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INTRODUCCION 

Tal vez· muchas personas, que estén avocadas al derecho, se pre

gunten la razón de é'sté tema que escogí y su co11exidad con el -

derecho, pués bien, pasar(! a relatar los motivos principales de 

. mi decisi6n de tornar éste terna para el t!tulo de mi tesis. pro

fesional. 

Como sabernos, M(!xico es un pa!s de derecho escrito, que presenta 

una gran cantidad·de leyes que regulan los diversos supuestos 

normativos indispensables para permitir la organización de la s2 

ciedad y su desarrollo tanto econ6mico como social. Sin embargo 

muchas de éstas leyes carecen de positividad, es decir, no se -

aplican, ya sea por no corresponder a la realidad, por presentar 

un texto obscuro, por regular una materia ya prevista por otros 

ordenamientos y por tanto se trata de leyes anacrónicas, obsole

tas o que presentan lagunas jurídicas y por ello prácticamente -

son inopera~tes, de tal modo que el derecho escrito a veces se -

convierte en un derecho estéril, resultando un obst~culo para el 

desarrollo del pa!s. 

También encentre que hay leyes que no se adec(ian a algo espec!-

fico, queriendo encuadrarlo dentro de ellas, resultando la mayo

r!a, si no es que todas las veces inoperante, como e& el caso de 

la regulación de los programas de c6mputo, que es una ciencia rt.!1! 

tivamente nueva, y por tanto no se ha legislado correctamente al 

i:-especto. 



Es él caso; que para el tema que trataré en el transcurso·de 

éste trabajo, haré lo posible por que se observe que la ley que 

regula la comercialización de los programas de cómputo, que es 

la Ley sobre el Control y Registro de Transferencia de Tecnolo

gía y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas, no se adectta -

a dichos programas, porque esto, reconozco, es tecnolog!a, pero· 

no visible, sino un cdmulo de ideas organizadas y plasmadafl en 

un soporte material, que de ninguna manera se asemejan ·a otra ~ 

clase de tecnolog!a, y el mencionado ordenamiento legal, les da 

" Lln tratamiento indiferen~e, como si se tratase de lo mismo, aun!'· 

do a que en la prictica de comercialización del software, no 

existe una real transferenica de tecnolog!a. 

Por.lo anterior, deriva m' inquietud de aportar un grano de are

na al conocimiento de los Licenciados en Derecho que en lo futuro 

se pudiesen interesar en este tema. 

Pasarl5 puGs a exponer el tema propuesto, sin detenerme demasiado 

en las explicaciones de "caracter técnico" respecto á la inform.1..., 

tica1 pasando posteriormente a adentrarme cuanto m.1s sea posible, 

al estudio de la regulación jur!dica de la inform/Jtica. 
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l. - LA INFOR!-IATJ ZAC.ION DE LA SOCIEDAD MODERNA. 

ANTE!CEDENTES: 

.En la actualidad ser!a muy d!ficil concebir el desarrollo econ~ 

mico y social de un pa!s sin el apoyo de la informática. La -
... 

innovación tecnológica y la disponibilidad de informllción orga-

nizada han sido factores fundamentales en el proceso de trans-

formación de las estructuras económicas y sociales; la 'info'rm!l

tica, producto del acelerado avance la ciencia y la tecnolog!a 

en los tlltimos treinta años, ha ampliado .substancialmente la e~ 

pacidad del hombre para transformar los vol~menes masivos de i!!. 

formación que requieren manej~r los seres humanos a fin de to--

. mar decisiones pertinentes para la conducciOn.de las sociedades. 

Esto ha significado la generación de una dependencia de la tec

nología informática, como sucedió con las tecnolog!as basadas -

en el uso del petróleo o la electricidad, las que a.su vez de-

¡¡enden ya, para su desarrollo de la tecnolog!a informática. 

La. informatización, definida como la automatización creciente y 

sistemática de la tecnolog!a de la inforrnaci6n digital, con la 

informática como vertiente central, se presenta en el sistema -

económico y en la sociedad en yeneral, como un impulso poten--

cial, decisivo para promover y acelerar el desarrollo ecOnomico 

y social, pero tambi6n como un peligro grave, capaz de comprom~ 

ter las perspectivas de un desarrollo integral, equilibrado y -

autónomo. 
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una estrategia qlobal de desarrollo realista y, en particular, 

una polticia de desarrollo inform!tico competente, debe recon2 

cer el desafío insoslayable que representa la tecriolog!a de la 

informacit5n, así como tener siempre presente, su carácter aínb.f. 

· .valente. (l) 

El procesamiento automatizado de la infomaci6n, no solo ha i!!!. 

pactado a los mecanismos de· decisl6n pol1tica gubernamental y 

·ai concepto de 9esti6n dentro de las empresas, en .lo tocante -
' 

a aplicaciones adlninistrativas y f1nan~eras que facilitan el 

manejo eficiente de gran!!es vollimenes. de infomaci6n, sino qué 

la versatilidad de su ut1l1zaci6n en.el campo cient!fico e in

dustrial, h& llegado ª.ser el factor que determina el nivel de 

desarrollo y competividad entre las empresas y las propias na

ciones. 

Sin el!lbar90, se debe señalar que, con.el tiempo, los sistemas 

de in!ormaci6n se han tornado complejos, tanto estructural, -

como funcionall11ente, y lo que al principio parecía un avance 

para siniplificar, se ha convertido en un ingrediente m5s de -

la COJt¡>lejidad de la sociedad moderna. H'Sxico no ha sido aj~ 

no a este fen6roeno, por lo que recientemente se ha entado .,--

insistiendo en la necesidad de planear su desarrollo en fl)rma 

integral para evitar la desarticulacf6n y merma de la eficie~ 

cia. 

(1) O::llllJnidad Infarmttica, M!xia> S.P.P. 1982, (pag. B). 



Aunque por si mismos los adelantos de la electr6nica digital -

no han llegado a modificar el comportamiento de los grupos so

ciales, se estima que la informática tendrá alcances sociales 

.muy profundos. Dentro de la inform~tica cabe destacar a los -

microprocesadores, que en un futuro muy cercano, su precio se

rá tan bajo que penetrará en los hogares al lado del aparato -

telef6nico o la televisión. (2) Los efectos de la pcnetraci6n 

antes lllencionada, a la fecha, han empezado a sentirse, ya que 
' 

como es de todos conocido, cualquiera usa u~ máquina que con-. 

tiene un juego de video, un progrqma para .n:b.~ar las necesid!. 

des bancarias de un individuo, etctltera. 

De lo anterior se desprende una serie de a~ntecimientos que -

necesariamente requieren de una regulación jur1dica, por ejem

plo para proteger los derechos del autor de los programas, 

siendo por esto que considero de suma importancia el estudio -

· de la inform:itica y el derecho, como se verá mtis adelante. 

· {2) La Infoi::nátic:a y el oereého. s.t>.P. 1983 Onica edid.6n, CXENEGI 
;::c.. p. p. 4 y S. . 
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2.·- r.icoMPUTACION COMO HERRAMIENTA PAllA EL PROCESAMIENTO DE LA 

INFORMACION. 

cOmo se ha dejado asentado anteriormente, la infonn!tica, como 

toda ciencia aplicada,, requiere de la salvaguarda de ciertas -

normas técnicas o de calidad que permita el desarrollo ordena

do de sus estructuras, la ut111zaci6n adecuada de los recursos, 

así como de las instituciones que coordinen y armonicen las -

acciones que de ella se deriV'en. . . 4 

La no.muí técnica V'iene a resultar as!, la guia que pennite crear 

el, orden y elimina el proceso emp!rico y aislado, tanto en la f!_ 

bricación, co.lllO en la comercialización o aprovechamiento de los 

productos. Concretamente, en el campo de la inform&tica 1 ha sido 
, , . 

ind!Spensable establecer un proceso nor.raativo-ju.r!dico, que apo-

yado en las diversas leyes nacionales, ha estado creando los re

guladores de la actividad de la industria de l& inform&tica! 

La computaci6n en latu sensu, contemplada ya como instrumento b!, 

se de la Admi.nistraci6n PCiblica, tiene su regulaci6n normativa a 

cargo de la Secretaría de Programaci6n y Presupuesto. Le compe

te a ésta dependencia 9ubernamental, dictar las medidas necesarias 

para coordinar las tareas de inform!tica en las dem4s dependencias 

y entidades de la Administrac16n Pdblica Federal; señalar las di-

' , rectrices y poHticas 9enerales en la materia para establecer me-

canismos de tratamiento que mejoren el uso y aprovechamiento de la 
- , 

intotmadtri, _que awnenten la eficiencia de las depenenciai.i y entid!!_ 

des median te el uso racional de los ra:::ursos inform!ticos, que --
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regularicen considerablemente las inversiones y el ,gasto p6bli

co de las mismas dependencias pera la adquisici6n de estos bie~ 

nes inform4ticos • 

. Asimismo, considero loable, aparte de las caracter!sticas ante

riores ya detalladas, que la Secretaria de Programaci6n y Pres~ 

puesto controle en(frg:Lcaroente el cumplimiento de las disposici2 

_11es :relativas a la comércializaci6n del Software (programas de 

c6mputo) , del Hardware (.ragquina <funde se corre el programa de' -

ci6rnputo) , y en general todos los bienes inforrn!ticos, toda vez 

. que as! existirá mh competencia en el merca.do, hAbd mejores - , 

prod~ctos por lo tanto para ofrecer a la Administ.raci6n P6blica 

y 4sta as! podr& desarrollar sus actividades en todos los a.mbi

tos con mayor celeridad y'.'honestidad1 que es el fin que busca-

JllOS todos los Mexicanos xesponsables. (3). 

Entrando un poco en lo que se refiere a los contratos de licencia 

de uso de los programas de c6m~uto, que más adelante explicará 

su re9ulaci6n espec1fica, clausulado, etcétera, me gustar1a hacer 

una observaci6n sobre las pollticas que sigue la mencionada Seer!_ 

tar!a de Programaci6n y Presupuesto, ya que busca de entre los -

proveedores de la Administraci6n PQblica Federal, a aquellos cu-

yos programas de c6rnput.o se adecllén a las necesidades reales de -

las demSs dependencias1 si bien n9 es dicha Secretada J.a que CO!:!. 
. . . 1 

trata con estos directamente, 'si es quien elabora los contratos -

que servirlin para regular las relaciones jurídicas entre gobierno y 

particulares, poniendo especial atcnciOn en las cl6usulas m~s con 

flictivas que en. ot.ro capitulo detallarE. 

(3) La Informática y el Derecho S.P.P. 1990 Tomo l p. p. 39. 
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De acuerdo a lo anterior, hemos vi$tO que gracias a la computa

ci6n tanto en la Administr~ci6n P11blica como los particulares, 

podemos ahorrarnos incontables horas-hombre en la compilación -

de informaci6n que procesada ésta, en segundos obtendremos los 

datos necesarios que nos permiten agilizar nuestras actividades, 

Ahora bien, pasando al dritbito juddico .de la informática, ense

guida enumerad las dependencias gubernamentales que tienen a -
su cargo el proceso normativo y t~cnico, a saber1 

a) La Secretada de Come~cio y Fomento Industrial.- Que le _.:. 

corresponde la funci6n genérica de organización y coordiria

ci6n de los Comites Consultivos que deben apoyar la formul,!. 

ci6n de las nornias que regulen el sistema general de medid~s, 

que determinen las especificaciones de producción de los di

ferentes campos de la industria y que sean la base de loa -

procedimientos de certificación de la calidad de !Os produc-. . 

tos, as1 como la regulación de tecnolog!a en general. 

b) La Secretar!a de Programación y Presupuesto.- Que en la es

pecialidad de la informática, le compete formular las pol!ti 

cas y normas que deben observar las dependencias y entidades, 

as! como vigilar la observancia de J.,as normas mismas, median..; 

te el establecimiento de mecanismos necesarios. Por lo tan• 

to, esU facultada para elaborar las normas que regulen la-~ 

utilizaci6n de los recursos inforrn~ticos imponiendo indicado~ 
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" res y rangos de tolerancia en los valores y cifras b4sicas 

de capacidad y .configuraci6n requeridos>· :isfl! como las nor

mas que establezcan los criterios oficiales y formales pa

ra el proceso de adquisición de los bienes y servicios, ta~ 

to en los renglones legales de contratos y convenios, como 

en los concursos consolidados y la selecci6n de equipos y -

servicios. 

Iguallllente, se encarga de la funci6n .de normalizaci6n de los 

aspectos comerciales para toda clase de productos y servicios, 

adquisiciones y manejo de almacenes y control .de inventarios que 

deben efectuar las dependencias de la Administraci6n Pablica.Fe

~ral, llevando el Padr6n de Proveedores que atienden al sector 

ptiblico. ( 4). 

(4) La infollldtica y el texecho S.P.P. 1900, 'It1tn:> 1 P• ·P· 38 y 39, 
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3.- BREVE· HISTORIA DE LA COMPUTACION. 

Comen-zaré por describir en una secuencia creciente de>tiempo

las aportaciones importantes a la informática: 

1642 

1801 

BLAISE PASCAL, francés, 

Inventó .la primera calculadora mecán! 

ca que era una máquina de sumar, que 

para efectuar una multiplicaci6n habia 

que realizar una serie de sumas suce-

sivas. , · 

GOTTFIED LEIBINITZ, alemán> 

Cón la rueda escalonada, se construyo 

la primera calculadora mecánica para 

multiplicar directamente. 

JACQUARD, francás. 

Uso las tarjetas perforadas en el con

trol del patrón de tela producida por -

telares. 



·- . : . 
c. _........:.-..;-~---- ·--'- -~ -· 

1833 

1887 

1937-1944 

1939-1946 

'•x • &id rr lilJJ 

CHARLES BÁBAGE, Catedrático de la 

Universidad de Cambridge, Inglaterra. 

Idec5 la máquina anal!tica que es ahora el 

más elemental principio de los computado-

res actuales; 

HERMAN HOLLERITH, Estadístico de los 

Estados únidos .Americanos. 

Inventor de las t~cnicas modernas de las -

tarjetas perforadas. Desarrolló la maqui'." 

na censal bajo el concepto de leer tarje-

tas perforadas~ En 1896 fundó su compañia 

para fabricar y vender su invento y poste

riormente se fusiono con otras sociedades 

para constituir lo que actualmente es la -

International Business Machines co. (IBM). 

HOWARD AIKEN, Profesor de .la UniveE 

sidad de Harvard. 

Construyó una mliquina que combinara las' -

tarjetas perforadas de Hollerith y la'TeE 

nolo9ta de esa ~poca. Fud la primera co~ 

putadora electromec~nica. 

J. PRESPEK ECKERT Y JOHN W. MAUCHLY1 

Universidad de Pensylvania. 

Crearon la primera computadora electrónica, 



. 1946 

1954-1959 

1959 

1964 

capaz de efectuar 300 multiplicaciones 

por minuto • 

JOHN VON NEUMANN, Instituto de ~ 

Estudios Avanzados de Princeton, 

New Jersey. 

Sugirió el uso del sistema binario en 

la construcción de las computadoras -

para que la información se almacenare 

dentro de éstas. 

FERNAND LUDOVICK, Universidad de 

Cambrid9e, Inglaterra, 

Desarrolld la primera computadora elec

trdnica de programa almacenado. 

Se. empiezan a desarrollar las computado

ras de la llamda Primera Generaci6n. 

Se introdujo el transistor, y las compu

tadoras fueron mb pequeñas y veloces, -

llamando a Gsta epoca la Segunda Genera

ción. 

.IBM introduce la Tercera Generacidn, con 

las computadoras m4s pequeñas as! como -

sus circuitos electrónicos. 



l970's 

'. 
----.;;;-,.u 

La cuarta. Generaci6n1 se refiere al -

equipo producido a partir de los años 

setentas. (5). 

(S) "'llle 'ltp 50 U.S/catpaniés in the Data P.iooeBS.Ü'19 Industry". Data 
Natioo. Julio 1977 p.p. 61-74. 

-~ LJ[ ··-.. 



4.- EL PROCESAMIENTO DE IÍA'Í'OS EN LA ACTUALIDAD. 

Hemos abundado anteriormente sobre el procesamiento de d~tos, pero 

considero que es de vital interés que consideremos que la industria 

inform4tica es ahora, tan indispensable como la energ!a eléctrica. 

Por ejemplo, consideramos una Secretada de Estado: Hacienda y Cr!_ 

dito PGblico. Pensemos en cuantos causantes declaran sus impuestos 

par diversos conceptos. Posteriormente, la Secretaria tiene que ca-. 

nalizar todos y cada uno de los pagos hacia un lugar especifico, y 

después conservar los datos de pago de un contribuyente en. particu;.. 

lar. Tr.atemos de imaginarnos los grandes volúmenes dt? tal info~_! 

ci<Sn, que sin la. ayuda de las computadoras, ser!a materiani~nte imp2 
.,.. o 

sible r~gistrar en los archivos de dicha Secretarta. 

Ahora bien, surge una cuesti6n inevitable, ¿Como adquiere.la Admi-

nistraciOn PGblica tales equipos para procesar datos? 

La respuesta viable es, corno lo hemos mencionado, por las politicas 

creadas por la Secretaria de Programación y Presupuesto, en buana -

parte, como m~s adelante lo estudiaremos. 

Sin embargo, es indispensable empezar a manejar datos tales ccmo -

Software y Hardware.- ¿Que son?, el primero es el programa de c6mpu;.. 

to que corre en el segundo concepto que es la máquina computadora, 

es decir,'la serie de ideas que· corren por una máquina para hacerla 

capaz de crear al hombre una mayor facilidad en sus actividades. 
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S.- LA EVOLUCION DE LA OOMPUTACION EN MEXICO. 

Esquematiza~ brevemente, y a grandes pasos la evoluci6n de la 

computación en nuestro pa!s: 

1958 

1963 

1964. 

En ia Universidad Nacional Autdnoma 

de Mé:Xico se·instala el prilller equ,! 

po de computaci6n, importado de los 

Estados Unidos de Norteam~rica. 

Diversas dependencias gubernamenta

le's adquirieron equipos de c6mputo, 

igualmente importados de los Esta-

dos Unidos de Norteam6rica. 

El Instituto Politécnico Nacional -

adquiere su sistema de c6mputo, el 

cual contiene ya tecnoloq1a Mexicana 

en una parte. 

El Instituto Tecnol6g1co de Estudios · 

Superiores Monterrey adquiere su equ~ 

po que fuá elaborado por técnicos 

Mexicanos con tecnología extranjera. (6). 

(6) IbVista Info%llativa. IBM p. p. 1~9-142. ~xia> 1984. 



II.• EL AC'l'O ADMINISTRATIVO. 

1.- Origenes y necesidad del Estado Moderno. 

En relaci6n a este vunto, cabe menci?nar que tlnicamente me avo

caré a las necesidades del Estado Moderno en relaci6n a la in--

form~tica, no sin antes pasar por las definciones legales más -

usuales del Derecho Administrativo.y del Acto Administrativo. 

El maestro Serra Rojas define el Derecho Administrativo como la 

rama del Derecho Ptlblioo interno, que determina la orqanizac!6n 

y funcionamiento de la Adlninistraci6n P<iblica, tanto centraliz!. 

da como paraestatal. (7). 

Con esta definici6n estrictamente formal, aludiremos a su con-· 

eepto material diciendo que: "El derecho administrativo, es -

la rama del derecho pOblico interno, que se propone la realiz~ 

ci6n de actos subjetivos, creadores de situaciones jur!dicas -

ooncretas o particulares. 

Asi111ismo, en un concepto r.ib genérico el maestro Serra afirma -

que el Derecho Admijlistrativo es la rama del Derecho POblico -

interno, constitu!do.por el ccnjunto de estructuras y princi--

pios doctrinales, y por las normas que regulan las actitudes d! 
rectas o indirectas de la administraci6n pdblica como órgano del 

Poder Ejécutivo Federal, la organizaci6n, funcionamiento y con-

( 7) Serra R:>jas linar&. De~ Mninistrativo p. p. 134 F.d._ r-orrua. 
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trol de la causa pt'.llilica; sus relaciones con los particulares, 

. los servicios· p6blicos y demb actividades estatatales •. 

Ahora bien, por lo que respecta a la definici6n del acto admi

n~strativo, podr!a~os afi.nnar que es una declaraci6n de volun

tad, de conoci.Jiientos y de· juicio, unilateral, e.xterna concre"' 

ta y ejecutiva, que constituye una decisi6n ejecutoria, que --

. ' el!lana de un sujeto: . la Administraci6n Pnblica, en el ejerci:-

cio de una potestad adrninistrativa1 que crea, reconoce, J110d:lf!. 

ca, transmite o extingUQ' una situac16n jur!dica. subjetiva y su 

finalidad es la satisfacci6n de interés general. (8). 

Pasando a los pasos previos al acto adJÍiinistrativo, y tornando 

en un sentido muy general, diremos.que el proceso adtninistrat!, 

vo consiste esceocialmente en la elaboraci6n de nonnas, resol~ 

ci6n de litigios y expedici6n de mandatos que afectan los der! 

ches y obligaciones de los ciudadanos privados y de las partee, 

llevados a cabo por funcionarios pilblicos que no son jueces ni 

legisladores. 

Varios de estos fentsmenos ocurren en la implementaci6n de h 

L:RNTT: .Se expiden mandatos (resoluciones jurídicas) que afe~ 

tan los derechos.y obligaciones del ciudadano y lo hace una -

autoridad administrativa que forma parte del Poder Ejecutivo 
., 
y no del judicial o legislativo. 

(9) Jean Rivero, Droit Mninistratif. Dallo~ Sa. E\:l, ¡:eq, 87 Op. Cit. (22) 

---··--'--- ______ , ... 
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Igualmente el Registro NaciOnal de Transferénciade Tecnolog!a 

(RNTT) puede rtlsolver litigios, aunque solo aquellos, que se 

· .. ~verifican entre los solicitantes y el propio Registro, donde 

cabria hacer una preguna que dejo a criterio general: 

"¿Puede ser alguien juez y parte al mismo tiempo?" 

La doctrina jur!dica nacional sostiene que el procedimiento adrnl 

nistrativo tiene caracted$ticas propias que lo distinguen de los 

otros proce,dimientos que existen, y sobre todo· del procedimiento 

judicial. 

El maestro Fraga estima que el procedimiento administrativo tiene 

por finalidad preparar el ac.to administrativo y al efecto afirma 
,. 

que"ese conjunto de formalidades y actos que preceden y pre--"".-

paran el acto administrativo es lo que constituye el procedimie~ 

to administrativo, de la misma manera que las v!as de producci6n 

del acto legislativo y de la sentencia judicial forman respecti

vamente el procedimiento legislativo y el procedimiento judicial. 

El procedimiento registral ante el RNTT, tiene por objeto prepa

rar la resoluci6n que debe emitir el propio Registro respecto a 

la procedencia de la inscripción del contrato (en este caso el -

relativo a los programas de c6mputo). Este acto administrativo 

(resoluciOn) permite que el contrato pueda surtir todos sus efec
' tos legales. 

Con éstó, ha quedado relacionado el acto administrativo y de ah! 

el origen del mismo en relaci6n al procedimiento administrativo 
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que en este caso, hemos an.ilizado; refiriendonos por supuesto, a 

los actos de la autoridad para llevar.á cabo la inscripción de -

los contratos relativos a la comercialización de los programas 

de computo. 

Como hemos mencionado anteriormente el.od9e11.y.necesidad.del -'

Estado moderno para regular tales contratos, se basa en que no 

puede dejar ningdn acto j~r!dicosin que <!ste pas~ desapercibido 
.. -1! 

por la misma autoridad, siendo el caso de que a partir de 1982, 

observando el incremento de lacomercializaciOn del .software, se 

legisló al respecto, y as! no dejar escapar al extranjero ingre- · · 

sos benéficos para el pa!s. 

H!s adelante, señalaré cuales son, á mi juicio, los pasos, y fun

damentos jurídicos del Estado para crear la LRTT, y por ende ad 

afectar en su ar.ibito, la comercializaciOn de los programas de cO!!! 

puto entre particulares. 



2.- Marco' constitucional del Estado Mexicano~ 

Aqu! es donde relaéionard todos y cada uno de los fund~entos -

jur!dicos que el Estado tomo para crear la LRTT, y as! afectar 

con esto la canercializaci6n libre del software. 

Asimismo, mencionará .cuales son, a mi c:i:iterio, las inconstitu".' · 

eionalidades en que incurri'i5 el legislador al crear dicha ley. 

Filndamento de la autoridad& .· 

rie aéueirdo con lo diapue~to por el art!culo n fracci6n X de la · 

Consti tuci6n Pol1'tica de'.los Estadós Unidos . Mexicanos, el Congre

so "de la UniOn.tiene fac1,1itades para le9i&lar en toda la RepQ~

blica en materia de Comercio. Esta es una facultad expl!cita~ 

La tecnolog!a se transmite a travds de la realizaci6n de transa~ 

ciones de car&cter.comercial. 

La calidad mercantilde estos actos jur!dicos se mani!iasta en su 

finalidad que incluye, por ambas partes, el prop6sito de lucro, 

y en lo que toca al carllcter de los sujetos que realizan la opere_ 

ci6n, estas suelen ser ~presas desde el punto de vista econ6mico 

:'{;por lo tanto, sociedades mercanitles, desde.el punto de vista 

juddico. 

A lo.anterior .cabda hacer varias preguntas: 
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si bien en la práctica las tannc:Cciones tecnológicas son de ca

r!cter l~crativo y entre sOcie"dades mercantiles, ¿Que sucede cuan 

do es entre particulares y de cadcter gratuito? ¿Existe un acto 

jurídico comercial? y en caso del software que es regulado por -

la LRTr ¿Que pasa cuando se licencia gratu1tamente entre partic_!! 
. . 

" . ' " 

. ·1aré"s? ¿No es inconstitucional que estos actos se incluyan den--
' ' ' ,, . . " 

t.ro de ~al legislación?, toda vez que dicho acto no es comm::cial, . 

y ninguna de las partes e~ comerciante, siendo ademb que el li

cencian te no cre6 el programa.para comercializarlo, sino que por 

casualidad se lo di6 en uso al licenciatado. · 

.l\bundando al respecto de la inconstitucionalidad de la Ley, es ~ 
¡; 

_neater manifestar que dicha ley sOlo debe ser aplicable a aque--- · 

llos actos que puedan considerarse como actos de comercio a la 

luz del art.1'.culo 75 del Código de Comercio, pues fuera del tal 

!mbito, el Congreso de la Uni6n carece de facultades expl!citas -

pará. legiSlar en la materi.a a la que ley se refiere. As! pues, -

no habiéndo base constitucional para ello, la ley no debe consi-

derarse aplicable a actos distintos (de los de comercio) en el --

lmbito , federal. 

A este respecto, es posici6n gubernamental que siendo las transa=. 

ciones tecnol69icas operaciones mercantiles, pues la tecnolog!a -

no es sino una, mercancia con l!a que se comercia en el mercado, r! 

súlta evidente que el congreso de la Uni6n gozó de facultndes pa

ra expedir la J,Jn'T y ésta se apega a la Constitución en cuanto a 

su ór!gen. 



. Ej) otro aspecto¡ y recordando la famosa "tesis Fraga" la propia 

Autoridad, sostiene que la Suprema Corte de Justicia de la. - -

Nacidn, ha manifestado que toda ley debe inclu!r la posibilidad 

de audiencia y de defensa para los interesados, pero tambi4n es 

cierto, que la propia corte ha aceptado que el procedimiento 

administrativo n~ tiene que seguir las mismas fórmulas del judl 

cial y, por lo tanto, el le9isladoX' puede utilizar cualquier m~ 

. dio rázonabl.e para da.r la oportunidad de .audiencia y defensa• 

En relacidn a lo anterior, mi opinión es que el RN'l'T. al no regu-: 

lar.adecuadamente los procedimientos. dé inscripción y cancelacidn 

de los contratos, puede llevar a la autoridad adminis~rativa a -

infringir el articulo 14 Constitucional, toda vez que esta obje-.

ci6n no. se salva porque exista establecido en la propia ley el r~ 
curso de reconsideracie5n, y en todo caso, quien debeda resolver 

en definitiva las cuestiones planteadas ser!a la Suprema Corte de 

Justicia de la Naci6n. 

Una vez analiza.das las facultades del Congreso para la creaci6!l de 

. la LRTT, pasaré a analizar el porqué una dependencia gi!bcirnamental 
. . 

del Ejecutivo, es la que aplica tal ordenamiento juddico a los -

particulares: 

Con fundamento en· el art!culo 89 de la Constituci6n Pol!tica de -

los. Estados Unidos Mexicanos, la fracci6n I estllblece las facult! 

des y obligaciones del Presidente para promulgar y ejecutar las -

leyes que expida el Congreso de la Unidn, proveyendo on ·1a esfera 

administrativa a su exacta .observancia. 



En c:'uárít:o a las facultades Reglamentarias, con. 

&l.rUcÚlc, mencionado, son variu las razones. por las que la teo;- . 

da.constitucional conf!a la facultad reglamentaria al Ejecutivo.· 

El aumento demoqr4fico, el desarrollo de las ciudades, de los pr2 

91'é!OS . de las ciencia e 1 técnicas y artes 1 ni.:mtienen en una ince• 

sante evoluci6n a la sociedad, que demandauna.intervenci6n .dire_E 

ta del poder pttblico qué mantiene una constante e inmediata r~l~ .. 
¡-· 

ci6n con las necesidades sociales. 

·. PoU:ticamentet por la compo8ici6n misma del .Poder Legislativo, • 

que no puede descender aldeta:l.le de la Ley (De minimis non curat 
. •' '· ' -. . 

praetor,, ·1.a Clmara de .Diputados y lÁ C41!iara de Senadora.a se· in 
·.~ -

tegran con numerosas personu, la mayor parte de las cuales, por 

su propiaemanacic5n popular, carecen de competencia tdcnica en el 

conocimiento detallado de materias diversas. El P~aer Ejeéuti-

vo esta en contacto directo con la realidad y es apremiado cons-

tantemente por los problema9 del Estado. Si la ley ha estableci

do el. principio general, ·Ol Reglamento cuida otros aspectos 'deta

llados. 

El Poder Legislativo se redne una vez al año, y durante ese tiem

po tienen que tratar numeros asuntos igravea" para el país. No 

.podrfaenfrentarse a la tarea de una revisi<Sn exhaustiva de la l! 

qiabci6n administrativa, en cambio, el Ejecutivo dispone de tie!! . 

por para modificar una cUspos!ci6n reqlamentitria si es ella perjl! 

dicial para el gobierno o ha provocado reacciones de inconformi-



22 

dad de los particulares. 

Partiendo de esto, tenemos el fundamento jur!dico que estima la 

autoridad, para promul9ar el Re9larnento de la ley en estudio; -

sin que esto implique que yo acepte tal Re9lamento, toda vez. que 

qr.an parte de este hace alusión a los programas de cómputo, y -

como señalaré posterlo.tmente no considero a los programas de c6_!!! . 

puto sujetos a diCha ley, y por lo tanto, menos a su Reglamento. 

En cuanto a las facu1tades ~e planeaciOn y EjecuciOn .del Ejecuti· 

vo, como señalé, antes, en virtud de que es precisamente. sobre el 

mismo que recaen toda clase de reácciones de inconformidad, fund! 
. . 
mentalmente en el precepto com;¡tifucional citado, el. Ejecutivo· 

emite proveídos relativos al mejor. funcionamiento de las Secreta-. 
r!as de despacho que estan a sus órdenes, para que as! se puedan 

planear estrategias de ejecuciOn de diversas materias y adecuarse 

a la prdctica en cualquier aspecto, procurando as! el desarrollo 

integral del pa!s. 

Le llamo facultades de ejecución, porque es precisamente el Ejecu

tivo quien estA directamente relacionado .con los problemas cotidi! 

nos de la sociedad, y en tal virtud, es el propio Poder Ejecutivo 

.•'quien tiene que ejecutar los planteamientos•rantes hechos, a una sJ 

. tuaci6n prictica y directa. 
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' . 
En relac:i6n al ciudadano. y las gar.an~!as individuales, como sa-

. :·bemos, 'la Constituci6n Pol!tica esta• ~ividida en dos partes: 

a).- La Doc;¡mática, y 

b).- La Orgánica. 

La parte dogmática est4 comprendida por los arUculos 1 al 291 
. . . : 

que es donde se establecen las garantías individüales de los ..;. . 

particulares al respecto de sus derechos sobre cualquier acto del 

mismo Estado que directa .·º indirectamente afecte su esfera ju

r!dica. 

Cité las qarant!as individuales de losparticulae'!, para tener an

t~cedentes y fundame~tos en los cuales se pueden cimentar sus de

fensas respecto a. la aplicáciOn de la LR'l''l', por ejemplo en. ].as si-

. guientea situaciones, indicándolas enunciativamente y no limitati

vamente: 

Segdn losart!culos transitorios de la propia ley, se puede· 

dar retroactividad a la mi.sma, al someter a estudio los-

contratos celebrados con anterioridad a la promul9aci6n de 

ésta (art. 14 Constitucional). 

El aérecho de .defensa para el caso de que el RNT'l' declare 

nulos los contratos sujetos a inscripci<5n o bien cancele 

la inscripci<5n de los mismos. (Derecho de>Audiencia. 

Articulo 14 Constitucional). 



Una vez que se ha analizado brevemente los fundamentos jur!di

cos dE! la ley, es menester manifestar que hasta la fecha no --

existen interpuestos en gran cantidad, juicios de amparo re-

clamando la inconstitucionalidad de la ley, en virtud de_ que -

en la pr~ctica comercial es m4s rápido y lucrativo modificar los 

contratos a los que se refieren los artículos segundo y tercero 

de la propia ley t y n(') -esperarse a una resolución que pud1era r!! -_ 

sultar en contra de los intereses de los_ particulilres. 

-! 
Debido a esta raiOn; no existe enjcantidad necesaria, material -

.jurisprudencial-para fundamentar cualquier acci6n que se quiera 

intentar en contra del RNTT o bien1de la aplicaC:idn de la ley. 
- ,, 

Hb adelante analizaremos la pdctica tanto comercial como jud

dica, en relaci6n a los contratos relativos a la cornercializaciOn 

de los programas de computo y su inscripciOn obligatoria ante el 

Registro Nacional de Transferencia de Tecnología. 



III.- LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA EN MEXICO~ 

l .. ~ 1\NTECEDE?ITES: 

Hasta el año de 1972, había plena libertad en ·nuestro pa!s .de 

contratar asistencia_ técnica~ Know How, y t.ecnologtas de todo -
. . 

tipo del extranjer~. se!J(1n . investigaciones realizadas, 

llo~ años se abuso de dicha libertad, -pór,-dos razones o 

tancias: 

La primera, de éar4cter nacionalista~ .conoiste 
1 

portaba del exterior todo tipo de tecpolog!as, las necesitara o 

no, sin preocuparse en generar su própia tecnolog!a# y sin re--.. ~· 
parar en el costo que por concepto de regal!as ae erogaba, con 

la~. correspondientes implicaciones de cuantiosas sumas que en -

divisas extranjeras se fugaban por tal concepto. 

La segunda circunstancia, de caracter eminentemente fiscal, c:onsi.! 

ti6 en que las mencionadas regalías por la transferencia de tecno

log!a, se encontraban gravadas con solo el 10\, que el fisco .fede

ral retenía a las empresas proveedoras del extranjero, mientras 

que loa dividendos¡ estaban gravados con el 21\. Ast pues, se 

dec!a que las grandes empresas trantenacionales "inventaban" c9ntr_!! 

tos de aporte tecnol6gico y de asistencia t~cnica con sus subsidi,!! . 

. rica en M~xic:o, con objeto de obtener utilidades del país, meno.a -

gravadas, a travh de los contratos de esta naturaleza. Había --
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sUbstancial de unll%, utilizando este ingeniosoexpe-
. ' ·, . .'. 

cliente de asistencia t.fcnica pr«tstada supuestament~ a lás subsi- · 

diarias. Utilizo la palabra supuestament6, porque.aparentemente 

el Gobierno Federal pudo comprobar en ciertos casos, que dichos 

contratos se celebraban con "compañías de papel" domiciliadas 

en Panam!; que evidentemente fueron constituidas con el Cnico --

prop6sito ~e evadir impuestos en México. ( 9 ) • 

'f 

En 1973, el presidente' Luis Echeverda Alvarez, quien se distin

. guiO ·por· IJU ·. pol1tií::a altamente nacionaliata, ·puso· en vigor el. sJ 
gui~nte ordenamiento legal, delcud hablad detalladamente rnlts 

La Ley d.el Control y Registro de la Trans

. ferencia de Tecnologla y el uso. y Explota:

<li6n de Patentes y Marcas. 

(9 ) ···.Computar Woád Mddco. Noviembre de·· 1"83.. . . 24 " p.p.,· 
Lic. Luis Vera Vallejo 



2.- ~a Ley sobre 81 dontrol y ~gistro de .la .TransferenCia 
Teenolog1a l'. .el uso y. EX}>lotaci6n de Patentes 
del ;30 de· diciembre de 1972. 

OBJETIVO m: LI\ LEY 

Esta ley fu! creada prin~Í.palmente para regular la inscripci6n 

y aprobaci6n de los contra:os en donde se tr~ride~1a y p~opor':' 
<., ·, 

cionaba aemJ?resas Mexicanas, tecnolog!~ de cual.quier tipo, --

asistencia Ucnica y I<now How en su mb amplia s1gnificaci6n. 

El objetivo de la ley, era evidentemente evitar los . abusos 

mencionados anteriormente. Para tal f!n, se cre6 el órgano "' 

CCllllpeténte·. para aprobar, negociar e inscribir todos los .cónt'ra ' 
' ~~ 

t-:>s de · 1a. materias !'El Registró Nacional de· Transferencia de -

Tecnolo9!a•. En aquel entonces, dependía de la Secretarla de -

Patr!monio y Fomento Industrial. 

Dicha dependencia, con car~cter nacionalista, en. algunos casos, 

verdaderamente apoy6 a los Mexicanos y en algunos otros¡ quiz4 

por rigorismos o precauci6n de sentar precedentes, impidi6 la -

·obtención de tecnoloc¡!as, necesarias y conve~ientes para el - -

pa!s, que tal vez en su momento pretend1an ser demasiado honere, 

sas, péro a la larga, hubieran resultado ben6ficas para el pa!s~ 

Entre otros objetivos de la Ley, encont~amos claramente el de ,.;. 

.v:l.9ilailcia para las·empresas de México, estableciendo criterios 

de aceptaci6n de los contratos x-elativos a la Transferencia de · 
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Tecriolog!a, es decix; proteger el. desarrollo del pds, 

dos'e: 1 el esp!ritu de la Ley, que era el· de forzar a las empre-

sas a capacitar a sus técnicos para que asl se desarrollara una 

tecnología local y eficiente y ad evitar d!a a d!a, la depen-

dencia del extranjero. 

Me refiero al tl!rmino de vigilancia, toda vez que la ley: sujeta 

a·las empresas a no erogar in9resos por Tecnolog!a.innecesaria, 

realizando 

tal hecho. 

visitas de' inspección para 
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.~. . ' ' 

.ÁCTOSY CONTRATOS COMPRENDIDOS EN LA LEY SOBRE EL REGISTRO DE 

.LA . 'rRANSFERENC:rA. DE 'l'ECNOLOGIA Y . USO Y EXPLOTACION DE PATENTES 

y MARCAS. 

Dentro de dicho ordenamiento legal, en su art!culo 2, encontra

mos todos y cada. uno de los contratos sujetos a inscripción ante 

el Registro Nacional de Transferenc:ia de Tecriolog!a, los cuáles 

enumeraré.Y explicaré brevemente el.motivo de su inscripci6n: 

RELATIVOS A: 

·.ai '.La (:oncesidn del uso o autorización de explotaci6n .~e marcas. 

' Como ya menoionl§ anteriormente, las grandes empresas transnacio--. 

nales, que tienen subsidiarias en M!!xico, y que manufacturan pro-. 

duetos de determinada calidad, necesitan proteger y a la vez ven

der dichos productos. 

Por tal motivo, hay razones .sumamente importantes para que éonce

dan 'él uso de sus marcas; aquí haré una breve explicación de las 

maneras en que estos usos comerciales se llevan a cabo. 

A algunas empresas, les interesa que·el nombre que en un momento 

se ha vuelto famoso, se comercialize y por. lo tanto obtenga ga:

nancins, hecho por el cual contratan con otras empresas, dig.amos -

en M~xico, que se dedique a la maquila de ropa, y otorqandoa.~ 

MfiliiM:H!I - iawa 
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marca, s'eguramente ésta vend.ed más,. ~ieridCi -

este caso un interés perseguido por una marca que solamente. 'du

rar4 un tiempo relativamente corto, no importando la calidad -

que tenga la ropa que lleva dicha marca. 

·En este caso el Registro Nacional~e Transferencia de Tecnolo--
. . . 

91.a," cuida que las regaU:as que pague la empresa adquiriente 

del uso de la marca¡ no seá muy elevada, cuidando además el 

equilibrio eritre el monto.de las regal!as y la duraci6n del con. 

trato respectivo. 

··Sin embargo, eXisten empresas que les; interesa proteger el pre,!! 

tiqio que.durante años 'ha gozado su marca, por io que contratan 

,eón una empresa primeramente por el uso llano de la.marca, pero 

cuidando siempre que las mercanctas que la porten aean de una • 

determinada calidad, sometiendo ala empresa adquiriente a una 

determinada disciplina de producciOn, siendo esto lo que la 

autoridad vigila, es decir, que no se tome el control total de 

una empresa Mexicana, cuidando ademas, el monto de regal!as por 

tal concepto. 

. 
b) · La concesión del Uso o autorizáci6n· de explotación de pat:e!! 

tes d~ invenciOn, de mejoras, de.modelos y dibujos induátri_! 

les. 
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Este caso se''pÓdda decir. que es"similai anterior, sin em.;-
. ' ... · .. - ' . ' •/ 

bargo solamente describid Algunos d~los.criteriosque.se PO'."'." 

ntan en pr4ctica para la inscripción de ~ste tipo de contratos: 

En el caso de patentes de invención: 

.. 
1.- Que la tecnologS:a realmente fuera; necesaria y que el in-~.~ 

' ·'. ·''.· '. 

vento respectivo no existiera en el pa.ts. 

2.'I" Que dicha tecnolog!a resultare aplicable para loo fines de 
la empresa adqúiriente. 

l.- Que· .la tecnolo9S'.a p1J<Uerá usarse durante un Úempo razona
. ble, y que. tuera viable. de . usarse con implementos existen'." 

tes en el pa1s. 

4.- Que ei tiempo del contrato fuera suficiente para asimilar 

la tecnolo9S:a adquirida. 

s.- Que los resultados obtenidos· por la empresa adquiriente, -

como por .ejemplo una nueva patente, fueran libremente co-

mercializables por la mis~a. 

6,- · Cutir.do se l!mit.e a la empresa adquidente a un volúmen de--. 
- .. = _. • -

terminado de produccl6n con dicho invento, 



. En el caso de 'mejoras: 

l.-· Que las mejoras fueran evidentemente benéficds para la em-

presa• ádqúirente. 

2.- Que las mejoras fueran det.erminantes'para una mejor calidad 

de los productos manufacturados por la adquirente •. 

3.- Que los descubrimientos que hiciere la adquirente. por moti 
' ' 1 

' vo de la tecnologS:a, fueran libremente comerciables por ..;;..'-

esta.·· 

4,..; Que por motivo de las mejoras adquiridAS, la adquirente· no 

limite .su producci6n. 

En el caso de dibujos industriales: 

l. - Que no existan diseños similares en. ei paS:S~ 

2.- Que tengan un fin practico• 

J.- Que implementen la producciCSn o ventas d~ la adquirente. 

En todos estos casos, adem4s de los criterios señalados, el Regi.! 

tro de Transferencia de TecnoloqS:a tornaba en cuenta el monto de -

las reqaUas por el contrato, siendo por lo tanto uno de los pri!! 
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cipl.\les puntos para la aceptacitSn de la tecnolo9!a. 

e) El suministro dé conocimientos tt!cnicos mediante planos, di~ 
. . . 

gramas, modelos instructivos, instrucciones, formulaciones, 

·especificaciones, formaci6n y capacitación de personal y --

otras cualidades. 

En este tipo_de contratos, la autoddad, basaba.sus criterios de 

aceptaciOn, en la rnl\l!dida de que la tecnoloqb fuera necesaria, - · 
. . j .. • . 

complementaria, -~ benUica para los intereses ·de la adquiriente. 

Obvi¡;¡¡¡¡;mta, se to!Mb:m en cuenta loa criterios antes mencionados,. 

siendo una relevancia lo referente.a la capacitación del Pf'li"sonál. 

El término "otrat} modalidades" . significa, lci retacionado' con acti- · 

viclades anlllogas. 

d) La Provisi6n de ¡ngenier!a.B!sica o de Detalle para la Ejecu-
' 

ci6n de Instalaciones o la Fabricación de Productos. 

. . 
En este. inciso, es menester hacer la aclaraci6n de que el Regis-

tro Nacional de Transferencia de Tecnolog!atomaba en cuenta, en 

los casos de ejecuci6n de instalaciones, que ios contratos no t.)! 

vieran una vigencia mayor del tiempo promedio en que materialmen 

te fuera posible la instalaci6n de una planta fabril, y que en 
! . 

dicho tfrmino se cubrieran las necesidades m!nimas de manteni .. -

miento de la misma. 



··Para de productos, 

tipo de ~stos,' y el desarrollo del mercado nacionait si existía, 

para determinar si el tiempo de vigencia del contrato era de -· 
. . 

acuerdo a los requerimientos del pa!s. 

·e) La Asistencia Tl!cnica, cualquiera que sea .la foma en la.que 

se .presta. 

En este tipo 'de contratos se tofrtaba en·. cuenta. que· la asistencia 

que se suministrara fuese innovadora, y .que aportara un benefi:

cio real para cal pa!s, y sobre todo el que ninguna persona f!sf. 

. ca o moral .MeXicm:ia estuviere en la' p0aibilidad de sllministra~la. 

f) servicios de Administraci6n y Operación de El11Presas. (10). 

Este.tipo de contratos era aceptado t1nieamente cuando la empresa 

adquirente fuera de nueva creaci6n, o bien los bienes a producir 

fueran una aportaci6n innovadora a. la planta productiva del pa!s, 

ya que de no existir estos factores, se pod!a preveer la preexis

tencia de una evasi6n fiscal por parte de la empresa adquüente. 

(lOl ley sci>m el .D!qistm de la Transfexencia de Tecooloq!a y Uso y F.:xplo
· .. taci&i de Patentes y Marca's. Art, 12.· 1972, . . .·. ·.~· . . . · .. ~· 
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Y CONTRATOS EXCENTOS. 

Como nuestro derecho tiene un principo general que reza: 

"Lo que no está prohibido, est!I permitido", podr!a aplicarse 

una base de exclusión, ya que si la misma ley preveo los co~ 

tratos que estan sujetos a inscripción, ante el Registro Na

cional de Transferencia de Tecnolog!a, es por ende supon1ble 

·que los demás contratos que no se adecuaran a lo antes esta-
. . 

blecido, no se inscribidn ante diéha dependencia gubernamental. 

PI"' 11 ' Jdl -



SUJETOS OBLIGADOS 

Siendo este tema de trascendental iriiportancia, considero que .· 

. es conveniente dividirlo en partes, iniciando primeramente 

. por quienes so~

1
.,fo~. oblig. ados: en segundo lugar el porqué de 

la obli9aci6n y sus consecuencias jur!dicas. 

'' ·•.' . ' ' l;:·;
tos obligados a··soli\,itar el regist;r:o de lOs contrattis cu8'nao ;... ' 

\\_ 
son parte en los mi smo·s: 

ª' Las personas físicas o mo~ales de nacionalidad M~xiCana. 

b) Los_ extranjeros residentes en México •i las pel'.sOiu1.s morales 

constitu!das conforme a las leyes del pa!s, establecidoSen 

México. 

e) Las agencias o sucursales de empresas extranjeras estableci

das en la Repdblica Mexicanw. 

d) tos proveedores de la tecnolog!a residentes enel extranjero. 

Principiando con el cuestionamiento de el porqué de la obligacitSn 

de las personas f!sicas o morales de nacionalidad Mexicana, dirP.-! ' 
mos que ia autoridad, como sujeto regulador de las rela.ciones --,-



jÜr!dicas de los Mexicanos, ha de observar las circunstancias 

·y condiciones en que la tecnoloq!a se adquiere del extranje.,. 

ro, mediante e1 aviso que le dé el particular,.teniendo la -

a~toridad para tal efecto, la prerrogativa de que en caso de 

que el.particular no d~ el aviso correspondiente, ese contra

to no surtir4 sus efectos ante ninguna autoridad• 

En relaci6n a los extranjer~s residentes en M~xico y las soci~ 

dades extranjeras con domicilio social en Mt!xico, son estrecha

mente vigiladas por las autoridades Mexicanas, en virtud de llu 

interrelaci6n con. fuentes o centros eco.116micos del exterior, que 

en un momento podr!an afectar la econom!a nacional, y mediante 

·· el aviso respectivo, se ·regulan las actividades ccir.erciales de 

estos. 

Las agencias o sucursales de empresas extranjeras, est4n igual

mente obligadas a informar a le autoridad de sus actividades, -

para que en esta forma, se eviten las anomal!as antes menciona

.das, y nuestro pa!s no sea una "mina de oro" sujeta a e:<plota-

cidn pór los eAtranjeros. 

Los proveedores extranjeros de tecnolog!a, pueden tambi~n infor-· 

mar al 6rgano gubernamental respecto de &~ tecnolog!a transmití-
.. 1 

da, y as! nuestro pa!s sabr~ que tipo de ~sta se encuentra dis--

ponible en el pa!s, y las posibilidades de desarrollar la propia 

por los Mexicanos. 

a lRJátl!Ribds& 
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Jl.LCANCE DE APLICACION DE LA LEY . ·. 

Podr!amos afirmar que el alcance de Esta ley, se extiende hacia 

.c:asi la totalidad de las.rarilas de la industria. 

Lo anterior tiene su fundamento juddlco en el articulo segundo 
. . t 

de dicha ley, en relación con el arttculo 9º del mismo ordenamien ·< 

to, en virtud de que el primero mencionado hace que la apli.cabi

lidad de la l~y, sea tanto para la •indústria tEcnica" como el -

c0111ercio, ya que cOlllO es de todos conocido, cualquier empresa-

al iniciar o expanderse, necesita conocimientos necesarios para 

tal efecto, y en el c0111ercio, los productos conocidos son los •-

que se veÍíden m&s, siendo estos conocidos. por la marca q\le .los 

representa, y si el dueño de ésta quiere una comerciali?.aci6n 

'mis amplia del producto, solamente.concede 61 uso de la marca a 

su tercero y se estáblecer~ un mercado m~s amplio, teniendo que 

celebrar un contrato para tal fin, mismo que será sujeto a revi

sidn~ sE!9dn se desprende de la misma ley. 

Igualmente, si una empresa quiere comercializar. con algo nove.do• 

so, inventado por alguno de sus trabajadores, podr4 dar 41 esa· 

tecnolo9!a a un tercero para expandir más el producto, .obvio es 

que tambitln, mediante un coÍitrato previo. 

Como se podr4 apreciar los contratos sujetos a re9istrar pue4en_ 

ser de una gran variedad, s:in embargo, en el arUculq 9º se es;.. 

tablece cuales son los contratos que no son inscribibles ob119!, 

... 'I _·,--=--·-· 

-Yi 
',:5 

"Ca. 



1
tot'iamente, indii:ando espec!ficamente .de quti tipo son estos, mis.'.'" 

mos que a contlnuacidn se señalan: 

1) ..... Loa relativos a la internación de t6cnicos extranjeros par~ 

la instalacil5n de f!bricas y maquinarias o para efectuar 

reparaciones. 

2) .- El aumin:htro de cat!logos1 diseños o asesor1'.a .en gEmeral -

que< se adquieran con la maquinaria o eou:f.pna, y sean nece•· 

sar!.os para su instalaci~.ri, aiempre que ello no implique .la. 
. . ' 

obl.:l.gaoiOn de efectuar pagos subsecuentes, 

3) .- La asistencia en reparaciones o emergencias, sicrmq>~e •que se 

derive de un acto, convenio o contrato que haya sido tegis+: 

trado con anterioridad. 

4).- La.instrucción~ capacitaci6n~cnica que se proporcione 

por instituciones docentes, por centros de capacitaci6n de 

~rsonal o por las empresas a. sus trabajadores, y 

·· 5).- Las operaciones de empresas maquiladoras, se regirán por· 

las disposiciones legales o l:eqlamentarias que les sean 

aplicables. (11) • 

-. 

De lo anterior, se desprende que aquellos contratos que no est!n 

( 11) UJy Sobre el ~gistm de. la Transferencia de Tecnologti y Uso y E>cplo
tacil'n de Patentes y Marcas. Art. 9 • . Plblicada en el Oiar.io Oficial 
el d!a 30 da dicíettbre de 1972. 
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sujetos a inscripción, comprenden,actos de car4cter incldental, 

es decir, que establecen una sola,obliqaci6n de hacer, y otra 

de dar. 

Ahora bien, el ~mbito espacial de validez de este ordenamiento 

es federal, afectando a diversas ramas del derecho, tales como 

son la civil, fiscal, administrativo, etcétera. Es menester 

ahondar sobre este tema en particular, mencionando primeramen

te, porque esta ley se adectla a, la materia fiscal, ejemplifi-

, cando tal concepto: 

Supongamos qúe una empresa extranjera decide contratar con una 

sociedad Mexicana, para que esta <lltima manufacture un determi-

nado producto, de cuyos derechos es titular la primera. L69ico 

es suponer, que la empresa extranjera cobrará reqaltas a la re-

ceptora de la tecnologia, porque ésta económicamente se va a b! 

neficiar al comercializar los productos en M~xico~ Se estable

ce que el monto de dichas regalías será del 2% sobre el total -

de las ventas de la receptora. cuando la empresa Mexica.na ven

da $ 60'000,000.00 de pesos en un mes, tendr!a qué pagar a la 

otorgante $ 1'200,000.00 en ese mismo mes, al efectuar el pago, 

lo reportaría a las autoridades fiscales a fin de que, esta ero

gación no lo sea tomada como ingreso y la autoridad tendrá. que 

allegarse de los medios que considere necesarios para decretar 

la deducibilidad de los impuestos, siendo la pregunta necesaria: 

¿Cuales son esos medios? 
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<?orno lo establece la ley que se comenta¡. si un contrato sujeto< 

a inscripc.i6n no es inscrito, no será válido este ante ninglina 

autoridad (12), y por ende la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Pílblico en este caso, exigir! la constancia de inscripción re!!_ 

pectiva, y si·la enpresa sujeta al pago no la muestra, no podd -

acreditar jur!dicamente dicho pago, siendo procedente enton~es 

la declaraci6n de exigibilidad de la cantidad de$ 1'200,000.00, 

mismos que nunca fueron para beneficio de dicha sociedad. 

En la materia civil, un ejemplo clásico, siguiendo el anterior, 

ser!a el siguiente: 

Si la otorgante de la tecnología .observa que la empresa recep

tcíra ha ganado los $ 60 1 000,000.00, estillla entonces, que en.-

virtud ·del contrato celebrado, es acreedora de $ l' 2001000. 00; 

mismos que reclama y no les son pagados. Entonces demanda ante 

el Juez de lo Civil, el cumplimiento del contrato de la recep~ 

tora. El Juez admitir! la demanda, y ordenarA se notifique -

personalmente a la demandada y se le corra traslado de dicha -

demanda con las copias de la misma, para que dentro del término 

correspondiente conteste la demanda. 

En la contestaci6n de la demand~, dentro de las excepciónes y 

d~fensas se opondrá la de SINE ACTIONE AGIS, en virtud de que 

el. contrato de ml:\rito no es válido y por lo tanto, no se puede· 

desprender de ~ste una acoi6n legal. 

(12) 1EJ citada. l\rt, 6. Publicnt'la en 1972. 
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. AUTORIDADES REGUI;ADORAS 

Como lo establece el art!culo 1° .de ,la Ley de 1972, se crea el 

Registo Nacional de Trans.ferencia de Tecnolog!a, que estar4 11 

cargo de la Secretar!a de Patrimonio y Fomento Industrial. 

: ' . ' 

El mismo artfoulo, en su párr~fo segundo, establece que el Con-

sejo Naci~nal de Ciencia y Tecilolog!a, ser4 el 6rgano de, consu.t 
¡ 

ta. 

De acuerdo a lo ant~rior, encontramos ~ que existen 3 autodda

des reguladoras, en lo·. que se refiere a la Transferencia de 'l'e,E 

nolog!a r las cuales son: 

1.- La Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial. 

2.- ·El Registro Nacional de Transferencia de Tecuolog!a. 

3.- El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. 

Por la importancia que revisten lÁs dos primeras autoridades 

mencionadas, me avocaré al ariUisis de las mlsma11, dejl!lndo en 

un segundo Urmino a la tercera, ·por ser ésta solamente· un 

6rgano de Consultas 
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l.- LA SECRETARIA DE PATRIMONIO Y FOMENTO INDUSTRIAL. 

Dentro de la Ley OrgSnica de la Administración Pablica Federal, 

publicada el d!a 29 de Diciembre de 1976, en su articulo 26 en

contramo.s el fundamento jurídico de la existencia de la secret!!, 

r!a de Patrimonio. y Fomento In.dustrial. 

Asimismo, encontramos su facultad para interv'enir en materia de 

propiedad industrial y regular la inversidn extranjera y la tran! 

. ferenc±a de tecnolog!a, en el artículo 33 fracci6n XIX, del nl!s

mo ordenamiento legal, siendo por esto que al crearse el Regis~

tro Nacional de Transferencia de Tecnolog!a cumple con la fun--

cidn a la que fu~ destinada. 

Cabe hacer notar, que en el.mismo a.rt!culo, de la fracción VIII 

a la XVII, se enumeran una serie de facultades·, que se relacio.r

nan directamente con la producción industrial cuando afecte a la 

ecoriomta general del pa!s, lo que en gran parte es el anteceden

te de dicho Registro. 

2.- EL REGISTRO NACIONAL DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA. 

De manera.reiterativa,sruncioilar4 algunas de las facultades con

cedidas a este organismo, por la ley de 1972, 



. Recibir ],os. contratos sujetos a inscripción de acuerdo ··a 

la ley de la materia. 

Estudiar dichos contratos, de manera que no se opónqan a lo 

estipulado por dicha ley. 

·Crear pol!ticas sobre la aceptaci6n de nueva tecnoloq!aen 

el pa!s~ 

Emitir constancias de inscripci6n, ~n su caso, de los contra

tos previstos en el art!culo 2° de la ley, o bien emitir nfi

cios denegatorios de la inscripcia:sn relativa, dando el aviso. 

· correspondiente a las autoridades respectivas. 

Emitir opiniones respecto de la consulta de particulares, en 

relaci6n a .la transferencia de teenoloqia. 

Más adelante, me avocaré al estudio de las facultades que la nueva 

ley le otorga a esa dependencia, y as! adecuarnos más a la reali

dad actual. 
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HIPOTESI~GATO!<T~S DE r.~ !NSC!!.!PC!ON DE LOS CONTRATOS 'l 

ACTOS . COMPRENDIDOS . EN LA LEY. 

En este tema, .<malizaré cuales son fas cláusulas que no pueden 
i,' ,i., 

· estar e!l un c~r;hato relativo a la transferencia de tecnoloq!a, 
' ,--. :':-.:>-. ,.;Ú',.. ' . . 

comentando lasm4s importantes1 

1.- Las que de una manera u otra encaminan al adquiriente a -
_· _," ._· - ' 

dbponer de una teC::nolog!a que ya exista en el pa1s, sie!!,! 

pre que se trate de la misma tecnolo91a. 

Aqu!.podemos corroborar nuestras afirmaciones anteriores, -
\ . 

al mari~festar .que el Registro Nacional de Transferencia de 

Tecnolog!a cuidar! de que no se den los casos de evasi6n fi_!! 

.cal, por ejemplo, o bien que nuestro pata vaya: desarrollando 

nuévas tecnoloq!as, siendo por esto una buena hip6te;:s den~ 

gatoria de los contratos, por parte de la mencionada autori-

dad. 

2.- Cuando el precio o la contraprestaci6n no guarden rEilaciCSn 

con la tecnoloq!a.~dquirida o constituya un qrav4meninjus'... 

tificado para la economía nacional. 

· CÓnSidero que esta hipdtesis denegatoria, es fundamentalmen

te para proteger la economfa de las empresas adquirént.és. : de 

la. tecnolo9!a, tratando de conservar :il equilibrio tanto en la 

producciOn como en el dicho factor econ6mico. 
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. . 
3.- cuando en las. clliusulas se deje entrever la obligaci6n del 

adquirente · de permitir al proveedor regular o intervenir 

directa o indirectamente en su administraciOn. 

Aqu! def.initivarente se protege al adquiréllte:, tecnol6gico, a 

fin de que no por el hecho de que algQn ente jurídico. le 

transfiera conocimientos, estar~ sujeto a un "vasallaje" y 

pierda el control de la empresa, que en caso de ser extran

jero el proveedor, se pondr.ta en cuestionamiento la Ley para 

Promover y Regular la Inversi6n Extranjera. 

4.• Cuando se establezca la obligación de ceder, a titULO oneroso 

o gratuito, al proveedor de la tecnolog!a, las patentes, mar

cas, innovaciones o mej.::iras que se obtengan por e_l adquin:in- -

te. · 

Se trata de proteger el esfuerzo de los nacionales mexicanos, 

procurando conservar en el pa!s la tecnolog!a desarrollada -

por los mexicanos. 

·s.- Cuando se impongan limitaciones a la investigaci6n o al de-~ 

· sarrollo tecnol6gico del adquirente •. 

Por supuesto se persigue el impulsó a la tecnolo9!a domtlsti

ca, es decir, la ,tecnoloqta que se pueda -llegar a desarrollar. 
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6.- Cuando se establezca la obligación de_ adquirir equipos, 

herramientas ,~r.tes o materias primas excluaiva.mellte de un 

origen determinado. 

Se protege a los Mexicanos que. potencialmente pudieran 

crear herramientas o partes o bien que ya est~n produci~n

dolas, lo que en caso contrario, si.gni.ficarta una compete!!_ 

cia desleal. 

7. - Cuando se prohiba o limite la eicportaci6n de los biene.s o 

servicios producidos por la adquirente, de manera contraria 

a los intereses del pa!s. 

Aqu! encontramos una abierta protecci6n hacia los intereses 

nacionales, toda vez que si se prohibe le exportaci6n perd2_ 

r!amos divisas extranjeras tan necesarias para el pa!s. 

8 ;- Cuando se prohiba el uso de tecnolog!as complementarias. 

En este caso, se prevee la posibilidad de que la adquirente 

desarrolle su propia tecnolog!a y no la pueda utH izar y m~ 

jorar los productos manufacturados con la tecnología origi

nalmente adquirida. 
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9.- Cuando se .establezca la obligación de vender de manera ex

clusiva al proveedor de la tecnolog!a, los l>ienes produci- · 

dos ·por el adquirente; 

.En el caso contrario, es decir, si no existiera esta hip6-

tesis, no tendr!a objeto.el tener esa tecnolog!a en México, 

si no se da. a conocer, para posteriormente implementarla. 

10.- Cuando se obligue al a'.dquirénte a utili'zar permanentemente 
·• 

personal señalado por el proveedor
1
de la tecnolog!a. 

Con ésta hipótesis, se prevee el caso de que el proveedor -

extranjero no quiera utilizar personal mexicano y señale -

solamente extranjeros, acarreando por lo tanto, un secreto 

tecnol69ico que no oe conocer!a en el pa!s, no obstante que 

se esté pagando regalías por éste. 

11.- Cnando se limiten los voldmenes de producción o se impongan 

precios de venta o revent:a para la producci6n nacional o -

para las exportaciones del adquirente •. 

Igualmente que la hip6tesis anterior, se trata de proteger a 

! la empresa adquirente,, a fin de que tenga un efectivo cree,! 

miento y desarrollo econdmico. 

12.~ cuando se oblige al adquirente a celebrar contratos de venta 

o representaciOn exclusivos con el provedor <le ln l1•cn0Juyfo, 
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en el territorio nacional • 

. Si no exist.iere es.ta h1p6tesis ~ se limitar.ta. al adquirente 

·· tecnoll5qico, evitando as! su expansiOn en el mercado. 

13~;. Cuando se establezcan plazos excesivos de v:Í'.g<Jncia.· En -

ninqtin caso los phzos poddn exceder de 10 años obligato

rios para el adquirente. 

Aqui se protege al adquí.rente, en cuanto a que no Üene -

por quá estar pagando indefinidamente regal!as, aCin cuando 

ya haya asimilado perfectamente la tecnolog!a~ 

14.- Cuando se someta a tribunales extranjeros el conocimiento 

o la resoluci6n de los juicios que puedan originarse por . 
la interpretaci6n o cumplimiento de los referidos actos,-

convenios o contratos. 

Silllpleltlente, protegen las facultades de las autoridades -

Mexicanas, para regular cualquier acto juridico que surta 

efectos en el pats~ (13), 

{13) le:¡ ·l:lObxe el llegistm de la T.ransfetencia de Tea10logta y Uso y Ex
plotad.& de Patentes y Marcas. JO>oo dicient>:re de 1972. (Publi
mci6n Diario Oficial) • 
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PLAZOS PARA EL CUMPLIMIENTO 

Por lo que respecta al cumplimiento de lo establecido por el or

denamiento legal en estudio, pasaré a explicar cada uno de los -

términos a que obliga el mismo, tanto al adquirente. de la· tec--

nolog!a como el otorgante de la misma; 

comen~aré por señalar el término.: para la presentaci6n de -los -

contratos sujetos a registro, y de los cuales ya hemos vi.ato --

sus caractertsticas. El art.!culo 4 de la misma ley, establece 
- . 

que dentro de los. sesenta días hábiles posteriores a la fecha de 

celebraci6n del contrato respectivo, se debed presentar ante-la 

Secretaria de Patrimonio y Fomento Industrial, ahora inexistente, 

para que as! se registre debidamente en el Registro Nacional de 

Transferencia de Tecnolog!a. Es menester hacer la aclaraci6nque 

si dicho contrato se presenta dentro de tal U!rmino, surtir! sus 

efectos, efectivamente, a partir de la fecha de su celebraci6n. 

Sin embargo, el mismo numeral establece una hip<Stesis que consis

te en que si el contrato respectivo no es presentado dentro del -

multireferido t~rmino, este surtir! sus efectos a partir de' la f!! 

cha de presentaci6n ante la dependencia gubernamental sefialada. 
\\ 

Esto trae aparejada una serie de problemas de tipo fiscal como el 

que se ha dejado descrito anteriormente, es decir, la.no deducibi- · 

lidad de los pagos por parte del adquirente¡.. en raz6n de no haber 

inscrito su contrato ante el Reqistro Nacional de Transferencia do 

Tecnoloqfa. 



Sl 

Ha)' un segundo UrmiJlo de tiempoque·establece la ley¡ que con

siste en que después de la presentaci6n del contrato, el Regis~ 
tro Nacional de Transferencia de Tecnolog!a, resolverá dentro de 

los 90. dias Mbiles, sobre la procedenc.ia para la inscripci6n del 

contrato. (14). 

En caso de que dicha entidad no conteste, el contrato se tendr~ 

~- -·-- --···--· -

por aprobado e inscrito. Aqu! es donde yo encuentro un problema: 

¿Que sucede .si el Registro Nacional de Transferencia de Tecnolo-

9!a nuncác:ontesta? ¿Con qué doctunento oficial se valida el CO,!l 

trato? ¿Con que documento se hace valer el. contrato ante las -~ 

autoridades que lo requeran? 

Esta es una problemática que más adelante analizaremos, en virtud 

de que lá actual ley de Transferencia de Tecnolog!a, también con

tiene ia misma estipulación en articulo diverso. 

El tercer término que establece la ley, es el relativo al tiempo 

de interposición del recurso de reconsideraci6n, el cual podr!an 

solicitar las personas que se consideren afectadas por alguna res2 

lución, dentro de los ocho d!as siguientes al que surta. efectos 

la notificación corre'spondiente. (15). 

( 14 l Art. 10~ ley Sobre. el Registo de la Transferencia de Tucnolúg!a y Uso. y 
Explotación de Patentes y Marcas. 1972. > ·,. 

y.,·. 

(15) Art. 14. ley sobre el Reqisto de Transferencia de Te<:rK>log!a y ExplQtacidn_, \;:\/ 
de Patentes y Marcas. 1972. - · _ · •. 

.. , 



Ahora bien, se establece otro t~rmino de tiempo, que es el que 

ti~ne la propia Secretada para contestar el recurso de recons·i

deraci6n, siendo este de 45 dfas¡ que una ve;i: transcurrido éste -

sirique medie resoluci6n, el recurso se tendra por resuelto a f.! 

vor d.el promovente. 

. " -

Hai un quinto término qúe se est.ablece en los art!culos tí:-ll.nsito'"' .· 

rios, que se. refiere a que los cóntratos celebrados en fecha an--. 
. . ' . 

terior a la de iniciación de vigencia de la ley, deberán' ajustar"' 

se á lo establec!ido por la misma, dentro de 2 años siguientes a 

la.fecha en.que entre en vigor ~sta. 

Asimismo, se establece .otro t~rmino qÚe es de 90 d!as sig,uientes 

a la: fecha en que entre en vigor la ley para que se presenten ante 

el Re9istro Nacional de Transferencia de Tecnolog!a, los contratos 

sujetos a inscripción de acuerdo al arttculo 2 de la referida Ley, 

a fin de que se tome nota de la existencia de los mismos. 

Existe atin, otro término, que es de suma importancia gue·se encuen 

tra establecido en el articulo 6° transitorio, .que es el relativo 

a los casos de contratos que-hubieren sido celebrados con anteri_2 

ridad a la fecha .de iniciaciOn de vigencia de la ley, la resolu-

ci6n de la Secretarla de Patrimonio y Fomento Industrial sobre la 

procedencia o improcedencia de la inscripciOn en ~l 1te9istro Na.;;.

cional de Transferencia de Tecnolog!a, deber4 dictarse.dentro de 

los 120 dhs si9uientes a aquel en que presenten dichos· documentos, 



·En <esta ordenanza, publicada en el Diario Oficial de la Federa

ci6n el d!a 3_0 de Diciembr_e de 1972, no establece alguna sanci6n 

de carácter pecunario, sin embargo, establece que los contratos 

que no hayan sido inscritos ante el Registro Nacional de Transfe

rencia de Te<;mologta, no producir~n ningtln efecto legal y en --
. . 

consecuencia, no poddn hacerse valer ante ninguna áutoridad y su 

cÚJnplimiento no podr8. ser reclamado ante tribunales nacionales. · 

( 16) • 

. Asimismo, se establece que carecer4n de validez legal y su cumpl! 
- - - - " ·,-: . 

miento. no podr4 ser reclamado ante los tribunales nacional~s, · los 

contratos cuya inscripci6n se hubiere cam::eladt1 por la Secretada 

antes mencionada. 

Ast tenemos, que estas causas son las que toma como sanciones la 

Ley, no establecH!ndose alguna otra, a diferencia de la Ley vigen 

"te~ 

( 16) 5; Ley citada.· Publicad~_:'.en 

·n: 
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RECURSOS 

Se establece el recurso de reconsiderac:iOn, el cual se substan

cia de la siguíente manera: 

La personas que se sientan .afectadas por alguna resoluc:i~n, .J.?f'drán 

~ntel'poner .~ict¡o recurso dentro de los 8 d!as dguiéntes al que 
-,.:,,: 

surta sus ef~ctos la re~luci6n correspondiente~ 

El· recurso se debed presentar p0r escrito ante la propia Secre

tar!a. 

En el mismo escrito, debedn ofrecerse las pruebas y acompañarae 

·lasque obren en poder del interesado. 

pruebas la testimonial y la confesional. 

No se adniinistrar!n como 

Desahogadas las pruebas, (;}ebed dictarse la resoluci6n dentro de 
-·---,,.-,-· 

los 45 d!as siguientes. 

Este es el ttnico recurso que establece la ley en estudio. 



·JURISPRÚDENCIA 

En cuanto a qüe existe jurisprudencia respecto de la ley que se 

comenta y su aplicabilidad en cuanto a su car4cter retroactivo, 

pasar6 a mencionar lo siguiente: 

Me refiero al carácter retroactivo, toda vez qu2 la Ley es apli

catoria retroactivamente, ·algunas veces en perjuicios de persa-

nas tanto .f!sicas como morales. 

Dentro de tal aplicaci6n, puedo referirme a un contrato. que se -

haya celebrádo con anterioridad a la. inic_iac"i6n de la vigencia de 

l~níisma ley, y en caso de que éste contuviera clgusulaa. contra--
. . . 

rias a las estipu_laciones del referid~ ordenamiento, dichas cl4u• 
. ·. .. . ·. ' 

sul~s ser!an sujetas a una modificación, loque.traeda apareja--

da tal vez, una afectación en .la esfera jur!dica de los contrata~ 

tes. 

Lo imterior se comenta. en virtud de lo establecido en el primer -

p&rrafo del articulo segundo del ordenamiento legal invocado, que 

al_ hacer_ obligatorio el modificar los contratos y afectar a algu-
. . 

na persona, es violatorio de las garantías consa9radás en nuestra 

constituci6n pol!tica, por el car4_cter retroact_ivo de_. aplic3torie

dad de una ley. 



56. ·. 

Entonces tenemos que muchos de los afectados al aplicarse retro

activamente una ley en su pérjuicio, solicitaron el amparo y --

protecci6n de la Justicia Federal, concediéndoseles a la mayor!a 

de los quejosos, por las razones antes expuestas. 

Por lo que respecta a otros art{culos dela ley, se ha.observado 
. - -·· - •: 

. . 
por ·nuestro·s tribunales de amparo, que no existen violaciones a las 

qaranU~s individuales d.e los gobernados. 
t 

Con Jlo anterior tenemos un .breve análisis de la jurisprudencia. 

que exi~te respecto de la ley comentada, a diferencia de la ley 

reformada que viola algunas qarantias, mismas que se coínentar4n 
. . 

ma§ adel~nte en el transcurso de este trabajo. 



rv. LA NUEVA POLITICA GUBERNAMENTAL EN MATERIA tiE LA rNóusTlÜA 

INFORMATICA EN MEXICO. 

·1.- Antecedentes. 

La inform~tica se inicia en nuestro pa!s a finales de ·la década. 

de los años cincuenta. A mediados de la década si9uiente se -

9erieraliza ~u utilización, registrándose desde e~tonces, ·altas 

tasas de crecimiento anual sostenido, que se aceleraron a partir . 
de 1979, como consecuencia de la liberación de importaciones, la 

. disponibilidad de recursos financieros 'i el advenimiento comer-·· 

cial masivo de las mini y micro computadoras, as! cómo del soft-

ware. Como el crecimiento de esta actividad se di6 bbicamente 

en funci6n de las pr:icticas comerciales de las principales empre;. 

sas, y al no existir una pol!tica gubernamental que la orientara 

conforme a las necesidades y posibilidades del pa!s, d·icho ere-

cimiento fué desordenado y anárquico, ocasionando las-siguientes 

consecuencias: 

a) Se gener6 un. proceso de descapitalizaci6n, ya que la importa

ci6n creciente de bienes y servicios informáticos, ha tenido 

un costo muy elevado y ha significado una importante salida -

de divisas que crece anualmente, yontribuyendo as! a aumentar 

el d~ficit de la balanza de pagos~ 



b) Se generd_ un proceso de dependencia tecnológica _de un solo -

pata, sin que se_ hubiera -previsto un esquemá -de asimila9i6n 

de la tecnolog!a importada, sin · que garantizara _la continui

dad de los servicios con recursos y medios propios y cuales--

' quiera circunstancias: La falta de suministro de partes y -

refacciones. As! como del mantenimiento _de los equipos in! 

talados, ocasionada en muy corto plazo el desquiciamiento de 

la_s actividades ecor.dmicas y d_e los servicios pdbUcos y pri

vados, -con la consecuente alteraCi6n estratégica de ésta tec~ 

nolog!a y el riesgo de que. se.utilicecomo un mecanismo de 

presidn pol!tica. 

e) · El acelerado avance de esta tecnolog!a ha superado la capaci~ 

dad administrativa para utilizarla eficientemente~ por lo -

cual se puede afirmar que la capacidad instalda se encuentra 

subutilizada o se utiliza de manera insuficiente. 

d) En lo que corresponde a los recursos humanos especializados, 

éstos han sido y son insuficientes por las mismas causas: 

El r!pido cambio tecnológico que lleva la obsoletizaciOn de 

los conocimientos, la demanda de personal especializado que 

genera el rnismo crecimiento de la actividad inforin4tica y 

que al no se~ satisfecna provoca el desquiciamiento de los -

salarios y la alta rotaci6n del personal. ( 17 ). 

( 17) La Infonnlitica y el Derectxl. S.P.P. :nm:;i, 1983. p;p~ 38. 



··.Los avances obtenidos en los primeros intentos para estableéer 

un mecanismo que permitiera formular una' pol!Úca gubernamental 

en ·.iir1fonn4tica se llevaron a cabo en la Secretada de la Pres_! 

dencia, que por medio .de la Comisión de Administración POblica, 

presidida por el licenciado JosG L6pez Portillo, realiz6 un --

diagn6stico global' y, en 1968, determinó integrar una secretada 

técnica permanente, como 6r.gano de estudio y apoyo, con el obje 

·tivo de promover a trav~s de la participación de diferentes es;.. 

pecialistas, .el an.ilisis de las funciones administrativas. Uno 

de los grupos de estudio constituido, se avocó a la evaluación 

de.la informática. Durante el per!odo del licenciado I.uis .:. -

Eeheverrb se institucionalizó este anlllisis en la Dirección G,e-
. ' 

neral. de Estudios Administrativos de la Secretada de la Presi-

. den~ia de la Repdb~iC~, mediante la constitucidn de comités té!: 

nicosconsultivos, los cuales fungian como asesores de la Pres! 

dencia de la Repdblica en esta materia. 

Uno de los avances iniciales fu~ la publicaci6n .del documento -

Bases para el Programa de Reforma Administrativa del Poder Eje

cutivo Federal 1971-1976, en el que la informática constituyo -

uno de los programas fundamentales. 

El primer paso importante se da durante la admi:listraci6n del - · 

licenciado José L6pez Portillo, . al integrarse la S~cretada de 

. Programaci6n y Presupuesto y asignarsele la responsabilidad do 

coordinar la pol!tica gubernamental en inform!tica para la Adm! 

,_li 



riistración Ptiblica. Las prime,'!;as acciones en materia de política 
' -· . ·, ... 
ir:ifo;rmátiCa se orientaron a resolver los problemas .más urgentes, 

para lo cual fue preciso elaborar estad!sticas básicas, un inven 

tario de recursos materiales y humanos y un diagnóstico de la in_ 

form!tica en México, que permitió comparar el grado de desarrollo 

alcanzado con el de otros paises. En la actualidad se está ra--

. c.i.onal,i:l:ando la adquisición y el uso de bienes y servicios infor

m4ticos en el sector pOblico; se han mejorado las condiciones de 

.contratación cor. los proveedores y se han modificado las fraccio

nes arancelarias, ajunstllndolas .a las caracter.!Rticas actuales de 

los equi:pos. As!mismo, se han org~nizado foros sobre formación, 

capacitación y administraci6n de centros de cómputo. Como meca--

nisrnos de apoyo a la implantación de la pol!tica informatica,/é-
{•f ,· 

consolido el Comité Técnico consultivo de Unidades de Informática 

dP. la Administraci6n Pl1blica Federal y se constituyó el Comité de 

Inform4tica de lá Administración PÍ1blica Estatal y Municlpal. 

En el inicio de una segunda etapa .de la implantación de la pol!ti

ca inform!tica, se tomaron decisiones importantes que requ,i,eren de 

un impulso decidido del Ejecutivo Federal y la coordinación ef ect! 

va de varias dependencias gubernamentales para alcanzar sus objet! 

vos. Destaca el Programa de Fomento a la Manufactura de Sistemas 

de Cómputo Electrónico, elaborado por la Secretada. de .Patrimonio 

y Fomento Industrial. Este programa est& destinado a que la fa;..

bricaci6n de computadoras en México' sea una industria competitiva, 

para lo cual se exigen tres compromisos principales a los produc

tores: un grado de integracidn nacional creciente, un saldo de -



,·'.:í:ii:íTilí'as positivo y la aportaciOn de tecnolci91a local. Por - , 

otra parte se está integrando, conjuntamente con la Secreta;.. 

r!a de Comercio, una pol!tica de adquisiciones para la Admi~ 

nistraci6n PGblica Federal, que se relaciona con; la formu

laci6n de contratos flnicos para estandarizar los términos y 

condiciones aplicables a todas las empresas proveedoras; el 

procedimiento general a seguir por las dependencias y entid~ 

des y la revisi6n, registro y vigilancia de los. precios de -

los bienes. y servicios infonn!ticos para la AdministraciOn -

Pliblica Federal. (18). 

( 18) Discurso del Lic. Joaqutn Alvaxes. R>ro Hotel· Aristos. Mar. 1985 
. IeXICD, 



2.- Programa de_ Fomento Manufactura.c:'le s.i.stemasElectr6nicos 

de Cómputo. 

Durante 1982, varias dependencias de la Administración Pablica 

Federal y un namero impo~tante de empresas relacionadas con la 

producci6n de equi.po informatice hicieron esfuerzos para esta

blecer un marco jur!dico~administrativo adecuado para el desa

rrollo de la. industria informéiti.ca. conjuntando sus recursos 

tecno16gicc:¡s y de gestión, crearon el primer instrumento gube!. 

riamental orientado espec!ficamente al apoyo de las actividade,11 

industriales de informStica, denominado P.rograma de Fomento P! 

' ra la Manufactura de Sistemas Electrdnicos de Cómputo, sus Mó

dulos Principales y sus Equipos Periféricos. 

Este programa que fué publicado en el Diario Oficial de l~_ Fede

-raci6n, se encuentra dentro de los criterios que señalaron las -

entonces Secretar!as de Patrimonio y Fomento Industrail, Progra~ 

ci6n y Presupuesto, comercio y Hacienda y Crédito Pdblico, para 

alcanzar los objetivos establ~cidos .en el. Plan Nacional de Desarro 
". ' - :-

.llo Industrial, en el que la fabricación de bienes de captial oo~! 

-utuyeuna de las prioridades- nacionales. 

· El programa! de fomento para la fabricaci6n de equipo de inform4- _ 

tica en el pa!s inclu!a los est!mulos ofrecidos por el Gobierno 

Federal a la fabricaciOn de bienes de º':'Pi tal, se9dn se estable;.. 

ci6 en el programa de fomento para la fabricaoilSn de bienes de -
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capital publicado en. el Diario Oficial el lo de Septieinbre de 

l 9Íll ,. as.! como los. compromisos espec!ficos que adquirían las 

empresas para la producci6n de dichos bienes, orien.tados ta.!! 

to al consumo interno como a la exportación, en cuyos linea

mientos de política se indica que el Gobierno Mexicano apoya 

la producción nacional de sistemas electróniCos de cómputo,. 

sus módulos printip~1es · y sus equipos periféricos, la forní!_ 

ción de recursos h.umanos, la investigaci6n y desarróllo, la 

normatizaci6n y dem<is medidas que permitan hacer congruente 

·el impulso · a esta rama industrl!al con la expectativa del •-

desarrollo nacional. Dicho programa. es uno de los instrumen 

tos de una pol!tica poi: la que el sector ptlblico y el sector 

privado nacional compartan la responsabilidad de ampliar la ~ 

estructura industriB.l en un campo cuya sofisticaci6n tecnol6-

gica requiere de una concepción abierta a la influencia y pa_;: 

ticipación del sector externo. 

Como parte de los objetivos se estableció que este .vehículo de · 

promoci6n industrial era parte tambi~n de un sistema de fomento 

para otros sectores industriales relacionados con la inform~ti

ca, de manera enunciativa, los componentes microelectr6nicos, -

dispositivos de telecomunicaciones, sistemas de control de.pro

cesos indus1:!I"iales, programación de base y de aplicacioncis·, SU"." 

ministros de inform4tica, refacciones y otros. 



Mediante su ejecución, el programa debe satisfacer aceptablemen

te la demanda loí::al con productos que tengan un creciente conte

nido de bienes y tecnología naciones y acabar con el papel pasi

vo que han tenido la tecnología y la asistencia técnica naciona

les· en el contexto de la innovaci6n y del comercio mundiaL 

El programa clasifica los productos por desarrollar en cuatro 

grandesgrupos: micro, mini y macrocomputádoras, as! cómo sus 

equipos perif1fricos. Establece para cada uno de estos grupos las 

metas por alcanzar, los apoyos que serán suministrados con base 

en el Plan Nacional de Desarrollo Industrial y en las disposicio-

nes complementarias y relativas a estímulos fiscales para el fo-.., 

mento a fo inversión y el empleo; precios diferenciales para el -

consumo de energéticost crédito fiscal a lo:s corr.pracDres de los -

sistemas fabricados nacionalmente; crédito fiscal pm· la adquisi

ción de componentes nuevos de fabricación nacional; y una pol!tí

ca oe protección comercial basada en el permiso previo a la impOE· 

taci6n, en un nivel adecuado de aranceles, as! como en el establ~ 

cimiento de cuotas de importación, diferenciando a la empresas f~ 

b.ricantes. inscritas en el programa de las compañías distribuido-

ras. de producto importado; el programa tambi~n ir;cl.iye est!mulos 

a la equípaci6n de productos manufucturados, asesor!a técnica y 

comercial del Institut.o Mexicano de Comercio Exterior, estímulos 
1 

fiscales para la creaci6n de laboratorios y empresas tecnol6glcas 

y para la adquisici6n de partes y componentes de empresas r.-:.,quila-

doras. 

··· 1 . '~~ 

., ' ,:·;. 

····· ..•.. : .. •.·.•.·.· '• 

' . . -.:-
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Por otra.parte, los co~promisos de los sectores productivos com

prender. la desconcentraci6n territorial de las actividades indtl! 

triales; la presentaci6n de un calendario que especifique la 

creaci6n de nuevas fuentes de empleo durante un periodo de 3 años¡ 

tener, en la estructura del capital de la empresa, un m!nimo de 

51% de capital na~ional,respet!ndose el acuerdo y resoluci6n par~ 

ticular de la Comisi6n Nac;f.onal de Inversiones Extranjeras para -

empresas ya estm>lecidas con mayor.la de capital extranjero, las -

que poddn dedicarse a fabr~::a.r tJistemas eletr6nicos de c6mputo -

exclusiyarnente con capacidad de mini o macroc:omputadoras. 

Asimismo, las ernpres.iis se cOlllprometen a fabricar productos que -

cuenten con los liltimos adelantos tecnol6gicos; a invertir en in 

vestigaei6n desarrollo experimental y cornex:cializaci6n de produ.=_ 

tos; a acudir a los centros de investigaciOn y desarrollo en el 

extranjero para conocer los avances y, .al mismo tiempo,· asegurar 

un grado importante de independencia tecnol6gica .en los productos 

y los pro7,esos1 y a capacitar en forma cont!nua al personal re-

laci.onado con el diseño, la investiqaci<5n y desarrollo, la pro-

ducci6n y el Area administrativa. 

Las empresas se comprometen también ~ fabricar sus productos con 

las normas de calidad establecidaS' en el pa1s; a cumplir con las 

disposiciones fijadas ~n lo referente a uso y explotaci6n de pa-

tentes' y marcas; a presentar un calendario de producci6n por un 

período m!nimo de 3 años; y a sat.isfacer los grados de inteqra-

ci6n segGn el producto que fabriquen, as! como compensar con ex

portaciones sus pagos al exterior .mediante un presupuesto de di-
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visas. De igual forma, podr&n participar en dicho Pl'.;Ograroa lag 

maquiladoras de exportaci6n, si satisfacen los requerimientos -

establecidos. 

De acuerdo a infonnaci6n suministrada por la entonces llamada -

SEPAFIN, hasta '1982 se encontraban con registro certiJ:icado - -

autorizado paramanufactura de sistemas electr6nicos de c6mput.o 

y perif~ricos 35 proyecto$1 de un total de 51 presentados, lo -

que mostró clara.mente el inter6s que despertó este programa y -

el esfuerzo que han realizado las empresas por incorporarse a -

la producci6n nac,íonal. ya que a pesar de las dificultades econ~ 

micas por las que atraviesa el país, les .ha sido factible ajustar 

su operaci6n a los términos de este instrumento de promoci6n in..; 

dustrial. 

Lo anterior no significa que todos los problemas que afronta el 

• . mercado de la inform!tica en .M4xico est~n resueltosr por el con 

trario, existe un conjunto de condiciones que daberán satisfa--

cerse, tanto en lo interno como en el mercado internacional, a 

efecto de poder llevar adecuadamente a la pdctica los planes -

ya aprobados. De manera relevante pueden citarse entre los 

principales, la disponibilidad de divisas, la capacidad del me!_ 

cado nacional en la actual situación de la econom!a, la obten-

ci6n de los insumos de :inlpoftaci6n necesarios para la producci6n 

de los equipos señalados y los requerimientos de gestión que --

, penni tan a la empresa nacional salir adelante en sus planes de 

producci6n y prestaci6n de servicios complementarios·para tales 

productos. 
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Tanto las empresas, en forma individual, como las organizaciones 

que las representan deberlin analizar las medidas econ6micas re-

cientemente tomadas relativas a la obtenc:i6n de d6lares al tipo 

preferencial, y las medidas concernientes a la importaci6n de -

productos inform4ticos y a los mecanismos que permitan ofrecer -

en 'el exterior los productos que se fabriquen en México, esto Ci!. 
timo con el apoyo que prestan instituciones como el Instituto 

~xicano de Comercio Exterior, a fin de adecuar sus operaciones 

a las medidas de ·pól!tica econdmica y monetaria. 

Convendr& también en las empresa~ y organizaciones empresariales 

que las agrupan y demostrar la importancia que tiene y tendr! en 

el futuro la industria electr6nic,a en general y, en particular, 

la involucrada ~n el proceso de infonnaci6n, con el prop6sito de 

obtener l!neas de crédito suficiente y bar~to de la~n:ia nacion! 

lizada,·cuya estruct~ra actual permitir! que algunas ~nstit~cio

nes nacionales de crédito se avoquen a los problemas de financi! 

miento de .las industrias de alta tecnolog!a. 

Será necesario tambi~n que se precisen las diversas formas en que 

el Instituto Nacional de Pri>ductividad podr!a apoyar tanto la 

operación econ6mica en el giro de la informática, como mejorar, -

con apoyo a ésta, las condiciones de produótividad de las empre-

sas industriales y de servicios del pa!s. 
! 

Por otra parte', será necesario que el usuario de los productos f! 

bricados en el pa!S, las instituciones gubernamentales 1 las empr!_ 
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sas privadas~ reconozcan el esfuerz:orealizado para la.producción 

nacional de estos productos y loe consideren prioritariamente en 

· 1a bQsqueda de satisfactores para sus necesidades de proceso· de -

información. El acercamiento entre el consum~dor potencial de.-

estos productos y la empresa productora registrada en el Programa 
. ·. 

de Fomento debed contemplar una oferta _de equipo inform4tico.de 

calidad y estándares de servicio internacionales, ya sea por el -

. fabricante directo o por distribuidores en el pai'.s -que .colaboren 

a una mejor distribucic5n territorial de los recursos informáticos 

_ nacionales. 

Como una de las medidas de apoyo gubernamental para el logro de -

.los objetivos del citado proqrmna, ·la SPP conjuntamente con la -

cSmara Nacional de la Industria Electrónica y de Comunicaciones -

Eléctricas, organizaron para el mes de noviembre de ese año, dos· 

reuniones de trabajo en las que los responsables de las unidades 

informáticas ·:de la Administracidn PGblica Federal y de la Adminis

tración Pt1blica Estatal y Municipal, respectivamente, conocieron 

en forma directa de los directivos de las empresas anteriormente 

señaladas, las principales caracter!sticas del producto que ya 

fabricaban o fabricar!an en MGxico, as! como observar su funcio-

namiento en la exposici<Sn que se present6 de manera simultánea. 

Dichas reuniones permitieron que las decisiones de adquisiciOn ..; 

de las dependencias y entidades ptlblicas conte111plarcn adecuada-

mente los productos d~ fabricacion nacional. 
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Las condiciones antes señ~ladas en las· que debe darse el deaa

rrollo actuai de la informtitica permiten conclu1r que, Bi bien 

estél· ante una situaci6n difícil, es factible resol verla. El e!_ 

fuerzo que est~ haciendo las empresas inocritas en el progra

ma debe convencer a muchas m!s que operan en el mercado nacio

nal. sobre las posibilidades que presenta la industria de la i!!,. 

formaci6n, y .debe propiciar una mayor coordinación gubernamen,_ 

tal en apoyo a dicho programa de fomento industrial, as! como 

' labGsqueda de soluciones conjuntas entre autoridades, fabr.1--
. •t 

cantes y usuarios, para continuar utilizan4o ·esta tecnolog!a. - · 
. ·' . . ' 

en apoyo al. desarrollo de ~Xico. (19) • 

(i9¡ 
. : . 1 

S.P.P. ~xioo ~ • .f4. 19.82· p.p. 16< 



3 .- . Control del Hárdware y Situación del· Software• · 

En el presente capítulo se señalar! lo relativo a los contratos -

"informáticos, de los cuales hemos tratado anteriormente, y abund! 

remos m4s ádelante. As! después de los cont.ratos inform!Úcos ·Y 

de.la proteccidn, jur.tdica delos programas de computadora (soft-

ware) se presentará la problemática de los delitos informático~,.;. 

para· finalmente introducir los temas de la privación de los flu

jos de datos tranfroterizos. 

Los Contratos Informáticos. 

Los. éontr.atos informltticos constituyen un excelente ejempl~ para 
demostrar el hecho de que no existe una distinción espe<;!fica -- .. · 

del dei:-echo informlitico, el .cual merecedistinquirse de otras r.! 

mas del'.derecho no por su carácter jurídico espacial ·sino por su 

objeto: la inform4tica y el uso de la misma, lo cual da lugar a 

todo tipo de problemas y conflictos juddicos, As!, en primer -

lugar, se puede. constatar que los contratos informáticos no cons

tituyen una figura juddica especial, dado el hecho de que en 

los contratos para la adquisición, uso, etc., de al911n bien o -

ser1icio informático se aplica el derecho privado normal. Sin 

embargo, lo que motiva y justifica señalar los dontratos infor-

m4ticos como un fenómeno jurídico especial es, en tGrmino general~ 

la complejidad de los' problemas que tales contratos suelen pre..;-

sentar. 
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Esta complejidad, y por lo tarito la importancia que niuy. a menu,.., 

do presentan los C:ontratos inform&ticos, descansa en la comple-. 

jidad de la misma informática y sus herramientas (hardware, soft 

ware, especialistas y t~cnicos informáticos, etc.} y sus usos -, 

pdcticos. Además, está el hecho de que -a pesar de 1 a reducción 

considerable de los precios de los equipos- la inform:!ttica en su 

conjWlto sigue representando un qasto considerable en t6rminos -: 

absolutos y relativos para los usuarios que pagan los. contratos. 

Esto y la función operativa central y decisiva que tiene la in-:-· 

formá.tica para los usuarios, le da a .la informlitica ~na importll!!, 

cia estrat~qica desde el punto de vista de los usuarios y sus 

actividades, lo cual reper~ute en la importancia determinante que 

tienen los contratos infomflticos y el derecho en este renglón -

en particular, sobre todo por que los contratos inform!ticos se 

realizan en una situaci6n estructuralmente desequilibrada en la 

que se enfrenta un comprador en desventaja anta un vendedor po-

deroso y sofisticado~ 

Es decir, muchas veces, por ejemplo, el comprador realiza por -

pr.tmera vez la compra de un equipo y por lo tanto[ ya por defi-. 

nici6n, est4 en desventaja·frente al vendedor que casi no hace 

otra cosa que contratos de este tipo y que por lo tanto loqra -

dominar al comprador en lo que se refiere a la definic.t6n del -
1 

contrato. Un comprador que hace un contrato por segunda o ter-

cera vez no se encuentra en situaci6n realmente me.jor porgue nlJ!! 

ca alcanza el mismo nivel de experiencia juddica que el vende

dor, adem~s está el hecho de que debido nl avance tecnol6------



9ico tan dpido, se..preseñtan cada vez nuévos·aspectos. 

A nivel t~cnico, es decir, en lo que se refiere al dominio de 

la informática, el comprador .tiene a encontrarse en una situ_!! 

. ci6n de desventaja similar frente al vendedor, le:; que conduce 

a una situac.i6n más bien absurda, aunque completamente normal, 

en la compra-venta de equipos informáticos y soportes 169icos, 

en la que el vendedor llega a determinar. a menudo, a travh -

del análisis de sistemas que él hace, los requerimientos del -

comprador r~specto a las caracter!sticas, la capacidad, etc., 

del sistema en cuestión. Es decir / el vendedor suele definir 

para el comprador lo que éste requiere, lo cual tiende a coin":" 

cidir inexplicablemente con lo que el vendedor puede y quiere 

ofrecer al comprador. Además, en muchos casos el comprador -

es una empresa u otra entidad privada o.ptlblica menos grande y 

más vulnerable que las empresas vendedoras de equipo. Y por.

dltimo, el comprador tiende a depender mb del buen resultado 

técnico del contrato inform!tico que el vendedor del resultado 

financiero .a nivel del caso individual. 

Todo esto agrega una complejidad e importancia particular a 
r.J e, 

los contratos .informáticos, a pesar de estar regidos en gran -

medida por las normas jurídicas 9enerales. Además surge11 

obviamente problemas jur!dicos tan particulares a nivel de las 

cuatro categorías principales de los contratos informáticos -

los contratos de equipo (hardware), los de soporte 169ico --

(software), los de personal informático y los contratos de sei 
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vicios que resultan realmente dlf!ciles de solucionar con base 

en el derecho, general. Por lo tanto, si existe uria necesidad 

de completar la legislaci6n y reglamentación general con medi

das espec!ficas, las cuales constitu!ran un derecho ge.nuiname_!! 

te informático. 

De tal manera.resulta particularmente importante que el Estado, 

con base en su función general de¡ rector de la econom!a y d~ -- .. 

tutor de los intereses de los usuarios nacionales, proteja y 

defienda a los compradores nacionales que se encuentran esctru_s · · 

turalrnente en desventaja frente a los p~oveedores, a menudo muy 

. poderosos y hasta oiigop6licos, que en la 'mayor!a de los casos 

son extranjeros. Además, el Estado en su conjunto tiene as! la 

posibilidad de aprovechar su propia experiencia de ser el usua

rio mas importante y por ende el más experimentado en la contr! 

taci6n informática para definir y formular la legislación y re

glamentación referente a la contratación (condiciones de impor

tacidn, topes máximos de precios, gavant.1'.as y demás condiciones 

generales de los textos, no aplicabilidad de cláusulas y normas 

de derecho extranjero, etc.), de manera tal que no s6lo los 

usuarios pt1blicos, sino también los usuarios privados puedan i!!! 

pl!cita e indirectamente participar y sacar provecho de esa ex-

' periencia. (VGase también Cap. IV 2 y 3). Al determinar las -

reglas jur!dicas del juego, el Estado puede de manera general 

reajustar el desequilibrio existente entre usuario y proveedo-

res de bienes y servicios i~forrngticos. Sobra señalar que los 
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contratos informatices' fuera del aspecto de importancia ésfrat~ 

gica que se P,lantecS aqu!, presentan aderoás un sinndmero de pr~-

blemas jur!dicos de carácter técnico, los cuales. no es posible - , 

tratar en este documento. 

Los Delitos Informáticos. 

Es indúdable que la. tecnología informática es un fac,tor que con

tribuye a obtener eficiencia administrativa e industriéll, pero .

desa!ortunadilll\ente también es un nuevo campo potencial para la -

delincuencia, ya que el uso fraudulento de las computadoras ha -

provocado la necesidad de tipif.icar los delitos que puederi come

terse con la ayuda de la informática y demás tecnolog!as de la 

informaCiOnmodernas, principalmente las telecomunicaciones en -. 
tanto que sirvan para la teleinformlftica y la telemática en ge-

neral. 

El Fenómeno del delito Informático. 

Con la expresicSn delitos informáticos· se hace referencia a la va

riedad de actos delictuosos que pueden· cometerse con la ayuda de · 

la informática y técnicas anexas. 

Existen precedentes que confirman el alcance potencial delictivo 

de la utilizaciOn fraudulenta de las redes de teleproceso y de -

los bahcos de datos, particularmente en los paises de mayor de•w 

sarrollo para fines de control financiero. 
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Aunque resulta obvio el potencial d~Hotlvo en el context9 eco~ 
ne5mico, habrá que destacar tambi~n una mayor preocupacidn hacia 

lavulnerabil:Í.dad de los valores humanoe y de la soberan!a de -

les pa!ses que puede implicar la comisión de estos delitos, lo 

cual puede presentarse al dejar escapar datos clasificados, o -

que debieran serlo, y servirse.de ellos en forma indebida. 

se manifiestan ya al9unas conductas delictuosas, auxiliadas por 

el uso de las computadoras y aan amparados por ellas, delitos 

que tienden a encubrirse con el silencio t~cnico. No obstante, 

·se observa que los casos de fraude por computadoras han a\Jllle:Ot,! 

do, y en 9eneral los delitos informáticos se incrementan ~n vif , 

tudes de la gran difusión y el ci:eciente acceso a computadoras 

personales.y baratas. 

A continuaciOn se presentan algunos aspectos de este fen6meno1 

La proliferación de centrales de cómputo a las cuales se puede 

tener acceso por l!neas telef6nicas enfrenta la amenaza de ser 

aprovechada por usuarios delictuosos que tratan de obtener. in-·. 

formación clasificada mediante teminales.conectadas a tales..;;. 

centros. 

La transferencia electrónica de fondos se ve amenazada, ptinc! 

palmente en los bancos. 
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Los registros al1nacenados en computadoras pueden ser destru!doa 

operando una terminal. con fines delictuosos como pas6 con la -

computadora prinicipal de la Universidad de Berkeley, Califor-

. ni111 en donde un estudiante de solamente 15 años de edad. des-

truyo info.rmaci6n valiosa. 

'Algunos estudiantes de la Uni.versidad de Dal:ton; en el Estado 
. 1 

. de Nueva York; demostraron la amenaza a la propiedad privada 

que representa el uso indebido de las computadoras. Los eat!;! 

cliantes crearon un progr~ que los identific<S electr6nica~-

merite como U,1Uarios de alta ,Prioridad en la corporaci6n repsi 

co. Inc., y obtuvieron control de l.a computad.Ora principal, -

distorsionando sus operaei.ones. 

LOs programas que fuexon diseñados para. :restringir el. acceso 

a los archivos computarizados pueden volt"érse obsoletos ante 

la proliferaci6n de expertos en infoxmltica de alto nivel. 

Esta informaci6n estaba segura antes, cuando las oomputado--

ras estaban seguras antes, cuando las computadoras·eran to--
dav!a un misterio. Sin embargo. la ~amputadtJra y su uso gen!_ 

rái'izado ya democratiz(S el crilllen de oficina, que se hace po

si.ble a nivel de los empleados. 

. ' ' 
--~ -.-~--~·----'-·---' . .'..... 

Se ve que el formidable poder de la computadora puede usarse P! 

ra.vencer las defensas de su instalación. En computadoras: inte!:, 

conectadas resulta relativamente flcil el envio de otro soporte 

l6gico con intereses ajenos a los del propietario del siatema in8t!. 
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lado. El soporte lógico puede dar instrucciones al 

buscar, self!ccionar y copiar el acerco de datos que se tratan.de 

robar.· en alguna par.te o en todo el sistema. El delito puede 

quedar impune cuando él mismo programa pirata le ordena al sist! 

ma remover toda huella de esta operación sin dejar ·ninglln rastro. 

·. Todav!a existen corporaciones que contemplan la seguridad de sus 

computadoras tan s6lo protegiendo f!sicamente el recinto en don.o 

de se guardán. Los altos ejecútivos est!n muy agobiados con la 

complejidad real o aparente de las computadoras y su uso genera

lizado, lo que hace que, en cierto modo, pequen de negligencia -· 

involutaria. Esta situación plantea el problema c;leprotecCi6n.a 

la información, que en el sentido en que se toma aquí, es en fo! · 

ma general, es decir con un conjunto de medidas po~ibles de re-- ' 

glamentarse, para contrarrestar la posible comisión .del delito ~ 

inform4tico. 

Tipificaci6n del Delito Inform«tico. 

Los tratadistas franceses tipifican al delito inform!tico en cua

" tro clases~ a saber: 

Robo de tiempo de Computadora; la niayorla de las computado

ras no funcionan a plena capacidad, por lo que el delincuen

te puede hacer .funcionar un sistema par a su provecho perso"".

nai o de.un tercero durante un determinado tiempo sin peli-~ 

gro aparente para la empresa propietaria. 

'·' 
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Manipulaciones diversas: 

De entrada:...salida: modificaci6n de los soporte de informa

ci6n para introducir cuentas de cddito ficticias, etcl!tera. 

De consola: repetición de informaciones concernientes a·cr! 

ditos, etc~t:era • 

. De programa: programas de bloq~eo para evitar el corte de:-
¡ 

ciertas cuentas, de determinaciOn en la suma mayor o inferior, 

de percepci6n de intereses ficticios, de pago de cheques a b_! 

neficiarios qct"icios, ·etcétera.: 

De hardware: modificaci6n en las caracter!sticaa. de ·un. _sist!_ 

ma, etcétera. 

Sabotaje; alteración de.datos o destrucci6n material, 

Divulgaci6n o apropiación de datos informatizadoá, tdcnicos o 

_nominativos, protegidos por la v!a del secreto: robo de pro-

gramas, venta de ficheros, etc~tera. 

Aparte de Francia, los pa!ses europeos m4s adelantados en est~ -

tipo de estudios son los de habla alemana. En los Estados Uni-

dos de Amt!rica estos delitos tienen una clasificaci6n particular, 

y existe un proyecto legilativo para intr~ducir en el c6digo pe

nal una secci6n denominada fraude por computadora, previ~ndose -
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una pena de prisión _en la. comisión de dicho!J -

.delitos en la adminiStraci6n: manipulación de datos, robo de 

ti~p0, destr.ucci6n de información. y robo de material por ex-

. tensión.· 

Como .caractedsitac generales de los delitos iriform4ticos se ~ 

· .. :tienen: 

Las consecuencias acoll6rií.f.cas ~Ol'l generalmente·:::onsiderables, 

con un riesgo pS!quico.reducido para·el autor del delito:¡ -

sin violencia en· la granmayorra· de los casos. 

La personalidad del delincuente y la preparaci6n del delito 
. . 

.son muy originales, debido a la creatividad y sofisticacic:sn· 

Uicnica. necesarias para .realizar tales delitos. 

Las cuestiones de culpabilidad, tentativa y complicidad tie

nen un car4cter menos concreto que en la criminalidad clásica~ 

El delito informático es una realidad sociol6g.ica bien dife:

renciada que tiende a convertirse en una. categor!a jur:tdica 

especial. 

Medidas Preventivas. 

Los delitos.irifom4ticos deben integrarse en un marco juddico; 

· que debe llegar a tener no s6lo la carecterizaci6n del' delito -
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eil d.~ sino, tambil!n ·señalar responsabilfdaoes· legiiles'a' los in;;. -· · 

volUcrados de los distintos niveles (administradores, ,usuarios, 

proveedores, Ucnié:os informáticDs, etc.), y llegar a estable-

cimientos de penalidades at1n para las 'personas que siendo dire~ 

tivos, no se preocupan y omiten su obligación de establecer con 

troles internos adecuados. 

tas fostituciones,y compañ!as usuaria:&, sobre' todo de equipos y 

sistemas sofisticados de c~putaci6n, tienen cada ve~ t114á inte;:,. 

r4s de proveerse con cualesqu'±era. medios a su aicancf!i para J.a .P.2 

· sible protecciilfa que: puedan adquirir, la cual en ninguno ele los 

casos es ciento por ciento exitosa, pero los altos' tu~ct.,nario·a 

y ejecutivos tienen .. normalmente en su linea de responsabilidad· 

usar cuantas medidas precautorias eatdn a su aléance y éste, -~ 

por lo tanto, resulta .un punto de interés legal para determinar 

en cual~uer situación jurtdica qu~ se presenté, sL hubo o no n_! 

gligencia de parte de los directivos de una empresa. 

En la actualidad, los controles que existen para la operaciOn de 

computadoras tienen una protecci6n menor.que otros aspectos de -

la operaciOn de trabajo. Al respecto, conviene definir medidas 

preventivas que se pueden aplicar al personal inform4tico, a los 

aspectos técnicos de esta actividad, a las consideraciones admi

nistrativas entre los usuarios y proveedores de servicios y, fi

nalmente, a laa relacionadas con el campo jurtdico en particular. 
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Medidas prevent.t.vas al personal.· 

La co111isi6n. de deHtos informliticos se or ic¡ina obviamente en él -

propio ser humano, Conviene por tanto apuntar, en primer .t4rmi-
. . . 

no., algunas de las medidas ~~!~ po~r!an ser establecidas para la 
prevenci6n de la delincuencia inform4tiCa, tanto en dependencias 

pdblicas como en empresas privadas. 

Este tipo .de medidas debedn tender a precisar los Alcances.de-
. . . . ..· . 

ciertas acciones realizadas por el personal directa.mente _involu-

crado en· la prestaci6n de servicios informáticos o PºJ:' el perso'."' 

nal usu.raiO, de los mismos, a fi-n de que no quede a discreci6n de ' 

las área~f·¿e personal ó de los propios intereses 

c!dn de tales acciones como actos delictivos. 

' •. 

Una primera medida ser!a que la constituci6n del "contrato de 

trabajo" con un operador, supervisor de sistemas de computo'· o 

al9t1n otro empleado con ·funciones en la inform!tica tuviera -

una importancia jur!dica capital. Naturalmente las leyes ya 

existentes aplicables a co.ntratos ábarcan en. su pertinencia -

leqal este tipo de convenios, sin embarqo, se necesita un en~ 

foque jur!dico nuevo y más amplio, que caracter!ce los nuevos 

deÚtos y establegca sus respectivas penalizaciones. 

En la medida de lo posible el clausulado de tal contrato de -

trabajo deber! precisar que funciones tendr4 que desempeñar':" 
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el.empleado~ que informaé:i6n podr4 manejar y ,cuál debe tratar 

confidencialmente' y que ac.ciones ser!an consideradas por la 

institución o empresa como faltas. Cuanto m4s precisa sea la 

definición del puesto por. desa1npefü,~ y más. claras) as tareas 

que deba realizar el técnico o administrador contratado,.;:~~ -

tendrá una mayor garant!a de que no ae comet~i:i delitos po,r la 

persoria contratada. El mismo contrato definir!a 1 de·manera -

expl1cita, la responsabilidad asociada a. cada uno de los pue! 

tos .de la orqani2acic5n y permitirle tarol>i~ri precisar factor -

como negligencia .o.una intención espec!fica en caso de con--

flictos . 

. ·.Al. entrevistar a un candidato a tener acceso a los sistemas y 

computadoras de una neqociaéi6n o entidad, es de suma iinpor-

tancia evaluar sus caracter!sticas morales como una medida •-

m4s para prevenir los delitos informáticos. 

Con el ftn de señalar campos de derecho dentro de la práctica 

de la informática, el personal involucrado en el manejo de 

equipos sofisticados de computaciOn, necesitada tener une~ 

digo de ética como salvaguarda ante las tentaciones y poslbi 

lidades que se le presentaran en dicho manejo. 

•• u u !k ElllL '5&l!B 
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Una segunda medida puede consistir en una adecuada defini-

ción 9lobalde funciones de los puestos.::euna organización 

. que puedan estar en contacto con la actividad inform!tica. 

Esto permite establecer claramente las responsabilidades en 

todo el proceso informático, desde la obtenci6n de.los datos 

fuente hasta el aprovechamie~to de la información ·procesada, 

estableciendo en cada etapa de este proceso las diferentes .... 

responsabilidades en juego, entre las que debedan incluirse 

el acceso a la información procesada parcial o totalmente, -

las l:tneas de coordinación y autot'idad en materia de sequri- ... 

dad de la información y .de las instalaciones, contactos con·;j 

personas fuera de la organiiaci6n, etcétera. 

Una tercera medida que indudablemente contibuir!a a mantener 

una organización sana y ~ficaz, es la adecuada capacitación 

del personal que la integra~ En nwnerosas ocasiones el des

conocimiento de las funciones de la organización, de compone~ 

tes de orden técnico involucrados en el proceso, o de métod2 

dos y procedimientos· de trabajo puede dar lugar a la comi.,--

sión de faltas o delitos a~n de manera involutaria. 

Una adecuada capacitación, en los diferentes niveles de la :-. 

organización, acerca de las diferentes responabilidades inv2 

lucradas en el proceso de tratamiento de la información (que 

abarcar!a los aspectos tdcnicos que contribuyen a garantizar 

la seguridad de la información de la instituci6n ya sea por 



rnedids f!sicos, por ejemplo, equipo espeéializado en el cifra

do a codificación de mensajes, o mediante el soporte lógico -

básicos del equipo utilizado o el correspondiente a las aplic! 

ciones de la institución), y un conocimiento claro de 1011 rie! 

gos de difusi6n no autorizáda o de pl!rdida por deficiencias en 

los equipos o ·sistemas, contribuir4n ind\ldablemente a reducir 

el potencial de comisi6n de faltas y mantendr!a a todos los -

miembros de la organización al tanto de sus responsabilidades 

y las de los de~s. 

Medidas preventivas de orden jurídico. 

Resulta de importancia fundM1ental el establécer una tipifica-. 

cidn adecua.da del delii:o infom~tico haciéndolo explicito en -

los ordenamientos que cox:responda y.propiciando las interpret!, 

cíones adecuadas a la legislaci~n en donde se considere neces!, 

rio. 

Tal actividad deberá incluir también aquellos elementos que en 

un lllO!llento dado puedan modular la ccmisión de delitos, e lemeri-

tos entre los que se desea destacar la ii:lte.ncidn y la neglige_n 

cía o imprudencia. 

Tiene también .importancia la optimizaci6n del procedimiento j~ 

rídico que permite manejar situaciones en donde presuntamente 

se ha cometido un delito informlltico7 procedimiento en donde " 
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los aspectos técnicos pueden llegar a jugar un papel relevan

te. En ocasionea podrta ser necesario analizar programas es

pectficos de computador para determinar la forma en que fué -

cometido un delito, y si existen o no atenuantes en su ejec~ 

cidn. De igual manera, la aplicación o no de normas técnicas, 

procedimientos de validaci6n de información y legislación pu! 

de. requerir de una intensa interacci6n entre el abogado y el 

especialista en inform~tica a fin. de poder determinar todas ·· 

la~ posibles variantes involucradas. 

Se tendr1a que plasmar en la legi'slaciOn la obligacidn de de-~ 

nunciar el delito infom~tico e donde quiera que se cometa. 

E&to no se efectt1a en la actualidad porque los delitos son a 

veces dif iciles de detectar y adn al ser descubiertos no. se 

delatan porque tal acto implicarta probablemente para los -

directivos dos confesiones deshonrosas: 

l) Que no se establecieron precauciones adecuadas, lo que 

automáticamente describe su negligencia contributoria. 

2) Que resulta embarazoso para la compañta o instituciOn afe~ 

tada y ello redunda en pérdida de confianza de sus clién-

tes o derechohabientcs. 

Pero cualquiera de esos dos intereses contrarios a una .cor1vc

niencia personal o corporativa, resultan secundarios ante un 
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interés mayor que es el bien p11blico. Al hacétse obligatorio 

el reportar, aunque fuera de manera discreta, esta clase de ·-

hech.os cri1ninosos, se har!a también un trabajo de interes so

cial que se complementaría con sanciones adecuadas, lo que a 

la vez desalentada a potenciales infractores de la ley. 

El peritaje .jur!dico informático queda imprescindible ante la 

presunta comisi6n de un delito, La identificación de respon-
1 

sabilidades, presencia de atenuantes o agravantes, grado de -

culpabilidad¡ restituc::ic:ln propicia en los .término de la ley o 

en forma complementaria son actividades que en numerosas oc~ 

aiones requerirán la intervención de expertos en ambos campos, 

que igualmente deberán hablar un lenguaje comt1.n que pérmita -

la aplicación justa de la ley sin que el componente tdcn!co -

disminuya su efectividad, ni constituye un elemento ajeno al 

procedimiento jur!dico. 

Es claro que en el momento actual se hace necesaria la creación 

de este tipo de expertos o peritos mediante el desarrollo de -

la formación y capacitación adecudada en ambos elementos del -

binomio derecho informático. 

Por Oltimo, queda obviamente necesario el establecer sanciones_ 

para desalentar este tipo de crimen, el cual, si se deja sin 

castigo podrá aumentar y causar daño sensible al Eetado y a la 

'~·r ~ - ~~-.........._ 

·. ·.-~~t:: 
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sociedad en general, sobre todo ahora que los sectores pQblJ::, 

co y privado hacen un uso intensivo de la inform4tica. 

La Privacidad y la Proteccion de los Datos. 

P~anteamiento general: 

La utilización de la informática, principalmente en el campo-adm.!· 

nistrativo, ha hecho que los sectores ptiblico y privado puedan~-

disponer cada vez en mayor medida de informaciOn nominativa refe

rente a los ciudadanos en general y a empleados, cientes, de una 

empresa en el segundo caso, 

Si bien antes de la utilización intensiva de la tecnolog1'.a.de la_ 

inforrnaci6n, el Estado dispon!a de diversos registros relativos 

a los individuos, la capacidad de tratamiento de la información 

que la informát~ca y las telecomunicaciones pemiten a la fecha, 

posibilitan en mayor medida la adquisiciOn de datos sobre los -

particulares, su intercambio, su procesamiento y su eventual di-

fusión de manera relevante, existiendo una diferencia en magni-

tud muy considerable entre las facilidades que exist!an anteriof 

mente y las que en la actualidad est4n disponibles. 

El ciudadano normalmente no está consciente de la cantir1ad y va

riedad de datos que sobre s! mismo proporciona en diversos tr4mi 

tes ante las instituciones del Estado y f'renti.l ~ otros particula 
. .-



es, por ejemplo: en la solicitud de se:vicios pi1blicos, en el - '· 

cumplimiento de sus obligaciones como ciudadano por pago de ser 

vicios, en las solicitudes·de las diversas líneas de crédito di,!! 

ponibles, en registros m~dicos de los sistemas de salud pi1blico, 

por citar solamente algunos, y tampoco est4 normalmente conscien 

te de que las actuales posibilidades tecnológicas penniten que. -

esta información pueda ser procasa ai1n fuera de las fronteras n_!! 

cionales. 

El tipo de información por suministrar,.los fines a los que se -

destina, la posibilidad de que el ciudadano veÍ'ifique la.calidad · 

de la inforinaci6n yubernamentales contienen informacioti nominat,! 

va y el marco juridico en el cual podr!an tramitarse y/o proce-

sarse en el exterior del pa!&, datos nominativos que representen· 

algunos de los elementos del derecho de la información, en lo 

aplicable a la informática y las telecomunicaciones, aspectos a 

los que en conjunto también se les conoce como privacidad o con

fidencialidad de la información individualizada. 

El término prh -.cidad en tUtimo anUisis, sugiere tratar los da

tos de los indiviéiuns a través de la censura, es decir lo que se 

puede transmitir de.estos datos. 

Es urgente.que se reestructure la legislaci<Sn actual para proteger, 

un derecho inherente a 1 naturaleza hwnana y asimiS10vi9ilar rela

ciones legales entre sujeto de derecho respeeto·al uao de los da~ 

t.os nominativos o personales. 



Naturalmente, en un principio, surgid la necesidad de numero-

sas decisiones sobre la conducta leqal a seguir, la implementa

ci<5n de procesos deseables, ins,tructivos, reglamentos, asigna-

ciones, especificaci6n de actividades, capacidad de peritajes y 

finalmente leyes y c6digos, tanto ontoldgicos corno éticos, ao,-

bre los deberes, sobre obligaciones morales de los sujetos:de -

derecho. 

Por otra parte se presenta la cuesti6n de s,i hay_ que extender -

el concepto de la privacidad originalmente vinculado con la vi

da privada y ~l respeto de la personalidad e individualidad de 

las personas natu~ales, para que se incluya también a las pers2 

nas morales, y en particular a las empresas, y los intereses l! 

;!timos que ellas podrán tener er1 mantener un ámbito de confiden 

cialidad respecto a ciertas informaciones que lea conci.ernen, -

es decir informaci6n de carácter interno sobre aspectos de rel! 

vancia para sus actividades. 

A11n en el caso de que se niegue que personas morales podr!an te

ner una privacidad o algo analógico, el concepto de la protec-~

ci6n de los datos que se maneja paralelamente con el concepto de 

la privacidad, lleva a la pregunta si no pueden existir otras 
1 

clases de datos diferentes a los de carácter nominativo o perso-

nas que merecen ser protegidas junto <.:on éstos o·a través de le-· 

gislaciones y reglamentos distintos. Cabe señalar que varios -

pa!ses europeos ya .dieron una respuesta afirmativa a esta pregu.!! 

J ta extendiendo la protccci6n, garantizada en sus reapectivas l! 
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yes de privacidad, ~ los datos de las personas morales. Por.· 

otra parte, particularmente en Suecia, ya se cuenta coniegul! 

ciones motivadas por diversos aspectos de inter~s nacional -

vinculados con la seguridad y soberan!a nacionales y la vul

nerabilidad de la sociedad informat.i.zada, que incluyen en -

principio la protección de los datos de cualquier caracter!_!! · 

tica, sean persona.les o no, ya se refieran apersonas natu-

rales, morales o a otros aspectos, en la medida que esto-'pa·_;· 

rezca necesario para los intereses nacionales o sociales es

pec!f icos en cuestión. 

Aspectos Jur!dicos. 

. . 

. En el terreno jur1dico convien~ destacar algunos de los ele--

mentos generales que deben colaborar al análisis de los 

juo~ tranfronteras de datos, destac4ndose los aspectos relatf 

vos a la protección de los datos, las manifestaciones del de-

racho en cada uno los Estados productores de datos o procesa~ 

dores de informaci6n y las pautas de derecho internacional, -

imprescindibles para ubicar alproblema de los flujos de da-

tos transfronteras en su dimensión internacional. 

Queda sobreentendido que los aspectos jur!dicos de la privaci

dad de la producci6n de los documentos personales ya señalados · 

·en el punto anterior forman parte de la problemática jur!dica 

general del fen6meno de los flujos de datos transfronterizados. 
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De hecho, loa dos Úu;trumentos (la Convené:::i6n y las l!neas direc 

tric:es) elaboradosP.or el CE y la OCDE pueden servir.de modelos 

para instrUl?!entos de derecho internacional mll:s amplios que abar-· 

quen el fenCSmeno de los flujos de datos en su conjunto. 

Normas Jur!dicas Internas del Estado. 

Las normas juridicas del Estado pueden 9eneraltiiente colaborar a, . 

. delimita.r .el control de los flujos de datos, el óual puede con .. 

sistir en el establecimiento de normas para la colecta.de datos 

primarios que se van a someter a tratamientos en el exterior, -

normas para la entrada y/o salida de datos, autorizacion previa, 

normas para garantizar la observancia del régimen juridico del 

Estado propietario de lo& archivos qu~ se transfieren a otro 

Estado y en el.establecimiento de un rOqimen de dero9aciones del 

r~9imen gen&ral. 

Asimismo, no puede dejar de reconocerse la posibilidad de los -

ef~ctos. extraterritoriales de la regis1acHSn interna ya que un -

-Estado no puede ejercer acción coercitiva en otro, pero si pue

de hacer uso de reglas y extraterritoriales. Se puede atribuir 

efectos extraterritoriales a las reglas que prevean sanciones -

para las infracciones a las le9íálaciones de protección de datos, 

además, esta el hecho·deque la reglamentación a·nivelnacional, 

legitima desde luego; puede ser un factor complica~or. 



Derecho Internacional. 

En materia de derecho internacional puede considerarse que un -

'. principio de car!cter general, como el de la no intervencicSn en 

los asuntos internos de los Estados, no es suficiente cuando se 

trata de flujo de datos transfronteras. 

Si se supone que la libertad de información incluye los.flujos 

de datos y no equivale a una permisividad absoluta, la accicSn 

del Estado puede imponer limitaciones en ci~cunstancias norma• 

les. Las medidas del Estado deben fundamentarse en las fueri-

tes. de limitaciones de la libertad individual, no han de ser

cÜscriminatorias, ni individualmente ni en el plano de las re

laciones econ6micas in~,, y la acciOn del Estado debe 

emprenderse de "buena fe". En circunstancias anormales, como 

en situaciones excepcionales que pongan en peligro la seguri-

dad de la nacicSn y cuando se producen violaciones de los dere

chos de un Estado por otro, las represalias pueden involucar

los flujos de datos transfronteras. 

Por lo tanto, un rl!gimeninternacional sobre la protección de 

datos debe tener como condiciones: 

Contener un corpus mtnimo de reglas de protecciOn de datos 

aplicable a aquéllos que son objeto de los flujos de datos 

transfronteras. 
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Debe determinar la confidencialidad de los .datos. 

Debe comprender obligaciones en materia de seguridad, material 

: Y:·t:~~nj.c:a. 

Debe referirse al acceso priviligiado de los Estados extranje

ros a los archivos y datos que les co~ciernéu, en la medida de 

su compatibilidad con l.a aoberan1a y seguridad del Estado •. 

Debe considerarse el problema de los conflictos de leyes y ju• 

risdicciones en materia de protección de dátos •. 

Débe posibilitar uM armonización en.los órganos y sistemas -

de control de los flujos de datos tranfronteras ofreciendo ,.:_ 

quiz4s f6rmulas de asistencia entre las autoridad pertinentes. 

La necesidad de dicho r4gimen internacional resalta claramente -

puesto que al.revisar el consenso internacional, se hace sentir 

la inquietud en muchos países de que solamente algunos mantengan 

una capacidad residual de datos, acentuando as! cada vez m4s al 

subdesarrollo de algunos de .ellos. 

El comercio de.datos, provoca la diferencia entre pa!ses ricos 

en datos y pobres en datos, lo que establece una desigualdad de 

opción legal, ante cualesqUier conflicto que se presente~ De 

ah1 la imperiosa necesidad de legislar para la protecci6n y 
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ev8iuaci6ri de los .. derechos del ser humano y de las naciones, • 

estrujados en medio de este comercio. 

Para establecer un nuevo orden jurídico mundial, la tendencia 

natural rnuy posiblemente será el reestructurar los principios 

le9ales entre paises, los que se ofrecen vagos y paralizados, 

inclinando lo que deber! ser la pureza de los principios jur1-

dicos, hacia una anarqula injusta. 

De continuar la inercia legal, ea tos· principios frustrados en -

derecho, tenderán a convertirse en irreversibles y eetableoidos. 

Además, si las esferas jur!dicas y pol!ticas en el intercambio 

comercial internacional contindan ignorando que la arrnon!a sol! 

mente se producirá dentro de un sistema de derecho justo y equ1 

librado, entonces esta i9norancia abdlica provocará injusticias 

legalizadas por la abstención de las partes afectadas, las cua

les en su mayor!a forman parte del Tercer Mundo. 

Para evitar la distorsión y el abuso en materia de informática 

se necesita aprobar principios b4sicos, como una verdad funda

mental para todos los participantes y de ahí nacer~n loo post~ 

lados. jur!dicos. 

La posición fundamental de los pa!ses del Tercer ~undo debe ser e 



el rechazo vigoroso de las dos propuestas extremas, es deci_r por 

un ~ado, el criterio liberal que reclama la eliminación completa 

de cualquier regulaciOn jurídica o administrativa que atente co_!! 

tra el sacrosanto principio del libre flujo de la informaci6n -

(ignorando los efectos pe'rversos y nefastos que tiene cuando se 

conjunta con los intereses comerciales dominantes) , y por el otro, 

el criterio autocrítico o hast~.totalitario de un control esta-'." 

tal dominante o completo de la información y de la comunicación. 
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4.;.. . LA DESICION 'DE SUJETAR A CoNTROL EL SOFTWARE, SOLUCION OÜE 

SE LE DIO.A ESTE PROBLEMA. 

Introducci6n • 

. El uso de la informática en el campo del derechó, desde el punto 

de vista técnico, es semejante a la aplicaci6n de la informá1:icá 

en la medicina, econ6mia o cualquier otro campo. 

La capacidad de las computadoras para alm~cener varios:voltlmenes 

de datos, que f!sicamente podr1an ocupar habitaciones completas 

de documentos, as! como la rapidez de procesamiento para reali-

zar comparaciones ldqicas, btlsqueda de datos específicos e incl.!! · 

so la resolución de problemas bajo condiciones preestablecidas, 

les otorgan a los equipos informáticos una qran importancia den

tro de nuestro medio. 

Las necesidades inmediatas, encuadradas en el presente y en.el -

corto plazo, ya han demostrado la necesidad imperiosa de contar 

con un marco jurídico en el cual apoyarse· para hacer viable la i!!! 

plenientaciOn de pol!ticas de informática que el pa!s requiere. 

Actualmente, al existir una laquna jurídica en la materia, afec

ta; si bien en diferente medida, a todos los involucrados en el 

desarrollo nacional de la inform4tica, principalmente: 
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.. a) Al sector ptlbl.ico, ya que a través de sus diversas dependen-. 

cias representa al usuario que m!s consume bienes y servicios -

informáticos y que por lo tanto esta obliqado a respetar crite-

rios y normas para la adquisición de estos bienes, en su qran ma 

yoria importados, y además a tratar de hacer un uso eficiente y 

racional acorde a las premisas de la actual Refoxma Administra-

tiva. 

:1 
b) Al sector oferente, que e~ta constituido por el grupo ae 
proveedores de bienes y servicios. informliticos, en tanto requie

ren de un marco objetivo para ate.nder sus necesidades de import! 

ci6n de equipos y refac.ciones¡, apoyarse en los.esUmulos oficia

les que el gobierno puede ofrecerle, como en.el casodelProgra-

ma de Fomento para la Manufactura de Sistemas ElectrOnicos de C6!!! 

pUtO t en SU int,erat:Ci6n COmercial COn OtrAS empJ:e81lS I por ejemplo t 

cuando pretendan establecer conversiones con empresas extranjeras, 

la contratación de licencias para la transferencia de tecnolog!a, 

uso y explotaci6n de patentes y marcas, etcdtera. 

c) A los clientes o usuarios que deber4n cuidar que la contrata~ 

ci6n de equipos o servicios responda xealmente a sus necesidades, 

sin perjuicio de una situación mutuamente favorable con sus pro-

veedores. 

.,,.; 



Los aspectos enunciados'/ anteriormente,· iroplican desde otro punto 

de vi.sta la necesidád de una coordinaci6n .:tnterinati.tucional en-. 

tre la dependencia de pol!tica inform!tica, en este caso la Se
cretar!a de Programación y Presupuesto, con las demSs dependen-

etas oficiales, que por sus atribuciones cuentan con mecanismos 

directos para normar la actuaci6n de las empresas del sector of! 

rente de bienes y servicios inform!ticos como es el caso de la -

secretar!a de. Comercio '/. :Fomento Industrial, ent:re otras. 

Sin una verdadera coordinaci6n entre esas dependencias, carece -

de viabilidad la aplicac16n,de pol!ticas de infomlitica en caro-•. 
·pos tan importantes, como la no.rmalizaciOn técnica, no solo en -

el seno de la Administraci6n Püblica, sino tambián apoyo a la i!!_ 

cipiente industria nacional, regulaci6n de las importaciones de 

estos bienes, el fomento. de las exportaciones, la ª?licaci6n de 

programas sectoriales o nacional para apuntar la demanda de re-

cursos humanos calificados en informática, la regulaoi6n del pa

pel c;¡ue jueqan en el mercado hs empresas con inversión extranj! 

ra directa, el establecimiento de una s6lida capacidad autónoma 

en el Ambito de la infoxm~tica y de las tecnolog!as de informa• 

ci6n y en genetral todos aquellos aspectos que fo:man parte de -

una pol!tica integral-y congruente que pemitan regir el desarr2. 

llo de la informl'itica ~ en beneficio autom& tico del pa!s • 

. No perdamos de vista, que igualJ!lente en el plano internacional -

es urgente resolver las lagunas que en materia de de_recho ha pr2_ 

vocado el pi:t:>g:roso tl!enico de la inform&tica, sobre .Wdo lo xefeninte 
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al flujo de datos transfronteriz0$, derechos de autoi;, acto.s fra_!:! 

dulentos uUlizando computadoras, privacidad y derecho a fa in-~ 

formación, que también tiene una 9ran influencia en nuestro pa!s, 

sobre todo si existe conciencia del impacto social, econOmicó' y. 

pol!tico que la informatización de la sociedad tendría de una ma

nera más profunda en la medida que se extienden los efectos de la 

revolución tecnológica de la información, de la nueva revolución 

industrial que :ya se está .. presenciando. 

En la actua~idad, e.1 Gobierno de la Repdblica Mexicana, ha consi;

derado los antecedentes mencionados, y ha tomado resoluciones al 

respecto, que si bien no es todo lo ,que e ata industria re9uiere, 

. si ayuda a avanzar en su desarrollo; Al9unas de las r.esoluciones 

que ha .tomado el Gobierno, entre las mlis importai:ites, se encuen"'.'"' 

trani 

l.- La.protección de los programas de cómputo a través del .dere

cho de autor, como obra literaria, ya que anteriormente el 

software se encontraba totalmente desprotegido, y al acecho 

de los "piratas del software". (20). 

2. - El mejoramiento de las pol!ticas de informática, relativas 

a!los contratos que los partidulares celebran con el 9obie! 

no, ya que ahora, ambas partes pueden convenir abiertamente 

sobre el clausulado de dichos contratos. 

l20l Diario Oficial de la Feooracit'.n del 8 de octubre de 1984. 
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3.- El programa de desarrollo Tecnol69ico dictado por.el señor 

Presidente Miguel de la Madrid Hurtadu, en el que se obse! 

van las pol!ticas gubernamentales ante esta materia. 

Ahora bien, hasta 1985 está en proyecto una le9islaciOn que com

prenda los diferentes aspectos de la informática, sin que a la -

fecha se haya dado a conocer sus características principales de 

aplicacidn. 

Con asto, el Gobierno ha dado solucion~s prácticas, a veces, para 

la comercializaciOn del software, y as! proteger la econom!a del . 

pa!s. 

,,, 
... ·~ 



V.- NATURALEZA Y COMERCIALIZACION DEL SOFTWARE. 

Este tema no es muy extenso, toda vez que es muy poco el desa

rrollo que ha tenido. esta industria en Máxico y su comerciali

zación generalmente es de un solo tipo1 ya que ha ido tomando 

un concepto general por las industrias dedicadas a. esto. 

Primeramente, señalard la naturaleza del software: 

l.- BIENES TANGIBLES VS. INTANGIBLES: 

Considero que el software, como ya h~ explicado y abundar~ m4s 
:! 

adelante, es una serie de algoritmos o ideas concatenadas que 

en forma sistem!tica llegan a un. determinado f !n, en mucho me--

nor tiempo· cuando estos corren en una m~quina computadora esp!! 

cialmente diseñana para ello. Como vP.mos, una computadora y 

un progr~a de c6mputo no es lo mismo• Podr!amos decir que 'el. 

programa de c6mputo es el que le da razón de ser a la máquina. 

As! las cosas, vemos que el programa de cómputo es algo intan

gible que est~ contenido en un soporte material tangible como 

puede ser un cassette, diskette, etcétera. 

Podr!&nos. compararlo con las notas de mdsica que se encuentran · 

contenidas en un disco y que en una forma sistemática.producen 

una melod!a cuando el disco es puesto en un tocadiscos • 

.,,,,, ___ litlftLLLil_ .. __ ._ .......... ._ ..... -~ .... -M .. .-.....-----·-·---~-
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Basta ese ejemplo para hacer ver la naturaleza del programa de 

cómputo (software) y as! estar en lá posibilidad de adentrar-

nos en· su forma de comercialización y.sus repercusiones'en el 

marco legal Mexicano. 

Como resdmen, diremos que el software es álqo intanqibl~ (ideas 

o· aigodtrnos) que se encuentra dentro de un soporte material 

'l;angible que es un diskette, por ejemplo.' 

2.- TRANSMIS!ON DE CONOCIMIENTOS VS. DERECHO DE USO. 

Que seentiende por una transmisión de conocimientos? 

En mi punto de vista p&rsonal, considero que se transmiten cono· 

cimientos, cuando alguien es expreso sabedor de ellos y .los otorqa 

a otro que no los tiene, por me.dio de diferentes instrumentos. 

Una Vez manifestado mi concepto de transmisión.de conocimientos, 

me avocaré al estudio de la comercialización del software en 

México y como las autoridades reguladoras, observan este fenome-

no. 

Ejemplificaré nuevamente un acto jurídico en relaci6n ~l software: . ' ! 

La empresa "X" ha diseñc;llo un programa de cómputo con. el. cual ha 



optimizado el manejo adnÍinis.trativci interno, lo que ad~más le 

ha reducido considerablemente sus egresos. 

Una vez que ésta empresa "X" tiene bien implementado el software, . 

se le ocurre al Director de ésta que podr.!a obtener ganancias - · 

comercializando el proqrama de cómputo. 

El mismo Director de la empresa ."X" comienza a entablar pláti-~ 

car con el Director de la empresa "Y" ·cuyo. objeto social es .el 

mismo que el de la empresa "X",y por lo tanto le seda muy 

t1til optimizar su administraci6n. 

Se efectda un contrato de lic.encia de uso sobre tal pi;ograma, -

donde el licenciante será la empresa ·ºX" y el lícenciatario lá 
~;Y 

empresa ªY .. y la duración del contrato es de dos años, por lo -

que el licenciatario podría obtener beneficios de tal programa 

durante tal término. Conclu!da la vigencia del contrato, el -

licenciatario queda obligado.a devolver el software utilizado y 

a certificar que no tiene más copias del mismo. 

Visto lo anterior, se deduce.que jamb hubo una transmisi6n de 

conocimientos, sino un dereého de uso del. programa a través de 

un contrato de licencia· de uso. 

/j. 



LICENCIAS •. 

En.este apartado, señalar4S las principales cláusulas de 10111 con

tratos, as! co~o una breve explicaei6n de las .misriías y el porqd 

de su existencia: 
. ' .. ' ~ ' 

) ' ' ·. ' . ' 

Definiciones.- Esta cláusula. es debido .a que muchas persopas nci 
conocen los términos indicados en.los contratos, y es pues que-· 

se explican para que en lo futuro no se pueda·invocar, en ·caso 

de un litigio, error o dolo en. la firma del. mismo• I9ualínente, 
~ • • J • • ·-

par a el caso de controversia, que el juzgador entienda los Ur- · 

minos. 

Óescripci6n de los E,roductos :{, sus furieion!!~·- Esta cl4usula es 

·debido a .que el licencian te diseña un programa para un fin esp.! 

c!fico, que es el indicado en el contrato y as! hacer expreso -

sabedor al licenciatario, siendo entonces que si éste dltimo -

lo destina a otro fin diverso, el licenciante no será responsa

ble de cualquier daño causado con el programa. 

Cargos y pagos.

contraprestaci6n. 

Como en todos los contratos, debe exist:ir una 

Derecho de.reproducciOn del software.- Si limita al licencia"'· 

tario a usar lo pactado, estableciAndose penas convencionales· en 

la misma cll.lusula, para el caso de incwnplimient'o. 



. . . ' 

Propiedad del sof.tware.- se delimita ~l dueño del software, ex-
. . 

picando la naturaleza del conti:ato, evitando ad futuras contro-

versias, para el caso de la devoluciOn del mismo al propietario 

de los derechos de autor. 

Proteccidn del ·programas otorgado en licencia.- Con esta cl.áusu..; 

la generalmente se obliga ,a) .. licenciatario a no suministrar el -

programa (software} en forma alguna, ni a ponerlo a disposición -

de terceros y limitar al mismo usuario a conservado como inform_!! 

ciOn confidencial, aml5n de los manuales de operaciones y demb d,2 

cumentos relativos al producto. 

Asimismo, se prohibe al usuario el cambiar el software dernáquina, 
' . .. ···, 

esto es, .debe siempre permanecer en la máquina para la que fu€ con 

tratado y no en otra. 

Duraci6n.- Como encualquer otro contrato, siempre· se pacta el -

t~rmino de la licencia de uso, y generalmente se obliga al usua'"-

rio a devoler el software al licenciatario, quard!ndose para si 

la prerrogativa de poder verificar si el usuario no obtuvo copias 

de lhlte. 

Indefinizaci6n en materia de patentes y derechos de aútor.- Esta 

cUusula es obligatoiia por la ley de. la materia, toda vei que en 

caso de que el licenciante no tuviese derecho para licenciar el -

prograsna y. el usuario fuere demandado p:iL· as1 hacerlo, el licencian 
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te tendrá que responder por. cualquier dafios y perju4.cios 

dos. al licenciatario. 

· Garant!a.- Esta clatlsula es igualmente obligatoria, tanto en 

Ley de Transferencia de Tecnolog!a corno en otras leyes admfois~ 

trati vas, como por ejemplo la Ley Federal> de Protección al Cona_!! 

midor, .entre otras. 

. . . . . . 

Se tendr!i que garantizar el producto contra mano de obra y mate-

ri.ales as! como de su correcto servicio que de al licenciatario. 

En estas cltiusulas se deliro.ita la 9arant!a, en cuanto a que fui! 

diseñado, ya que muchas veces, el usuario pretende darle fines. 

il!citos al mismo programa de c"ómputo y en este caso; el que te_!!. 

dda que re11ponder por cualesquier daños y/o perjuicios sed el 

propio. usuario. 

CesHSn ;- Generalmente se conviene que cualesquier celii6n del con

trato o los derechos del mismo, as! como cualquier cainbio o modi-

f icaci6n de sus cláusulas, deberán ser previamente autorizados por 

el licenciante. 

Notificaciones.- Se establecen los domicilios de los contratantes 
1 

y usualmente el domicilio del licenciatario eadonde·ser4 usado 

el programa de cOmputo. 



LegiSlaci6n aplicable y jurisdicci6n.!. Como en todos los con

tratos, se preve~ el incumplimiento por alguna de las partes y 

se establece que leyes S'lrán aplicables a la controversia, as! 
como los tribunales competentes para conocer de esta, haciéndo 

as1 las partes, renuncia expresa del fuero o jurisdicción que 

pudiere corresponderles en razdn de sus domicilios presentes o 

futuros. 

Fecha del contrato y cuando empe:ar4 · a surtir sus efectos le

gales, ad como las firmas de los contratantes. 

4~- ~-

En cuanto a las ventas del software, en la actualidad no es pr,c

tica reiterada el que el propietario del programa de cómputo tra! 

pase sus derechos de comercializa~i6n, pero en caso de que as! -

fuera, las cláusulas en los respectivos contratos, son los.que a 

continuación se enumeran: 

a) Quien es el dueño le9!timo del software. 

b) Protecc~6n al comprador por parte del vemedor en caso de que 

el primer:o al. '.!:'H1.r el programa invadiera al9Gn dE!re.cho de _..; 

autor. 

c) Precio del programa. 
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d) Funciones y especifiéaciones t~cn:i.cas del programa •. 

e) Entrega del programa. 

Estas cláusulas, entre otras, son las más "usuales" en esta cla

se de contratos, que reitero, son muy raras veces llevados a ca

bo. S:i.nembargo, la Ley de Transferencia de Tecnologta.y su 

Reglamento respectivo prevd la obligatoriedad de inscripción de 

tales contratos, a fin de que estos .se perfecóionen y tengan la 

validez legal requerida. 

S.• MANTENIMIENTO. 

LOs contratos de mantenimiento del programa de ct!mputo contrata ... 

do son muy usuales,. toda vez que: al adquirente le int;ereaa mucho 

que su programa esté actualizado y a la vez que sea corregido, -

en su caso, por personas que tengan conocimiento de la materia, 

estando obligados. a hacerlo cuando sea requerido por el mismo -

usuario. 

En la mayor!a de las veces, cuando se celebra un contX'ato de li

cencia de uso de programas de cdmputo, tambif!n se celebra el re

lativo al mantenimiénto del producto, ya que si bien dicho pro-

dueto tiene una garantia explicita en el contrato de licencia, -

además de que con el contrato de mantenimiento, el liccnciante 

queda obligado a mantener actualb:ado el programa y a corregirlo 

cuando ast sea necesario, mediante el pago de una contrapresta-· 



ci6n por parte del licenciatario. 

Igualmente, cabe enunciar que el Reglamento del ordenamiento -

legal antes citado, crea la obliqaci6n a las partes para que -

el mismo contrato sea inscrito ante el Registro Nacional de 

. TransferenCia de Tecno:t.oq!a. 

M4s adelante, explicaré los aspectos legales de estos contratos, 

bilstenos saber en este .::ap!tulo, las distintas maneras de come_t 

cializar. el software. 

,f," 
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VI'~ - LA NUEVA LE"í DE 'rRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA. 

l.- ANTECEDENTES: 

Abundaré un poco m4s en el estudio de estn legislacic5n, en virtud 

de que es la que rige la transferencia de tecnolog!a a.etualmente. 

Primeramente, me avocaré al estudio de las regulacioneajuddicas 

que se acercaron a la_ ley actual, y que dieron pauta para la pro;. 

mulgaci6n de la misma • 

. Como ya mencioné anteriormente, en otro capitulo, hasta los ini-

cios de .la década de los. setentas, la adquisicic5n de la tecnolo

g!a se llevaba a cabo pdcticamente sin intervención Alquna del 

Estado Mexicano, y asta era una de las razones mb importantes para 

que.losp:opietarios de la tecnolog!a pudieran cometer tantos abusos 

en perjuicio de la industria y de la econom!a del pa!s en su conju~ 

to. 

Los dnicos controles existentes (1950-70) consist!an en el ejerci

cio esporádico de las facultades concedidas a la secretar!a de 

Hacienda y Crl!di to Pdblico, al investigar, exclusivamente para e fe_s: 

tos fiscales, si se justificaban las deducciones de los pagou de -

regaUas 6 asistencia Ucpiea realizadas por empresas establecidas 

en el pa!s. · 



Con la adopcidn de la Ley de é~ento de Industrias Nuevas y Nec.e- ·. 

sarias a mediados de los años cincuenta:,. se observ6 un primer in

tento del Estado de intervenir en las cuestiones tecnol6qicas, se 

establecid un criterio para rechazar aquellas solicitudes ( de -

excenciones fiscales ) en las que se manifestaban pagos que exce-

. d1an al 3\ de las ventas netas de las empresas. (21) 

Eate criterio se difundid ampliamente entre los proveedores forá..; 

neos de tecinolog!a y los condujo a la .errónea conviccidn de qÚe -

en Mé>Cico cualquier tecnolog!a podía venderse al 3' de las rega

Uas sobre ventas netas~ 

Iqual.mente se introdujeron limitaciones por la Direccidn General

de Industrias, deperidiente entonces de la Secretada de Industria 

y Comercio, respecto de los pagos de regaltas o asistencia tl!cni

ca que llevaban a cabo aquellas empresu que solicitaban progra -

mas d'7 ~abricacidn. Sin embargo, en ning1ln caso se juzgaba la t~ 

nolog!a a traves de un análisis costo-beneficio para la empresa -

receptora y para la econom!a naci.onal, sino que normalmente se a

cud!a a la regla de establecer el 3% cano paqo m~ximo de regalías. 

Con fines promocionales, la Ley del Ililpuesto Sobre la Renta esta

bleci6 un tratamiento impositivo diferencial para los ingref,.os 

provenientes de la prestaci6n de asistencia t~nica y para aque -

llos derivados de la concesión del uso de patentes o de marcas, -

llamados "pagos de regal!as", 

(21) s. Wierczek Miquel,M. Bueno Gerarcb y Navarrete Jorqe R!uardo, La 'D:ans
feren:: ia lnternaciolial de 'I9::n::>log !a : . El CABO de 1*Jcico. F. Oll tura B:o
IÓll1Ca ~ psq 43 • 

. --~-----------
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Blsta dicienb:e 'de l970, los . ¡;egos ree:fb:ldoa p::ir. los. provee:lores p:ir c:m::ep- . 

to. de asistencia técnica, estaban sujetos a una tasa ttnica deL -

20• sob.re sus ingresos (22); en cambio los pagos de reg-al!as es..: 

taban sujetos a una tarifa progresiva igual a la del :impuesto 

global de las empresas, con la tasa marginal máxima del 4 2'. 

Con lo anterior, infinidad de enpresas otorgantes de tecnolog!a,

no hac.tan una real diferencia entre "Asistencia Técnica" y los -

"C!ontrátoa de Reqal.tas" en virtud de que el Gobierno Mexicano 

hab!a aprobado el pago de impuestos por tales conceptos diferen.:. . 

te.mente. Es decir, el pago de impue11tos por asistencia t~cnicit. - · 

.. era mas bajo que el derivado de los contratos de reqal!as, por-

10 que :dichas empresas incluían "paquetes tecnoldgicos". en los -

contratos respectivos, que abarcaban los dos conceptos menciona•. 

(los, aduciendo que se trataba de una real asistencia técnica "

con accesorios" y de esa manera elud.tan el pago de .impue•tos. 

Posteriormente, la secretar.ta de HAcienda y Credito Ptlblico, 

viendo la inutilidad de tal separacidn, equipard los pagos de -

reqaHas y asistencia técnica qrav~ndolos enun .. 42% in:liferentanente. 

Estos estudios y otros reali~dos, tanto por organismos p!lblicos 

como privados, contribuyeron a concientizar a los sectores invo

lucrados en el proceso de traspaso tecnol6gico, acerca de la ne

cesidad .de establecer una pol!tica tecnoldg ica a nivel nun:31al que -

(22) Art1culo 41 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. 
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incluyera la reguiaciiSn legal Cie dicho proceso y constituyeroil 

motivaciones importantes en el ánimo del legislador al expedir -

la Ley· sobre El Registro de la Transferencia de Tecnol09!a y Uso 

y ExplótaciC5n de Patentes y Marcas publicada en el Diario Oficial 

del 30 de diciembre de 1972. (23) 

Posteriormente ya con la regulación jur!dica relativa a la mate

ria.del traspaso tecnol6gico, se cred para. tal efecto, y de acue::, 

do a dicha legislacidn, El Registro Nacional de Transferencia de 

Tecnologia,. donde se lleva a cabo el registro de los contratos :

respectivo1. 

Al correr de los años, y al ir adquiriendo mae. a.-cpe:r:lenciA el. C"2.· 

bierno Mexicano, se d16 cuenta que necesitaba reglamentar deta .,.. 

lles espec!ficos respecto de la transferencia de tecnoloq!a e i!l 

crementar conceptos fundamentales sobre la ley. 

Por lo anterior, se promul9d la Ley Sobre el control y Registro

de la. Transferencia de Tecnolog!a y el Uso y Explotacidn de Pa -

tentes y Marcas, el d!a 11 de enero de 1982, mismo ordenamiento

que abrogó la Ley Sobre el Registro de la Transferencia de TE!c• 

nologta y el Uso y Explotaci6n de Patentes y Marcas el 28 de di• 

ciembre de 1982, 

Posteriormente se cred un Reglamento de la nueva ley, .el cual -

rige mas concretamente las actividades y facultades del Registro 

. Nacional de Transferencia de Tecrolog1.a, ast can:> el procedimiento a se:,JUir 
! .. 

(23) ta fle]ulación de las· Inlfenc1ones y Maxcas y de la 'ltansferenciA de.~
n:>log!a. 1Uvarez SOberanis Jaime. ptg.114 • Blitorial Porr&.M6x.ico 



para la inscripciCSn de los contratos respecti..os, y 

peoificaciones" no contenidas ~n la< Ley. 



2.- Inclusidn de los Programas de Cdmputo. 

Es conveniente hacer la .menci6n de que en la Ley Sobre el Regis-

tro d.e la Transferencia de 'l'ecnolo91a y el Uso y Explotaci6n de 

Patentes y Marcas, publicada en el Diario Oficial del 28 de Di

ciembre de 1972, de la cual hemos hablado abundantemente, no i.!! 

cluye dentro de su art!culo 2° J.a obli9aci6n de inscribir en el 

Regist=o Nacional de Transferencia de Tecnolog!a, los contratos 

relativos a la comercializaciOn de programas de computo (software) .•. · 

Sin embl!t"go, en la Ley Sobre el Control y Registro de la Transf_! 

rencia y el Uso y Explotacidn de Patentes y Marcas, publicada en el 

. Diario Oficial el 11 de enero de 1992, y de la cual haremos uri es

tudio. en el presente capitulo, se puede observat que la (Jnica y e!_ 

elusiva menc!l'in que se hace al software en todo .su texto, es la in

clusión del inciso m) del articulo 2°, donde se precisan los actos, 

contratos o convenios sujetos de la obligaci6n de inscripci6n al --
-

Registro Nacional de Transferencia de Tecnologta, inciso que en fo~ 

ma lacOnica establece que los •programas de computo", sin distin---. 

ci6n 6 aclaraci6n alguna, quedan .sujetos a la obligaci6n de inscri2 

ciCSn ante dicha dependencia gubernamental. 

No. ,obs.tante, ~' el Reglamento de bt;a ley, es prolijamente casu.ista e¡:a 

la nonnatizacio~ de las obligaciones relacia;aclaq con la. inscripci6n. 

y aprobaci6n de datos contratos, siendo comprobatorio este he:::ho 

con el simple an!lisis del Reglamento , toda vez que casi un 701 . 
se ocupa a la materia del software. 



Estos datos,. ponen de relieve la iJllportancia que el .Gobierno 

Mexicano, está,'. tornando respecte del control 'l re<Jii>tro del -~ . 

software en M~xico, con el evidente y natural f!n de establecer 

poUticas restrict.ivas a su importaci6n y de fomento al desarr2 

11 o nacional. 

La Ley el Reglamento señalaron con claridad meridiana, que deb!an . 

presentarse a inscripci(Sn .todós los contrátos que se encontraren 

vigentes al momento en.que entr6 e~ vigor dicha ley. 

Como es bien sabido; la. gran mayor!& de los programas de ce5mputa, - . 

{software) se comercializan a traves de licencias de uso o "arren-

. damiento" a largo plazo. As! pues, al mes de enero de _l~.8.2 segu-

ramente exist!an miles,· , de contratos sujetos a tr&nite, es decir, 

por lo que respecta al software. 

Ahora bien, cabe hacer un cuestionarniento al respecto de la inclu-

si6n de los programas de c6mputo en el artfoulo 2º de la regalmenta-

ci6n jurídica en estudio: ¿En realidad se transfiere una tec.nolo-

gía, cuando una empresa proveedora ·licencia en uso el software? 

Si putimos del principio que nos da la definici6n de licencia de -

uso, es decir, como el derecho que tiene una persona a usar un de--

terminado bien intangible (siendo por esto licencia de uso), y dar 

como contraprestaci6n alguna cantidad al otorgante del frogra.~a, -

en este caso, es menester aclarar lo siguiente: 
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Un programa de c&nputo es un bien inttmgible, si bien se presenta 

en un soporte material tal como diskettes, discos, cintas, etc., 

el progrua, reitero es intangible, toda vez que es un conjunto de 

ideas concatenadas y sistematizadas que logran un f!n especifico. 

As! pues, al otorgar una licencia de uso de un programa a una empr! 

sa determinada, que ocupar~ dicho bien para procesar, por ejemplo, 

su nOmina, .es solamG.nte que está usando las ideas ·co~tenidas en el 

software, no asimil4ndolas, ni mucho menos ~fr:.i~lás , toda vez 

que los programas solo estan ot.Orgados en licencia de uso. 

As! las cosas,· encontr1.<mos que en realidad no existe un traspaso -

tecnolog!co, y por .lo tanto , la inclusión . de los programas de cOm

puto en la ley de la materia, es inoperante, inocua y deficiente. 

El concepto anterior, lo detallard ~s amplia.mente en el capitulo 
. . 

respectivo, . siendo por ahora mi intención, el hacer ver a quienes-se . 
... 

dediquen o se llegaren a dedicar a esta .. materia, la inoperancia de 

la aplicaciOn de la ley, respecto del software. 
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EL REGLAMENTO DE LA LEY. 

Para tratar este terna, creo que es conveniente el que primeramente 

analicemos el contenido del Reglamento, a saber: 

a) Contiene 75 arUculos. 

b) Está dividido en e cap!tulos, siendo los que a continuación se 

enumeran: 

L- CAPITULO I.- Definiciones. 

2~- CAPITULO II.- Disposiciones Generales. 

3 • ..;.; CAPITULO III.- De los actos, Convenios o contratos sujetos 
a registro. 

4.- CAPITULO IV.- De la Organización del Reqistro. 

s.- CAPITULO v.- De las atribuciones de la Secretar!a y las 
Condiciones de InscripciOn. 

6.- CAPITULO VI.- De las causas de Negativa da Inscripción. 

1.- CAPITULO VII.;.. De las Sanciones. 

s.- CAPITULO VIII.- De la Substanciación del Recurso de Recon-
sideración, 

e) Contiene tres art!culos transitorios, 

El Primero establece la iniciación de la vigencia del Reglamento. 

El Segundo establece la obligatoriedad de inscripción respecto 

de algunos contratos. 

El Tercero establece reglas de renegociaci6n de contratos y --

pr6rrogas axtraordinarian. 
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En virtud de que resultar!a. largo y tedioso el estudio de todos y 

cada uno de los art.!culos del Reglamento, toda vez que algunos ni se 

aproximan siquiera al tema de la presente tesis, obviaré tiempo af2 

c~ndome al estudio de aquellosart!culos que teng~n relación a los -

contratos relativos a la comercializaci6n del software. 

Bl art!culo 22 del R~glamento nos hace ver una aclaración respecto 

de los contratos que deber4n ser inscritos 1 y ás! ·no t'rear confu-

.. ai~n alquna, señalando las siguiuntes modalidades: 

t.- Primera Compra. 

II.- Compra de actualizaci6n depr()9ramas. 

III .- Compra de servicio de mantenimiento de los pro9ramas; y . 

IV.- Arrendamiento de programas de computaci6n. 

Ahora, me atreveré a efectuar una critica, respecto de cada una de 

las modalidades señaladas: 

I.- "Primera Compra".- Por lo regular en la prictica, l~s dise

fiadores de pro9ramas de cómputo no los venden a los usuarios, gen! 

r~lmente los licencian, haciendo la aclaraci6n de que me refiero a 

los programas de cómputo adecuados a las empresas. 

As! las cosas, creo que resulta inoperante y estéril la fracción I 

del articulo 22 que se comenta, ya que si partimos de la hipótesis 

de que los diseñadores del software desean obtener regalías por 

dar su uso a un tercero, y que por lo tanto no los venden, es de de-



ducirse que entonces los licenciarán a dichos usuarios, ya sea pri

marios o finales, siendo por es~o que muchos de los contratos si no 

es que todos, escapar!an a la obligaci6n de ser.inscribibles, de -

acuerdo a lo estipulado en dicho art!culo, en virtud de que se cel! 

brar!a un contrato de liéencia de uso y no de compra-venta. 

II.- "Compra de Actualizaciones de Programas".- siguiendo con la -

hip6tesis anterior, es decir, de que en la prtlctica comercial del -· 

software~ -_t!ste no se vende- sino se licencia, es inoperante el que el 

Re9l8lllento trate de adecuar los contratos relativos a la venta de 

actualizaciones del software, ya que si el programa bfsico no se ve! 

de, mucho menos las actualizaciones. La realidad es que se celebran 

contratos de mantenimiento en los que oe hace la menci6n de que al -

usuario se le m~ntendr& actualizado en el programa licenciado inicia! 

mente, teniendo el usuario, en determinados casoe, que pagar por ta

les actualizaciones. Los contratos de mantenimiento al programa li

cenciado, se celebran por lo general a la par del contrato de licen• 

cia, o bien posteriormente. 

Con lo anterior, vemos nuevamente la inaplicabilidad de la fracci6n 

II del articulo 22 del Reglamento. 

!II .- "Compra de Servicio de Mantenimiento de los Programas~.- A 

esta fracci6n no tengo nada que criticar, porque si bien anterio! 

mente manifesté que en la pr&ctica ae llevan a cabo muchos de estos 

contratos, es pues procedente esta fracci6n que se comenta, si. el 
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proveedor del software se adect1a a lo dispuesto por el art1cúio -

29 del misn:o ordenamiento. 

IV.- ·•Arrendamiento de Programas de ComputáciOn" .- Aqu! nuevamente 

aer!a factible hacer un cuestionamiento: ¿Se pueden arrendar las 

ideas? 

Hago la aclaración que e.l programa de c&nputo es un conjunto de ---
' . . 

ideas y que el soporte material en que se encuentran, nÓ es el pro-

grama, sino un material donde se encuentra contenido el verdadero -

programa de cómputo. 

· Partiendo de ésta aclaraciOn, de acuerdo a los art!·culos 2398 y ---

2400 del·COdigo Civil, donde en el primero establece que hay arren~ 

damiento.cuando.una parte se obliga a conceder el uso de una cosa y 

la otra a pagar un precio cierto por ello; o en el caso del segun.do 

articulo mencionado, que señalá que son suceptibles de arrendamiento 

todos los bienes que puedan usarse sin consumirse. Es de deducirse, 

que el legislador indicó cosas o bienes tangibles, no haciendo refe

rencia las ideas o bienes intangibles que en el caso, son los proqr,! 

mas de c6mputo, haciendo la observá.ciOn de que en los demás articu-

los relativos al arrendamiento, se.habla solamente de bienes tangi-

bles. 

Por lo tanto, es claro que lás ideas no pueden darse en arrendamiento, 

pero si licenciar su uso, siendo por esto iqua1mente inoperante la -

fracciOn que se comenta. 



_ .. 

Es menester indicar que el artículo 23 en el· cual se excepU1an 

de la inscripción al Registro de TransferenciÍ! de Tecnolog!a, 

el legislador no habla de las figuras decompra o arrendamiento, 

sino solamente describre las funciones de loa programas, siendo 

aqu! un'art!culo donde realmente se supo encuadrar. a los progra~ 

mas de c6mputo. 

En cuanto al art!culo 25 que tambi~n habla de la compra-venta O 

arrendamiento, tratando de facilitar el procedimiento de inscrip

ci6n de los contratos de software, es también inoperante, ya que 

al tratar los tllrminos de compra'."venta y arrendamiento no se podda 

aceptar: el mismo, ya que de lo contrario, se aceptar1'.an los otros 

art!culos ya c_omentados o por comentar. ' 

Por lo que respecta al art1'.culo 26 que establece sanciones por in

cumplimiento al art!culo 25, es cuestionable en cuanto su aplicab! 

lidad, ya que si por ejemplo, el pro~eedor del software celebra con 

el usuario un contrato de licencia de uso y no de compra-vent~ O -

arrendamiento, no se adecl1a a dicho numeral_, y por lo tanto no es 

sujeto de infracci6n alguna. 

El art!culo 29 es interesante en cuanto a que no menciona los té! 

minos de !Compra-venta o arrendamiento, ya que establece lo sigui_e!! 

te: 
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"ARTICULQ 29. Para los efectos del art!cu 
lo 2 ° inciso :m) de la Ley,· deberán someter · 
se a inscripción en forma indistinta los -
actos, convenios o contratos celebrados por 
personas f !sicas o morales que encuadren en 
algunos de los supuestos siguientes: 

I. Proveedores de equipo de C6mputo. 

II. Fabricantes de Programación. 

III. Distribuidores de programacidn. 

IV. Usuarios de los programas. 

Efectivamente los términos utilizados en ese articulo S<:!r pc:.1<ldan -

adecuar a las pr4cticas reales de comercializaci6ndel software1 -

pero como dije antes ••• realmenteexistirl! una transferencia de -

tecnlog!a cuando un diseñador licencia a un usuario el programa, -

teniendo en cuenta que el usuario no aprender4 a hacer el programa, 

sino que solamente lo utilizar4 para llegar a un aeterminado fin; o 

bien un contrato donde se estipule el diseño de un programa, si en . 

este contrato el diseñador conservar& los derechos de propiedad in

telectual del programa1 o en el caso de que el propietario de un -

software otorgue la concesi6n de sublicenciarlo a un tercero, ¿seri 

realmente un traspaso tecnol69ico? y finalmente, el que un usuario 

utilice el programa para a9ilizar la ndmina de su empresa, no adqu! 

rir& el conocimiento del programa de cómputo, sino que lo utiliza 

para llegar al fin de procesar en menos tiempo su nOmina. 

Una vez analizados los artículos relativos a la comercializaciOn de 

los programas de computo, pasar~ a finalizar el presente inciso, en 

virtud de que los art!culos posteriores no son de vital importancia 
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y seda xeiterativo explicar'' la improcedencia de estos,. cuando se 
. . 

quisieran aplicar a la materi~ del software." 



-··-------- ---------- --·-----·--·- -'-- -------·- _ ---· ______ , __ 1_2-S: 

4.- ACTOS Y CONTRATOS.OBLIGATORIAMENTE INSCRIBIBLES. 

En este capítulo analizaremos la regulaci6n legal del contrato 

de traspaso tecnol6gico, repasando brevemente cada una de sus 

especies, segdn las enumera la propia ley. 

Como he explicado anteriormente, el articulo segundo c.'!e la Ley 

de Transferencia de Tecnólogta, enumera los actos, convenios o 

'contratos que deben ser inscritos en el Registr~ Nacional de -

Transferencia de Tecnolog!a (RNTT). 

Esta disposici6n crea obligaciones concretas a cargo de los par

ticulares (personas f!sicas o mot:ales) que participen en- la cel~ 

braci6i:i de alguno de los actos descritos, en el sentido de que -

los mismos solo pueden ser válidos si se inscriben en el RNTT. 

Por otra parte, dicho precepto impone tambi~n obligaciones concr.! 

tas a la autoridad encargada de la inscripci6n, estableciendo li

mites a la acci6n del Poder Ptlblico: solo son objeto de control 

los actos que se enumeran y no otros distintos. 

El art!culo 2° es una norma de car!cter impero-atributiva, porque 

impone a los particulares la obligaci6n de presentar los actos -

que enumera ante la autoridad y a esta el deber de recibirlos, 

analizarlos y, En su caso, inscribirlos en el m:TT, pe~·o al mismo 



tieínpo otorga a ios particulares el derecho de presentar tales -

actos para su inscripci6n y, a la autoridad, el de e:.tigÍt' sU. pr~ 

sentacidn. 

Dicho mandato está'. revestido de obligatoriedad y, además de una

obligatoriedad can¡:u1.siva, .ya que si los sujetos a que se dirige, 

lo desatienden, una ,vez colocados en los supuestos que describe,.~ 

surgir4n para ellos consecuencias jur!óicas que consisten en la

aplicacidn de las sanciones previstas en la propia .ley. 

El artículo 2o. es un precepto de orden pt1blico, por lo que los

actos que lo violan es~n afectados de nulidad . 

. Para que exista el objeto de ia inscripción, no basta que los -

particulares· presenten al RNTT un d~umento que regule las rela

ciones que existan entre ellos, sino que es nece~ario qué el do

CIJllento que se pretende inscribir1 contenga un acto jur!dico con -

todos los elementos propios de ~ste. 

Ahora bien, en la prá'.ctica se ha dado, y con mucb!sbna razdn, el 

que el Registro Nacional de Transferencia de Tecnolog!a, haya ne 

qado la inscripoi6n de actos inexistentes, por la imposibilidad

jur!dica de inscribir lo inexistente. 

Es menester hacer menci<Sn de los elementos escenciales del acto -

juddico : 

( 2 4 l Lerdo de. 'lejada Franci"OCO. QSd.igO Fiscal de la· F~er~i6n CáÍlentado y 
Anotado. 2a. ~.idn. M&ico .1972. {89• 19 .• 
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a) Una manifestaciOn de voluntad que puede ser expresa o tácita. 

b) Un objeto f!sico y:jur:l'.dicamente posib.l.e. 

c) El reconocimiento, que haya la norma jur!dica, a los efec.tos 

d.eseados por el autor del acto. 

una vez señalado lo anterior, cabe hacer la aclaraci6n- de que~·

cuando en un acto jur!dico falta alguno de esos elemen.tos, deci

mos que el acto jur!dico es inexistente para el derecho, es la· 

nada juddica. El maestro De Pina, sostiene que el acto juddi-: 

co inexistente cuando carece de algan elemento escencial parasu 
f¡. 

formación, y añade que "El acto inexistente lo as desde el pun~o 

de vista jur!dico; no existe como acto jurídico, pero si como --

una realidad del mundo exterior. Existe como acto real, aunque 

no como acto suceptible.de producir efectos jurídicos, es decir, 

como acto ~uri'.dico. (25) • 

Ense.guida, examinaré los trece incisos del artículo .2° de la Ley, . 

con objeto de interpretar los: .. supuestos logicc-nórmativr.:s que con 

tienen, y ver cuando efectivamente existe uri traspaso t1':cnol69ico: 

a) La corícesi6n de uso o autorizaci6n de explotación cie r..arcas. 

( 25 ) De Pina Rafael 
la. Erlici6n. 

"Elmentos del D::rec.>io Civil Me,dcano". Vol. h 
Pornla. Mex. 1956. ¡::.ag. 287. 



cuando se trata de un contrato a trav~s del. ctial se concede.Ja 

autorizaciOn de usar una marca, estamos frente a un acto jur!-. 

dico o a través del cual se adquire un derecho de carácter pe! 

sonal, al uso o explotaci6n de un bien. 

El prop6sito del legislador al incluir estos actos en la Ley , 

fu~ el de dotar de facultades alá autoridad administrativa pa:

raregularlas.adecuadamente, en beneficio de la industria nacio

nal y del desarrollo del pa!s. 

Ello, obedeció a varias razones. Una de ellas es la freéuencia 

ºº1? que laa empresas mexicanas tratan de comercializar sus produ.c=_ 

tos utilizando marcas extranjeras·, fundamentalmente de proceden-

cia norteamericana, lo que ocasiona perjuicios a la econom!a na~

ciona}, siendo por esto importante la intervención del Registro -

Nacional de Transferencia de Tecnología. 

b) La concesi6n del uso o autorizaci6n de explotaci6n de paten

tes de invención o de mejoras y de los certificados de. inven 

ci6n. 

Por lo que respecta.a las patentes, en nuestro sistema jurídico, 

!que define como patente el titulo que garantiza la exclusividad 

de ciertos derechos de inventor y que es otorgado por el Estado, 

la Ley de Transferencia de Tecnología~ se avoca a custodiar todos 

los actos relativos a las patentes, certificando, entre otros, 

los si9ui.entes aspectos, a través. del propio R.N.T.T.: 
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12!'j .. 

. Que las patentes que se transfieren serán definitivamente -

convenientes para el adquirente·., es decir que los invento.a 

que estas amparan sean de nueva creación y se apeguen a las ·' 

disposiciones conducentes por la legislación Mexicana. 

- Vigilar que las regal!as por concesión de uso de patentes, -
. .. 

sean equiparables a los beneficios que éstas acarrean a.la·-

empresa adquirénte., en cuanto a la calidad y cantidad que 

'producirán. 

Buscar que sea una patente que definitivamente· sea de f4cil -

acceso a- la adquirente, i. par<t poder ásimilar correctamente la 

tecnolog!a, o cuando ésta fuese de dificil asimilaci(m, bust

car que la otorgante realice una asistencia técnica efec~iva, 

hacia la empresa receptora. 

c) La concesión de uso o autorización de explotaci6n de modelos 

y dibujos' industriales. 

En .este inciso es de vital importancia el que el R.N.T.T. vigile 

los siguientes aspectos: 

Qu~ los modelos o dibujos industriales tengan una.aplicación 

real y práctica en la empresa adquirénte •. 

Que los modelos o dibujos industriales efectivamente se adecuen 

n las necesidades da la empresa receptora, en cuant.o a diseños, 



P,r4c~ica comercial,· etc • 

. El. legislador incluyd este inciso en la Ley, en virtud de que se 

observt'S la cantidad de anomalías que exist1an en este tipo de 

concesiones, respecto de los.llamados "contratos de papel", ya -

que lasregal!as que se.causaban p0r concepto de la concesión 

eran solamente benéficos en cuanto a impuesto~, no importando -

que los modelos o dibujos se adecuaran a las necesidades.reales 

de la e111presa adqu:tiente, dando esto como resultado que 

delqs o dibujos industrÍáles estuvieran gu~'tdados en el 

d) La cesi6n de marcas. 

Cuando se ceden los cQrechos de un bien jurídico, tal como es una . 

marca, el'R.N.T.T., vigila que la marca en cuestión sea aceptada 

por el pdbÜco, que las regal!as sean. equiparables a las rentas, 

ya que sé analiza que no solamente· existen erogaciones de la em

presa adquirenté 1 por el pago .de las regal!as correspondientes,

sino. que existen gastos por los sii;JuJentes conceptos: 

l•- La parte ?el gasto en publicidad que contribuye a valorizar 

la marca. 

2. - El esfuerzo que efectOa el adquirénte '· de la marca al pres;.. 

tigiar la marca mediante el mantenimiento del nivel de cal! 

dad de su producción. 



continua en el mercado 

e) La cesión de Patentes. 

Igualmente el legislador al incluir este inciso en la ley,,tcimO 
~ . . . . .: . - .- - . ·, . ~ _-. . 

en cuenta que.para el estudio de los contratos correspondientes, 

· 1a autoridad debía vigilar el que esa cesión de patente, 11p 

truyera un avarice.t~cnico de la adqurente.; , as! como. el q1.le 

crearan r..ueva.s industrias en el pa!s y se evitara excesiva depen 

de.ncia tecnol69ica,ya que al adquirir uria patente de 'procedencia 

extranjera, se asimilb.r!an lo.s conocimienots con los 

mente los Mexicanos. desarrollar.1'.an nuevos conocimientos benéfi_.. 

cos para la econom!a nacional •. 

. · f) La concesión o autorización de uso de nombres comerciales. 

No obstante que en la concesión de.uso de nombres comerciales no 

existe una real transferencia de tecnolog!a I . al igual que la con

cesión de la.s marcas, el legislador optó por iriclui::- ese. inciso 

en virtud de q\le viendo que en la práctica comercial internacio

nal cuando se· transmite la concesi6n de una marca a un·nombre C,2 

mercial, generalmente el contrato respectivo conllevauría trans

misión de tec~o~og!a, siendo por esto importante el estudio de 

estos contratos .por parte de la autoridad. 



diagramas, modelos; instructivo~, formulaciones, 

caciones, fo~maci6n y capa~itaci6i;i de personal y otras; 

lidades. 

.' -. ·. 

En este inciso, creo que' no hace· falta hacer _menci6n de Jas ta---_·. 
- -i~mes del legislador para incluirle en la ley, toda vez que 

f,lª desprcmde del mil;mo, los contratos que versen _sobre .la 

misi<Sn de conocimientos técnicos, verdaderamente _implican 

transferencia de tecnología. 

h) La asistenCia técnica,· en cualquier forma que esta-~ª .Preste. 

t 
En este caso, el R.N.T.T. estudia que la asistenda técnica que 

se preste guarde relación con el objeto social de la empresa ad

quirente;-, cuidandose as! qQe nose eroguen divisas por concepto de. 

regalias innecesarias. cuando Ja empresa asistente sea de 

extranjero. 

i) La provisi6n .de ingeniería b4sica y 4e detalle. 

Se encuentran en el mismo caso que el anterior. 

j) Servicios de .operaci6n o ádministraci6n de empresas. 

El legislatk1r incluy~ este concepto en_ virtud de que anteriórtnente 

las empresas extranjeras intervenían en la administración de lns 
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k) Servicios de Asesoría, Consultor!a .. y SuperviEjidn, cuando 
,1;., 

presten por personas f!sicas o morales extranjeras 

subsidiárias, independientemente ~~ su dcími'ciHo • 

. ·Al ·igual que el inciso a.nterior; el legislador ... 
la influencia extranjera en nuestro I>.a!s, y así el evitar 

.caer en la dependencia tecnología, impidiendo desarrollar 

tencial nacional. 

1) :r.a concesi6n de derechos de aut~:-:,· que impliquen 

ci6n industrial. 

Este inciso, considero yo, es de.unagran relevancia, toda vez· 

que la Ley Federal del Derecho de Al.ltor protege algunas óbras 

tales COmO literarias I art!StiCaS I etc• I Sin que esto Se COnSi":' ' 

dere como un limite, pero sin embargo, la concesión de usar este. 

·.tipo de derechos, que ma!i bien es un título otorgado a cualquier 

persona que por su capacidad inteleciuál haya creado una obra,., 

es un tanto difícil de .aaecuarlo .a ia práctica industrial, todll 

vez que c]~neralemnte no _se!transmitee:una tec~~fog!a~ slno.·q~e s2 
. . . 

lo S~ da el USO de este I S~l VO el Ca SO de CeSi6Jl de derechos 1 

. . 

aunque repito, no excluyo que en lo qúe se refiere a derechos 

de autor no haya tecnoio9!a, sino que en la práctica comercial -

es un tantó raro una cesi6n total de los der.echos de autor. 
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racctedstióas especiales de este tipo de tecnol~~ta.' 

m) Los programas de cdmputo. 

:E~t~ inciso ea el que 1114~ a fondo tratai;é .de é~pÜcat"',~ 
-, Ti 

tema. utilizado como 

ciertas considera~iones: ·. 

un· programa de . c6mputo ··es una seri~ · de ideas 

. en una forma . ~istematizada y ordenada, inducid~ ~. riiia máquina .. 
' - . -_ ,·. _ .. ,_ .· .. , .. ,·. - _. :.: ' '·,· -·: 

computadora a realizar un f!n especifico y práctÚ:o~ 

•El programa de c6mputo se encuentra en un soporte.material, 
•.•.•,• r 

· ... como diskettes, casettes, •cintas, etc. 

, . . 
' . 

~l diseñador de .un programa de c6mputo, generll.iemnte registi;a su·, 

derecho de propiedad y a u toda, . ante el Registro Pdbli~~ ~el - .. _.. · 

Derecho de Autor. 

El autor del programa de c6mputo, generalmente lo disefia 

f!n de comercializarlo y obtener un lucro <diste, pe11sa~do 
que éste.lucro pueda durar el mayor Úempo ~~aible. 



. Estado.s<UnidC>s-~/ etc., existen· corporaciones gi~apte~~~~ dedi-· "" ,, 

cadas al, desarrollo de. ~a inform4tica en ~ener~l¡ y por: lo tanto¡' 

el uso de los programas de .c6mputo es 

Cional como internacionalmente. 

)~l : .. s9ftware es diseñado; pará abrir nuevos horiz_ont~s ·~n :é1 

u.DiveÍ'sal del .conocimiento~ 

~na vez hechas ·fas consider~ciones ante'i·iores¡ 

.· ré·¡ objetiv¡z~r Y1. analiza~ la práctica comercia:Edei software .;.: 

diseño, y despul!s:~fectuad mi crttica respe~tó de '1a :..· 

~dUSi~ del· iricfsq m) en la LeY que se ce>ment.a. 
~.r-- .. 
!. ~· < 

· Cano ya señalé anteriomente 1 los autores de los progrlltllas de - -

c6rnputo, diseñan los programas, estos se observan gr4ficamente -
. -

; eri las pantallas . de las computadoras, y una vez que los progra"".:-

- ::;o¡¡¡.:;;ealban'la,s funciones• para lasque f~eron creadas se impri-

men. 

El autor h.ace '<l~i ~onocimiento generaf i;j fun~i<lh~~ del. proqrama 

que diS'eñ6, así surge la oferta, y conforme se solicite el mismo 

nace la demancl~. 

Cuando se empieza -a dar la idea de comercializar el programa,· su.;: . 

ge la necesidad de encontrar un soporte material para el software, 

encontrandose los diversos que sañal6 antes. 
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. . . - . ·-

-... - ' ' ' 

.el diseñador contr~ta.con grandes émpresaso:p~r
t:l.~Úl~res; el uso del prograllla, a tráv.~s .de .un contrato de 11-

cencia de uso, por untielllpO determinado. 

,''i:1:.,-.·:::.·-_;, -.... 

El usuario ut.ilizará. el programa de c6mputo para agilizar las 

• acÚvidades a las que se dedica. 

. . . . . . 

·La uÚliia~idn d~l programa la ~fectuará en una computadora~---

(Hardwnre), doride i~sertará·el"software conte~ido ~n u~ aiakette, 

por.ejemplo. 

·Durante el tiempo contratado el usuario utilizará 

cóm¡luto en cuestión¡: pero llegado el términodelcoritr~t(), este 

t~~rt~.que devol~~r )il·lfoenciante dicho programa, toda.vez .que 

;es propiedad del tlltimo,· conforme a la Ley del Derecho de Autor•·· 

Si analizamos el caso anteriorí observaremos que el usuario jam!s 

aprendi6 a diseña~ el programa ni a realizar las activ~dades para 

que se utiliz6 el mismó, sin la ayuda de bte, ·aunado ¡i que no pu~ 

de. obtener copias del mismo.sin consentimiento .del autor,porque 
"' -- • ':-:--.-· ···-~.:;~~"';~, -~ ,,.,::c.:-.·•.·, - -• -• - -• •· • •• " • • • • • ' -:;;:.: : :~-; ¿: 

. incuriida en un iUcHo •. 

- ·.,_ .- .-. -

Ahora,·. c;~e .preguntar: ¿Hub<> algunacTransfe.rencia de,!¡'~cnoiogla? 
... Yo ico~~idero categóricamente que no •. 

En tal virtud, ¿con que objeto se incluyó el concepto de programas. 

de G6rputo dentro de la ley de la materia? 



el i~gislador no sab!acon exacÚtud 

el Softwar~ (programa .de c6mput~{. 

_En una, muy rebl1scada .forma, pensaré que el legislador tuvo la -

idea de que los programas de cómputo eran vendidos por 
'-·-·. :, 

res, cediendo todos .los' derecho:; ,al comprador. 

suporiieñdo que as! fuera, al venderse un programa, 
·.· ,· .. ·' - . •._·. 

,do e~ que se vender.ta ~cnolog!a; perQ ••• y la manera dé crear -

Algo parecido .también se vende?', ,es; decir, ¿se enseña a mariufac-
_ .. _-, ___ :,_-_ -·-- .---' 

elpr~grama al comprador?, o áoiamente se venden ideaspl~!· 
madas. que lograran llegar ·ª'un fin determinado con lllayor celeri-~ 

';'d~d.·· o blen;que el c~mp~~dor com~r~laúce mediante contratos de .;. 

licencia:de uso de programas, eso, creo yo, no es transmitir una 

tecnolog!a, es corno vender un autom6vil, ya que ti:ingoel goce de 

usar·y..de.'"disrrutar.· sobre él, pero no se como hacerlo o hacer 
. . . ~ 

·.que corra más r4pido con menos gasolina • 

. Ml!s ·adelante expondré otrau circ.unstancia.s, pero ahora conclÜyo el 

presente inciso.con la aseveración de que los progr~as de c6mputo 

no deber!an estar incJ:u!dos la Ley Sobre el Control y Registro de 

la Transferencia de Tecnolog!a y el Uso· y Explotaci6n de Patentés 
- .'. - "" .,, 

y Mareas~ 
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OBLIGATORIAMENTE EXCENTDS. 

El ámbito material deválidez de la Ley.de la materia, está de• 

,fi~idC>en forma clara y terminante por su art!culo 2°. 

Actos jurídicos a que se refiere este precepto y no otros los -

· que deben inscribi:re en".el · RNTT,. es decir, los. que est4n recjul! 

dos. 

No .obstante lo.anterior, el acatamiento contenido en el art!culo 

2º es dif!c~l de implementar en lapráetica,poX'que, 
~·.' . '· . ' ' . . , -

regula di~ J>recept;o no .está determinada en cuanto a su defini·-

ciOn. Conceptos tales como tecnolog!a,. conocimientos tacniéos, 

•;q~á.~st~flcia técnica, etc,, se han abordado desde distintas cSpticas 

explicativas, y no existe un concenso respecto de lo que abarcan. 

Previendo ~ato; el legislador trató de excluir expresamente los -

actos, contratos o convenios que no son sujetos a inscripci6n, no 

siendo lo suficientemente expl!cito, toda vez que se9t1n he podido 

observar durante el desempeño de mi actividad profesional, en el 
•,• ', " .:; , ' 

· ~egistro de Transferencia de Tecnolog!a, existe una gran cantidad 
. ' 

de solicitudes relativas a la opinión del propio Registro, para -

ver si ciertos contratos son sujetos de inscripci6n, 

· Ahora bien, analizando el articulo 3 º de la propia ley, observar_! 
. . . 

mos la.intenci6n del legislador al exceptuar ciertos ·casos; en los 

cuales no es necesaria la inscripción de un contrato respectivo. 



. A continuac.ión al1alizaré ca'da 

cpnforman (;!l citado numeral: 

.. . .· 

I.;.. La internación de t€ié:nicos extranjeros para lci instalaé:i:6n 

de f4bricas o maquinaria o para efectuar reparaciones~ 

En esta fracción se pens6 que>Si bien ,puede implicar la aplica'." 

ci6~-en el pa1s de una tencriolog!~ no disponible en éste, gerier~.!; 
~e-_nci implican la transinisi6n y aprendizaje local de -conociml~~L~ 

)tt>~ t~cnicos provenient~s dei exterior.· · Se trata m4s ·. blen de tin 
sex:.v:±cio técnico. ·. 

II. ·> El suministro· de cllt~!b9os•, diseiios o ase soda en general qúe , ' 

se ad~uieran'. con ia .·maquilla;}ª o equlpo, y s~an nec¡sarios ~ara ~~
i~stalaci6n ~ · siempre. que eiló no implique fa· obligaqidn de efectu~~ .· 

' . 
pagos subsecuentes. 

Son tres ·.elementos que debe <pon tener· el. pacto ·para ubicarse dentro 

del S\Jpuesto jur:tdico que preveé esta fracoi6n .U.· 

1) La transmiSiOn de co11ocimientos técniCos en la forma d'e diseños 

o cat4logos o asesoda en 9eneral. 
. . 

2) Que se adquieran junto con la compra de la' ma~ulriaria< y equipo. 
""'...:,--' 

3) Que no implique una obligación de hacer pagos subsecuentes. 



• 

Lo anter:LC>:r nos indica que la tiansmi.si6n · 

. cos o la prestaci6¡; de a;;e;;;:;z1<> p~~~·'·~ncu~d~a:rse dentt~ de~ ·su---

. puesto de la_ fracción II,. tiene que ser~ complementaria de un con'."

trato de compraventa de maquinaria o·eguipoen el gue'no sepac-

ten pagos subsecuentes o peri6dicos por.aquellos, sino que se-...,

encuentre comprendida dentro del precio de la propia maquinaria 

(26) •. 

La asistencia en. reparaciones o emergencias .. siémpre que< se . . , . . 

deX'i ven ·ae · alyun acto~ convenio o co~tra to que ;haya .sido -

·.registrado con anterioridad •. ·· 

Lo antex:ior tiene corno. finalidka el no establecer obstácuio·s. de -' · 

car.licter formal para la soluc.i6n de emergencias o reparaci.ones -

tt!!cnicas, que por su naturaleza requieran ser atendidas de inme:..-

• di.ato y .no despue~ d.eFtr.limite administrativo de registrar• Ello 

debe interpretarse en el sentido de que los acuerdos en virtud de 

los cuales se pacta la asistencia para casos de emergenciás o rep! 

raÓiones derivadas de otros actos fegis.t.rados, puedencelebx-arse 
' . ,, .. :, ""•: 

vlUidamente sin que medie el registró aan cuando impÜgue un pago 

adicional. 

IV. - La instrucción o cap~ci ~ac~6n Ucnicas por instituciones - ! 

docentes,poi centros de capactaci6n de personal o p~~" las -

empresas a s\ls trabajadores • 

(26) Alvarez Soberanis ~fule. la Rajulaci&l ••• O.P. cit, pag 357 



' El legislador coneiMr6 que independientelllente O.el 

capac~taci6n, la excepcidn resulta justificada, en funci6n de -

la fi,~alidad que se persigue con· este tipo de acuerdos, de vol u!! 

tad, que es laformacidn de. personal técnico que tanto r~qui.ere 

el pa!s. 

V. - ¡.a explotaci6n industrial de derechos de. autor,. 'referida ' 

./i.~s ramas ~ditorial, Cinematogrc!fica; fonogr4fica, 

radio y televisión. 

El. legislador consider6 que en estas.., ranlas, en r~alidad no ~e 

transrniÜ~ una tec~olog!a integra· po1· el car4cter de loe<dere:.. 

, '~phos cJ~·,l!,UtQt' .en esas; modaÚdades 1 .y en VÍ.Í':tlld de que existen :.. 

tantas:operaciones comerciales al respecto, seda un gran pro-

blema burocrático el tener que efectuar el registro previo y de! 

puGs•llevar a cabo el objeto del contrato, o bien podda ser 
. . . ,·,-

' tardfo el momento' de comerciaÜzaci6n, como por ejemplo el que · 

una canci6n, peU:cula, etc. pasaran de moda. 

vr.- Los convenios de cooperaci6n tGcnica internacional celebr_! 

dos entre gobie~nos. 

Si bien se pens6 que el mismo gobierno cuida·tos intereses pro-

pios de la naci6ni no era pues necesario el'que.varias de sus d~ 

pendencias aprobar4n tales ·contratos, y en esa forma se expande

rian los tr4mites administrativos, lo que seria en perjuicio de 

la propia naci(ln, 



'······. ~ e 

CRITERIOS DE RECHAZO •. CLAUSULAS ,CONFLICTI~AS. 
'(VIGENCIA - PIRATERIA) • ... . . 

Esta parte del cap!tulo la dedicaré especificament~ a los con

tratos relativos a la comercializaciOn del software y sus "pr,2 

... blemas" en el RNTT, al inclu:tr algunas cUusulas para evitar 

la pfrateria def mismo. 

' ·:-·_,, 

Es 'poco. sabido. entre la mayor.ta de las personas, que · 1os pro gr a;;. - . ' . . _. ·, 

mas .9~rnputo son'. obras literarias y como tales, ser sujetas a '-

ser~ ~totegidas pQr la Ley Federal del I)erechci de Autor~ 

. . 

En" relaci6n a lo anterior, es menester mencionar qué la fracci6n 

ii del>ait:tculo is' de la· Ley de la materia establece lo 

"Artículo 15. La Secretada de comei;cio y 
Fomento Industrial no inscribir~ los actos, 
convenios o contratos a que se refiere:el -
art!~ulo segundo de .esta Ley en los siguien, 
tes casos: ·· . 

. XI. cuando se obligue al adquiriente a guar 
. dar en secreto la informaci6n t~cniCa sUIÍli=. 

nistrada por. el; proveedor, mas aHá<'de los · 
términos de vigencia de los actos, convenios 
o contratos o de lo establecido por las · .. 

··leyes aplicables" • 

. Con léf interpretaci6n de la fracci6n .·. señ~l~da, haré las. sigui en'." 

tes collsideraci.ones: 



.··' 

seguida' ante.· 

cripci6~ de los .. contratos relativos ,;. la come~c·i~li.zaci6n del -

software, han habido infinidad de discordias entre los particu

lares y la Pf~pia dependencia gubernamental, toda vez que algu

de las ~Üiusulas m§s usuales en los contratos mencionados; 

las relativas ala.vigerícfa del 
'._' ' . ··,;.: 

·software,_que para mayor abundélmiento acontinuaci6n trans~ 

_. ,- - ' _:-· ' _-

' ;;Al tarminci. de la vi~encia cie1 pre..:. 
. serite contrato que es de 6 años se 

gl1n la cl~usula novena de este mi.i .. 
mo ccmtrato,,. el l'..icenciatario se? ' 
compromete y obliga> a .devolver al .\ ' 

. >/Licenciante,:toda J.a inforinac16n ,~. 
' adquiridá en'virtudde este contra 

to, y asimismo, el programa de --=. : 
cómputo' dado en licencia as! coino ' 

·todas y éada una de las copias de··. 
éste, que con o sin autorizaci6n -
del Licenciante hubiere obtenido -
el Licericiatario". 

el RNTT, observa una clllusula similar 

objeta la inscripción del contrato.respectivo, en virtud de.que, 

segllnsu opini<5n:, viola lo dispuesto por el arttculqlS en su":"-
: . . . 

fraccit'.ln XI, y as!mismo, se priva al L:ÍcenCiatario de adquirir -

. una tecnolog!a por la cual ha pagado regál!as. 

; 

r;st:o, a todaf!;luces, resultanotoriame11te improceden~e,por lo 

siguiente: 



Comq ya níencion~ antes los program~s. de cómputo_ son o~r~s , li ~. 
terarias protegidas, por 'el derecho de autor y como tales son. •· 

derec'!lo.s propios del autor, quien podrá restringir el \lsd. d~. 

s\l 'obra, segt1ri sea su mejor parecer. 

. ·. 

el caso de que el Licenciante utilizara el programa de c6roputo . 

d13~pu6s de. la teni:inac~.6~ del, contrato de licencia de \lso corre!! ... 

pondiente, estar~a sin d~da ái9una1 privando de sutl>Ci~rechbs al 

auto.r del progrmna¡ propiciando con. esto la piratedjl del mismo 

· , en· ~~rjuicio qel. patr+moriio del autor.~ 

.Alinado a lo anterior, al no estarse transmitiendo una tecnoJ.ogta, 

sino que se está dando en uso sól~mente·, seqt1ri se tiat6 anterior-
- '. ' < • • ,, 

·. . ,· ' 

mente, e$ pues obligatorio para el Licenciatario devolver lo que 

le .fu~ licenciado para usar (el.s()ftware) teniendo que p~gar cie! 

··tas. regalías 'para poder gozar de ese derecho durante un determina 
;- - ; -- . ' ' ,. -

. .·. '. 

do .tiempo y al no pagar m!s regal!as, no tiene derecho a seguir -

disfrutando su.uso, y si no ªE:! hubiera pactado tal cláusula, el -

autor del programa estada en.una gran desventaja.· 

Con esto, podemos deducir nuevamente que el legislador cometi6 un 

grave error al inclu!r los programas de cómputo dentro de la rey, 
·. ·· 1;odá vez que la ;in~orm&~ica _no> se asemeja en absolut,o a otra c:la

se de actividad, resultando obsoleta la Ley para dicha rama de la 

ciencia. 



' . ..,_,:. ·" . . .". . . 

. As!m~Sll\Oi observem()S como las c:Láusulas 
¡¡· 

latiV()S al software son·indispensables para proteger, los c1e-

rechos de una persona, y en el caso: de no pactarse, ser!á muy 

dif!cil que.los autores de los programas de. c6rnputo los co--:

mercializaran, causando esto un grave retraso en el 

la industria naCional. 

Esto e1:1 solo un cla,ro ejerpplo de algun~s 

pro~e9er la p.irateda del.softwate; hábié~do 
- ' ._ '' 

ras de p;cté:]e.rlo pero el Registro Nacional de Transferencia de -
. . 

Tecnolo9!a, act\lal'ldpconforme 



Mencionaré.solamente los términos de cwnplimiento·a que hace 

referencia lá ley, y cual es la manerá en que afectan a los· 

particulares en su esfera jur!dica: 

En el artículo 10 se establece que los documentos. en que se CO!!_ 

tengan .los actos, convenios o contratos a que se refiere el · -

art!culo segundo debedn ser.prese~tados .ante al Secrétaria de 

Comercio y Fomento Industrial para su inscripción en elRegis--

. troHacional de Transfer~ncia de Tecnolog!ll, dentro de los 60 

d!as : siguientes a la fecha de su celebraci6n. 

En caso de ser procedentes, su inscripción surtir4 ·sus efecto'& 

a partir del d!a de su celebraciOn. 

As!mismo, dicho numeral preveeel caso de que los contratos sean 

. presentados para E.11 inscripciGn fuera del plazo señalado; surti-• 

dn sus efectos a partir del d!a de su presentaciOn, siempre y 

cuando sean procedentes. 

Igualmente establece el término de 60 d1as para inscribir las -

modificaciones a ·los contratÓs o bien para i.nformar al RNTT de 
! 

la teminaci6n anticipada de los mismos. 



·de Comercio 
' " ; 

Industrial teridrit un térinino. de 90 d!as siguientes al que se pr!_ 

senten para resólver sobre la procedencia de inscripcidn de los

contratos, y as! transcurrido ese tiempo y no se hubiere dado la 

resoluci6n correspondiente, ·el contrato se deberá'. inscribir en -

el RNTT • 

. : Citar~ un ejemplo pdct~có de las consecue!léias legales que aca.;.; . 

rrean los tt!rrnihos citados: 

·. 
La empresa "A" {licenciante) celebra un contrato de licencia de -
uso. de programas a'e ccSIÍiputO ( qÜe se:jriri opinidn del RNTT es. suj! 

-, - ' - . . ' . . .,,•_:;·.:."'~·. - ' 

) , con la empresa •íat. "tlicenciatario ) el d~a 6 

de febrero de 1985. 

Se pacta una vigencia de 10 años a partir de la fecha de su cel!. 

braci6n. y la cantidad de $ 100, 000. oo pesos mensuales por concef_ 
~ . - -

· to de regal!as. 

De. conformidad a ló dispuesto por el art!culo. lO de la Ley, di -

cho contrato se.deber4 presentar a estudio para su registro, den_ 

tro del t~ino de 60 d!as hábiles contados a partir de la fech4 

de< su :Celebraci6n • Supongamos que ninc¡una ae las partes .acude -

al RNTT a solicitar la inscripcidn correspondiente. 

Pasando 9 meses de la Celebraci<Sn del contrato, el Licenc:tatario 

debi6 haber pagado al Licencian te la cant~dad de $ , 90,0, 000. 00 

pesos • 



- .···,,. 

Ei Úéiel}ciatario tiene la 

y egx;eéos de ese año ante. la Secretada de Hacienda, hecho que 

efect11a y declara haber tenido erogaciones por$ 900,000.00 
.. . 

-, . '• 
· por concepto de regaUas pagadas al Licenciante, y que por lo 

tanto dicha cantidad no. esU sujeta a paga.1" impuestos. .La -

... sec,ietar!a de Hacienda requi~re la constancia de inscripci6n 

ant~ eiRN'l'T del contrato r~~pectivo, y al no tenerla ninguna 
. ¡ . • . - - . . - . 

·de\ las partes,· dicha dependencia conSidera :nulo ese.· contrato 

de. conformidad a 10 establecidÓ. por el art!culo. 11 de la Ley 

de Transferencia de-'l'ecnolo9fa1- causando con esto un daño --

econólllfoo a~ licenciatari~ cll tener que pagar de esos-... -----

.$ 900;000.00, los impuestos correspondientes • 

. En el· caso de c:iue el contrato respectivo hubiere sido. presen

tado por cualquerade las dos partes, fuera .del t~:rinino de 60 

d!as posteriores a su celebración, el contrato surtirá sus 

ej;ectos a partir de la fecha de presentacidn,.y en el caso 

antes expuesto; la retención de. impuestos se efectuaría a pa~ 

tir .de la fecha de presentacil5n y por lo tanto aproximadamente 

el·Li~enciatario perdeda $ 400,000.00. 

En cuanto al Urmino de 90 d~as que tiene el RNT'l' para· otorgar 

la resoluciOn correspondiente y de no haberlo hecho, en el ca-

'. so anterior, el Licenciatario solicitar!á una prórroga a la 

secretada de Hacienda para. solicitar al RHTT la expéclici<Sn de 

la cons.tancia. respeci tva, atln cuando el contrato no fuera suj!_ 

to a, registro por contener clilusulas contrarias a la_ ley. 



se han ~ejado establecidos 

mino~ que regula. la ley, que son.los relativos a los·recursos, 

pruebas etc., que en realidad ·no son de vital import.ancia para 

lo·s ·efectos que pudiera causar en la. esfera jud:dica de los.-

particulares. 



Los pasos administrativos a seguir para la inscripci6n 

contratos a que se refiere el art!c:ulo segundo de. la ley ·son los. 

siguientes. 

l.- .El contrato se presenta en Oficial.!a de Pa~tes, cion 

copias del mismo. 

. Se presenta junto con un.\Cuestionado que es elaborado por el RNTT 

• 
y que tiene que ser contestado.:i.nte9ramentepor el solicitante • 

. · " ' ' . , ; 

. Existe la obligación de pagar der~~hos por ios sig~ientes concee 

tos: 

a) . Recepci6n y Estudio. 

b) Insi::ripci6n y Constancia. 

e) Inscripci6n y Vigilancia. 

2. - Se forma un expediente, donde se glosa el contrato original. 

Las .copias dÉii contrato se envtan a cada uno de los si~i~~tes 
Departamentos: 

a) Legal. 

b) Económico. 

e} T~cnico. 



151 ... 

D~partamento Legal se . estudia . el. clausulad~ . del·. con-
. '' -

trato en cuanto a sus estipulaciones de carácter formal y-

se vigila que las cláusulas se ajusten a lo dispuesto por la 

Ley, como por ejemplo las relativas <'.i la limitación de la 

exportación del adquirente, indicación del oferente de uti-

lizar determinado personal, obligaciones de guardar secretos 
- '·. ,·.'·.· - . ' 

· tecnológicos despulis de terminada la vigencia del contrato , 

:'.;~_ .. -, 

-:?~! 

gar~nt!a de la calidad de la tecnolOg!a, derechos de propie

dad indústrial,,etc. 

Se emite el dict~men correspondiente y se env!a a otra Direc

.ciOn ••. 

b). El Departa'llento Económico se encarga de estudiar las cl/lusu-

las relativas a la intervenci6n del otorgante en la adminis

tración del receptor de la tecnolog!a, cesión honerosa o gra

tuita de patentes por parte del adquirente, limitaci6n de -

los volthnenes de exportación del adqufrente, la venta a un 

solo cliente de los bienes producidos por parte del adquÚen

te / limitación. delvolthnen de producción, impuestos, etc. 

c) El Departamanto Tlicnico se encarga de la revisión de las -

cltlusulas referente.a a la investigaci6n o desarrollo del -
. . . 

adc;¡uirente, la prohibición del u~o de tecnológfas complemen.:. --- ~- . - ' - - . . . -

tariaa, informaci6ntécnica suministrada por el otorgante,-
~ ~ . 

. valor de la tecnolog!a por adquirir por parte del adquiren-

. - te, derechos de propiedad industrial, garantía de la .tecnolo• 

g!a en el pa!s, etc. 



3.- Una vez efectuados J.ós dictámenes, se env!an a .la Direcci6n 

de Transferencia de Tecnología que revisa las opiniones de los -

Departamentos antes mencionados, principalmente en los casos de .. 

violación, rectificándolos o ratificlindolos, emitiendose el dic

tílmén definitivo correspondiente, junto con la constancia de in! 

cripci6n, en .su caso, 

.1 

En caso de que la resolución fuere desfavorable para el solici -' 

tante, éste tendría un término de 15 d!ás para interponer su re

curso de revocación, de conformidad a lo establ_ecido. por el arti

culo 24 de la Ley. 

En. éste casp la auto't'idad deberá dictar su resoluC::i.on dentro del 

término de 15 d!as contados a partir de la presentación del 

recurso. 

Este procedimiento es el que sigue la mayorta de los contratos, 

sin embargo, se ampliad la expHcaci6n en el desarrollo de la 

presente tesis. 



VII.- INADECUACION DE LA LEY REALIDAD LEGAL Y ECONOMICA DE LA 

SITUACION QUE GUARDA LA COMERCIALIZACION DE tos PROGRA

MAS DE COMPUTO. 

l.- Realida6.contra ficción • 

. . En este capitulo analizaré las causas de inadecuación dé la. ley 

>de Transferench de Tecnología a .la realidad ·pr4ct:i.ca de comer-· 

· dalizaci6n del software, toda vez que en 18. misma el Registro 

Nacional de Transferencia de Tecnolog!a trata al software igüa! · 

mente que a .las m4quinas. 

Podr!amos afirmar que en dicho ordenamiento legal (que contiene 

un s.,olo iné::i:so relativo a los programas de c6mputo), se trata·

principalmente de proteger la tecnolog!a que provenga .de otro -

pa!s y que México la asimile, a fin de que en el futuro no depeE 

damos tanto de otros Estados como actualmente lo hacemos. 

Igualmente la ley trata de proteger la economia del pa5s por el 

aspecto industrial y fiscal, regulando los contratos de transf~ 

renc1a tecnolt3gica, previendo situaciones que pudieren afectar 

a México. 

El caso es que si bien una tccnolcg!a para hacer unas plumas por 

ejemplo, puede ser contratada por una empresa Mexicana para pro-



dué±ílas en el pa!s. DigaJl\os que en un término de 10 años (terw 

mino maximo que fija la ley para la duraci6n de un contrato), ( 27) 

se puede asimilar dicha tecnolog!a, y no hay necesidad de celebrar 

otro contrato con el mismo objeto, evitandose ad la salida de 

divisas que tan importantes son para nuestro pa!s. 

' . 
Lo'anterior, es un ejemplo que· nos'deja entrever el esp!ritu.de 

' 
la ley al tratar de proteger y desarrollar nuestro propio avance 

·tecnol6gico y econ6mico, y por ende la no dependencia bac;la otros 

paises desarrollados. Esto, significa una realidad de adecuaci<Sn 

de la ley en estudio, hacia las cosas materiales, tangibles que -

al producirse en México crean un beneficio colectivo, al igual -

que los programas de c6roputo, en esta ~ltima parte, ·pero la pre-

gunta obligada es ¿realmente en el sortware se transmite el Know 

How para diseñarlo·, o solamente se usa para llegar a ciertos obj~ 

tivos.con mayor rapidez, y solo se pagan regal!as por su uso? 

Haré una breve comparaci6n: 

En el ejemplo de las plwnas, la parte receptora paga cierta canti

dad peri6dica a la parte otorgante de la tecnolog!a por la trans

misi6n del uso de una patente y en un transcurso de tiempo hábr4 -

aprendido como manufacturar esas plumas, juetific~ndose el pago -

por esa transmisi6n.de conocimiento, 

(27) Art. 16 ley de Transferencia de Tecnolog!a. O:P• cit. 1982. 



Sin embarqo, en las prácticas realés de comercialización del 7 

software, las i;:egalías que paga la parte adquirente es por el -

uso de la ,tecnología, pero no por el conocimiento de ésta, ya qu~ 

generalmente los programas de computo .se otorgan en licencia de .. 
uso y no para el aprendizaje de su desarrollo. · 

" una vez tocado el tema de aprendizaje, del desarrollo del software, 

por parte del adquir~nte, sería diferente mi opini6n al respecto¡ 

toda vez que en este caso el proveedor de tecnolOg!a estli enseñar1-

do como crear el software, y ·el adquirente lo podd utilízar.:pos

ter.iorm.?nte para su beneficio, redituando redondamente su inver--

siCSn. 

Una vez vista la diferencia, mlis adelante estudiaremos la inefica

cia· ¡1l.'Pcesal de la ley de la materia, pero ahora basta con obser-

var la ficciOn en que se vive al tratar de regular el software con 

una legisla:ii6n se creó para otros fines. 



_._,..,___, _____ -- ~ --

15.6 

·INCONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY Y POR ENDE DE SU REGLAMENTO~ 

En este apartado solamente plantearé algunas interrogantes para 

los juristas interesados en la materia: 

Por que si en la Ley Sobre el Control y RegiStro de la Transfe

rencia de Tecnolog~a y el uso y Explotaci6n de Patentes y Marcas 

en sus art!culos transitorios no habla. acerca del 4mbito temporal 

de validez y· aplicación de misma, s! en su Reglamento correspon-.:.. 

diente, en el art!culo SEGUNDO transitorio que.a la letra est:able 

ce: 

"Los actos, convemios o contratos cuyo ob
jeto se adecO.e a las hip6tesis previstas -
en el articulo 2°, fracciones k), l) ym) 
de la Ley, que se encuentren vigentes y que 
no hayan sido inscritos en el Registro, go-· 
zar4n de un plazo adicional de 15 d1as Mbi 
les, contados a partir de la !echa de entr~ 
da en vigor del Reglamento, para regulari•
zar sus situación juddica. 

En caso de que sean presetnados en dicho tér 
· mino, la inscripción de tales acuerdos se -= 

retrotraerá a la fecha en que la. ley entró 
en vigor." 

En este caso ¿que se considerara violatorio de las ge.rant!as in

dividuales de las personas contratantes: El Reglamento· o la fr2 

piaLey? 

Para ejemplificar.mi posici6n de que el Reglamento es 5nconsti-
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tuciortal, enseguida transcribo una tesis jurisprudencial al 

respecto : 

1553 RETROACTIVIDAD DE LA LEY 

"La constitución General de la Repttblica 
consagra el principio de la· irretroacti
vidad, cuando la aplicación de la ley 
causa, perjuicio a alguna persona, de don 
de es deducible la afirmación contrarta; 
de que· puecien darse efecto.a retroactivos , 
si ésta no causa perjuicio" 

QUINTA EPOCA: 

Tomo LXXI 

Tomo LXXII 

Tomo LXXIII 

TOmo J.JÜII 

-"C!a. del Puente de Nuevo
Laredo, S.A." 

-Breinen, S;A. 

-Maderer!a Mexicali, 
S.A. de C.V. 

-L!neas on.{da s del Norte, 
s.c.L. · 

PAGS; 

3496 

2107 

109 

473 

JURISPRUDENCIA 161, (Quinta Epoca) Pag. 283, Vol(Üneri COMUNES AL 

PLENO Y SALAS. Octava parte apéndice, 1917-1975; anterior apan

dice~1917-1965 Sexta Parte, JURISPRUDENCIA 163, pag, 306; en el 

apéndice de fallas 1917-1954, JURISPRUDENCIA 923 pag. 1720. 

De lo anterior, podemos deducir que si se celebr6 un contrato 

antes a la iniciación de la vigencia del Reglamento, y que con

tuviera clt!:usulas ,contrarias al mismo, tendr!a que !.'er modifica

do para poder ser inscrito ante el Registro Nacional de Transfe

rencia de Tecnolog!a, pero ••• ¿Que pasa si alguna de las modifi

caciones va en perjuicio de los eontratantes? e.se es~ damo. una aplica -



.· cidn retroac.tiva a lá ley cuando afecta a los particulares? 

¿Esto no va en contra de lo establecido por .al art!culo 14 de 

nuestra Constitución Pol!tica? 

Dejo aquí .estos interrogantes para que.los que se interesen .. sobre 

este aspecto, los estudien mlis a fondo, y estoy seguro d~que 

llegarán a la misma conclusión que yo: 

"El Reglamento de la Ley se aplica retroactivamente, y por lo 

tanto es inconstitucional". 



FACULTADES DISCRESIONALES DE LA LEY ·Y SU REGLAMENTO. 

En este caso, solamente me referir~ a las farult.aces . discreciona

les en su aplicaci6n a los contratos relativos. a la cornercializ.!! 

ci6n del software, ya que ese es el tema central del presente '."'

trabajo, y si me refiriera a todos los contratos en general, po-

dr!a ser muy extensivo. 

APLICACION ACTUAL. 

Como he dejado mencionado antes, el iniciso m> deJ>art!culo 20. 

de la Ley de la materia establece la obligatoriedad de inscri-

bir los contratos de programas de c6mputo, siendo esto tangen~ 

ral, que fue necesario que posteriormente se.estableciera una -. 
reglamentación especifica, y cor.to lo he hecho notar en dicha r~ 

glamentaci6n la preocupaci6n fundamental· es que 1a comercializ~ 

ci6n del software quedará debidamente cubierta. 

En mi opini6n, este Reglamento de la ley, no cumple con las ne

cesidades prácticas de la industria de la informática,, toda 

vez que toma algunos aspectos irrelevantes de esta rnater.ia y de-. 

ja otros muy importantes fuera. 

El caso es que muchas veces se realizan operaciones merr.:1rntiles 

que pueden estar a salvo de su inscripción obligatoria y por lo 



;tanto, verse afectado el patrimonio de la nación al no en;terar;.; 

se los impuestos correspondientes, no tener control sobre la S,!! 

lida de divisas de el pa!s, ;siendo este un téma transcendental 

en esta época. 

Como un ejemplo de lo anterior, pode11os citar, lo establecido por 

el art!culo 29 del Regl~mento, que es muy genérico y obscuror -

que para mayor abundamiento transcribo a la letra: 

ARTICuto 29. Para los efectos del articulo -
2o,.inciso m) de la Ley deberán someterse a · 
inscripci6n en forma indistintalos actos, 
convenios o contratos celebrados por pers2 
nas f!sicas o morales que se encuadren: den 
tro de los sµpuestos siguietnes: · -

I. Proveedores de equipo de cómputo. 
II. Fabricantes de programación. 
III. Distribuidores de programación. 
IV. Usuarios de los programas. 

·'.:t 

Siguiendo la temática señalada, creo que la fracci6n I del art!"'." 

r,nilo_ q11a se comenta es muy genérica y vaga además de obscura, ya 

que los equipos de cómputo pueden ser de diversa tndole y por el 

contenido de la ley, que en jerarqu!a es superior al reglamento, 

se puede "salvar'' la inscripción de contratos relativos a un- de

terminado tipo de hardware que tenga incluido como sistema oper!. 

tivo un software de alta calidad y muy costoso. 



En cuanto a la frácci6nII, eritico el término de. fabricantes, 

ya que si tenemos en cuenta que el programa de computo se en--

cuentra protegido por el Derecho de Autor y por lo tanto perte

nece a la. rama de la propiedad intelectual, es menester mencio

nar que en rni opini6n un.libro por ejemplo, se escribe, la "fa

bricaci6n" del mismo es el empastado, etc., as! bien los progr.e, 

mas dec6mputo igualmente son una serie.de ideas y porlo tanto 

no se fabriean es Fl soporte material en que esU contenido di-

cho programa de cOmputo. 

Fracci<Sn III, Los distribuidores de programaci6npuederi ser so

lamente "vendedores" que n.o transmiten t:ecnolog!a de ninguna ma

nera, ya que solamente comercializan el software que es propie-

dad de otros, y generalmente nunca se transmite la .propiedad sino 

el uso exclusivamente. 

Fracci6n IV. En cuanto a los .usuarios de los programas, ¿que tipo 

de obligación tienen estos si no se celebra un contrato? Hay muy 

raras ocasiones en que se vende el software, pero puede suceder, -

que el dueño principal venda a un industrial 11 x11 • y este Oltimo pa

gue una determinada cantidad, sin que nunca hubiere mediado un con 

trato previo por ignorancia de las partes. 

De lo anterior se desprende la necesidad de una legislaci6n real y 

con conocimiento de la materia, para en lo futuro tener bien con.;. 



trolada por parte de la autoridad esta industria de la informá

tica. 

Asimismo, es menester aclárar que hasta la fecha, no hay juris

prudenci,a en relaci6n a está ley y la informática. 

,":'é''I "e ••:'--.'O 
-, . __ .' 

2,,2 
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LA INEPICACIA PROCESAL Y SUS EFECTOSY.LA.NECESI~D DE UNA LE

GISLACION ESPECIFICA REAL Y ADECUADA. 

Como he mencionado anteriormente, México necesita realmente de · 

una Iegf31.aci6n encaminada hacia los problemas especHicos de la 

informática, ya que una de las leyes, la cual estamos estudian

do que es la relativa a la Transferencia de Tecnolog!a, presup2 

ne que una licencia de uso.de un pro9rama de cómputo es i9ual a 

un contrato de Know How para hacer maquinaria muy sofisticada o. 

simple~ente para hacer automóviles. 

La diferencia estr:iba en lo siguiente: .·. 

Contrato de Know How para automóviles. 

Supongamos que la Mercedes Benz escoge a un fabricante de autom~ 

vles en México, para que éste tUi tmo ten9a 18. tecnolo9!a suficien 

te y ser capaz de manufacturar autom6viles marca Mercedes Benz. 

La compañia extranjera, de conformidad con la ley de la materia, 

·.tiene derecho a contratar con la empresa. mexicana h;lsta diez --

años. Yo considero que en ese término la empresa Mexicana adquiri6 

los conocimientos suficientes como para ser capaz de, hacer un aut2 

m6vil de la misma calidad que el Mercedes Benz~ si bien no un 

Mercedes Benz, porque en caso de. hacerlo sin autorizaci6n, invadí

. rf.a derechos de propiedad industrial. 



··/.-:_ 

. El caso es que si hubo una real Transferencia de Tecnología, ya 

que los mexicanos son sabedores de ésta y nadie p~-e~e qu¡ta~les 
ese conocimiento. 

Contrato de Licencia de Uso de Programas.de C6mputo. 

' ' ' 

En éste caso, ejemplificaré.ünasituaci6n que se dá cási tódós .los 

. d!as-en el ámbito de comercialización del. software. 

licenciatario da programas de c6mputo en México, que ha 

·c~lebrado en contrato de licencia con una empresa de software no¿;: 

. teáinericana (licenciante); ·ésta óltima le: otorgó .los derecho a .la·· 
. . . . 

primera a fin deque comercializara dicho productoenMéxicoy/o 

'en otros paises, a efecto de otorgar sublicericias a usuarios fina 

·1es. 

El licenciatario oto:r;ga en sublicencia a un tercero dichos progra"'. 

mas de c6mputo. Este tercero los utiliza para incrementar la pro

ductividad de su· empresa por un términos de 5 años o menos; al --. . 

término del contrato de sublicencia, en tercero tendría que devol

ver el.programa de cdmputo al licenciante, y no lo podr4 utilizar 

::n4s, ya que de lo contratio j,.nvadir!a derechos de propieC:ad int.e

lectual (Derechos de Autor). 

De lo anterior se desprende que el usuario final no aprendid ja

m!a a diseñar un programa de c6mputo que le ayudase a incremer.t:~ 



· la productividad de la empresa, y por lo tanto, j~s existió·.· 

. una transferencia de tecnolog!a. 

As! vemos que aunque es obligatorio el registro de los contra.:. 

tos que versan sobre. programas de c6mputo ante .el .R.N.T.T., y 

aan mas, q~e se estudien.indiferentemente con los relativos.a 

máquinas º. similares, el procedimiento resulta meramente admi-. 

nistrativo.sin que exista un verdader.:> apoyo guberliame11tal --

hacia la industria informlitfca mexicana, por lo•que considero 

que es muy necesaria una ley elaborada con asesor,1'.a de exper--
._. =--,': 

tos en la m~teria. y as! realmente poder incrementar dicha in:...;.; 

dústria. 

· Aunado a lo anterior; considero de suma importancia el que la -

autoHdad responsable d~l estudio de dichos contratos, cuente -

con el equipo y personal requerido, para que no sea objeto de·:

.trarnpas de algunos malos Mexicanos. 

·si bien podríamos ahondar muchísimo m~s sobre este tema, consi'."' 

:.cero que primerámente había que encontrar una legislación r~al+ 

mente aplicable y un interés profesionálde los abogados de M~xico,. 

ya que no exist~n en la actualidad más de tres firmas de abogados 

que se dediq\ien a esta materia en el pa!s. 
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VIII.- .. LOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS EN LA NUEVA LEY DE 
FERENCIA DE TECNOLOGIA• 

Los recursos legales a que me·referiré en este cap!tülo son los 

que.en la rnayor1'.a de las legis~aciones administrativas están con 

tenidas, siendo el de Reconsideraci6n y el de Revocaci6n. 

Explicaré la procedencia de.ambos y sufundamentaci6n.juddica. 

' ' 

Comenzaré por explicar el recurso administrativo· de Reconsidera-··· 

ci6n. 

ta propia Ley sobre el Co,ntrol y Registro de .. la Transferencia 

Tecnolog1ay el Uso y Explotación de Patentes y Marcas, en su 

articulo décimo tercero, establece la existencia de un recurso -

administrativo de reconsideraci6n para que puedan hacer uso de él 

los personas que se consideren afectados por resoluciones de la

Secretar!a de Comercio y Fornen.to Industrial. 

En cuanto a su naturaleza, estarnos en presencla de un recurso de 

fodole procesal, puesto que establece un procedimiento 'al q·..ie ·-

pueden acudir los particulares, frente a los actos de autoridad 

.que lesionan los intereses leg!timamente tutelados. 

En lo que se refiere a su aspecto atributivo, el artf culo d~d.mo 
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tercero otorga un derecho a .los particulares que insisten. en 

la posibilidad jur!dica de solicitár ánte la Autoridad; la ~ 

reconsieraciOn de sus resoluciones. 

Est.e derecho tiene fundamento en ·otro de !ridole más general, 

que es el que tienen lOS gobernados ÍI a la legalidad de lOS ~e 

. actos de. ·1a Administraci6n ti I es decir, a poder "exigir .Ji. la 

Administración que se ajuste en su funcionamiento a las nor7 · 

mas legales establecidas al efecto". 

" . 
En lo que. toca a su aspecto obligatoriO o impositivo¡ el pre'." ' 

cepto invocado, establece la.rpli9aci6n a cargo de la autori:..-... ,, . .,_.. -- ' 

dad' administrativa que va a conocer el recurso, de resolverlo 

conforme a Derecho, es decir, de emitir una resolución o dar -

una .respuesta al plantamiento formulado por el particular int_2 

resado. 

El recurso hecho valer por el particular tiene que satisfacer 

ciertos requisitos formales y materiales, y si no los reune -

es declarado improcedente, por ejemplo, debe interponerse de!! 

tro de los quince d!as hábiles en que sea dictada la resolu~~ 

ci6n. La autoridad al resolverlo, debe acatar lo establecido 

por las normas adjetivas y de fqndo aplicables al caso, pues 

de lo contrario, el particular puede acudir a la Justicia Fed~ 

ral y obtener su protecci6n y amparo, 

son tres tipos de resoluciones que pueden recaer al recurso -



interpuesto: .· 

a) Resoluci6n. confirmando la decisi6n que inicialmente habfo 

tomado el Registro Nacional de· Transferencia de Tecn·olog!a. 

·. b) Resolución modificatoria, lo. que implica que se corrige o 

enmienda alguna parte de la resolución que inicialme11t~ - · 

hab!a expedido el órgano de autoridad competente, yse<ae;. 

ja firme o intocada alguna otra, y 

.e) Por tUtimo, puede recaerle tarilbi~n una resolución q\le revo'

. que la decisión original y constituya una nueva en uri sent_! 

do dis~into de aquel que ¡;e la hab!a .dado a la prúnera. 

A mayor abundamiento, pasar~ a mencionar los :r.equisitos exigí-

dos por la ley, para interponer el recurso de re.consideración: 

l.-. Se tendr!t que solicitar dentro.de los quinced!as h4bÜes 

siguientes al que surta efecto la notificaciOn en los té_;: 

minos que señale el Código.Federal de Procedimi~ntos Civ!· 

les. 

2;- Debed ser por escrito ante lél propia autoridad, ofrecien

dose las pruebas que se considere.n pertinentes. · 

El procedimiento a seguir en la substanciación del recurso es ~ 

el siguiente: 
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Las pruebas ofrecidas y admitidas deberán desahogarse en un tér:

mino no mayor de 30 d!as hábiles~ 

Desahogadas las pruebas deberá dictarse la resoluci6n correspon-

diente en un plazo que no excederá de sesenta días h~oiles. 

Transcurrido ese término, sin que se hubiere dictado ~·esoluci6ri, 

la reconsideraci6n se tendrá resuelta P.n favor del pr.,moventé. 

Como se puede·observar, la autoridad tiene la facultad de resol-

ver sobre la procedencia del recurso en un término de noventa -..;.; 

dias h4bHes, sin embargo, existen varias lagunas en ~l precepto 

que se comenta, ya que no. se P.stablece que sucede si :lO se. des-

ahogan las pruebas en el t~rmino de 30 dias hábiles, y consecue_!l 

temente el término de 60 días hábiles se verá afectaóo. 

Es menester mencionar que en el procedimiento relativo, no todo 

el desahogo de las pruebas corresponde al recurrente, por ejem

plo, si el mismo recurrente solicita una inspecci6n y la autori

dad no ordena su desahogo en un término menor de 30 cEas hábiles, 

el tiempo que transcurra será en pGrjnicio de la pr:.p:a autori--

dad? 

Existe otro medio de impugnación establecido por el. a~·t.iculó 24 

de la misma ley, que a la letra dice: 



"ARTICULO 24.- En todos los casos, los inte
resados• tenddn derecho de audiencia para -
oponer sus objeciones a las sanciones que se 
les impongan. La autoridad responsable deb~ 
rS dictar su resolución sobre los mismos en 
un término de quince d!as contados a partir 
de la presentaci6n. 

Sino se interpusiera el recurso correspon-~ 
diente dentro de un plazo de quince d~as, la 
sanci6n se tendra "como. firme y no podrti ser 
recurrida ante ninguna autoridad". 

En mi opini6n, considero que en este precepto se dejan fuera de , . . 

las resoluciones de la autoridad en cuanto a la procedencia de 

inscripci6n de los contratos y se refiere solamente a las resol~ 

cienes que impongan sanciones de tipo pecunario a los particulares. 

Es importante, indicar que.el artículo 24 de la ley contiene un -

recurso administrativo y no jurisdiccional, puesto que se interp~ 

ne ante un 6rgano de la Administraci6ri Pt1blica Federal y tiene -

por objeto revocar, modificar, anular o confirmar un acto admini! 

trativo expedido por aquel. 

Sin embargo, mucho. se discute en la doctrina nacional y extranje

ra si la autoridad ad.minstrativa que resuelve el recurso realiza 

una funci6n jurisdiccional o administrativa. .El maestro Gabino 

Fraga se inclina por lo segundo, pero como en esta obra no es el 

lugar oportuno para estudiar esa cuesti6n, me basta .con señalar 

que !a mi me parece que la función que lleva a cabo el órgano que 

decide, es de !ndole administrativa. (28). 

(28) nerecho Mninistratiw. Lic. Sena lbjas. Pag. 45, Ed. Poó:Wi. M!:Oco. 
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Si bien observamos que en el art.1'.culo antes transcrito no se 

establece un procedimient9 a seguir para .la substanciaci6n ..; 

del recurso, considero que este se deber~.oponer por escrito 

ofreciendo las pruebas que la parte afectada considere nece

sarias para la revocaci6n de la resoluci6n correspondiente. 



.. CONCLUSIONES. 

1. "'.' Habiéndo llegado al final de mi t:rabajo, y tras haber consul

tado diversas obras acad~micas, as! como mi poca experiencia 

profesional, he llegado a la finne conclusión de que debido a 

l.a novedosa aparici6n en. el mundo tecnológico de los progra-

mas de 'cómputo, tambi~n llamados .técnicamente software, el l~ 

gislador no ha sabido encuadrar este concepto, pero como flº·

se pod1a haber dejado fuera de la observancia de la ley a esta 

nueva tecnolog!a, se consideró pertinente que el Registro Na

cional. de Transferencia de Tecnología, fuera el encargado de 

vigilar ·los contratos relativos a esta materia, no observándS?. 

oe que la ley correspondiente fué ·creada para otro tipo de ~-
- . 

cues~iones muy diferentes a esta área, y por ende en su.esp!-

ritu muy alejado de_lo que es la comercialización de los pro

gramas de c6mputo. 

Deseo que esta tesis sirva de aportaci6n a las diferentes gen~ 

raciones de abogados que algW1 d!a tendr~n que legislar, para 

que se compenetren en esta materia y se lleva a cabo la verda

dera adecuaci6n a la realidad del softwa.re. 

He tratado durante el desarrollo de esta tesis, el hacer ver 

que es definitivamente impor~ante la creación de una ley que, 

con fundamentos generales, se adecije a la comercializaci6n -

del software, y que el legislador al proyectar esa nueva ley, 

tenga la asistencia de personas que conozcan el medio y se -



:, 

torne la opini6nde paises donde esta industria se' haya desa

rrollado mayormente. 

2.- Igualmente, sugiero la creaci6n de un 6rgano gubernamental -

con gente debidamente capacitada, para el e·studio de los -

contratos de inform&tica, donde los particulares puedan ser 

entendidos en sus pretensiones y se deje desarrollar libre

mente a esta creciente industria, que en lofuturo, ser& ..;._ 

tan cotidiana en otros pa!ses, que si no avanzamos ahora, -

México se quedará estancado en su desarrollo tanto corno eco 

nómico como social, no teniendo competividad .internacional 

y Viendo que otros pa1'.ses donde Si se está dando ahora ese 

apoyo, estén a la vanguardiatecnol6gica enrelaci6n a la 

informática. 

3.- f.Simismo, sugiero la oración de una materia universitaria en 

la carrera de Derecho donde se de a conocer al alumnado la ~ 

relaci6n que existe entre la informática y el derecho, para 

que siempre los abogados est~n igualmente capacita'd.os que. -

otros profesionistas y puedan ocupar grandes lugares en la -

estructura social Mexicana. 
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