apropiaciones indebidas de· los signos distintivos, -
constituyen violaci6n de un derecho, el derecho de uso .., 
exclusivo que la ley confiere, mientras que la comisi6n 
de actos de ilícita concurrencia entraña la violaci6n de· 
un deber, el deber de observar una determinada conducta 
impuesta por la colectividad. · 

En la Ley de Invenciones y Marcas de 1976, no se en 
cu~ntran.normas que de una lllanera independiente tUtelen
la competencia mercantil honesta. Excepci6n hecha, de las 
reglas destinadas a perseguir la usurpaci5n de signos o 
la apropiaci6n indebida de leyendas o el fraude.al p~bli 
co por medio de marbetes engañosos, no existe m!s que uña 
disposici6n que es el Articulo 210, en sus fracciones IX 
y X, que se refier~ concretamente a la concurrencia des
leal, y algunas otras que de modo indirecto hacen referE!l 
cia a esta actividad il1cita. Esto es debido a que la -
cuesti6n es nueva en nuestro medio. 

En resfunen, todos los actos-contrarios a la concurren 
cia honrada en materia industrial o comercial, son de com
petencia desleal e il1cita, lato sensu; pero stricto senSú, 
son ilícitos los encuadrados en una expresa norma prohibi
tiva legal o contractual, esto es, desde el primer momento 
son violatorios de la ley o del pacto; por el contrario, -
los de competencia desleal no atentan contra disposición -
lega1 o pacto expreso, sino contra usos o prácticas comer
ciales o industriales cuya existencia está sujeta a dernos
traci6n. 

Los medios jurisdiccionales de represi6n de la cOJtlpe
tencia desleal son las actividades de los 6rganos judicia-
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les y administrativos tendientes,en casos concretos, a im 
pedirla para lo futuro, a forzar su desaparici6n, cuando
ya se ha presentado, o a determinar el castigo que debe -
imponerse a sus autores. 

Son medios legales de represi6n, todas las disposi-
ciones legales, reglamentarias y administrativas de obser 
vaci6n general, esto es, normas abstractas, cuyo prop6si= 
to es compeler a todos los competidores a actuar en un -
plan de lealtad. 

Elementos constitutivos de la competencia il!cita: 

a) Un acto de competencia entre comerciantes •. 

b)La conducta iltcita de quien realiza la compe~encia. 

c) La circunstancia de que la competencia provoque o 
. pueda provocar un perjuicio al .competidor.~ . 

d) Que exista la intención del concurrente il1cito de 
beneficiarse por el acto ilícito realizado •. · 

En el acto realizado por el que.incurre en competen-
cía il1cita puede existir dolo o culpa. La existencia de -
dolo o culpa, en ciertos casos tiene impl1cita la configu
raci6n de un hecho il1cito penal. 

El acto de competencia debe causar o ser peligro inmi 
nente de causar un daño o perjuicio al competidor·. En el = 
caso de causarse, el competidor lesionado tendrá derecho -
al resarcimiento de los daños y perjuicios causados en su 
patrimonio. 

Creemos que en todo c~so, habi~ndose causado o no da
ños al competidor, camprobSndose la competencia il1cita -
por ~ste, tendr4 derecho a la suspensi6n de los actolf con
currentes il1citos. 

El actor de la concurrencia ilícita debe ser incitado 
por el deseo de obtener un beneficio a costa de los perjui 
cios provocados al competidor; un ejemplo lo encontramos = 
en el desprestigio causado al competidor a traves de dife 

. rentes maquinaciones fraudulentas, hecho que redundar1a eñ 
la preferencia de la clientela, la cual optar1a por los 
servicios del concurrente il1cito. 

Es necesario para que se estructure la competencia 
il1cita, que el acto il1cito sea efecto de una competencia 
comercial entre comerciantes del mismo g~nero, es decir, -
que los perjuicios provocados lleguen a beneficiar al con
currente il.tcito. hecho que.s6lo' puede existir entre dos -
comerciantes de un mismo g~nero, absurdo ser1a creer que 
podr1a existir competencia comercial entre un fabricante -
de.jabones y el vendedor de autom6viles. 

Objeto jur1dico tutelado: 

Existen diversas t4sis sobre cu~l es el bien jurídico 
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tutelado por el jurista al haber creado la figura de la -
competencia il1cita, mencionaremos las rn.1s aceptadas por 
la doctrina: 

a) Df~fensa de un Derecho de Propiedad: Cualquier bien del 
cual se tiene el derecho de propiedad tiene impl1cito el 
derecho de propiedad de sus accesorios, de lo cual deduci 
mos que si el Derecho de Propiedad rndustrial de un pro-= 
dueto implica la propiedad sobre la marca, el nombre, etc, 
al efectuarse una usurpación de marca, nombre, estaremos 
en presencia de la violaci6n de un derecho de propiedad. 

b) Defensa de un Derecho de Personalidad: Esta t~sis dice 
que el hombre desde su concepción adquiere un conjunto de 
derechos imprescindibles para su naturaleza humana, dere
chos que son de un car4cter imprescriptible, inalienable 
e irrenunciable, como es el derecho de poder realizar una 
actividad comercial dentro de. un medio ambiente de lici-
tud y honestidad competitiva, este medio ambiente al ver
se agredido.por actividades y maquinaciones de competen-
cía ilícita, dar1a lugar a que ese, Derecho de Pesonalidad 
fuere violado. 

e) Como abuso de un Derecho (Josserand}: Esta t~sis dice 
que las actividades il1citas comerciales que configura a 
la competencia il1cita, son efecto del uso abusivo del De 
recho que tiene todo comerciante o industrial, de explo-= 
tar y recibir los beneficios que la explotación de su es
tablecimiento le pueda proporcionar, ya sea através de su 
clientela o prestigio que el establecimiento posea. 

Consideramos que la t~sis m!s aceptable ser1a la que 
señala como objeto jurídico tutelado el derecho de propie 
dad, sin embargo, encontramos excepciones como serta el = 
caso en que el titular de una patente otorgase el derecho 
exclusivo de explotación de la misma a una sociedad, caso 
en el cual estariamos en presencia de la violación a un -
derecho de exclusividad de explotaci6n de una patente y -
no la violación de un derecho de propiedad de la patente, 
la cual sólo el titular de la patente ostenta. 

Defensa jurídica contra la competencia ~lícita: 

El legislador ha tratado de evi~ar la existencia de 
maquinaciones ilícitas dentro del comercio, razón por la 
que ha creado sanciones en contra de los concurrentes -
ilícitos. 

Para el estudio de las sanciones que la ley impone a 
los infractores de la honrada competencia comercial, es -
necesario el previo estudio de las actividades que el le
gislador ha considerado como actividades ilícitas dentro 

· de la competencia comercial. 

En primer lugar debemos obser.var que no todo acto de 
competencia está. prohibido por la ley, aun cuando la com-
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pe' .. encia resulte dañina para una de las partes, debemos -
entender que lo prohibido no es la competencia, que en -
ciertos casos se puede manifestar en el ejercicio licito 
de un propio derecho subjetivo, sino las actividades que 
vavan m~s allá de lo licito, o sea, toda clase de maquina 
cienes y actividades fraudulentas que no marchen acordes
al derecho. Al respecto Rodrigo Uria dice " Que la lucha 
por la conquista del comercie debe de ser leal, pero con 
posibilidad de expandir, aun con perjuicio de los otros,
pero sin salirse de los m1nimos de honradez imputados por 
la Ley ". (68) 

La gran diversidad en las formas de presentaci6n de 
la competencia ilicita ha llevado al legislador a imponer 
diferentes clases de sanciones seg11n sea el caso concreto; 
esta.s sanciones y medidas coercitivas los podemos resumir 
en las siguientes: .. · · 

a) Suspensi6n de las actividades,provocantes de competen
cia il1cita. 

b) Apercibimiento de no seguir ejecutándolas • 

. c) Aplicaci6n de la sanci6n penal a que dé lugar, en caso 
de configuraci6n de un delito. 

d) Obligaci6n de pagar daños y perju~cios por parte del -
concurrente il1cito. 

La aplicaci6n de las medidas prevent·ivas y coerciti~ 
vas por la autoridad están directamente relacionadas con 
las diferentes formas de manifestaci6n que puede presentar 
la competencia ilícita en cada caso concreto: ~stas fornas 
las podemos resumir en las siguientes: 

A) Competencia il1cit~ con dolo: 

a} Con daños a la parte ofendida. 
b) Con el peligro latente de causarlos. 

B) Competencia il1cita sin dolo: 

a) Con daños a la parte ofendida. 
b) Con el peligro late11te de· causarlos. 

Competencia ilícita con dolo: 

La presencia del dolo en las actividades ilícitas de 
la competencia comercial en algunos casos, da lugar a la 
aplicaci6n de la coercitividad penal por llevarse a cabo 
la tipificaci6n de un delito. En este caso podría suceder 
que se hayan provocado o no, daños materiales al sujeto -
pasivo del delito, por lo que en el caso de haberse causa 
do el ofendido, tendrá derecho al resarcimiento de ios da 
ños y perjuicios que se le hayan causado. 

68 URIA. opus cit., p. 56 
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En ciertos casos el prestigio de la persona ofendida 
queda permanentemente afectada por las actividades il1ci
tas del concurrente, por ejemplo tenemos, el caso de pu-
blicaciones falsas referentes a la calidad de los produc
tos de un competidor. 

Cuando no se afecte intereses de terceros contratan
tes de buena fé, se podrá decretar la nulidad de los con
tratos y actos que haya llevado a cabo el concurrente il1 
cito. -

En el caso de que no existan daños, pero s1 el peli
gro inminente de ser causados, podrá exigirse al concurren 
te il1cito la inmediata suspensi6n de la competencia il!-
cita, esto condicionado, a la adecuada comprobaci6n del -
posible daño por la presunta persona afectada. Messin.eo 
al tratar el problema dice que "· Es necesario que.'exista 
un daño, al menos potencial, de lo contrario, faltar1a la 
raz6n para reprimir la competencia desleal •• (69) 

Competencia i11cita sin dolo: 
Las actividades de un comerciante debido al grari nd~ 

mero de especialidades comerciales y derechos tutelados -
por la ley, se en~ueritra en un peligro latente de llegar· 
a representar manifestaciones de la competencia il1cita,
que en ciertos casos pueden pasar desapercibidos para el 
comerciante; un ejemplo serta el caso del nombre comer~ -
cialde un. producto que carece de la circulaci6n necesa-
ria para ser conocido por el concurrente, este caso puede 
llegar a presentarse especialmente en el comercio mexica
no, ya que el. Articulo 19 e.el C6digo de Comerció da facul 
tad optativa.al comerciante para su inscripci6n en el .a-= 
gistro P6blico de Comercio. 

La presencia de concurrencia ilícita sin dolo en el 
comercio dá lugar a medidas coercitivas y preventivas por 
el juez, como las siguientes: 
a) Orden de suspender inmediatamente las actividades con
currentes previa comprobaci6n de la parte acusadora de la 
existencia de la concurrencia il1cita. 
b) Pago de daños y perjuicios causados por la concurren-
éia. 

Cuando la actividad il1cita del hombre daña o perju
dica los intereses 11citos de otra persona, adquiere la -
obligaci6n de resarcir los daños y perjuicios provocados, 
esta obligaci6n es lo que nuestro Derecho conoce con el -
nombre de responsabilidad objetiva,para la cual basta que 
exista una actividad i11cita, independientemente de que -

69 MESSINEO. Manual de Derecho Civil y Comercial. Traduc
ci6n .de Santiago Sent1s Melendo. Editorial -
Jur1dicos Europa-Ain~rica, Buenos Aires, 1955. 
p. 573 
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exista culpa, para que el juez pueda imponer la prohibi
ci6n de que ella continue. Esta prohibici6n est! basada 
en la acci6n inhibitoria que la persona perjudicada ad-
quiere como medio para impedir que se prosigan realizan
do las actividades il1citas que lo perjudican. 

Esta obligaci6n que nuestro derecho acoge, dá lugar 
a que el comerciante perjudicado pueda recuperar las pé~ 
didas provocadas por el ejercicio de ·1a competencia il1-
cita. 

Puede ser que la competencia il1cita no provoque da 
ños en los interesesdel competidor, caso en el cual la.= 
sentencia del juez ser~ simplemente declarativa, aperci
biendo al infractor de no seguir ejecutando los actos i
U:citos. 

La Ley de Invenciones y Marcas: 

; , ; '.'.:r.._·:, - }>(~ 
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La Ley.de Invenciones y Marcas establece los s~guie!!_ 
tes derechos: 
a) Derecho al uso exclusivo de la patente. 
'b) Derecho al uso exclusivo de la marca. 
c) Derecho al uso exclusivo del nombre comercial •. 
d) Derecho al uso exclusivo del. aviso .. comercial, 

En la legislaci6n Penal: 
El C6digo_Penal para el D.F. en relaci6n c'on las acti

vidades de la competencia il1cita, establece los siguientes 
delitos: · 

a) Revelaci6n de. Secretos Profesionales: 
Una de las formas comunes de llevar a cabo la compe

tencia ilícita, es el uso y aprovechamiento de los secre
tos profesionales que pudiese tener una empresa, as! por 
ejemplo encontramos al socio colectivo, que transmitiese 
a otra sociedad competidora los conocimientos secretos y 
reservados que por un car!cter de administrador de la so
ciedad haya adquirido. 

De acuerdo con el Articulo 210 del C6digo Penal del 
D.F. Se aplicará multa de cinco a cincuenta pesos o pri-
si6n de dos meses a un año al qué sin justa causa, con per 
juicio de alguien y sin consentimiento del que pueda resuT 
tar perjudicado, revele algún secreto o cornunicaci6n·re--
servada que conoce o ha recibido con motivo de su empleo, 
cargo o puesto. 

El Art1culo 211 del C6digo Penal del D.F., dice lo -
siguiente: La sanci6n será de uno a cinco años, multa de 
cipcuenta a quinientos pesos y suspensi6n de profesi6n en 
su caso, de dos meses a un año, cuando la revelación puni 
ble sea hecha por persona que preste servicios profesiona 
les o técnicos o por funcionario o empleado público,ocua[ 
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do el secreto revelado o publicado sea de carácter indus 
tria!. 
b) Falsificaci6n de la Propiedad Industrial: 

El C6digo Penal del D.F. en su Articulo 242 tipifica 
como delito a la falsificaci6n de la propieda~ industrial, 
imponiendo una sanci5n de tres meses a tres años y multa 
de veinte a mil pesos: 

I.- Al que falsifique llaves, el sello de un particu 
lar, un sello, marca, estampilla o contraseña de una casa 
de comercio, de un banco o de un establecimiento indus
trial, o un boleto o ficha de un espectáculo pablico; 

II.- Al que falsifique en la Reptib
0

lica los sellos, -
punzones o marcas de una naci5n extranjera; 

III.- Al que enajene un sello, punz6n o marca falsos, 
ocultando este vicio: · 

IV.- Al que, para defraudar a otro, altere las pesas 
ylas medidas leg1timas o quite de ellas las marcas verda 
deras y las pase a pesas o medidas. falsas o haga uso de = . 
éstas; 

v.- Al que falsifique .lo"s sellos nacionales o extran 
jeros adheribles; 

VI.- Al'que haga desaparecer alguno de los sellos de 
que habla la fracci5n anterior o lamarca indicadora que 
ya se utiliz6; 

VII.- Al que procur~ndose los verdaderos sellos, pun 
zones, marcas, etc •. , haga uso indebido de.ellos, y 

VIII.- Al que a sabiendas hiciere uso de los sellos 
o de algún otro de los objetos falsos de que.habla el ar
ticulo anterior y las :fracciones I, II, V, y VI de 6ste. 
c) Delito contra la Econom1a Pública: 

El Articulo 253 del C6digo Penal del D.F. dice: Son 
actos u omisiones que afectan -gravemente al consumo nacio 
nal y se sancionarán con prisi6n de dos a nueve años y -= 
multa de diez mil a doscientos cincuenta n1il pesos los si 
guientes: · -

II.- Envasar o empacar las mercanc1as destinadas pa
ra la venta, en cantidad inferior a la indicada como con
tenido neto y fuera de la respectiva tolerancia y sin in
dicar en los envases o empaques el precio máximo oficial 
de venta al público, cuando se tenga la obligaci6n de ha
cerlo: 

III. - Entregar dolosa y repetidamente, . cuando la me
dici6n se haga en el momento de la transa"ci6n, mercanc!.;.. 
as en cantidades menores a las convenidas; 

I.V.- Alterar o reducir ¡;>ar cualquier medio las propi~ 

---------
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dades que las rnercanc1as o productos debieran tener. 

Usurpaci6n de la marca y el no~bre comercial: 

Una de las mas comunes formas de llevar a cabo la -
competencia il1cita consiste en la usurpaci6n de la mar
ca y el nombre comercial. 

En la marca de un producto se encuentra depositado 
el prestigio del sujeto poseedor de ésta, raz6n por la -
cual el legislador en todo el mundo se esfuerza para evi 
tar la usurpaci6n, o en su caso la debida aplicaci6n del 
rigor de la. ley al comerciante que realice tal usurpa- -
ci6n. 

En la doctrina del Derecho Mexicano, es un4nirne la 
prchibici6n de usar una marca igual a otra ya registrada 
o que sus elementos de estructuraci6n puedan provocar la 
confusi6n en el consumidor del producto, solo existiendo 
la excepci6n cuando se adopte una modificaci6n o modifi
caciones que hagan que la marca sea visiblemente distin
ta de la que se use por el establecimiento existente. 

La usurpaci6n de una marca es un delito sancionado 
por la ley penal, pero s6lo corresponder~ a la Secreta--

' r1a de Comercio y Fomento Industrial la declaraci6n de -
falsificaci6n, imitación o uso ilegal de una marca regis 
trada, a petici6n de parte agraviada, o del Ministerio = 
P11blico, cuando tenga alg6~ inter~s la Federaci6n. 

Al respecto la Suprema Corte de Justicia ha declara 
do que " Es violator ia de garantías la sentencia condena 
toria dictada por los tribunales del orden comdn, por el 
delito de falsificaci6n de marca industrialf sin que pre, 
viamente se haya hecho la declaraci6n de falsedad por la 
Secretaria de Econom1a, además de que los tribunales com 
peten tes lo son los del fuero federal ". ( Amparo Direc= 
to 4940/1955 J. Refugio Ramos Segura). 

El nombre comercial, al igual que la marca, repre-
senta para el· consumidor la preferencia, o el cr~dito de 
su producto, raz6n por la cual el derecho otorga a su ti 
tular el uso exclusivo del mismo. El Articulo 179 de la
Ley de Invenciones y Marcas menciona que es propiedad de 
toda persona ftsica o jurídica, productora o comerciante, 
su nombre comercial, y en consecuencia el derecho de uso 
exclusivo del mismo se protegerá sin obligaci6n de dep6-
sito o registro. · 

No es necesaria la usurpaci6n o imitaci6n total de 
un nombre comercial, basta la usurpación de una parte ~
del nombre comercial para lograr la confusi6n del consu
midor entre el producto legítimo y el producto del concu 
rrente il!cito. · -

La competencia iltcita en la Publicidad Comercial~ 
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En el sistema come.rcial moderno la publicidad ocupa 
.lugar insustituible pa~a las actividades y transacciones 
del'comerciante el cual en ocasiones debe la prosperidad 
de su establecimiento a la bien desarrollada publicidad 
comercial de su negocio. 

La publicidad, como lo señala A. Marcellin, citado
por Zavala Rodr1guez, " ••• Es el conjunto de métodos y 
de procedimientos por los cuales se ejerce una acci6n -
premeditada sobre un ptiblico definido con el fin de atra 
erlo o conservar la clientela"· (70). Concepto que ati
nadamente hace ver la intenci6n premeditada del comer- -
ciante de llevar a cabo m6todos o procedimientos encami
nados. a la atracci6n de nuevos clientes a su estableci-
miento, as! como la conservaci6n de los que posee. 

'I• 

Las formas de la competencia il1cita en la publici
dad comercial pueden ser variadtsimas, no existiendo una 
divisi6n·o clasificaci6n exacta de las mismas, por lo -
cual hemos procedido a dividirlos en los siguientes.gru
pos, los cuales parecen comprender la mayorta de los ca
sos conocidos. ' 
a) La falsedad en la publicidad, como forma de competen-
cia il!cita: · 

El comerciante dentro de la libre competencia con -
sus concurrentes, en ciertas ocasiones incurre en deli-
tos como el de la competencia ilícita, basados en false
dades, las cuales pueden ser de dos clases: 
1.- Falsedades sobre m~ritos propios. 
2.- Falsedades sobre vic~ns o descr~ito en el ~~r :to 

o servicios del competidor. 
Los m~ritos· propios, que a traves de la publicidad 

pueden hacerse del conocimiento de grandes sectores de -
poblaci6n suelen ser falseados en beneficio propio por -
el concurrente il:tcito, el cual atribuyendo falsas cali
dades o prestigios induce al conswnidor a la adquisici6n 
de sus productos, con el consiguiente fraude a este 6lt.!:_ 
mo. 

En principio el comerciante podrá realizar la publi 
cidad de su establecimiento o productos en la forma y --= 
sistema que más le convenga a sus intereses, siempre y -
cuando no caiga en falsedad. 
b) La irnitaci6n en la publicidad comercial, como forma 
de competencia il1cita: 

La publicidad comercial, hoy en diá ha llegado a un 
grado de perfeccionamiento en el que un " slogan", aviso 
comercial, forma o colocaci6n de colores o estilo espe--

70 ZAVALA RODRIGUEZ. Publicidad Comercial, Editorial de 
Palme, Buenos Aires, 1947. p. 2 
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cial de realizar un comercial, llega a representar para. 
el comerciante la garantía de un eficiente medio de con 
vencimiento de los beneficios de su producto sobre el = 
consumidor. 

El Articulo 174 de la Ley de Invenciones y Marcas 
dice: Toda persona que para anunciar al p(iblico un caner 

· cio, una negociaci6n o determinados productos, haga uso
de avisosque tengan señalada originalidad que loa distin 
ga f4cilmente de los de sus especies, puede adquirir el
derecho exclusivo de seguirlos usando y de impedir que -
otras pe~sonaa hagan uso de avisos iguales o semejantes, 
al grado de que se co~fundan en su conjunto. 

En.ocasiones un aviso comercial repreaenta para el 
comerciante una elevada 1nversi6n en personal e investi 
gaciones con el fin de encontrar una forma original de
llevar a cabo la publicidad de su producto, ast como de· 
la misma publicidad, ganancias y bene.ficioa .constantes 
,por lo cual se justifica que el Articulo 174 de la .Ley, 
garantice al comerciante el esfuerzo que ha realizado. 

El monopolio como forma de competencia iltci~: 
De acuerdo con el p4rrafo 2o. del Arttculo 28 Cons 

titucional. La ley castigar& severamente, y las autori= 
dades perseguir4n con eficacia, toda concentrac16n o •
acaparamiento en una o pocas manos de arttculos de con
sumo necesario, y que tenga por objeto obtener el alza 
de los precios; todo acto o procedimiento que evite o -
tienda a evitar la libre concurrencia en la producci6n, 
industria o comercio, o servicios al p1iblico; todo acuer 
do o combinaci6n, de cualquier manera que se haga, de -
productores, industriales, comercíantes y empresarios de 
transportes o de alg11n otro servicio, para evitar la com 
petencia entre s1 y obligar a los consumidores a pagar~ 
precios exagerados; y, en general, todo lo que constitu
ya una ventaja exclusiva l.ndebida a favor de una o varias 
personas determinadas y.con perjuicio del p~blico en ge-
neral o de alguna clase social. · 

El p!rrafo 2o. del Articulo 28 Constitucional, pre
senta dos puntos de vista desde los cuales podemos obser 
var al monopolio en el comercio, el primero como forma = 
de acaparamiento de bienes de consumo necesario, con el 
objeto de venderlos a precios excesivamente elevados, y 

. el segundo como forma de evitar la libre concurrenci~ co 
rnercial entre competidores. -

En el .estudio del monopolio como forma 9.,e competen
cia il1cita en el comercio, debemos atender al segundo -
punto de vista, es decir, al monopolio como forma de im
pedir la libre concurrencia en el comercio. 

Las pr4cticas restrictivas de la libre concurrencia 

• 
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en el comercio han llegado actualmente a un grado de p~ 
fecci6n que representa para las grandes potencias econ6-
micas e industriales del mundo, la forma coman y corrien 
te de acumular grandes riquezas. Mon.opolios y esLancos = 
comerciales q\ie significan muchas veces tan magntficos -
negocios que las mismas ~aciones, en ciertos casos basan 
su infraestructura econ6mica en monopolios nacionaliza-
dos y administrados por el Estado • 

.. 

.. 
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CONCLUSIONES 

1.- Es necesario tener un concepto unitario de empre 
sa para evitar confusiones en su reglamentaci6n en el ne=
recho Mercantil, ya que es innegable la gran importancia 
que ha adquirido últimamente. Debido a la gran diversidad 
de criterios que existen entre los juristas sobre la natu 
raleza jur1dica, eleméntos que integran a la empresa, y:= 
porque se ha dejado al margen de la empresa mercan~il, -
las empresas agrarias y las de profesionales que organiza 
dos ofrecen sus servicios sin que exista una diferencia := 
substancial entre éstas y aqu~llas, 6stos problemas han -
sido la causa de no encontrar un criterio uniforme acerca 
de la empresa. Agreg4ndose 'a 6sta problemática que su es
.tudio en la rama jur1dica es relativamente reciente. 

2.- En muchas ocasiones se suele confundir al comer-
·Ciante con el empresario, Vistos de una manera general; -
pero analizando cada noc16n estrictamente podemos estable 
cer que existen grandes diferencias entre uno y otro, asY 
encontramos que la noci6n de comerciante es m4s restringi 
da, y siendo :m4s amplia la de empresario. -

La palabra comerciante se relaciona estrictamente a 
las nociones de comerció y comercialidad. El empresario -
se le considera relacionado a una actividad econ6mica que 
puede no ser comercial. Se encuentra una diferencia subs-

. tancial entre estas nociones, pues si bien el comerciante 
es la persona que realiza profesionalmente actos de comer 
cio, el empresario es el titular de una empresa. El empre 
sario realiza su actividad al traves de una empresa, y. -=
cuando es una empresa comercial se referirá entonces a -
una actividad del comerciante. 

3.- La forma de adopci6n de la propiedad industrial 
var1a en nuestro sistema legal, adoptándose as1 para las
marcas el sistema mixto y para el nombre comercial el sis 
tema declarativo; considero que es necesario que los cr i::
terios se unifiquen debi~dose adoptar solamente un siste 
ma tanto para las marcas como para el nombre de comercio~ 
Y este sistema deberá ser el mixto, que es el mejor y el
que resuelve la problemática que presentan por separado -
el sistema atributivo y el declarativo. El sistema mixto 
resuelve el problema del sistema declarativo (prioridad -
de uso) , de la inseguridad jur1dica que representa que -
pueda surgir un usuario alegando tener un mejor derecho. 
As1, mismo se resuelve el problema del formalismo en que 
cae el sistema atributivo (prioridad de registro), que -
consiste en atribuir, en determinados casos, un derecho -
al que efectúa un registro, en perjuicio de otra persona 
que lo haya usado anteriormente. 

El sistema mixto consiste en reconocer valor a la -
prioridad del registro, pero este registro puede impugna~ 
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se durante un plazo determinado. Se integra este sistema -
en dos momentos que son: 
a) El primer momento, el registro simplemente tiene efecto 

declarativo durante determinado tiempo. 
b) El seg\lfldO momento, una vez que ha transcurrido este 

plazo, se le reconoce un efecto atributivo. 
Quien tenga prioridad de uso, puede ejercitarlo en el 

primer momento, y provocar la nulidad del registro. Se in
cluye en el sistema mixto el derecho que surge por el uso 
con el derecho que nace del registro. 

4.- Diferenci.as especificas que se encuentran entre -
el nombre civil y el nombre de comercio. Si bien el objet! 
vo del nombre civil y del nombre de comercio es el mismo, 
o sea la identificación, sus caracter1sticas son antag6ni
cas. 

El nombre civil repre~enta un respeto a· la personali-
dad. 

El nombre comercial representa un bien .patrimonial. 
si· el nombre de comercio se convierte en una cosa; ad 

quir~endo un valor, esto no sucede con el nombre civil que 
no es una: cosa en el comercio. El nombre comercial adquie

. re valor e importancia por s1 mismo, ésta caracter1stica 
no se encuentra en el nombre civil. 

El nombre de comercio es de suma importancia para la 
empresa, adquiere un valor pecuniario, es cesible y pres-
criptible. 

Toda persona lleva un nombre qlie en principio ~.J pue
de cambiarse, aunque existan excepciones, estas no alteran 
el alcance del principio. 

El nombre de comercio es menos absoluto, porque es -
menos exclusivo, no es un derecho principal, sino es acce
sorio. 

Por último es necesario señalar, que el nombre civil 
se rige de acuerdo a los principios del derecho común; el
nombre de comercio es una propiedad de derecho industrial. 

5.- El registro del nombre comercial, en mi forma de 
pensar considero que deber1a otorgarse dicho registro de -
manera permanente, sin fuerza de estar renovando el ejerci 
cio cada cinco años; ya que si se sigue con el uso, ha tie 
ne por qu~ pedirse que se efectue la renovaci6n, la persa= 
na que tuviera inter~s en utilizarlo, deber1a probar que -
ya no se está usando dicho nombre, para que se le pueda -
oto~gar el derecho al uso. 

6.- Los avisos comerciales considero que debe estable 
cerse en la Ley de Invenciones y Marcas, que puedan reno-= 
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varse indefinidamente, esto se desprende si seguimos la -
regla que se establece para las marcas y nombrescomercia
les, pues no tiene sentido lo regulado por el Articulo l.75 
de la Ley, que limita la duraci6n del aviso comercial a -
un pertodo de diez años, cayendo al dominio p~blico una -
vez transcurrido este plazo. 

. Considero que Asta excepci6n que se hace para los -
avisos comerciales no tiene fundamento jurídico; si los -
legisladores que crearon la ley permitieron que se renova 
ra los plazos para seguir utilizando tanto marcas como --= 
nombres de comercio, no se justifica que los avisos comer 
ciales no se les. pueda renovar. Esta falta de uniformidaa 
de la ley debe superarse, pelC'llÍitiendo la re1loyaci6n de -
los avisos comerciales. 

7.- Los avisos comerciales no deben ser regulados en 
un apartado diferente al de las ~cas, ·ya que ~stos pue
den ser considerados como marcas compuestas, .de varias· le, 
yenda~ o figuras •. Solamente ba.stárta,·agreqar a los art1cÜ .. 
los que se refieren a .la marca~_ uno.mas que regulara a los 
avisos de comercio •. Las caracter!áticas de los avisos co-. 
merciales se identifican con las q\le contiene la marca, -
por ende debiera· ser. englobado en .6sta .parte de la Ley, ·
todo esto debido a conveniencia, no tiene riing1ln sentido 
que se les reglamente aparte, siendo que analizadas ambas 
figuras Estas pueden quedar integradas en la misma parte 

·de la Ley. · 

8.- Considerando a las recompensas industriales como 
parte integrante de la propiedad industrial, justo y nece 

. sario es que se le regule en la LeY de Invenciones y Mar-= 
cas. Actualmente no se encuentra ning1in articulo que se -
refiera .a esta figura, y de esto se desprende que pueda -
cometerse fraudes al consumidor, en el caso de anunciar -
en los productos recompensas falsas. 

El p1lblico'consumidor puede ser engañado al vendérse 
le productos que estén amparados con premios no obte~idos, 
sabiendo que las recompensas industriales significan una 
garant1a de bondad o perfecci6n del producto, as1 mismo -
justifican la seriedad de quien los fabrica o expende. 

9.- Podemos definir a la competencia il1cita comer-
cial como un hecho il1cito, qué generalmente afecta un de 
recho de propiedad de la hacienda comercial. -

. ,_:. 

10.- Considero que la competencia desleal debe ser -
reglamentada sistemáticamente en la Ley de Invenciones y 
Marca.s, cre:indose un cap1tulo especial que ·10 regule .para 
evitar que los concurrentes lícitos se les afecte en sus
intereses, caus~ndoles inevitables daños. Si bien, actual 
mente se recogen algunas de las fl.guras en que se mani--= 
fiesta la concurrencia desleal, ~stas no son suficientes, 
debido a que no comprenden en su contenido todas las for
mas de competencia desleal que se presentan en la vida ccmarc.ial • 

'. . . ";. :.; .,..,: '. ¡ ~ 
\'\ 
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