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I N T R o D u e e I o N 

La motivaci6n principal para realizar el pr~ 

sentc trabajo ha sido, el plasmar en un s6lo cuer

por la problemática que representa actualmente la 
operaci6n ~e las aeronaves. desde el punto de vis
ta de la rcsponsabilid~d jurídica, en materia de -
seguros. 

Para la obtención del fin p~opucsto, se est~ 

diar5 desde sus orígenes al contrato que nos ocupa, 

rralizándosc unn cxposici6n breve pero concisa del 

desarrollo y práctica Jcl mismo a nivel mundial, -
¿~sde la antigucd~d, hnsta la 6poca actual. 

Tambi6n así ha de expresarse en forma gcnc-

ral lo relativo al prohlcm~ Je su Autonomía, su 

conccptualizaci611 en ~léxico y en el ~mbito Interna 
cional, y sus elementos principales que conforman
su estructura b5sica operacional. 

En forma conti11ua se estudiarán aspectos im

portantes en relación a su elementos esenciales y

dc valide~. de igual form¡1 se intentará analizar -
su clasificación, ya que es importante conocer la

base jurÍJica sobre la cual se ¡1sicnta, complemen
tándola con nuestra sencilla opinión personal cua~ 

do sea oportuna. 



Po1· áltimo ubicaremos 3 nuestro contr¡1to den
tro del derecho comparado con el objeto Je clarifi

car su situaci6n respecto a la responsabilidad ac-

ronáutica, ya sea contractual o extracontractual 

que ha de ~plic,rsele segón proceda en cada caso en 

particular, asi como su regulación dentro de los -

Convenios Internacionales que sobre la materia han

sido signados por los Estado~ Unicios ~fcxicanos. 

Las ideas y opiniones que en el presente tra -

bajo se plasman, son consccucncL1 de l¡.J invcstign-

ci6n y de la expcricncln obteniJa en el descmpcfio -

de mis labores como Representante ~Jurídico de lo 
Compañ.Ía Mexicana de Aviación, s . .r\. de C. V., sie!! 

do menester el scftalar el escaso matcr1~,1 de car6c
ter juridico acronfiutico que nuestros autores mexi

canos han presentado en el transcurso hist6rico de

la aviaci6n, habiendo tenido que scrvi rmc en partc.•

de la lcgislaci6n extranjera para logar la rcaliza

cion del presente. 

Ricardo Medina Zapata. 
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CAPITULO PRIMERO 

EVO,LUCION llISTORICA DEL SEGURO 

Este Capftulo es una breve exposición de los 

hechos m~s relevantes relacionados al desarrollo y práctica_ 

del seguro a nivel mundial dur~nte la nntiguedad: de los 

siglos XIV al XX;yen el caso de M~xico. posteriormente. 

1) Epoca Antigua 

El maestro Francisco del Caño Escudero señala-

como primera referencia hist6ricn, la siguiente: 

"Si se considera el seguro como una carga de 

previsión y de solidaridad, puede decirse que desde la Edad_ 

de las Tribus nuestros antepasados practicaban inconsciente

mente e 1 seguro,, pon icndo sus r ic sgo s en comt1n". ( 1) 

Otros estudiosos de la materia han expuesto 

que existieron formas de mutualidad en patses de Oriente, 

Grecia, Egipto y Roma, con fines de protección y resguardo 

de mercanc~as respecto a diversos riesgos y necesidades eve~ 

tuales; inclusive llegó a incorporárseles en el Talmud y el 

Código de Hamurabi. 

(1) Del Caño Escudero Francisco. Derecho Español de Se 
guros, Revisto Mexicana de Seguros, Sccc1dn 9. 
~14, 1958. 



En Grecia y Egipto existieron tambi~n estas 

asociaciones como especie de legados corporat:iv:tncntc orga

nizados, en favor de la familia del difunto con un matiz 

claramente religioso. 

Por su parte Juan e.Félix Morandi enfoca su -

~1tenci6n en Roma y hace la siguiente consideración: 

º'En Roma se organizan las Collcgia fl.filitum, 

que proveen a los militares transCeridos de guarnición, los 

gastos de traslado; los Collcgia 1·cnnioru1rt y los Collcgia 

Funeraticia, que tirnen la finalidad de hacer frente a los

gastos de entierro y a los de una modesta ~cpult'ura, as:r co 

mo a la rmaci6n de una contrihuci6n dcstinad3 a la viuda-

y a los hijos huérfanos". (2) 

En las misma Roma existieron el Focnus Nautium 

y el Focnus Cuasi Nautium, que eran préstamo~ a la grucsa,

mutuos aleatorios; y cuya similitud con el sc~uro consis--~ 

te en que por virtud de ellos se opcrab~1 la transferencia -

de riesgos. 

Por otro lado, los Fenicios conocieron el pré~ 

tamo a al eruesa, el -cual consistta. en (¡uc ''el prest:amis"ta 

(2) Félix Morandi Juan Carlos, Estudios de Derecho de
Scgurosl Ediciones Panedillc, Bueno~Aircs~ Argent1 
na, 197 , Pág. 22 
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asumía el rLesgo de la navegación. ya que s6lo potlria cobraL 

se el importe de su crédito si la mercancía que lo garanti-

::aba llegaba a fel i = arribo". (3) 

Puc<le afirmarse. sin crabargo. con respecto a 

estos últimos ~cuerdos. que s6lo se aproximan al seguro. 

rues en líneas generales "t:cnían por ohicto conceder al m!:!_ 

tuante un crecido interés y poner a disposici6n del mutuat~ 

rio una sumu para rcali:.ar una empresa comercial'". (4) 

2) Edad Media hasta el Si~lo XIV 

En este pcriudo encontra1nos como mnnifcsta -

ci6n de ayuda asistc11cial la forma organizativa <lcl gremio. 

existian en los grc~ios normas µor las cuales la organiza -

ci611 asumia la obliguci6n. dentro de ciertos limites. de 

indemnizar a sus miembros por los daños o pérdida~ sufri • 

do~ a consecuencia de naufragio. incendio. inundación o rQ 

bo. 

De entre los gremios destaca principalmente 

el anglosajón, la 'Guilda' especialmente en lo relativo a -

incendios y naufragios. respecto al transporte marttimo. 

(3) 

(4) 

Las •Guildas• no tuvieron en principio un ca 

Mantilla Melina Roberto L. Derecho Mercantil, Ed. 
PorrQa 1977, 17 Edición, PSg. 4, M6xico. 

Donati Anttgono. Los Scgt1ros Privados, Manual de 
Derecho .Revista Mexicana de Sc1!uros. SccciOn-9-; 
Pág. 19, 19SB 

- 3 -



r~~tcr com~·1·c1al o <le trabajo, siendo su principal Cinalidad 

la de la protección mutua basada en sentimientos rcli~iosos. 

Al respecto Ant!gcno Donati apunta con preci--

.::,i6n quc,"ca<ld mes los miembros de la 1 Guilda' se rcunfan en 

un banquete en el cual se deliberaba y discutfa sobre los i~ 

tercses comunes_ Los :1fectos como los odios se mant~nfHn e11 

coman, lo c<•frades .se juramentaban p~ra asistirse mutuamen

te en C3sO de enfermedad, inccnc!io o naufragio". (5) 

Adem~s del gremio existieron otras forma~ de -

a~rupaci6n, tales son los casos de las comunid:1dcs de ciuda

danos y otras de tipo ccl~siástico. 

La =clonia Italian¡1 prnc·_.ca~a en el mar los 

viajes dcnomi:1ado~-, de averfa común que consir-.:fan en comuni

dades de pérdidas y ganancias en lo relativo a empresas de -

nstc tipo .. Estas form~s <le asistPncia rccfproco ~uncionaban 

mediante cont~ibucioncs proporcionales de todos los miembros, 

que se recaudaban en caso de siniestro; aunque tambi6n se -

~icron algunos casos de gremios Gu~ llegaron a admirir extr~ 

ñas a ca~bio de una cuota. 

Con respecto a este periodo, cabe s~ñalar -

(5) -crr.nc•;.,:J.t:i An1·tgono. Op. Clt. P~g. 23 .. 
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que el seguro <le <lafio cncontr6 su cxprcsi6n legal por pri-

mera vez en la legislaci6n Irlandesa, durante el siglo XII 

de nuestra Era. 

3) De mediados del Siglo XIV al Siglo XVIII 

Cuando la transferencia del riesgo deja <le -

ser un aspecto accesorio en aquellos convenios antcriormc!!. 

te descritos, empieza a operar en forma primorUial el ~on

trato de seguro a prima. 

La aparici6n Jcl seguro funcion6 inicialm~n

te bajo la figura del •mutuo gratuito'~ dcspu6~ como una

compravcnta sujeta a la condici6n resolutoria de 'salvo 

arribo', obedeciendo a la prohibición del Papa Gregario IX 

del interés en el préstamo a la gruesa, en 12~4. 

inicialmente se cons1Jcr6 4uc se trntnba tlc

un contrato innominado desde el punto de vista jurídico,, -

a~n cuando en la práctica había rccit>ido el nombre de "se

guro" (assccuramcn"tum. n. partir de un decreto genovés de-

1309. Se dice que, si los documentos de la primera mitad-

del siglo XIV como son los cstatu~os de Calimala 1301; Br~ 

ve Portus Lallaritani establicido en Pisa, 1318;1.os libros de 

s -



comerclo de Francisco del Bcnc, 1318-20; Documentos de Gro-

sctta, 1329; dejan lügar a dudas respecto a su validez co-

mo contratos. el Jlrimer caso de verdadero contraTo de segu-

ro de que se posee testimonio aut6ntico ocurrió el 23 de -

Octubre de 1917, y de &l se conserva acta en el Archivo S~ 

tarial Genovés, en Italia. 

Carla~ FOlix Morandi asienta que, Florencia -

Génova y Venecia. fueron las princip3lcs ciudades donde se-

ma11cj6 el SCfluro a ¡>rima, cuya práctica se extendió r5pid~ 

mente a Francia y Espafla; as1 como a los paises bajos, por 

conducto de los :isccuradorcs jtalianos, y res¡>ccto al des~ 

rrollo t6cnico y estructural del mismo. sostiene t¡uc. en -

~1oco rn5s de un siglo rl contrato, de sc~uro maritimo, ini-

ciolmcntc revestido bajo las formas <lcl pr6stamo maritirno

y de la compraventa de las cosas y dc~pu6s del ricsno, a<l

quicrc su autoriomia propia y estructura casi moderna. (6)

(asegurador, asegurado. p6liza, ric~go, prima e intcr6s.) 

La relativa unifor1nida<l en los t6rminos y -

condiciones del contrato hace que pronto aparezcan las pr~ 

meras p61izas de plaza, como las de Pisa (1358) y Flo --

(6) Cfr. Fllix Morandi Juan Carlos, Op. Cit. P&gs. 
24 y 25. 
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rencia (1397), las que gozaron de gran influencia en lo que 

respecta a intcrprctaci6n para resolver casos concretos. 

De igual forma en l~s principales ciudades 

italianas hicieron su aparici6n disposiciones legislativas 

tales como las de Venecia. 1411 y 1468; G~nova, 1369; y 

Florencia, 1393; persiguiendo objetivos de orden pOblico.

como eliminar la apuesta o evitar que los extranjeros pr~~ 

ticaran la actividad aseguradora. 

Al surgir Espana como potcnci~1 comercial, en 

virtud de diversos ordenamientos procedentes del Rey. la 

disciplina legal del seguro marftimo empieza a completarse, 

siendo éstos: de Burgos, 

1569; de Barcelona, 1435, 

1682. 

1538; de Scvill", 1556; de Bilbao, 

1458 y 1484; y de San Sehas~idn en 

Estos ordenamientos son los que originalmcn

~e regularon el contrato de seguro marfrimo. por lo que se 

considera a Espafia la cuna del Derecho de Seguros. 

Posteriormente Italia sigue el ejemplo cspa

ftol con rapidez. De esa época son los Esta~utos de Flore~ 

cia, y de Génova, 1588 y 1610. También se puede hablar d~ 
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los país~$ bajos, donde cncon'tramus la Ordenanza de Ambercs 

de 1570. 

En el si_!!lo XVI aparecen el "Gu idon de la Mcr" :r 

la "Ordenance de la Harinc" de 1 681 • en Francia, inspiradas 

por Colbert, teniendo éste eran influencia en toda la legi~ 

laci6n posterior; como ejemplo el "Código de Comercio Fran-

ces". 

Sobre el rerticular, Cervantes Ahumnda, hace la

siguientc nnvtación, "el car.tino no ft..•é ftl,cil, ye que prime

ramente el riesgo se transmitia del ~rcstatario al presta 

mista en el pr6starno a la gruesa, enseguida se inventa la 

venta de la cosa sometida 3 riesgo, 9crfeccion5ndosc 6stc 

cuando acontecía el .J1ccho dafioso; hast~ llegar al mo:.en~c 

en que las costt1mbres italianas rnati=aran al contrato de s~ 

nuro como contratG autónomo, ~· cuyo objeto era la transfc 

rencia de las consecuencias ccon6micas de tln acontccimi0nto 

<lafioso, futuro e incicrt:o"'. ('.') 

Uno de los antecedentes modernos del seguro ocu-

rri6 en Londres 1666. ct1ando un incendio cata~tr6fico moti 

vara ffUC muchos pensaran en la conveniencia de crear el se

guro de incendio. de esta manera se fundarJn socicd~des por 

acciones en Inglaterra; l' en Europa s;.1 desarrollo 

(7) cfr. Raül Ccrv.3ntcs Ahunada. Derecho ~1crcantil. Ed. 
I!crrern ~fé:'(ico 1934. 4a. Edicí"Oi1"";~1'5"~íg:-·-·-579~--
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se d_;,,6 en torno al seguro nacionul .. 

Como resultado del siniestro fueron dcstru1 

das más de 13,000 casas quedando sin albergue más de Z0.000 

personas, en consccucnc i a apa rcc i e ron una serie de socicc.l..'ldcs, 

entre ellas: Fire Office (1o67): la Friendly Societe (1~84); 

La lland in Hand (1690); La Lomhard llousc (1704); y la Phoc-

n ix e 1 7 o 5) . A fines del Siglo XVIII en Francia se crearon 

las primeras socicdadc~ de seguros contra incendios. 

La actividad aseguradora alt;11ncntc tccnificaJa 

tuvo como consecuencia, en Ir1glatcrra, ~1 

guro de vida gracias a la concurrencia Je 

surgimiento <lel s~ 

tres f3ctores fu~ 

damentales: corporativo, t6c11ico )' jur1Jico. 

En relación al corporativo, destaca el grand~ 

sarrollo de las sociedades por acciones, provenientes de 

principios del Siglo XVII. 

Por lo qu~ toca al técnico, en 1693 se confcc 

ciona la primera tabla de mortalidad y se cfectGa la adapta

ción al seguro del cálculo de probabilidades. 

Con respecto al factor jurldico, la Corapaft!a As~ 

guradora Gambling Act en 177~ declaró válido el seguro sobre-
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la vida de un tercero~ siempre y cuando existiese un inte-

res legítimo por parte del cstipulante. 

constituyó la 

De igual forma, en Londres durante 1762 se -

"Equitablc Societ}~". considerada la primer -

co·npañía de seguros de vida. 

En Francia, por decreto del Rey Luis XVI -

del 3 de Noviembre de 1787, se autoriza a la "Compagnic Ro

ya le D' Assuranccs Generales", el ejc-rcicio del ramo de la

Vida el cual le confir16 un monopolio por quince afies deja~ 

do sin efecto lo establecido por la Orccnanza de 1681. 

4) Siglos XIX y XX 

El siglo XIX se caractcri~6 por la clasifi-

caci6n de los seguros ~crrcstrcs. El pri~cr in~cnto legis

lativo en esta materia se ubica en el C6<ligc Holandés de --

1838, ocup§~dose de esta especie de contratos en 63 ar

tículos. 

rlca. 

cuales 

En la segunda mitad del Sir;lo XIX, en Am6 

hacen su aparici6n varios Códigos <le Comercio los 

regulan la materia del seguro en dos una 

1 o -



relativa al seguro marltimo y la otra a los seguros tcrrcs 

tres. De esta manera se definen con prccisi6n las áreas-

de influencia de los diferentes ripos de as0c.uramiento. M~n 

ci6n especial se l1acc al C6digo de Comercio Argentino de -

1862 que sirvi6 de modelo a los de Uruguay (18b6) y Para -

guay (1870) y al C6digo ~e Comercio Chileno (18h9). el 

cual dedica una gran cantidad de preceptos a la materia. 

En Europa. la Ley Delga dP 1874 tra:a los 

primeros intentos por cstahlt.·ccr principil)S generales cn

una forma legal comunes a todos los ramos <lcl ~cguro. 

La gran mayorta de las lcgislacionc~ de fi

nales del siglo pasado toman como modelo al C6digo de Co

me~cio Argc11tino y a la Ley Belga, citándose a continua 

ci6n los siguientes Códigos de Comcrc10; el Italiano (1882), 

el Español (1885), el Rumano (1887). el Port:ugt's (1888). 

el Argentino (1889), el ~cxicano (1889) y el ~apont's (1899) 

De la exposición anterior se pueden resal -

tar tres caracter1sticas importantes, comunes a todas las 

legislaciones del Siglo XIX: 

"a) Car:ict:er dispositivo, permisivo o supl~ 

torio de sus normas. 
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b) Indiferencia onte la diversidad de fue~ 

za de las partes contratantes. 

c) Ausencia de elaboración cient!fico jur~ 

dica. de las <li~po~icioncs que se limitan a sancionar las

condicioncs fundamentales comunes a los contratos en uso a 

la fecha de su promulgación". (8) 

Con la Ley Suiza del 2 de abril de 1928 se -

inicia en nuestro siglo ln tendencia l1acia la sistcmati=n

ci6n, dcslig~ndosc asf de los preceptos legales del siglo-

pasado. Actualmente los nu~vos Ordenamientos en muchas de 

sus normas tienden a equilibrar fuerzas y a proteger a la

parte más dl'!i,il en el contrato, esto es .'.11 asegurado. 

Lo anterior se refleja en la Ley Alemana del 

30 de Mayo de 1908 y la Ley Austriaca del 23 de Diciembrc

de 1917, las que recogen estas dos orientaciones. 

Posteriormente emprenden el mismo camino 

Suecia (Ley del 8 de Abril de 1927), China (Ley del 30 de 

Noviembre de 1929), Dinamarca (Ley del 15 de Abril de 1930), 

Francia (Ley del 13 de Julio de 1930). M6xico (Ley del 26-

de Agosto de 1935) e Italia (Código Civil de 1942, Libro -

IV, Cap!tulo XX). 

(8) F6lix Morandi Juan Carlos,Op. Cit .• Pág. 32 
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Con frecuencia las lcgi~la~ioncs d~l Siglo 

XX tienden a scftalar amplios pri11ci¡1ios generales sobTe el 

contrato de seguroi sin embargo remiten en partes especia

les a los seguros de daftos (con rlorrnas co~uncs y pnrticul~ 

res para los distintos ramos), y a los scgurc1s de persona~; 

surgiendo las bases técnicas, y por lo tanto, tambi6n el 

interés jur!dico-ccon6mico como elemento que distingue al-

seguro de la apuesta. Es entonces cuando la gr~n indus 

tria mercantil de los seguros empieza a utilizar la~ reglas 

cstad!sticas, los juegos de los grandes nómcros y los c~l

culos de probabilidades. 

Actualmente el Estado ha establecido un rigu

roso control administrativo, que abarca toda actividad de 

las instituciones de seguros. 

5) En el M~xico Colonial 

Si en la Edad Media el esptritu asistencial

tuvo gran importancia, en la Nueva Espafta no fu~ la excep

ción ''Los gremios novohispánicos no fueron reglamentados -

por ordenanzas que hubieran salido, desde ahajo. de su au

tonomta. sino m~s bien ordenanzas con un interés directo -
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por parte de la iglesia, que intervinieron en sus activida 

des económicas". (9) 

Por otro lado. y en referencia concreta a --

nuestra materia, encontrarnos que la Universidad de mercad.!;: 

res de las Indias. nombre dado legalmente al consulado de-

comerciantes anexo a la Casa de Contrataci6n de Sevilla. 

fundada en 1543, tcnta juris<licción para conocer "de todas 

las cosas tocantes y dependientes a las mercadcrtas que se 

llevaren a las Indias y se trajeren de ellas, entre merca

der. compafi1'as y fact'orcs • ast sobre ventas. cambios y se-

guros ... " (10) 

Por lo que se refiere a México, en 1592 el -

R~y Felipe 11 autorizó el establecimiento de un Consulado 

el que transitoriamente ~e gohernnrta por las Ordenanzas-

de los Consulados de Burgos y Sevilla, las que confirmó -

posteriormente el Rey Felipe III en el mes de Julio de --

1604. Con relaci6n a las mismas apunta el maestro Esqui-

vel Obregón: 

"Nos dicen estas Ordenanzas que, en la épo-

ca en que se formaron no existían en la Nueva España com-

pañias, 

(9) 

(10) 

Floris Mrrrgadant S. GuJllcrmo, Introducción a la -
Historia del Derecho Mcxicano.u~A.~l.. 1971, Pág. 
~ 

Floris Margadant S. Guillermo, Idcm. 



o empresas aseguradoras y en previsión de 4uc llegaran a e~ 

tableccrse, dispontan que las mismas deberton regirse por -

las Ordenanzas hechas con tal fin en la Ciudad de Sevilla". 

( 11) 

En relación a la rccopilaciOn de Leyes de las 

Indias iniciada en 1680, en la que se refiere al Derecho -

Privado Indiano, el mismo aut:or agrega que: "En materia de 

contratos y obligaciones, el Derecho Indiano reglamenta c11 

forma especial los contratos de seguro, <le fletamento y de 

mandato'' (12), y scflala ''En las Leyes de Indias se cstable

cta la clase especial de corredores de seguros para riesgo_ 

mar!tirno, las pólizas que cxccndicrnn tratan aparejada cj~ 

cución". (13) 

Aunque en la recopil3ci~n de Leyes de Ir1dias 

se mandaba la aplicaci6n supletoria en lo~ casos no prcvis-

tos en ella, de las Ordenanzas de los Consulados de Burgos 

y Sevilla, en l~ Nueva Espana el Consulado adoptó las Orde-

nanzas de Bilbao de 1737. Es important~ hacer no~ar que e~ 

tas Ordenanzas prohibtan a los corredores asegurar mercan-

etas en viajes por ~ierra o por mar. 

( 11) 

(12) 
(13) 

Esquivel Obreg6n Toribio, Atunrcs para la Histo
ria del Derecho en M~xico, d Porrdn Méx. 1938, 
Tomo II, Pág. 132. 
Esquivel Obregón Toribio, Op. Cit., Pág. 500. 
Esquivel Obregón Toribio, Op. Cit., Pdg. 127. 
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ó) En el ~lcxico InllcpcndJentc 

En ln Epoca Colonial, aunque hubían sido de

claradas obligatorias las Ordenanzas de Bilbao por 6rdenes 

del 22 de Febrero de 1796 y 27 de Abri 1 de 1802, siguieron 

vigentes ~cspués de la consumación üe la Independencia, a -

diferencia de los Consulados, que fueron suprimidos el 16 -

de Octubre de 1824. 

El 16 de Mayo de 1854 fu6 promulgado el pri

mer C6digo de Comercio Mexicano, obr;:¡ del Ministro de Just~ 

cia Don TcodosioLarcs quien encontró inspiraci6n en el C6d~ 

go de Comercio Español de 1829. el cual fué redactado por -

Don Pedro Sáinz de Andino, en este C6di~o se rcelamenta ad~ 

más del "ser.uro marítimo" el seguro de ''con1..luccioncs terrcs 

tres". 

No obs~antc 1~ discuril13 abrog3ci6n al C6di

go Espaftol, el 29 de Octubre de lSSS. nuevamente se resta-

bleci6 su vigencia el 15 de Julio de 1863 durante el régi-

men republicano con fundamento en una Lcv de la Novísima RE._ 

copilaci6n, "donde se le considcrabn aplicable para suplir 

las lagunas de las Ordenanz;:¡s de Bilb;:io".(14) 

Los Beneficios de Ja obra de Lares fueron r~ 

cogidos posteriormente por algunos e~t~do~. cerno Tabasco -

(14) Esquivel Obrcc6n Toribio. On. Ci;c .• Pág. 500. 
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que lo reprodujo casi literalmente en su C6digo de Comercio 

en 1878; o el Estado de M6xico, declarando propio el C6digo 

de Lares el lo. de Junio de 1868. 

Nuestro Primer C6digo de Comercio Federal en

tr6 en vigor el 20 de Julio de 1884, corno resultado de una

reforma a la fracci6n X del Artículo 72 de la Constituci6n, 

en el sentido de dar car3cter federal a la facultad de le-

gislar en materia mercantil .. Despu6s seria abrogado por -

nuestro Código de Comercio en vigor. 

Nuestro actual C6digo fue promulgado el 15 -

de septiembre de 1889, y entr6 en vigor el lo. de enero de 

1890. contiene en su libro segundo normas reglamentarias -

que la doctrina ha denominado del "seguro terrestre". y en 

·el libro tercero del "seguro marft imo .. " 

El 16 de Diciembre de 1892 se promulga la Ley 

de Compafifas de Seguros, rigiendo a partir del lo. de enero 

de 1893. A continuaci6n, sintetizamos en forma breve la -

exposici6n de motivos de esta Ley: 

Con anterioridad se ha hecho sentir la neces~ 

dad de fijar las prescripciones fundamentales a que han de-
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someterse las sociedades nacionales y extranjeras de seguros 

sobre la vida. contra incendios y otros riesgos. que en todo 

el mun<lo han si<lo obicto <le una lc~islaci6n más o menos rigu 

rosa. cuyo prop6sito es garantizar los intereses de las ocr

sonas ~uc ~on ~llos contra~a11. 

Sin embargo. el Congreso de la Unión. ~n di-

cicmbrc de 1894~ crniti6 un decreto oor el que el ciccutivo 

quedaba autori~a<lo parn eximir a las personas o compafiías 

que pretendieran realizar en la rcp6blica mexicana opcraci~ 

ncs de seguros, <le aquellos requisitos o formalidades cxig! 

dos por la l.cy del lb <le diciembre de 189: y que a juicio -

de la Secretaría de llacicnJa sin ser indispensable para ga

rantizar el intcr6s póblic~, impi<l¿1n el establecimiento de 

dichas compafiías o la rcgul;1ri=nci6n Je sus operaciones. 

El 25 de ~nyo d~ 1910 se prornulg6 ln L~y rcl~ 

tiva a la Orrani~aci6n de las Comp3fiÍas de Seguros ~obre 13 

Vida, encontrando algunos datos interesantes en su Exposi--

ci6n de Motivos, <le los cuales también hacemos referencia a 

continuaci6n: 

1.- Perpetuar el sistema de libertad que en la 

actualidad existe, sin<.!l cual equivale a dciar al núblico en g~ 
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neral, y con él a la suma nada despreciable que, anualmente 

se reúne merced al ahorro y a los sacrificios de las clases

trabajadoras, en manos de Compafilas que no presten garantias 

conocidad y obliga~oria~ de ninguna especie. 

2.- Conforme a las leyes vigentes puede scr

ascgurador cualquiera que us{ lo desee. siempre y cuando cu~ 

pla con los requisitos lcga1cs y administrativos que para --

tal efecto han sido establecidos. 

Es de intcr6s la Ley de 1910 porque en su Ex

posiciOn de Motivos establece para las Compafi{as Ascgurado~

ras un r~gimcn de funcionamiento y vigilancia bastant:c com-

pleto igualmente por prohibir a toda persona física la pr&c

tica de operaciones activas de seguro en los ramos a que se

rcfiere (inccn<lios, vida, ~anos. etc.) por contener disposi

ciones rcla"tivas al contrato y por cst:ablccer ln forma coa- -

pcrativa o sociedad an6nima en la que deberían organizarse -

las companías de ese género. 

En este periodo, la pr&ctica comercial afirma 

que las operaciones de seguros se realizaron por medio de 

agencias generales o agentes debidamente autorizados, que r~ 

presentaban a empresas extranjeras principalmente france- -
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sas. inglesas y alemanas. 

Esto situación prevaleció hasta que en 1897 -

se fundó la "Compaf'i.1a General Anglo-Mexicana de Seguros" 

con capital mixto (mexicano y extranjero). Merecen espc 

cial mención también "La Nacional Compnf'.ifa de Seguros Sobre 

la Vi<la" fundada en 1901 y "La Lat: inoamcricana, Seguros de 

Vida" creada en 1906. 

7) En el México Actual 

El 25 de Mayo de 1926 se expidió la Ley Gen~ 

ral de Sociedades de Seguros, que extendió el sistema de -

control estatal ya existente para el Seguro de Vida a todos 

los ramos de seguros. 

En la Exposici6n de ~1otivos de esta Ley en -

contramos bajo el rubro "Objetos de las Leyes de Seguros", 

en forma sustancial, que las Leyes de segures tienen por -

objeto establecer la vigilancia del Estado sobre los actos 

de esas sociedades y los contratos de su cs¡1ccic, ~on el -

fin principal de garantizar a los asegurados llevar a cabo 

una vigilancia eficaz, puesto que se trata de cuestionar -

t~cnica~ que demandan necesariamente la intervencidn de p~ 
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ritos_ quienes al estudiar la marcha de los negocios de las 

compañías aseguradoras pueden informar al Poder Público. Y 

éste. a su vez a la sociedad en general. del estado que gua~ 

dan las compañías de seguros. 

La Ley General de Instituciones de Seguros del 

26 de Agosto de 1935 abrog6 ~ste ordenamiento, misma que ~a

sid~ objeto <le varias modificaciones. 

Esta Ley dej6 en vigor el C6digo de Comercio, 

en lo referente al régimen del contrato de seguro maritimo.-

pero en 1963 se promulgó la Ley de Navegaci6n y Comercio -

Marítimo. Por lo que hoy nuestro contrato de seguros se r~ 

ge en fonna principal, por lossiguientcs Ordenamientos 

- Codigo de Comercio de 1889 . 
z.- Ley sobre el Contrato de Seguro de 1934 

3.- Ley General <le Instituciones de Seguros 

de 1935 

4.- Ley de Navegaci6n y Comercio Marítimo de 

1963 

Actualmente la Ley de Navegaci6n en vigor, ha

sufrido reformas importantes por Decretos publicados el 15 de 

ahril de 1964 y el 15 de enero de 1966, "de 1as cuales una -
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de las m§s importantes es la correspondiente al régimen de 

control por parte del gobierno federal que contiene una re~ 

teraci6n a la mexicanizaci6n del capital social de las ase

guradoras." (1 5) 

De las numerosas Instituciones fundadas dura~ 

te el periodo actual. mencionaremos Gnicamente. por via de-

ejemplo, las siguientes: 

(15) 

a) "Un Hin de Seguros", de 1924; 

b) "Seguros la Comcrci:tlº. de 1936; 

e) .. Aseguradora Mexicanaº. de 1937; 

d) "Seguras Oce:inica Internacionalº. 

de 1945. 

Mart!nez Victor Jos@, segan referencia de Roberto L. 
Mantilla Molina, Derecho Mercantil, México, 1970, P§g. 
15, Ed. Porraa. 
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CAPITULO SEGUNDO 

EL CONTRATO DE SEGURO EN LA DOCTRINA 

En este punto trataremos en forma general 1~ 

relativo al problema de ln autonomía del derecho de los se

guros, asi como lo referente al concepto del contrato de -

seguro y sus elementos principales. 

1) El Problema de la Autonomía del Derecho de In~ 

Seguros 

Ha evolucionado con la práctica una corrien

te que trata de enfocar e! derecho que regula a los seguros 

como una rama del derecho positivo, investida de autonomía 

sustantiva. 

Dos aspectos principales nos ofrece la disci 

plina del seRuro privado, siendo éstos el ré~imen del con-

trol estatal de las empresas y el r6Rimen propio del contrn 

to; representando un obstáculo para lo~~ar ésto. la bipart~ 

ci6n entre el Derecho Público y el Derecho Privado. 

El maestro Asquini sostiene respecto a la -

disciplina del seguro privado lo siguiente: 



"En las mat:eri3s t.~n que el Perccho PQbl ico y-

el Derecho Priv3dO se entrecruzan profundamcnt:e y se influ-

yen rcc1procamente. en Ja formaci6n de la Ley la Doctrina 

tiende más a ganar. que la observación dogmáticn d~ !as ~or 

mas" (1) 

Aun.;::1do a lo :.intcricir Donati señala que "se-

trata ya no de un derecho ;:.iutc5nomo, cni"Pndillo como sistema 

separado del sistema unit:ario del derecho, sino de un de-

rccho especial. ya ~ca en relación con la materia 6 en re 

laci6n con la confluencia sohre la 1nisma de normas de De-

rccho PQblico y de Derecho Privado". (2) 

C0m~ co11clusi6n a este punto podemos decir. 

que en general, a<lraitirnos cierto grado de independencia 

en el contr::ito c!c seguro para fines didácticos ,en tanto -

que formalmente la separación legislativa es un hecho en 

muchos sistemas jurfdicos, incluyendo entre ellos el nucs 

tro. 

2) Concepto del Contrato de Seguro 

La mayor!a de las legislaciones modernas, 

salvo el Código Civil Italiano de 1942, no definen el con 

(1) 

(2) 

Asquini, scgtln cita de Juan Carlos Félix Morandi, 
Op. c il: . , P .1 g . 1 2 2 

Donati, scgan cita de Isaac Iialp~rfn~ Contrato de 
Seguro., Ediciones de P.:tlma ~ Buenos ..\ i rc-s. :\r.~c-nt!._ 
na, 19<.>6 P.'.1g. 33 
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trato de seguro porLtUc no lo consideran propio de la ley, si 

no más bien de la doctrina, "misma que ha sido obicto de crl. 

ticas y tachada de inadecuada para una institución tan compl~ 

ja que además se encuentra L'"n pleno desarrollo.'' (3) 

En algunas definiciones legales se de~taca la 

import.ancia en la calic.lad de una de las partes: ''C"l asegur~ 

dor"" refiriéndose a él en diversas maneras que resaltan 

sus aspectos profesionales" técnicos o masivos. Tar.1b i é-n C!!_ 

cent.ramos referencia al d~tfio. como con<lici6n su~pc11siva de 

la obligaci6n del asegurador. 

A fin de dct.crmin.:ir un co!lccpto que ~e apcguc en 

lo posible a las nccesaidadcs actuales, nos encontramos con 

diversas definiciones cxpue5tas por cst~Uiosos de la materia, 

tal es el caso <le Brunctt.i que advierte to siguiente: 

''Es un contrato bilateral autónomu, a título 

oneroso. por ~l que una sociedad de seguros, debidamente a~ 

torizada para el ejercicio de esa empresa, asume contra cl

prccio de una prima, corresponder al ascgur~~o una presta 

ci6n determinada" en capital o rent¡1 para el caso que en lo 

futuro se realice un determinado evento contcmplaUo en el-

(3) Picard Bcsson, según cita de Luis Rueda El Contrato 
de Seguro, Ed. Porrúa, Méx. 1978, Pág. 45. 
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contrato". 

Por su parte, Donati considera que "puede de-

finirsc como ese negocio en que el asegurador, contra el p~ 

go en obligación de pagar una prima, se obliga a resarcir -

al asegurado de las consccuc11cias de un hecho dafioso incie~ 

to, dentro de los ltmitcs convenidos" 

A su vez Viv;1ntc afirma: "es el contrnto por 

el cual una empresa, constituida para el ejercicio de estos 

negocios, asume los ric~gos ajenos mediante una prima fija-

da anticipadamente." 

llcmard propone: 1tcl seguro es una operación

por la cua1 una partP, el asegurado, se hace prometer, me-

diante u11a rcmuncr3ci6n, la prim;1 para ~1 o para un tercc-

ro, en caso <le rcalí=aci6n d~ un riesgo, una prestación -

por otra parte, el asegurador quien tomando a su cargo un

conjunto de riesgos los compensa conforme a las leyes de -

la cstadfstica". (4) 

De las definiciones expuestas anteriormente, 

nos pcTlllitimos elaborar la siguiente exposición desde nue!_ 

tro pun~o de vista. 

(4) Brunetti, Donati, Vivan't.c y l\emard J. scgOn cita 
Luis R. Rueda, El Contrato de Seguro, Ed. Porraa, 
Mcx. 1978 Pág. 49. 
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Consideramos principalmente 4uc el enunciar ca

racteres de este contrato dentro de la definición, es re -

dundantc, ya 

superflCio el 

que éstos se desprenden de la misma. Rt:~ult;.1 

l1accr mcnciOn a la 3utorizaci6n para el cjcr-

cicio de la empresa. 

No es correcto considerar exclusivamente el 

hecho dafioso como el origen de la ohligaciOn de la cmprc

sa7 pues existen otras circunscancias 4uc son contenidas

cn el contrato. (como ejemplo, las condicion~s particul~ 

res que solicita el tomador del seguro sean plasmadas de~ 

tro de la póliza). 

El asegurador y lo~ beneficiarios dcsignados

por ~ste no- son los únicos destinatarios de la prestación 

convenida, ya que tenemos como ejemplo el seguro de res -

ponsabilidad. 

Resulta indiferente en el contraLo compensar -

conforme a 1as leyes de la cs~adistica a los riesgos, no

obstante que en ocasiones la empresa asume el llamado 

riesgo subjetivo, el cual puede describirse como aqu61 -

que se asume sin tener una base suficiente para aplicar

los leyes de la estadistica. 
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Si la rPa1i::nción del daño perfecciona 1a 

obligación del asegurador. L"S repetitivo mencionar como re

quisito el de que rea1me11tc suceda_ 

Si se pr~t~ndc definir el contrato en funci6n 

de la actividad de la ~mprcsa aseguradora. debemos recono-

cer que su actividad no se agota con asumir los ries~os --

ajenos. 

1\l mc11cionar el daño como hecho incierto 

~1e da nacimiento a la obligación principal del asegura -

dar, y t\Ue su sola mcnci6n no comprende en gcncr¿1l los su 

puestos de actu;1li:aci6n de dicha obligación: esto ha dc

valcr tam é~ par:1 el concepto de rc~11onsabilidad. no ob~ 

tantc que se ha~a figurar junto al dnfio. 

Configuraremos n continuación un intento de 

concepto para el contr.ato de seguro en base a los punto5-

de ,·ista señalados como conclusión a ~stc punto. 

Es ~1 contrato por virtud del cunl,una de 

las partes, el a~cgura<lor. se obliga a realizar una prc~t~ 

ci6n de dar o hacer de car~ctcr indcmnizatcrio, en favor-

de la otra partc,o de un tercero, sujctándo~c a cventuali-
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dadcs previsLas; y l,1 ot:ra, el 'tomador, proponente. o ase

gurado, adquiere la obllgaci6n de pa~ar una suma de dinero 

determinada llamada prima en una o ~~s exhibiciones. 

3) Principales Elemento~ del Contrato. 

La Ley Sobre el Contrato de Se~uro en su --

Arttculo 1° señala: 

prochc. 

"por el cont:rat:o de seguro .. la empresa 

aseguradora se obliga mediante unn pr! 

ma. a resarcir un daño o a pagar una 

suma de dinero al verificarse la even

tualidad prc·vista en el contrato". 

Sin embargo. tal noción no cst~ exenta de re 

El empleo de la palabra "medianTc-", que c4uivalc-

según nuestro criterio a la cxprcsi6n "po~ medio de" pare

ce indicar que la oblígaci6n de la empresa asc~uradora ~6-

lo surge una vez ~ue se le ha pagado la prima. olvidando -

que tal obligación se perfecciona, conforme a la misma ley, 

por el consentimiento verhal. 

Al respecto Luis Ruiz Rueda, hace la siguie~ 

te observación: 
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"No se trata de una verdadera de.finición, ya 

que aunque rcíicrc al género pr6ximo, le falta difcrcncia-

especificn, por cuanto consigna una dicotomía asegurativa: 

resarcimiento de dafios o pago de una suma de dinero". (5) 

Al efectuar la cxpo~ici6n que nos dn lev - -

acerca de lo que es el contrato de seguro, ccontramos los -

siguientes elementos, sobre los cuales realizaremos l~s con 

sidcracioncs respectivas. 

I. -

I.- Empresa Aseguradora (Asegurador) 

II. -

II I. -

IV.-

Tomador (es) de (los) Seguros (s) 

Asegurado (s) 

Riesgo 

Prima 

V,- Interés Asegurable 

empresa Aseguradora 

De lo nntcriormcntc transcrito paracc ser que 

e1 legis1ador concibe principalmente el seguro como realiza

do por empresa, acompañado del carácter masivo del contrato, 

o sea~ contrato de empresa, cntcndil!ndose como tales, "aque

llos que sólo pueden otorgarse con empresas constituídas ex-

(5) cfr Ruiz Rueda Luis, El Contrato de Seguro, Ed. -
Porr6a M~x. 1978, Pág. 48. 
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profeso y legalmente autorizadas para celebrarlos". (ó) 

En apoyo a esto la Ley General de Instituciones 

de Seguros en sus Ar~tculos 3º. Fracción I. y 136 Fracción-

IV sena la que: 

"Se prohíbe a toda persona f'isica o -

mora1 distinta de las señaladas en el 

Articulo 1° de esta Ley, la practica-

de cuolquicr operación activ~ de seg~ 

ros en territorio mexicano". 

"Los con-r.ratos conccrtaJ.o_; contra las 

prohibiciones del Articulo 3º. no pr~ 

ducirán efecto legal alguno 

Scftalar un asegurador no empresario es tarea -

dificil, ya que es necesario ln di~ponibilidad de fuertes

recursos econ6micos, pero principalmente t1~a organización-

de los numerosos factores que componen al ~cguro. 

Al respecto Vivantc indica que, "'la empresa que 

desarrolla esa industria de manera normal, cxLrac <le los -

mismos asegurados. tqdo su capital industrial; y !'is tos 

encuentran a su vez. la mejor garantía de s~s propios dere-

chas en la integridad del fondo que ellos nismos han sumí -

(6) Día:.. Bravo Arturo, Corrtrat:os Mercantiles, Ed. Harper 
& Row Latinoamericana, Méx, 1983, Pág. 113. 
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nistrndo". (7) 

Como resultado de lo anterior se puede concluir, 

que no podemos concebir al contrato de seguro como una figu

ra jurídica aislada, por la vinculaci6n masiva de los con -

tratos de seguros entre st y el carácter de intermediario -

de las empresas. 

I l. - Tomador (es) de (los) seguro (s) asegurado (s) 

La otra parto del Contrato lo constituye el-

tomador del seguro quien pretende evitar, hasta donde sca

posiblc, que su patrimonio se vea afectado de acuerdo con

la importancia y alcance del seguro o como previsi6n para

cl ~·aso de que se sufriese algún accidente que lo llevara

ª una incapacidad para trabajar; o le ocasionare la muerte. 

En la misma Ley cncnnrr:1mo~ que r10 es oblig~ 

ci6n propia del tomador del seguro hacerlo por sr mismo, 

ya que puede un tercero a nombre y cuenta de otro tomar el 

seguro (mand3to), o tomar a nombre y por cuenta propia,un

scguro sobre bienes de un tercero (interés asegurable)_ 

La persona ftsica o moral que contrate su -

propio seguro. asume e1 carácter de "asegurado". resulta!!_ 

(7) Vivante César. Del Contrato de Seguro, Ed. Buenos 
Aires. Argentina. 1952. Pág~ 11 según cita de Ce~ 
vantcs Ahumada, Op. Ci~. Pág. S7S. 
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do sin mayor trascendencia y comentario su estudio. 

Al ser tom~do el seguro a noml,rc y cuenta de

otro deberjn sujetarse a las rc~1as del mandato civil o de

la comisión mercantil por las caractcr!sticas especiales 

que se implican en el mismo. 

Bravo señala que: 

En este sentido, Arturo Ofa~-

"a) Un apoderado para rC"ali::ar actos de do 

minio puede contratar seguro$de to<lo tipo; 

b) Lo propio puede afirmarse del comisio-

nista, siempre que al otorgarle la comisión se haga rcfcrc~ 

cia espectfica a los seguros l¡Uc puede o debe contratar, ¡>ucs 

como ya se vid. todos ellos serán actos de comercio; 

e) Los seguros que recaigan sobre bienes 

que forman parte de una negociación mercantil pueden tomarse 

por un apoderado con facultades para actos de admini~tracid11. 

ch) La rcprcscntaci6n para contratar segu -

ros de vida o sobre bienes no afectos a una ncgociaci~n me~ 

cantil debe ser la de un apoderado para act:os de dominio".(8) 

En la redacción del Art:fculo 11 de 1~ ley Sobre 

(8) Ofaz Bravo Art:uro, Op. Cit. Pág. 113 
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el cont1·atodc seguro en forma caprichosa aparece lo que p~ 

driamos llamar la gcst.i6n oficiosa,, ya que al decir "[;l S!:_ 

guro podrá contratarse por cuenta propia o por cuenta de 

otro~ con o sin la designación tlú la ¡>crsona ~el tercero 

asegurado ... " y el Artículo 12~ lo complementa al scfi.alar

''El seguro por cuenta de un tercero obliga a la empresa as!:. 

guradora,, aún en el caso de que el tercero asegurado ratif~ 

que el contrato después del siniestro". 

Los estudiosos de la materia coinciden en señ~ 

lar que se trata de un rcdacc1ón incf1ca=, ya que la ex 

presi6n "por cuenta de" es incorrecta, no siendo exacto que 

el tercero tenga la obliAaci6n de pagar la ¡)rima que corre~ 

ponde al ~omador del seguro. 

Concluyendo, determinamos que el asegurado es 

en los seguros de dafios la persona fisica o moral cuyos i~ 

tcreses econ6micos son cubiertos con el seguro. 

III Riesgo 

La vida humana es tan corta que es poco lo que 

durante nuestro ser existencial podemos presenciar del impr~ 

sionan~~ espectáculo que constituye el paso del hombre ~obre 

la tierra~ y a la par del mismo, existe una contingencia que 
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no se ha podido dejar al lado del camino, o sea, una conti 

nua amenaza de dafio; la cual acecha a cada instanrc al ho~ 

bre~ ya sea en su propia persona o respecto de sus bienes. 

Pero de una cosa podemos tener cer~eza, que esa amen3za no 

se realiza para todos, sino s61o para unos cuantos casos -

particulares. 

Ha quedado señalado en párrafos anteriores

que la definici6n de contrato de seguro termina dis~inguic~ 

do que dcber4 verificarse la eventualidad prevista en cl

contrato; y por lo tanto, la eventualidad es lo que llam~ 

mos riesgo y cuya denominación. más precisa a mi parecer, 

en forma concluyente es "eventualidad dañosa". 

En efecto, todo seguro debe siRnificar un -

riesgo para el asegurador "por cuanto asume la obligacidn 

de resarcir al asegurado los dafios que éste a su vez re -

sienta por la eventual realizaci6n del acontecimiento pr~ 

visto". (9) 

El objeto principal es transferir al asegu

rador las consecuencias económicas que representa el ric~ 

go hacia el asegurado al real izarse el acontecimiento pr!;. 

visto. 

(9) oraz Bravo Arturo, Op. Cit. Pág. 126 
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El contrato será nulo c11 aus~ncia del riesgo, 

en virtud de ser este el elemento principal. Encontramos -

dentro de la Ley Sobre el Contrato de S~guro dos supuestos 

de ausencia del riesgo, ya porque fuere imposible su rcali 

zaci6n o porque el siniestro ya se hubiere producido ( Ar

ticulo 45). 

En el transcurso del presente estudio se ha

contemplado el riesgo objetivo, el cual hemos denominado -

"acontecimiento futuro e incierto••, en virtud de que la Ley 

sobre el Contrato de Seguro scflnla que 110 podemos conside

rar como jurídicamente rcali=ado al siniestro, mientras sea 

desconocido por los contratantes por lo tanto. la Ley -

no establece disposición en contrario para que se pueda co~ 

siderar sobre un riesgo desconocido, pudiendo decir al re~ 

pecto, que estamos frente al riesgo subjetivo, que es aqu~l 

cuya realización en el pasado desconocen tanto el asegura

do como el asegurador. Por tanto como elemento esencial -

del contrato, el riesgo debe ser precisado y limitado en la 

mejor forma posible. 

Lo anterior puede corroborarse con lo expre

sado por la Ley Sobre el Contrato de Seguro y el Cddigo de 
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Comercio Mexicano en sus Articulas 78, 79, 96, 98, 99 del

primero y 831 del segundo, que establecen la importancia-

que debe tener la limitaci6n del riesgo asumido por la em

presa aseguradora. 

IV. La Prima 

Podemos decir, en principio, que la prima

cs el precio del riesgo, pero en forma correcta, y como lo 

aceptan la mayoría de los estudiosos, señalaremos que es-

la contraprcstaci6n que el asegurado debe cubrir a la em-

rcsa aseguradora. 

Ruiz Rueda señala respecto a la contrapre~ 

tación que "está regulada por la Ley que la fija en 1un - -

ci6n del tiempo [Artículos 34, 44, 89, 96, y 107 Ley Sobre 

el Contrato de Seguro), en función de la gravedad del rics 

go (Artículos 43, 63 y 161 Ley Sobre el Contrato de Segu-

ro), y por último, en función de la suma asegurada, -

Artículos 90, 95, 96 y 161 Ley Sobre el Contrato de Segu-

ro)". (10) 

Naturaleza Monetaria de la Prima. 

La Ley no consigna de modo expreso que la-

(10) Ruiz Rueda Luis, Op. Cit. Pág. 60 
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¡>rima a cargo del tomador puede ser una obligación en din~ 

ro o en especie, pero en la misma permite compensarla 6-

fraccionarla, asi también obliga a las compafifas asegurado 

ras que la prima y las reservas deberán ser suficientes 

para garanti=ar el cumplimiento de las obligaciones contra! 

das por lo tanto, la obligación será siempre en dinero y -

no en otros bienes. 

En forma complementaria podemos scfialar,que 

el asegurador no paga el resarcimiento del daño de su pe

culio, sino que lo l1acc del fondo que han formado las pri 

mas aportadas por los asegurados y los beneficiarios. 

V.- El inter6s Asegurable 

La Ley Sobre el Contrato de Seguro en su 

articulo 85 sefiala que "todo interl!s ccon6mico que una pe!_ 

sana tenga en que no se produ~ca un siniestro, podrá 

objeto de contrato de seguro contra los daños". 

ser-

Del articulo anterior, parece qttc es pcrmisi-

ble asegurar to<lo tipo de objetos y <le bienes materiales,

(exceptuamos a las personas, por tratarse del estudio del 

contratn de seguros de <lañas) pero la ley cuida que el re-
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sarcimicnto ccon6mico a que está obligado el asegurador e~ 

té acorde con el daño ocasionado por el siniestro prcvisto

evitando asi una disparidad entre lo reclamado ¡1or el ase -

g11rado o bcnefici3rio, con aquello a lo que realmente tiene 

derecho. 

Por lo tanto no es que se aseguren los objetos 

o los bienes en forma material, sino lo que se asegura c5 -

el inter6s económico; en otras palabras, se asegura el in

terés que se tiene sobre los objetos o bicn~s materiales, 

ya sea en forma directa o sobre sus ftuto~ y J>roductos. 

Pregunta interesante nos surge al ¡1lantcar -

¿cual es el límite de r~sponsabiliclad de la empresa a~cgu

radora?, ¿será ésta ilimitada?. 

El Articulo 86 de la Ley Sobre el Contrato d~ 

Seguro aclara lo anterior, al indicarnos q~c la cmprc~a 

aseguradora responde solamente por el dafio =ausado 11asta 

el límite de la suma y del valor real ascgurid0 ~ asf como 

tambi6n responder& de la p6rdida del provecho o intcr6s que 

se obtenga de la cosa asegurada si asi se cor1vicnc en forma 

expresa. 
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Se ha expuesto en forma somera lo relativo 

los principales el~mcntos que estructuran al contrato de -

seguro de acuerdo con lo señalado en su concepto. 

Referente a la p61i=a, requisito sin el cual 

no se podr5n ejercer los derechos y obligaciones contc111Jas 

e11 dicho documento, su estudio y análisis será expuesto 

dentro del capitulo siguiente, ya que se trata de un medio 

probatorio de la existencia del contrato~ 

4) El car5~tcr Aleatorio del Contrato 

Es evidente que si la prestación a cargo del 

asegurador depende para su pcrfccciona~icnto como obliga 

ci6n, de cvcntualiJad prevista, y si el importe o monto de 

<licha prcstaci6n en muchos casos (fundamentalmente en el 

seguro de daños y el :il.r:unos supuest"os en los securas sobre 

las personas) depende de la magnitud <le 1 as .con sccuenc ia s -

del suceso u objeto del riesgo, la empresa 110 pucJc evaluar 

la ganancia o pérdida que le causará el con~rato al cele -

brarlo. 

Sobre el particular existen opiniones que 

niegan el mencionado carácter aleatorio d~l contrato, sic~ 
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do su principal argumento el aspecto masivo de la actividad 

de la empresa aseguradoraª 

A este respecto, Joaquín Rodríguez scfiala: 

"No es un contrato aleatorio, la consideraci6n-

del mismo en masa demuestra la regularidad Je la producci6n 

del siniestro, por consiguiente, el alca puede cxislir si 

cada siniestro se considera aisladamente; Jlcro drsaparccc -

cuando se tiene en cuenta el conjunto Je los realizados por 

una empresa". (11) 

Así también Cervantes Ahu~ada, dice: 

''Es e i ert.o que en cada contra to de seg u ro la -

prestación dcpe~de de un acontecimiento relativamente in -

cierto; pero como ~u certeza está dctcrmir.ada en general 

por el movimiento de los grandes númcros,lo único incicr -

to es a qui~n le caerá el rayo del accntccin1icnto Jafioso )' 

el asegurador sabe de antemano, que no puede perder? e in

cluso conoce la proporción de ganancia que le corresponJcrá 

en cada contrato" (12) consencucntcmcnt.e, riicga <."l car.tic-

ter aleatorio del contrato de seguro. 

(1 1) 

(1 2) 

En el presente estudio, concordamo!; c-on las - -

Rodriguez Rodriguez Joaquin, Derecho Mercantil, Ed. 
Porrúa, Méx. 1974, Tomo II, Pag:--1<>7. 

Cervantes Ahumada Raúl. Derecho Mercant: i 1, Ed. llc
rrcro Méx, -la. Cc.lición, Tmr4~~·:---
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ideasde César Vivant:e quien nos indica: 

"No hay duda de que la indust:ria de lo~ seg!!. 

ros tiende cada dta a hacerse mas equilibrada y prudc~te 

mediante una apreciación estad!stica de los riesgos y cie -

las primas y un bien ordenado sistema de reascgurosw P.:!ro 

este ordenamiento muy lejos de excluir la 1ndole alca~oria 

de cada uno de los contratos la supone necesariamente. nO·· 

se puede obtener el equilibrio de los riesgos si i10 hay ta 

l<'s riesgos". (13) 

Y la de Luis Ruiz Rueda que cx;1resa: 

"Aunque manifiesto que al momento <le celebrar 

el contrato no se sabe con certe=a que número de primas p~ 

ri6dicas pagará el tomador o cstipulante del seguro, ni a

cu&nto ascendcrfi la cantidad que p3guc el asegurador )" ni -

siquiera si cbberá pagarla como urlo de los aspectos de su 

prestación de garnntia; la raz6n invocada para negar su ma

nifiesta aleatoriedad no es otra que la or~anizaci6n ccon~ 

mica que permite distribuir entre el conjunto de los aseg~ 

radores que forman la mutualidad las pérdidas que sufren -

aquéllos a quienes el riesgo se convierte en realidad, Est:o 

( 13) Vivante César, Del Cont:rat:o <le Seguro, Revista M~ 
xicana de Seguros. Tomo !,. l<1g. 20., 1960 
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que es la base técnica indiscutible Je toda operación -

de seguro. suprime la alcatoried3d de la empresa Je scgu-

ros en general. pero deja intacta la aleatoriedad de cada 

contrato en particular". (14) 

(14) Ruiz Rueda Luis, El Contrato de Seguro, Ed. PorrGa, 
la. Edici6n, Méx, 1978, Piíg. 81. 
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CAPITULO TERCERO 

EL CONTRATO DE SEGURO EN EL DERECHO POSITIVO MEXICANO 

A continuación estudiaremos aspectos importa~ 

tes de los elementos esenciales y de validez del contrn~o 

que nos ocupa, aunque el mismo tenga un régimen especial-

al parecer completo. De igual forma intentaremos,. además, 

hallar su clasificaci6n ya que es importante conocer la -

base sobre ln cunl se asienta y comolcmcntarla cuando sea 

necesario .. 

1) Naturaleza Jurídica 

Los ordenamientos jurídicos de mavor imnortan 

cia aolicables al Contrato de Seguro son: la Lcv Sobre -

el Contrato de Seguro (1934); lu Lcv General de Institu-

ciones de Seguros (1935). con algunas modificaciones en -

1981; la Lev de Navcgaci6n y Comercio Maríiimo (1963) v -

las Reglas de Aolicaci6n al Seguro del Viaiero (1976) 

con adiciones en 1983. 

Consideramos conveniente, antes de continuar 

con el presente estudio, señalar algunos aspectos relati

vos a la celebraci6n. 
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2) Celebraci6n del Contrato 

No obstante que el contrato de seguro es uno de 

los mas caractertsticos de adhesión. Ruiz Rueda apunta lo -

siguiente: 

"No por ello bastarta que una persona acudiera

ª una sociedad aseguradora para manifestar su aceptaci6n. a 

las condiciones generales de cualquier tipo de seguro. para 

que éste quede concluido, es decir perfeccionado". (1) 

Una de las razones para sostener la postura an-

terior. es lo scfialado por Rafael Rojina Villcgas. quien 

apunt:a que: 

"Los contratos es el acuerdo o conjunción de -

voluntades acerca de un objeto materia del mismo" (2). Por 

lo tanto. consideramos que ese acuerdo de voluntades no se 

va a perfeccionar por la sola dcclaraci6n <le una de las 

partes (asegurado) a la otra (empresa aseguradora). sin rn~ 

diar la aceptación por parte de 6sta Oltirna. 

No obstante que las aseguradoras cuentan con -

sus propios documentos ya impresos ,esto no quiere <lccir 

que las condiciones generales pcrmanc~can inmutables. sino 

(1) Rutz Rueda Luis, El Contrato de Segurc~ Ed. Porrea, 
M6x., 1978, Pág. S.>. 

(2) Rojina Villegas Rafael, Compendio tle Derecho Civil, 
Ed. Porraa, M!';x, 1976, Piig. 7 Novena Edici6n. 
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que sirven para <lar uni formidaJ. a esta clas,c de opcracio11cs; 

esta~ condiciones siempre han de ser complementadas por aqu~ 

llas de car~ctcr particular que el proponcnrc considere ne-

ccsarias .. En virtud de que ~stc es el Qnico c¡u~ cst~ c11 

disponibilida<l de determinar su contenido como si se hici~ 

ra en un contrato diferente a los de adhesión. 

En complemento a lo antcrior,Baudry-Lacantinc 

rie explica: ''Para apreciar la naturaleza de un contrato <le 

be uno colocarse en el momento en que se forma" .. (3) 

Concluyendo, en sentido riguroso para 4uc cxis 

ta una propuesta es 11cccsaria 1:1 existencia de u11a dccla -

ración de voluntad, debiendo ser cncamina<la para contratar 

con una persona en particular; Jict1a declaración dcbcrrt co~ 

tener todos los clemcnt.os esenciales del contrato de scgu-

ro que sc quiera celcbrnr. 6 en su defecto.los suficicnt:cs-

para su determinación. 

Como fué señalado en párrafos anteriores.las 

condiciones generales del contrato son complementadas con-

las particulares; es decir. las cláusulas no impresas yu que 

~stas Oltimas son las que determinan la extensión del ries

go a cubrir ast como las exclusiones. la suma asegurada y -

(3) Lacantinerie Baudry, Tomo XII P~gina 11, scgan cita 
de Rojina Villcgas, Op. Cit. P~g . 9. 
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Jn prima corrcs~ondic:1tc de acuerdo con la tarifa en vigor. 

Consecuentemente podemos dccir,quc la conjunción 

de ambas condiciones constituyen realmente lo que en aspec

tos técnicos se llama propuesta de contrato. 

¿Cuándo se perfecciona el contrato?. El 

articulo 21 de la Ley Sobre el Contrato de Seguro estable

ce que éste se perfecciona desde el momento en que el pro

ponente tiene conocimiento de la aceptaci6n de la oferta. 

l 1odcmos explicar lo anterior, sefialando que 

existen distintas formas para que el proponente pueda te

ner conocimiento de la accptaci6n, de entre otras scftala

remos las siguientes: 

a) Comunicacidn verbal directa del aceptante

al proponente. 

b) Comunicación del aceptante a trav~s de un

intermediario (apoderado o el agente de seguros). 

c) Comunicación por escrito, la cual se entr~ 

ga antes de la expedici6n de la p6liz~. 

El contrato de seguro es generalmente celebra

do por correspondcnci~ ~o porque las partes se encuentren 
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en lugares diferentes y con dificultad de comunicarse pcrs~ 

nalmcnte, sino por la 2ccesidad de la aseguradora por obte

ner la informaci6n relativa a las circunstancias y los he 

chos importantes para la aprcciaci6n del riesgo; al respcc

~o Ruiz Rueda señala: 

"La información que a veces se obtiene mediante 

el cuestionario a <¡uc se refiere el articulo 8° de la Lcy

Sobre el Contrato de Seguro~ añadiendo al mismo. investig~ 

cienes por parte <le la c1nprcsa con el objeto de llegar a -

formarse un criterio acerca del riesgo. y decidir si acep

ta o no la propuesta del seguro. es entonces cuando camuni 

ca su aceptación al oferente". (.t) 

La exposición anterior es la forma simple en 

que se perfecciona un contrato sin que exista para ello -

inconveniencia alguna, por lo que cabe l1accrnos la siguir~ 

te pregunta: ¿habrá perfeccionamiento en la ccl~hraci6n-

del contrato ante el silencio de la aseguradora en la emi 

siOn de su accptaci6n? 

La respuesta a lo anterior la ~ncontramos en -

los casos previstos por los artfculos 6ºy 25° de la Ley -

Sobre el Contrato de Seguro, ya que en ambos casos el con 

(4) Ruiz Rueda Luis, Op. Cit., Pág. 95 
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tr¡Lto se perfecciona al vencerse los términos establecidos 

por esta ley ante el silencio de ambas partes. 

Una vez ya perfeccionado el contrato por las -

partes. las condiciones que posteriormente se requieran se 

darán de conformidad con el principio de la defensa del 

asegurado. La ley Sobre el Contrato de Seguro en sus 

articules 19. 20, 21 fracción lo. y 24 respectivamente, e~ 

tablecen para beneficio del asegurado la obligací6n por -

parte del ascgt1r3Jor. de entregar el documento conocido 

por el público como póliza. en la cual deben constar los -

derechos y obligaciones de los contratantes. 

Cabe hacer un espacio en el presente estudio p~ 

ra señalar como referencia hist6rica, los origcnes de la -

p6liza. Al respecto Cervantes Ahumada dice: 

"La pa:1a.br.'.'.l p6liza es l.h.! origen italiano y se -

deriva del 1atín Pallicitatio Promesa, o tal ve= de Polyp-

ticum Escrito Doblado. Las palabras equivalentes en otros 

idiomas,. en inglós, l'olicy, en francés, Policc. en portu-

gués Epolice y entre nosotros Póliza. son un homenaje tác~ 

to al origen italiano del Seguro", (5) 

(5) Cervantes Ahumada Raúl, Derecho J\!erc::mtil, Ed. Herre 
ro, Méx, 1975, Pig., 509, Primera Edición. 
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En relación a la nat:uralc::a jurfdica t.lc la p6l¿_ 

za. la doctrina durante varios anos no accrt:aba a disccr -

nir ent:rc la lunci6n puramente probatoria del documento y-

su naturaleza como tftulo de cr~dito,como es <le suponerse. 

los tituheos doc~rinales eran suscitados, entre otras raz~ 

nes. por la posibilidad legal de emitir la póliza en forma 

nominativa a la orden o al portador con su consecucnrc cn

dosabil idad; asf como el carácter de tftulo ejecutivo que. 

en ciertas condiciones, le atribuyen algu11as leyes (vgr. el 

Código de Comercio Coloml1iano. ;1rt:fculo 1503). 

No existe la m!nima posibilidad de considerar a 

la póliza como t:ftulo de cr~dito en nuestro derecho, en vi~ 

tud de que la misma es considerada como documento probato

rio del contrato 4ue se presupone ya exist~; asimismo por

que también sur~en obs~~ct1los en n~tcri~ de literalidad y 

autonomia, caract~rfsricas de lo~ tftulos <le cr~dito. Al 

respecto Barrera Grafí scñ:ila: "ya que, por una parte sus 

m~nciones están siempre subordinadas a lo que las partcs

acuerdan al celebrar el conLrato al introducirles modifi

caciones. y por otra parte los dcrcc}1os de los adquirien

tes sucesivos en los casos de circulación, no se miden ni 

derivan del contenido de tal documcn~o sino que estrtn su-
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jetos al convenio con el asegurador". (6) 

Es por tanto, "un documento de los que llama la

doctrina declarativos y además del tipo de los llamados te~ 

timoniales porque representa una dcclaraci6n de verdad y no 

una declaración de voluntad" (7) 

Ahora bien, consiUcramos que en nuestro derecho

mcxicano la P61i~a de Seguro es solamente un documento pro

batorio y no constitutivo U.e acuerdo con lo que establece -

la Ley Sobre el Contrato de Seguro, por lo que no seria po

sible considerarla como título de crédito. 

Estamos en consecuencia frente a un documento -

de los denominados por la doctrina "declarativos", ya que- -

en éste caso el asegurador busca tan s6lo representar el -

estado de 1as cosas de acuerdo a lo ordcnndo por el artícul: 

20 de la Ley Sobre el Contrato de Seguro. De esta misma -

forma, el articulo 19 de la citada ley, permite probar la

existencia del contrato de seguro, no s6lo por escrito, si

no también median te confesional , 1 o cu a 1 nos pcrmi te además 

la posibilidad de la ausencia de la p6li:a y de cualquier -

otro documento, 

de vida. 

de los que se acostumbrancn los segurc.s -

(6) según cita de Rui: Rueda Luis Op. Cit. P5g. 112 

(7) Ruiz Rueda Luis, Op. Cit., Pág. 113. 
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Resumiendo, la póliza en si presupone la exis

tencia del contrato de seguro, no siendo cxigi<la por nue~ 

tro derecho para la existencia o validez ,sino mas hic11 ca 

mo medio probatorio. 

A continuación señalaremos la forma más usual

cn que se celebra un contrato de seguro, tambi~n enuncia

remos los requisitos que dchc contener la p6liza. 

El agente de seguros proporciona al presunto -

asegurantc un formulario de oferta de contrato y ~stc a -

su vez procede a rcquisitar los datos solicitados en el 

mismo, asf como los que considere de importancia, sicndo

ncccsario que aparc=can en el cuerpo de la p6li=a; loan

terior se cfcctaa en forma acostumbrada con la interven 

ci6n del agente. 

Una vez real izado el tr~rnitc aI1tcrior el agcrr 

te procede a entregar a la cornpañfa aseguradora la soli

citud y ~sta cxternará su aceptación en caso de que pro

ceda, por lo que la aseguradora deber~ exrender la póli

za correspondiente y consecuentemente obtcn<lr~ el pago -

de la prima. 
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3) 

L3 P61iza que se expida deberá contener: 

1.- Los nombres. domicilios de los contratantes 

y firma del representante de la aseguradora; 

2.- La designaci6n de la cosa o persona asegura

da; 

3.- La naturaleza de los riesgos garantizados; 

4.- El momento a partir del cual se garantiza 

el riesgo y la duraci6n de esa garantía; 

5.- El monto <le la garantía; 

6.- La cuota o prima del seguro; y 

7.- Las demás cláusulas que deban figurar en la 

p61iza. de acuerdo con las disposiciones le 

gales ¡1sí como las lícitamente convenidas -

por los contratantes. (Art. 20 de la Ley -

Sobre el Contr3to de Seguro) 

Concepto 

Consideramos conveniente a fin de nodcr determi 

nar los elementos de existencia v los rcouisitos de vali-

dez de nuestro contrato. señalar nuevamente el conccoto de la 

Lev Sobre el Contrato de Seguro. oue en su Art. 1 °. scfiala: par 
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contrato de seguro la empresa aseguradora se obliga, media~ 

te una prima, a resarcir un dafto o a pagar una suma de din~ 

ro al verificarse la eventualidad prevista en el contrato". 

Por nuestra parte cstirnanos que es el contrato -

por virtud del cual una de las part~s. el asegurador, se -

obliga a realizar una prestación de dar o hacer de carácter 

indcmnizatorio en favor de la otra parte o de un tercero, 

sujet5ndose a eventualidades prcvisras; la otra, el propo -

nentc, tomador o asegurado adquiere la obligación de pa 

gar una suma de dinero determinada llamada prima en una o -

más exhibiciones. 

Si bien es cierto que de los conceptos expresa 

dos se desprenden ciertas obligaciones y derechos para ambas 

partes. las cuales son producidas o trnn~fcridas dependien

do de la clase de seguro que se adquirra, tambi~n lo es piJ

ra su vida normativa, amen de lo sc11alado por la Ley Sobre 

el Contrato de Seguro ylo establecido por el Código Civil en 

vigor, relativo a su regulaci6r1 como acto juridico fijando 

reglas para su interpretaci6n y debido cumplimiento. 
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Llemcntüs I~~cncialcs 

De conformidad con el Código Civil los elementos 

de todo contrato son: 

!o. -

lo. Consentimiento, y 

2o. Objeto que puede ser materia del contrato 

(Art. 1794), y a su vez establece como re

quisitos de validez: 

r.
rr.-

La capacidad legal de las partes: 

Ausencia de vicios del consentimiento; 

III.- Que su objeto, motivo o fin sea licito, y 

IV.- Que el consentimiento se manifieste en la 

forma en que 1a Ley establece. (r\rt. 1795). 

El conscnt i miento 

Algunos investigadores señalan que en Roma, 

respecto del consentimiento, cuanJo J.os o más personas se p~ 

nian de acuerdo respecto a un objeto determinado, se podía de 

cir que entre ellos existía una convcnci6n o pacto. 

Sobre este punto con gran acierto Bafiuelos S5nchez, apunta -

lo siguiente: 
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"Las partes que efectúen una convcnci6n destina-

da a producir un efecto juridico, pueden proponerse a crear 

o extinguir un derecho, las convenciones que tienden a la -

creación de un de re cho, son 1 a~ ún i C:l s que forman el género 

cuya especie es el contrato <lerivativamcntc". (8) 

Podemos scfialar respecto del consentimiento, que 

es el acuerdo de voluntades que se entienden para producir-

un ~fccto jurfdico determinado, cs~c acuerdo debe emanar de 

ellas. Ya que la oferta unilateral y la policitaci6n no 

obliga por regla general, mientras n~ exista una acepta 

ción expresa por la otra parte. 

Bravo señala: 

Sobre el particular Agust~n 

"Furia sum, sivc stipolatur sivc promittat, nihi-

lagcrc natura manifestum es~. liuic p1·oxim~s cst. qui eius 

aetatis cst, un nondum intcllegar, qui<l ag-itur". 

(El consentimiento debe ser real. manifcsra~do por signos 

exteriores que provc~gan de las personas capaces, no existi

rá si proviene de personas que no tienen voluntad como el -

loco y el menor de edad). (9) 

(8) Bañuelos Sánchez Froylán, De la interpretación <le los 
contratos y de los testamentos, Ed. Cfirdcnas, ~1~x 1979 
Za. Edici6n Plg. 11. 

(9) Bravo González Agustín, Segundo Curse <le Derecho Romu 
no. M6x, 1978, Ed. Pax-M~xico, P5g. 40. Segunda ~Jici6n. 
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Borja Soriano sostiene respecto del consentimiento 

que: 

"Es el elemento esencial del contrato y consiste -

en el acuerdo de dos o más voluntades sobre la producci6n o -

transmisi6n de obligaciones y derechos, siendo necesario que 

és'tas voluntades t"engan un:i m3nifcstaci6n exterior". (10) 

Como excepción al supuesto general de la celebra-

ci6n, la Ley de la materia contempla de manera principal, el 

caso de formación entre ausentes, estos es atribuible a : 

I.- El carácter masivo de la actividad asegurad~ 

ra y, 

II. - Necesidades de naturaleza técnica como la se 

lecci6n del riesgo. 

En este capítulo ha quedado señalado respecto de -

la cclebraci6n del contrato, que es necesario la manifestaci6n 

de la voluntad por ambas partes y también que existe la posib~ 

Iidad de la formaci6n Ucl contrato entre ausentes, por lo que 

surge la siguiente pregunta: 

(10) Borjn Soriano Manuel, Teoría General de las Obligaciones, 

Mex. 1984, 6a. Edici6n Ed. Porrúa linos., PiÍg. 121. 
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¿Cu~ndo consideramos que han sido aceptadas las 

ofertas?. La solución la encontramos en lo dispuesto por_ 

el artículo 6: <le la Ley Sobre el Contrato de Seguro, al 

decir que se considerarán aceptadas las ofertas de pr6rro

ga. modificaci6n o restablecimiento de un cbntrato suspen

dido, hechas en cart3 certiíicada con acuse de recibo, si_ 

la empresa aseguradora no contesta dentro de 15 dias, con

tados dcsd~ el siguiente al de la rcccpci6n de la oferta. 

Cabe aclarar que la <lisposici6n contenida en el 

3rtículo antes scñalado,no es aplicable a las ofertas de -

aumentar la suma asegurada, y en ningún caso al seguro de 

personas. 

En forma complementaria el art. S? de la Ley de 

la materia establece respecto <le las ofertas de cclebra--

ci6n, prórroga, modificaci6n o restablecimiento de un con

trato suspendido, que qucdar5 obligado en un término de -

quince días o en treinta,cuando fuere necesaria la prácti

ca de un examen médico. si no se ha fijado con anticipa~-

ci6n un plazo menor para la aceptación. 
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Con lo anterior queda establecido el pla=o le

gal para la aceptación de la oferta, el cual opera siempre 

en ausencia de la fijaci6n de otro plazo menor .. 

2o. Objeto. 

Rojina Villegas apunta al respecto que: 

"El objeto en el contrato no es la cosa o el -

hecho ya que estos son los objetos indirectos de la obli-

gación, pero como el contrato crea a la obligación y éste 

tiene como objeto la cosa o el hecho, la terminologta ju-

r1dica, por razones pr~cticas y de cconomta en el lengua-

je ha confundido, el objeto de la obligación con el obje

to del contrat:o". (11) 

Estamos de acuerdo con este autor, ya que si -

recurrimos al Código Civil vigcnte,sc señala respecto del 

objeto en el art:1culo 1824 que: 

(ll) 

"Son objeto de los contratos: 

I.- La cosa que clobligado debe dar: 

II.- El hecho que el obligado debe hacer o no 

hacer" .. 

Rojina Villegas Rafael, Compendio de Derecho Civil, 
Tomo III, Ed. PorrOa, M6x., 198->, Pág. óZ. Novena 
Edición. 
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En t.anto, algunos doctrinudos distinguen respecto <le lo 

scnalado, en el art.ículo citado, dos clases de objeto a saber: 

I.- Objeto Directo, que es el que crea o transmite -

obligaciones en los contratos; 

I I. - Objeto Indirecto, que es la cosa o el hecho que 

a su ve= es el objeto de las obligaciones que -

dan nacimiento al contrato. 

Como en referencia hist6rica algunos aut.orcs han sus-

tentado que en Roma el objeto o contenido del contrato podía 

ser de diversos tipos, teniendo en cuenta la naturaleza de -

las prestaciones que lo integran. M::ís el objeto de la oblig_!! 

ci6n consistía en un hecho o prestaci6n del deudor, como has

ta nuestros días. 

La prestaci6n antes sefialada en ocasiones podía resul

tar imposible; esto es, cuando el obligado se encontraba imp~ 

dido legal o físicamente de reali~arla. Por ejemplo si se PªE 

taba la entrega de un animal o de otra cosa que no existía fí 

sica ni jurídicamente. No obstante, 

podían ser objeto de contrataci6n, 
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una cosecha. 

Sobre e1 particular Bañuelos Sánchez indica: 

"La imposibilidad de la prestación en éstos ca 

sos, implica la nulidad del contrato a la verificación 

de1 cual se opone una inexorable ley de la naturaleza o -

una norma jurfdica: Impossibiliu Nulla Obligatio est {es-

nu1a la obligaci6n de cosas imposibles). (12) 

Finalmente, anotamos lo expuesto por Bravo Go~ 

zá1ez quien indica que uno de los clásicos del derecho R~ 

mano, Paulo, se rcricrc a la tcrminologta de las fórmulas 

de las acciones para designar su objeto al decir que el 

objeto consiste en un darc. faccrc y prestare; es decir -

en la transferencia de un derecho real~ un hecho personal u 

otra prestaci6n. (13) 

A continuación enumeramos los requisitos que 

debe contemplar el objeto para su validez: 

(12) 

(13) 

1.- Debe ser l!cito, en virtud de que el dere

cho prohibe los actos ilicitos, consecuen

temente no podrá sancionar el cumplimiento 

de una obligaci6n que vaya contra sus ord~ 

Bañuelos Sdnchez F, Op. Cit., Pág. 14. 

Bravo Gonzdlez, Op. Cit., Pág. 45. 
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namicntos. 

2.- Debe ser posible tanto ftsica como jurtdica 

mente. Esta posibilidad debe contemp1arse 

en el momento de la celebración del contr~ 

to~ ya que es el momento en que se cuenta

con todos sus elementos. 

3.- Debe presentar un interés para el acreedor. 

Debiendo ser siempre esta ventaja dctermin~ 

ble en dinero. 

4.- Debe estar suficiente cuantificada. Esto -

es con el ünico fin de evitar que el deu -

dor reduzca su obligación a tal nivel que

ya no represente inter6s para el acreedor. 

Es irrefutable que el contrato crea la obliga -

ción y ésta a su vez tiene como objeto la cosa o el hecho, 

por 1o que los doctrinarios han señalado que existen dos -

clases de objeto: el directo y el indirecto. Como ya que

dO apuntado anteriormente. 

Con apoyo en la definición que nos dn la Ley -
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Sobre el Contrato de Seguro, podemos decir que el objeto -

es la obligación por parte de la empresa aseguradora de r~ 

sarcir un daño o pagar una suma de dinero al verificarse la 

eventualidad dafiosa prevista; y para el asegurado, la de -

pagar una suma de dinero (la prima). 

Cabe hacer notar que la obligación de la empre

sa en e1 seguro contra daños tiene por objeto en dar O ha

cer. segOn lo apuntado en el párrafo anterior. y que ade -

más viene a ser confirmada por lo sefialado en el arttculo-

116 de la Ley antes citada. que establece: "la empresa po

dr4 adquirir los efectos salvados. siempre que abone al 

asegurado su valor real segOn estimación parcial. Podrá -

tambi~n reponer o reparar a satisfaci6n del asegurado la -

cosa asegurada libcrandosc ast de la indemnización". 

Por lo anterior • y en base a lo señalado. se

puede concluir que el objeto del contrato materia del pre

sente estudio será una obligación de hacer o dar, quedando 

para la empresa la facultad de elegir el medio para cum -

plir su obligación. 
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5) Elementos de Validez 

I. Capacidad Legal 

En la celebración de un acto jur!dico inter -

vienen dos o m~s personas, tomando unas el caracter de 

acreedor y otras el de deudor~ En el caso del contrato -

que nosocupa scr~n asegurador y asegurado, pero para ésto, 

es necesario q11e sean capaces para obligarse. 

dad es la regla general, la incapacidad ser~ 

ci~n, y los casos especiales serán señalados 

La capacj_ 

la CXC<'p -

por la Ley. 

Respecto a lo anterior.el art!culo 22 del Códl 

go Civil vigente señala que: 

"La capacidad jur.tdica de las personas ffsic~s 

se adquiere por el nacimiento y se pierde por la muerte; 

pero desde que un individuo es concebido entra bajo la 

protección de la Ley y se tiene por nacido para los eíe~ 

tos declarados en el presente Código". 

Con la finalidad de clarificar este punto, p~ 

demos citar a Rojina V1llegas quien sosticne,quc: 
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''Lu capacidad es el atributo más importante de-

las personas .. Todo sujeto de dcrccl10, por serlo, debe te 

ncr capacidad jurldica; @sta pt1cdc ser total o parcial. Es 

la capacidad de eocc el atributo esencial e i~prcscindiblc-

de roda persona, ya que la capacidad de ejercicio que se r~ 

fierc a las pcrsor1as ffsicas, puede faltar en ellas. y sin

CfTlbargo, existir la pcrsonnlidad". (14) 

Debido a que el presente estudio se limita en -

especial al ramo de dafios,sc l1acc cxclusi6n de los de vida, 

accidentes personales y cnfcrmedadcs,~or tanto delimitare 

mos la capacidad de las empresas para actuar como asegura -

dor. buscando su fundamento en las diversas normas legales-

que para ellas existen: 

El C6digo Civil en vigor cstatlecc respecto de 

la delimitaci6n en la capac~dad para celebrar contratos. • 

lo siguiente: 

(14) 

"Son hábiles para cont:ratar todas las personas 

no exceptuadas por la Ley" (Art. 1798). 

"Las personas morales se rcgirfin por las leyes 

correspondientes, por su cscr~tura constitutiva 

Rojina Villcgas Rafael, Com~cndio d~ Derecho Civil, 
Tomo I, Méx, 1983, Ed. Porrua. P5g. 158. Novena Edi
ción. 
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Y por sus cstat:ut:os. "(Art:. 28), y 

"Los actos ejecutados contra el t:cnor de -

leyes prohibitivas o de int:crés p6blico sc-

rán nulos, excepto en los casos en que la 

la Ley ordene lo contrario" (Art:. 8) 

Es prudente atender además los señalamientos que -

que al respecto distingue la Ley General de Instituciones 

de Seguros : 

"Se prohibe a t:oda persona física y a t:oda -

persona jurídica que no t:enga car6cter Legal 

de Inst:it:ución de Seguro, la práctica de cua~ 

quier operaci6n de seguros en territorio Mcxi 

cano .•. " (Art.3°) 

Para organizarse y funcionar como Institt1ci6n 

de Seguros, se requiere concesi6n del Gobier

no Federal, que compete otorgar discrecional

mente a la Secretaría de Hacienda y Crédito -

Público, oyendo la opinión de la Comísi6n Na

cional Bancaria y de Seguros". 

(Art. 6°) 
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Artículo 136, íracci6n IV.- "Los contrat.os 

concertados contra las prohibiciones del 

articulo 3° no producirán efecto legal alg~ 

no ... " 

Finalmente, la Ley Sobre el Contrato de Se

guro establece en su artículo 2° que: 

"Las empresas de seguros s6lo podrán organj_ 

zarse y funcionar de conformidad con la Ley 

General de Instituciones de Seguros". 

En base a lo anterior, concluímos que si en 

un contrato de seguro figura como 3sc~urador uno persona -

fis±ca o una persona moral que legalmente no se encuentre-

autorizada para ello, éste será nulo y3 que contraviene -

una Ley cspcciCica en virtud de que las personas no se en

cuentran habilitadas por la misma para el ejercicio de 6s

t:a actividad. 

En lo que respecta al asegurador se le apll 

can las reglas del <.lerecho común, ya que no existe prohíbj_ 

ci6n expresa en la Ley de la materia, Además la legisla--

cíón civil permite a cualquier persona realizar actos jurídicos 
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siempre que no estén exceptuados por la Ley. 

II Ausencia de Vicios del Consentimiento 

En rorma doctri11al y a grandes rasgos tratar~ 

mas lo relativo a la ausencia de vicios en el consentinie~ 

to o en la volu11tad; esto es, que esa voluntad se cxterio 

rice clara y libremente sin c1uc para ello medie el error.

el dolo, la mala fe o la violencia. 

Error.- Consideramos error como una falsa 

concepción de la realidad, es dccir?un estado subjetivo 

que est~ en desacuerdo con la realidad. Sobre ésto, Rojina 

Villegas nos indica: 

"En el derecho, el error en la manifestación 

de la voluntad vicia a ~sta o nl conscnti~ic~ 

to, por cuanto que el sujeto se obliga portie~ 

do de una creencia falsa, o bien pretende 

crear, trasmitir, modificar o extinguir dcrc 

chos u obligaciones". (15) 

En cuanto al error en el contrato de seguro de 

daños, la Ley Sobre el Contrato de Seguro prevee tal situ~ 

ci6n protegiendo la validez de la operaci6n,señalando en-

e 15) Rojina Villegas Rafael, Op. cit. Pág. 139 
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su artfculor ss' que: "El contrato <le seguro scr:1 nulo si 

en el momento de su celebración la cosa asegurada ha pere

cido o no puede seguir ya expuesta a los riesgos". 

El Dolo.- Al respecto Rojina Villegas nos di 

ce que "no es en si vicio del consentimiento ya que vicia

ª la voluntad sólo en tanto que induzca a error y que ~ste 

sea e"l moLivo determinante de la misma". (16) 

La Ley sobre el Contrato de Seguro precisa so

bre este particular que el dolo o la mala fe de alguna de 

las partes, le impondrá la obligación de pagar a la otra -

una cantidad ual al duplo de la prima de un afio. (articulo 

88, último párrafo) y que si no hubo dolo o mala fe, el 

contrato ser~ válido pero anicamentc hasta la concurrencia 

del valor real de la cosa ascguraJa, teniendo ambas partes 

la facultad de pedir la reducción tlc la suma asegurada. 

(Articulo 95). 

En t6rminos m~s precisos se supone que uno de

los contratantes ha ejecutado un conjunto de maquinaciones 

o artificios, precisamente para inducir al error a una de

las partes. 

(16) Rojina Villegas Rafael, Op. Cit. Pág. 144. 
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L=~ Mala Fe.- Es la disimulación del error por-

parte de un contratante una vez conocido.para que el otro

se obligue bajo esa falsa creencia; en la mala fe el error 

no se provoca. simplemente uno de los contratantes se apr~ 

vecha del que advierte en la otra p3rte. 

De igual manera que el Dolo, la Ley Sobre el Co~ 

trato de Seguro, prcvcc en sus articulso 88 y 95. la nuli -

dad del contrato de seguro que se realice en contravcnci6n

con su texto. 

La Violcncia.

fiuelos Sánchez apunta: 

En rel~ci6n con la violencia Ba-

"La violencia puede ser físi=a o moral; ftsica -

cuando por medio del dolor se coacciona la voluntad a efes 

to d~ que se úxtcrioricc la cclebraci6n de un acto jurídi

co; moral. cuando por medio de amenazas o intimidaciones -

se pone en peligro la vida, la honra, la li~crtad, la salud 

o el patrimonio del autor del acto jurídico, de su cónyuge, 

de sus ascendientes. de sus descendientes o de sus pariente~ 

colaterales hasta el segundo grado". (17) 

(17) Rafiuelos Sánchez Froylán, Op. Cit. Pá~. 40. 
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En cuanto a la validez del contrato que nos ocu 

pa. las leyes de la materia contcm,>lan una serie de situa-

cienes. mismas que rc~ulan, los casos de error. dolo y ma 

la f6 que en 1Jn momento pueden recaer a nuestro contrato,-

y por lo mismo establecen sanciones que 

virtud 

recaerán dircctamc~ 

de que sí en su te respecto de la valide~. en 

conccpci6nsc llegase a incurrir en algunos de los supuestos 

incficien-sefialados, el ri~or con el que la Lc:y ataca su 

cia, excede en términos generales a lo previsto por el der~ 

cho común. 

A continuación citamos algunas disposiciones s~ 

fialadas por la Ley Sollrc ol Contrato de Seguro, que consid~ 

ramos importantes para la vida normativa de nuestro contra

to por cuanto a la validez del mismo. 

Artículo 60.

mala fé en la 

"En los casos de dolo o 

acravación del riesgo,, 

el asc~urado ncrdcrá las nrinas 

ticipadas .... 
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Arttculo 88.-

El Dolo o Mala f& de algunas de las -

uartes. le impondrá la oblicaci6n de -

pa¡zar a la otra una cantidád igual-

al duplo de la prima de un año. 

Artículo 95.- "Cuando ~e celebre un-

contrato de seguro por una suma -

superior al valor de la cosa ase-

guracL.J 

la fe de 

}' ha existido dolo o rna -

una de las partes la otra 

tendrá derecho p3ra demandar u opo

ner la nulidad .... " 

De la cxposici6n a;1tcrior. relativa a los vi

cios que en un rnom~nto Ja<lo 11ucstro contrato puede adolecer. 

podemos concluir que a las hipotcsís señaladas en los dos

primeros preceptos les recaerá la nulidad a~soluta, almo

mento de su celebración, y por lo que se refiere al filtimo 

precepto la hipotcsís que contempla le será aplicada 
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relativa, est:o es que aún existiendo en su-la nulidad 

concepci6n algún vicio, nuestro contrato puede conval~ 

darse previa corrccci6n que se efectúe de común acuer-

do por los contrat:a.ntcs~ 

III Objeto, Motivo o fin licito 

El elemento de estudio en este punto su-

pone una 

del acto 

cito en 

licitud en el objeto~ motivo,fin o condici6n-

por lo que todo acto juriJico necesita ser l~ 

todas sus manifestaciones para que el dere 

cho le brinde la protccci6n necesaria y así le sean 

otorgadas consecuencias jurídicas 

de ramos que el acto ser:i ilícitos 

por 

si 

lo tanto consj_ 

se manifiesta -

en con~ravención a las leyes de orden iÚblico y a las 

buenas co~tumbrcs. 

Ahora bien, el acto jurldico puede existir, 

y a esa existencia le puede recaer alguno ~e los vicios -

a que hemos hecho referencia en éste capttulo; e~ de 

cir que en estos casos el acto nace en forma , el cual 
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puede 

puede 

actos 

vicio. 

lunt:ad. 

ser sancionado de nulidad y est:a situación -

conceptuarse como existencia imperfecta de los

jurídicos por concebir en su creación algún -

Es conveniente aclarar. que siendo la vo

uno de los principales elem~ntos para la pe~ 

fecci6n de nuestro 

mos en detalle por 

contrato, en este punto 

lo que hace a los vicio~ 

no cntr!!_ 

que pu~ 

den recaer a la misma, toda vez que al confirmarse 

uno de 

lidad, 

ellos el efecto producido sería el de la nu

dc 

estar 

dad 

en cualquiera de sus 

enfocado. 

derivada de 

el presente 

los daños 

la actividad aérea. 

aspectos? 

estudio 3 

ocasionados 

en virt.ud 

la responsabi lj 

con motivo de-

se reúnan 

Resumiendo lo 

los siguientes 

anterior, e~ necesario quc

requisitos para la validez 

del objeto, motivo o fin: 
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/\.- J>t.~bc ~er lícito~ <.:limo l'l d<..•1·ccho pn1híb1..· 

los ••Cto~ ilíL·ito:--, no podr/Í s:1ncion:11· 

e 1 ,_cumplimiento .. I<._· un;1 oh l i gai..: i ón que v ~• 

ya con t r;:1 sus o r·d<.•nam i r..•n ro:-;. 

B.- Debe ~cr posihlc.·~ t;1nto ft'si'"·;i como j11r! 

dicumcnt:c.. Est:.a posih i 1 idad dc..•hi.· cont1..·~ 

plarsc en c-1 moml.'n-ro th." ln cclc·brnc ión 

del contr.:1t"o, pues es c..-u:lndo éstl.' ,fe·hc· 

contor con todos sus clcmcnt<>s. 

C.- Debe presentar un intcr~~ J>:1r:1 vi ;1r1·~~

dor y 6R~3 vcntoj~ Jchc ~cr opr~ci~hl~ -

en dinero. 

D .. - Debe estar suficicntcml.•nt<.• dctt"rmin,ado, 

para <:."\-" itar que el '-Jcuc.Jor rcdu::ca st.1 - -

obligación n tal nivc.•1 que y:r nn prc~l'!l 

te intcn~.s p.'.'.1r;1 C"l :u.:rcc..•dor .. 

J..~1 f.cy Sobre el Contrato de St..'~ur·u. pre~:<..'<..' -

algunos casos rcl:?tívos al mo'tÍ\'o o c:1u~~1 que.• adolcc<...'n dt-. 

ilicitud. 

lo. "Cu:1ndo ~e L'ontr:-ttc con \·ari;-1:-' c.•111prc·.s:1:-. 



un seguro contra el mismo riesgo y por -

el mismo interés. el asegurado tendrá la 

obligaci6n de poner ~n conocimic~to de -

cada uno de los aseguradores la exis~cn

cia. de los ot.ro::. ~cguros ... "(Artfculo 100) 

2o. "Si el asegurado omite intcncionalmcnte

el aviso de que trata el artfculo ante -

rior o si contrata los diversos seguros-

para obtener un provecho il!c.:ito los -

aseguradores quedarán liberados de sus 

obligaciones." (Artfculo 101). 

309 Los contratos de seguros de que trata-

cl articulo 100, cclebradc::rsde buena fe, 

en la misma o en diferentes fechas, por 

una suma total superior al valor del ir1 

terés asegurado, scrdn vdlidos y obligardn 

a cada una de las empresas ascgurador3s 

hasta el valor fntegro del dafio surgido 

dentro de los ltmites de la suma que hu 

hiere asegurado". (Arttculo 102). 
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4o. "La empresa que pague en el caso Ucl ar--

ticulo anterior. podr~ repetir contra to-

das las demás en proporci6n de las sumas -

respcct i vamcn te a.seguradas." (Art rculo 

103). 

En los términos antes sefialados. la Ley condena 

en general todo afan de lucro que el ascgur~do pueda tener -

como finalidad. al celebrar un contrato de seguro contra da

lias. 

IV. Forma. 

En Roma la forma representaba el raoldc objetivo 

a trav~s del cual era necesario que las partes pasaran su -

convenio para que el mismo deviniera en obligatorio; sirvic~ 

do en íorma principal para efectos de prueba, con el objeto 

de que todos aquellos negocios parecidos llegaran a ser uni

formes y as1 las partes se pudieran dar cuenta de que su in

cumplimiento les tracrfa consecuencias de derecho. 

Sobre este punto Bravo Gon=~Ic= expresa que: 

"En el Derecho antiguo todos los contratos eran 

formales. y si no se cumpl1a con lo establecido éstos eran -
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nulos, teniendo como ejemplo el pesaje y la nuncopatio (pr~ 

gunta seguida de una respuesta); las menciones escritas,-

etc. Paulatinamente la forma va cediendo terreno, dejando 

su lugar a los elementos subjetivos como el consentimiento 

( 18), 

Antes de continuar, creemos necesario apuntar-

respecto de la voluntad, que ~sta debe quedar cxtcriori:ada 

conforme a las disposicion~s legales, y ~u inobservancia 

dentro de las formalidades de derecho c1uc rigen al acto ju-

ridico, originar5 la nulidad relativa. 

En complemento a lo anterior, Froyldn Bañuc -

los clasifica a los actos jurídicos en: 

(18) 

a) Consensuales 

b) Formales 

e) Solemnes 

Definicndolos en los siguientes t6rminos 

''Consensuales.- Son aqu~llos para cuya vali

dez no se requiere ninguna -

formalidad. 

Bravo González Agus~ín, Compendio de Derecho Romano, 
~Í~;,: 1975, Ed. Pax-México, Pág. 107. Septima Edi-
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Formales.- Es preciso que en éstos la voluntad 

se exteriorice por escrito para que 

tenga validez. aceptándose el consc~ 

timiento anicamentc como expreso el 

que sea por escrito. 

Solemnes.- Son aquellos actos en los que debe -

observarse una formalidad especial y 

además que sea por escrito~ (19) 

Sj tomamos como norma reguladora de la manifest~ 

ciOn general de la voluntad a la forma, cabe preguntarnos si 

~sta tendrá aplicación directa sobre el contrato que analiza-

mos en el presente estudio, como un elemento de validez. 

A esto podemos cor1tcstar que la forma puede ser 

considerada como un elemento de valide~ de nuestro contrato, 

fundamentalmente por lo cs~ablccido en los artfculos 1833 y -

1834 del Código Civil vigente, asi como los .art:!culos 19, 21 

y 24 de la Ley Sobre el Contrato <le Seguro, que a la letra se 

i'ialan: 

Art!culo 1833.- "Cuando la Ley exija de-

09) Bai'iuelos Sánchez F., Op. Cit., Pág. 38. 
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terminada forma para un contrato, micn-

tras que 6stc no revista esa forma no s~ 

rá válido salvo <lisposici6n en contrario 

pero si la voluntad de las partes para -

celebrarlo consta de mancr3 fehaciente, 

cualquiera de ell3s puede exigir que se 

d~ al contrato la forma legal .. " 

Arttculo 18:54.- "Cuando se exija la for

ma escrita para el contrato, los documen 

tos relativos dcbc11 ser firmados por to

das las personas a las cuales se imponga 

esa obligación". 

Articulo 19.- "Para fines de prueba. el 

contrato de seguro, as! como sus adicio

nes y reformas, se hará constar por cs-

crito ..... " 

Artículo 20 .. - "La empresa aseguradora e~ 

ta obligada a entregar al contratante 

del seguro una póliza en la cual consten 

los derechos y obligaciones de las par-

tes ... " 
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Articulo 24.- "Para que puedan surtir -

efectos probatorios contra el asegurado. 

será indispensable que est~n inscritos o 

impresos en caracteres f~ci1mcntc legi-

bles, tanto la p6li~a como los documen-

tos adicionales." 

6) Clasificación. 

a~ Car~cter Bilateral. 

Desde el punto de vista puramente formal hemos 

scfialado que las partes en nuestro contrato son el asegurador 

por un lado y por otro el asegurado. Pero a estas podemos -

agregar una tercera: el beneficiario del seguro, el cual no -

siempre y necesariamente concurre a la cclcbraci6n del contr~ 

to. Cabe distinguir que no obstante la bilateralidad o tri!~ 

teralidad que en un momento dado pueda prescntar,cs solamente 

formal, ya que en el fondo todos los que participan en el se

guro están ligados entre si a trav~s de la empresa asegurado

ra. 

Legalmente lo anterior se fundamcn~a en el artt

culo 1° de la Ley sobre el Contrato de Seguro. del cual se --
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desprende su bilateralidad, ya que se establecen obligac10-

nes correlativas de ambas partes contratantes. Así tambi~n 

de esta ley se deriva todo un régimen especial el cual se

contempla en el contenido de los artículos 20 a 44; 51 y -

180. 

b) Carácter Oneroso. 

El Contrato de Seguro se entiende oneroso <lcbi

do a que en su misma dcíinici6n existen prestaciones que -

significan para ambos contratantes grav6mcncs recíprocos. 

Lo anterior por sí solo se explica, ya que el -

resarcimiento del daño o el pago de una suma de dinero, -

así como el pago de la prima, son gravámenes que constitu-

yen provecho para una de las partes dependiendo del punto-

de vista en que sea tratado. Sobre el particular Cervantes 

Ahumada dice: 

"Nuestro contrato no podría ser gratui'to, por -

que la gratuidad impediría la formaci6n del fondo de prlm3s 

que es esencial para la mecánica operativa del seguro". (20) 

La distinción que podemos señalar respecto de -

nuestro contrato con los contratos gratuitos se fundamenta 

(20) cfr Cervantes Ahumada, Op. Cit. Pá~. 583 - Primera
cdición. 
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sobre la diversa relaci6n existente entre la ventaja o el s~ 

crificio que en un momento dado significa a cada una de l~s 

partes. 

e) Carácter Aleatorio. 

Se puede afirmar en principio que el Contrato 

de Seguro carece de un carácter aleatorio debido a que: 

104 No obst3ntc que en sus ortgcncs nuestro ca~ 

trato era alcntorio (lo era en virtud de que el asegurador -

era individual y no sab1a si al celebrar u11 contrato aislado 

~e enriqueccria o se arruinaria). actualu1c11tc las modernas -

bases t~cnicas hacen que el seguro no pueda considerarse ais 

lado. 

Zo. La fijación de la prima y la cantidad aseg~ 

rada se establecen en función de la cantidad que se forma -

con el na.mero de asegurados. 

3o. El asegurador no paga con su propio dinero. 

sino con el fondo de las primas que obtiene de los contratos. 

4o. Aunque el Código Civil en vigor defina la ·

aleatoriedad en función de que la prestación debida dependa -
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de un acontecimiento incierto, es .... 1a.1..·c. ,• 

la ganancia dependa de tal incertidumbre. También es cierto 

que en nuestro contrato la prcst.aci6n depende cfcct.ivament.c-

~~ un acontcci~icnto incierto; pero su certeza está detcrmi-

nada por el movimiento <le los grandes n6mcros. Y por lo tan 

to, el asegurador sabe que no puede perder, e incluso conoce 

la probaci6n de ganancias que le corresponderá en cada con-

trato .. 

No obstante lo anterior podemos sostener quc

nuestro contrato es eminentemente aleatorio tanto en su fun 

cionamicnto como en su concepción, ya que al momento d~ cele 

brar el Contrato de Seguro correspondiente no se sabe con -

certeza qu~ número de primas pcri6dicas pagará el ascgurado

ni a cu5nto ascendcrfi la cantidad qt1c pague el asegurador, -

sin importar la raz6n invocada para negar su manifcst.a alea

toriedad que es la organizaci6n ccon6mica que permite distri 

buir entre los aseguradores, miembros de la murualidad, las

p~rdidas; ya que, en forma general se le suprime pero se de

ja intacta en cada contrato pnrticular. Ahora bien esta or

ganización lejos de excluir el Índole aleatorio de cada uno

de los contratos, lo supone necesario en virtud de que no se 

puede obtener el equilibrio de los riesgos si no existen los 

mis.mos. 
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d) Carácter Consensual en oposición al Real. 

En atc11ci6n a que la obligación del asegurador 

es condicional puede decirse que el contrato de seguro en M~ 

xico es impcrativamc11te consensual en oposición a real, lo -

que probablemente no ocurre en otros pafscs. 

Puesto que scgdn la Ley Sobre el Contrato de Se 

guro, los contratos que se celebren no pueden sujetarse a la 

~ondici6n del ¡1:1go <le la prima p¡1ra su 11crfcccionamicnto; 

además de que sólo se exige la forma escrita como medio pro-

batorio de su existencia. Asimismo, consideramos que la 

Cracción segunda del Articulo 21 de la Ley de la materia pr~ 

hibe convertir este contrato convencionalmente en consensual 

o real, en consecuencia. 

e) Carácter Co11sensual en oposici6n a 

Según se desprende del contenido de la ley de 

la materia, el Contrato de Seguro se perfecciona desde el m~ 

mento en que el proponente tiene conocimiento de la acep~a-

ci6n de la oferta, la cual puede ser a trav~s de los medios 

m4s idóneos que la ley reconoce. entre ellos el correo ccrtl 

ficado, el telégrafo, la carta con acuse de recibo, cte. 
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Adcm~s de que el mismo puede ser adicionado o reformado. lo 

que deberá constar por escrito. y también a la firma del -

contrato se deber~ expedir 1a póliza correspondiente con ca

racteres fácilmente legibles. escritos o impresos; podemos -

aseverar que nuestro contrato ser4 entonces eminentemente -

formal. 

f) Carácter de Tracto Sucesivo. 

El articulo 20 de la Ley Sobre el Contrato de -

Seguro reglamenta el contenido de la póliza, exige que incl~ 

ya dentro de su clausulado el momento a partir del cual se -

garantiza el riesgo. as1 como la duraci6n de la garantta. 

Ahora bien, el contenido de los Art!culos 37 y 40 para los -

seguros de dafios (esto es por la disposición que ataftc el --

11amado "Periodo de Seguro"). as! como el Artfculo 44 contic 

nen como principio de la indivisibilidad de la prima. salvo 

pacto en contrario entre las partes. 

Por otro lado. la naturaleza eventual de la 

obligación de la empresa aseguradora nos da la base para se

fialar que se trata de un contrato sucesivo. pues es caracte

r!stica de todos estos la condición de que su cumplimiento -
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o realización adcm~s de ser posible sea probable. 

Por lo anterior se infiere que la realización -

de la eventualidad, prevista para un s6lo instante dctermin~ 

do restringir1a notoriamente toda posibilidad Je ver actual! 

zada la obligación de la empresa aseguradora, r>or lo que el 

contrato de seguro en general, siempre compr~ndc o ampara un 

per!c<lo de tiempo mas 6 menos largo pudiendo ser determinado 

o determinable. Por tanto no puede considerarse el contrato 

de s~~uro como de cjccuci6n instantánea. 

g) Carrtcter Principal. 

Es frcncucnte que se asegure una cosa en parti

c1:la. ~· que esta, a su vez, forme parte de un bien que se e~ 

c11entre afecto a un Seguro General; o bien que se tome un se 

guro sobre la vida de u11 tercero, a fin de asegurar más esp~ 

c!ficamente el cr6dito que representan estas operaciones pa

ra el asegurado. Sin embargo, aOn en estos casos nuestro s~ 

guro sigue siendo principal puesto que existe por sr s6lo, 

toda vez que no seguirá la suerte del contrato que haya dado 

origen al cradito. 
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El Artrculo 109 de la L~y Sobre el Contrato de 

Seguro scfiala que sobre el seguro de cosas gravadas con pri

vilegios, hipotecas o prendas, los acreedores privilegiados, 

hipotecarios o prcndatarios, se subrogarán del pleno derecho 

en la indemnización i1asta el 1111purtc del ~r~J1to garanti=¡,do 

por tales gravámenes. Sin embargo, el pago hccl10 a otra 11c~ 

sona será válido cuando se haga sin 01,osici6n d~ los acreed~ 

res cuando los gravámenes antes mencionados no :1p:1rc=can cn

la p6li=a, asf como en los casos que no tia)·an sido comunica

dos a la empresa aseguradora. 
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CAPITULO CUARTO 

DEL SEGURO DE DA!'bS OCASIONADOS EN ACCIDENTES AEREOS 

1) Noci6n 

El seguro de daños es aquel mediante el que la 

empresa aseguradora tiene la obligaci6n de resarcir el <laño 

patrimonial que sufra el asegurado al realizarse el cvento

previsto en la p6liza del seguro, pudiendo ser esta obliga

ci6n en especie o dinero a cambio del pago de una prima. 

Este concepto encuentra su fundamento en lo scfialado por 

los artículos 85 al 150 de la Ley Sobre el Contrato de Seg~ 

ro. 

2) Clasificaci6n 

Los estudiosos de la materia han dividido al -

seguro de daños en: 

A) Seguro de Cosas 

B) Seguro de Responsabilidad 



A.- Lo~ sepuro~ Ce cosas. son los que ~arant! 

zan el resarcimiento del ~u~o ratri~onial cattsa¿o ooT el 

siniestro al ~estrurr o disminuir ttn~ cosa integrante del ... 

activo del paLri~onio del ascnurado. 

B.- Los seguros de rcsponsahilidad son los 

que garantizan el resarcimiento del da~o patrimonial que 

se ocasiona para el aserurado cuando surpe t1n adcu<lo que 

aumenta el pasivo rlc st1 patrinonio. 

Por otra parte. la sola dcnorninaci6n del scpuro 

de dafios caractcri=a pcrfccta~entc n este rrupo debido a -

que se deriva de la misl'T'a un principio que forMa la tcor1'.a 

de los seguros d0 daftos y qt1c es carcnrc en los sc~uros de 

personas sicnDo este el princi1)io in~c~ni:ntorio. y sobre 

el cual Luis Rui:: Pt?edn ::ipunt:n. lo sipuic.,te~ 

ºSiendo su característica princi..p~l el que ja 

~&s se debe procurar ttna panancia al asCRVT~~º- sino r~~ 

bien resarcirle Onica~cntc de los daftos sufr±dos " (1) 

El articulo 86 ce la Ley Sobre el Contrato d~ 

Seguro establece que "La cJT1prcsa ase!?'uradorri responde sola 

mente por el daftc hasta el lrMitc de la su~a y ccl valor 

(1) Ruiz Rueda Luis, El Contrato de Se~uro, ~~x. 1978, 
Ed. Porrúa !:nos. , Pag. 1b1 . 
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real asegurado ..... ": por lo tanto Pl cartlct:er indcmni:.atorio 

encuentra en 6stc post:ulado su base legal. 

Por lo anterior, podemos manifestar que el segu 

ro contra daftos es aquel en el L¡ue cxistira siempre la 

obligacidn por parte de la empresa aseguradora de resarcir 

el dafto que sufra el asegurado en sus bienes, siendo nece

sario que el peligro de <lafto amenace a su patri1nonio segQn 

lo previsto en la póli=u correspondiente. 

3) El Interés Asegurable 

La ley <le la materia establece que "todo intc

r6s ccon6mico que una persona tenga en que no se produzca 

un siniestro, podra ser objeto de contrato de seguro con

tra dafios" (Artfculo 85, Le-y Sobre el Contrato de Seguro). 

En forma semejante a este principio diversas -

disposiciones extranjeras han plasmado dentro de sus leyes 

respectivas la idea del intcr~s económico, como cjcrnplos

las legislaciones francesa. austríaca, alemana, cte. Con 

el objeto de aclarar el concepto "intcr6s asegurable", 

sefialaremos a continuaci6n algunas definiciones importan

tes sobre el particular: 
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Para Roclli e] interés ''es l::i rclaci6n valor ccon6-

mica que existe entre un objeto (persona o cosa) y alguien" 

(2) 

Por su part.e, Ehrenbcrg señala que "el interés es -

la relación en virtud de la cual una persona sufre. a causa 

de un evento determinado, un dafi.o patrimonial" .. (3) 

A su vez Ferrarini considera que "el interés es la 

relaci6n de u11a persona con una cosa amcnazad;1 por un ries-

go det:crminado". (4) 

Por lo anterior, podemos decir que el interés pri-

mordial del part.icular o tomador del seguro es, indcpcndic~ 

t.emente a la realizaci6n del siniestro. el no sufrir una --

pérdida o gravar.len patrimonial .. 

expone: 

En rclaci6n al tema que nos ocupa Zamudio Collado 

''Todo aquel que po~cc un b icn de fortuna t icnc el 

inter6s de que éste bien no se vea afectado ~or el sinies

tro, o seo, el interés de que el bien no se <lnfic es intrf~ 

seco y correlativo al carácter de propicrario o poseedor -

de dicho bien, por lo tanto. no se pod1·5 asegurar el inte

rés de que al producirse el siniestro. no dañe el patrimo

nio. 

(2) Roelli Komment:a Zum, Cit. Pos, Luis Ruiz Rueda, Op,

Cit:. Pág. 164. 

(3) Ehrcnberg Vcrsichcrunsrccht, Cit, Pos. Luis Ruiz Ruc 

da, Op. Cit. Pág. 164 

(4) Fcrrarini Lo, Cit. Pos. Luis Ruiz Ruc<la, Op, Cit. 

Pág. 164. 
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del tomador del seguro". (5) 

En virtud de lo anterior, se puede sostener que 

es impropio denominar asegurado a la persona que suscribe

cl contrato de seguro ya que el objeto de nuestro contrato 

es el intcr6s asegurable, traduciéndose Oste como la rela

ción entre la actualización del riesgo o daño y la rcpcrc~ 

sión de <licho dafio en el patrimonio o haber del tomador 

del seguro. En consecuencia lo que realmente se asegura -

~s la intlemci=ación o el resarcimiento y por analogía, as~ 

~U:3do ser& el bien expuesto :11 riesgo y la persona que --

suscTibe el contrato, tomaJor el seguro. 

Antes de finalizar con el presente apartado, --

r.os surge una pregunta que creemos completamente de manera 

lruportantc el an~lisis del interés ~scgurablc 1~ cual es,-

si al realizarse c1 si.nicstro previsto en el contrato el 

asegurador dcber6 pagar el total del dafto que se cause o -

solamente lo hará de acucr<lo con el monto de la suma ascg~ 

rada. 

Sobre este particular el articulo 92 de la Ley-

Sobre el Contrato de Seguro señala que "Sa1vo Convenio cn

contrario, si la suma asegurada es inferior al interés as~ 

gurado, la empresa ascgura<lora rcspon<lcrá de rn:1ncra propo~ 

(5) Zamudio Col lodo Luis, Teoría ,. Prúct ica de los Se uros 
<le Daños en Mt'.!x i e o , Ed""'L""'t""o=r,.,,",71-r"•,=c""x'"""1"""'c-:a:-:n:-.~.,-=c-"'c=r"1,..,,..,...1.,..c.,,._,o,.,s=-,
L i b ros y Revistas, M6x. 1980, PiÍg. 127. 
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cional al daño causado. 

En cíecto al rcali~arse el siniestro, el asegu

rador no esta obligado a pagar más del monto de la suma 

asegurada aunque esta se~ inferior al valor del interés 

asegurado, 6sra situaci6n es conocida por los estudiosos -

de la materia como infrascgu1·0. 

No obstante lo anterior si se da el caso de t1n-

siniestro parcial y éste no supera el monto de la suma ase 

gurada, la do6trina se inclina a consi<lcr~r que el ascgu-

radar debe resarcir la totalidad del daño sufrido, tcnicn 

do en cuenta la relación que hay entre la suma asegurada y 

el valor del interés asegurado a pesar de lo cstablcci<lo -

en la cláusula respectiva de la p6lizu, así como lo seftal~ 

do por el artículo de reíerencia. 

En conclusión y debido a la íalta de f6rmulas -

concretas para cícctos de indcmni~ación, el referido ar--

ticulo 92 podría estar redactado según los términos que a

continuaci6n proponemos, y que creemos es claro intcligi--

ble para el lego: 

Salvo convenio en contrario~ si la suma asegur~ 

da es inferior al valor del interés asegurado, el ascgur~ 

dor estará obligado a pagar una suma o vnlor de rcsarcimie~ 



to respecto del niontc del dafio causado, en la misma pro-

porci6n existente entre la suma asegurada y el valor del

interés asegurado. 

4) El Coascguro 

La Ley General de Instituciones de Seguros de

fine al coascguro en su artículo 10 en los términos si---

guicntes: "Se entiende por coascguro, la participaci6n--

de dos o m5s Instituciones de seguro en un mismo riegos.

en virtud de contratos director realizados por cada una -

de ellas con el asegurador". 

De lo anterior podemos anotar que: 

Primero .... La definici6n s6lo se refiere a un-

mismo riesgo sin ~encionar que debe tratarse del mismo i~ 

tcrés asegurable. 

Segundo. - No puede distinguirse este caso del 

seguro múltiple, reglamentado en los artículos 100 al 105 

de la Ley Sobre el Contrato de Seguro. 

Doctrinariamcnte, para que exista coascguro. se 

deberá considerar que las diversas compañías aseguradoras

del mismo riesgo y del mismo interés deben conocer perfec-

95 -



mente l~ coexistencia de estos seguros y aún es costum--

brc que una de las compañías aseguradoras tome la inici~ 

tiva y sea ella la que trate al tomador del seguro y pr~ 

pon&a el co3seguro a las demás aseguradoras. 

5) Breve lntroduci6n al Derecho Aeronáutico 

a) Nacimiento y formaci6n 

El Derecho Aeronáutico no tiene antecedentes -

histbricos tan antiguos como otras ramas del Derecho (Ci

vil, Marítimo, Mercantil, etc.), sin embargo puede darse-

una referencia de las primeras disposiciones legales quc

tuvieron importancia en la aviaci6n, siendo éstas dos or-

dcnan~as dictadas en el año de 1784. 

La Primer Ordenanza se dictó en la Ciudad <le-

Lemoir, Paris; y la segunda por las autoridades de Milan, 

Italida, en las que se prohibía fabricar y elevar glohos

y otras másquinas aeronáuticas. Por lo que creemos que -

estos sucesos puedan ser los primeros antccc<lcntcs lega--

les que se ocuparon de la materia. 6) 

e 6) cfr. Rodríguez Jurado Agustín Teoría y Práctica del 
Derecho Aeronáutico, Ed. Depalma, Primera Udición,
Buenos Aires, 1963 Pág. 3 
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El maestro Cebo Cay6n nos menciona en su libro-

"Dc·l:·ccho Aerontl.utico" que: 

"El primer acuerdo sobre la navegación aérea fué 

cel~brado entre Alemania y Hungrta en 1898, en el cual hace 

rC"fcrcncia a.l cruce de fronteras por globos militares" .. (7) 

"Diversos estudiosos del derecho han coincidido-

31 sefialar que en 1908 apareció el Derecho Aeronáutico como 

disciplina organi::ada:o la cual ~e vi6 interrumpida dentro 

de su avance y desarrollo a consecuencia de la primera guc-

rra mundial, resultando ~sta determinante para la aviación, 

~n virtud de que toma un gran giro,ya que su carácter pura-

~!nte de investigación y pcrfcccionismo di6 lugar a diVC!:_ 

A.ts aplicaciones como arma b6lica, y como un importante me-

dio de comunicaci6n entre la humanidad. 

Al t6rmino de la primera guerra mundial los est~ 

dos participantes se enfrentaron al problema de regular la

acronavegaci6n, lo cual se logr6 mediante una rC"glamcnta -

ci6n jurídica de carácter i11ternacional. ya que se contra -

punteaban los intereses sostenidos por cada estado en parti 

cular." ( !!) 

(7) Cebo Cay6n Juan Fernando, Derecho Aeronáutico, Ed. 
Lito Lucros, Bogotá, ColombLa, 19o7, Pilg. bb. 

(s) cfr. Cobo Cay6n .Juan Fcrncindo Op. Cit. P;Íg. 67, 68. 
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El esfucr~o de todos los estados culminó con el 

Tratado de Vcrsallcs. cuyos aspectos fundamentales son: 

A.- Las cl~usulas directamente referidas para

regular la aviaci6n alemana. 

B.- La reglamentación a la navegaci6n a~rea en 

eI territorio germ~nico. 

En 1926 nace un organismo de carácter privado -

11amado Comité Internacional de Técnicos y Expertos Jurld! 

cos Aéreos ~ITEJA )y cuya labor llegó a su fin cuando en -

la Ciudad de Chicago se crc6 la Organización de la Avia 

ción Civil Internacional (OACI). 

Convocada por el CITEJA se llevó a cabo en 1929 

una conferencia internacional sobre el transporte a~rco. 

la que acordó el Convenio de Varsovia que ocupa un lugar -

importante en la disciplina jurídica acron~utica. a este 

Convenio seguirán el de Roma. en 1933. y el de Br~sclas, -

en 1938. 

Es 1a Segunda Guerra Mundial la que altera nu~ 

vamente 1a elaboración y desarrollo del Derecho Aeron~uti 
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co. En el afio de 1944, en pleno desarrollo de las hosrili 

dades, se suscribe un tratado en una convención cfectuada

en Chicago con participación de los pa1scs contcndicntcs,

introduci~ndosc modificaciones en el R~gimcn Internacional 

de la Aviaci6n. 

La labor del Comité Jurtdico de la OACI, al co~ 

tinuar en ascenso, encuentra su primera manifestación al 

lograr el reconocimiento internacional de los derechos so

bre las aeronaves, tarea que culmina con la firma del Con

venio de Ginebra de 1984, teniendo gran importancia hasta 

nuestros d!as. 

b) Concepto 

Con el fin de tener una visión general respecto 

del concepto de Derecho Aeronáutico, consideramos convc -

niente sefialar lo sostenido por algunos juristas cspeciall 

zados en la materia. 

Pietro Gogliolo en su "Código Aeronáutico" cxpr~ 

sa que la rama del Derecho Aeronrtutico "es el conjunto de -

normas de derecho pOblico o privado que regulan la navega -

ci6n aérea y en general el movimiento de las aeronaves y 

- 99 



oti·os aparatos LJUC se rnucvcn en el aire en rclaci6n con las 

cosas, l.:is pcrs0nas y con la ticrz·a'' .. (9) 

La dclinición de Gogliolo es un reflejo de la de Ant~ 

nio Ambrosini, s6lo que este la simpliíica en "rama del de

recho que estudia las relaciones nacidas en la navegación -

aérea y que fija su reglamentaci6n jurídica. (10) 

Por su parte Luis Tapia Salinas lo define, como "aquel 

conjunto de normas que se refieren a la navcgaci6n aérea y 

problemas con ella relacionados". (11) 

Gay de Montcllá sost.ienc que 11 cs el conjunto de normas 

de derecho público y privado de la navegación aérea dc-dicada 

al transporte de cosas y personas mediante la utili:aci6n tic 

aeronaves, y las relaciones jurídjcas nacidas de tal sistema' 

(12) 

Derecho Aeronáutico para Cabo Cay6n es "el conjunto -

de normas jurídicas en rcJ3ci6n a la accividad humnna en y -

sobre la navcgaci6n aérea, las aeronaves y sus usos>~ seJVi

cios; su personal especializado y el espacio en que aquellos 

circulan o permanecen". (13) 

(9) Gay de MontcllS Rafael. Principios de Derecho AeronSuti 

~· Ed. Dcpalma, Buenos Aires, 1950, Png. ~. 

(10) 

(11) 

(12) 

(13) 

Op. Cit. Pág. 10 

Cobo Cay6n Juan Fernando, Op. Cir., P5g. 62 

Gay de Montellá Rafael, Op. Cit., Pág 65 

Cobo Cay6n Juan Fernando, Op, Cit., P5g 65 
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Aunque en las definiciones antes transcritas -

los autores tratan de abarcar el conten]do del Derecho 

Aeronáutico, desde su punto de vista~ lo cierto es que to

dos estan acordes en la combinaci6n, en el uso del cs¡Jacio 

para el beneficio de la humanidad, por lo que creemos que-

la definición que se acerca m~s al objetivo y contenido de 

la materia. es la que nos da Federico Videla Escalada al-

decir que: 

"Es el conjunto de principios y normas de de

recho pablico y privado, de orden interno e internacional 

que rigen las instituciones y relaciones jurfdicas nacidas 

de la actividad acronautica o modificadas por ella". (14) 

c) Autonomfa 

"El enfoque de algunos autores ha sido soste -

ner la especialidad del Derecho Aeronftutico. juzgada como 

ma~eria regida por principios propios y totalmente desvi~ 

culada de las otras disciplinas jurfdicas~ (15) 

Esa posición debe ser analizada,ya que el der~ 

cho constituye una unidad sustancial que se basa sobre una 

estructura anica. y que es el denominado derecho coman. lo 

( 14) 

(¡ 5) 

Videla Escalada Federico, Derecho Aeronáutico,Ed. 
Findcntcr de Víctor P. de Z"aval13 lomo t. Buenos 
Aires, Argentina, 1970. Pág. 175. 

Rodríguez Jurado Agustin, Op. Cic. Pfig. 17. 
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que impide una c~ancipaci6n total de las diversas ramas -

que lo integran. 

El Derecho Aeron~utico no puede dejar de rec~ 

rrir a las demás ciencias jurídicas porque es un derecho-

nuevo, no sólo por sus reglas novedosas propias, sino par

la manera de cnten<lcr o aplicar las situaciones que rcgu -

lan los principios recogidos en otros sectores del derecho~ 

Los especialistas en esta materia l1an dividido 

a la autonorn!a desde tres puntos de vista: 

A.- Legistativa; 

B.- Didáctica y 

C.- Cient1fica. 

La primera es la más claramente consagrada. ya 

que en la legislación comparada, más de 80 países la respal 

dan con la realidad de leyes positivas orgánicas e integra-

les. La mayor1a de esas legislaciones al seguir una lfnca-

impuesta por la internacionalidad de la matcria,ocasiona -

que aquellos paises que no han consagrado la autonomfa lcgi~ 

lativa se encuentran con dificultades en la aplicación de -
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sus leyes, lo cual agrega un argumento más en favor de la 

posición autonomista. 

La segunda, no ha alcanzado la misma consagra

ci6n aan cuando se extiende cada vez más. Son muchas las -

Universidades importantes en el mundo donde el Derecho Ae

ronáutico no se enseña por separado, sino en complemento a 

otras naterias, ya sea en cuanto al transporte en general

a con el derecho marf timo, que comprende una rcgulaci6n de 

todo lo concerniente a la navegación. 

Por altimo, la autonomia cicntffica debe ser b~ 

se de las anteriores. Siendo que debemos considerar la 

gran intensidad tlcl trabajo de investigación que necesita -

el Derecho Aeronáutico, en la aplicación, el desarrollo, 

as1 como de 1os resulta<los que se obtcng~1n, para apreciar -

hasta que punto el mismo se justifica. 

La cantidad y calidad de los estudiosos del De

recho Aeronáutico en distintos paises es suficiente para -

demostrar lo anterior, y aOn más importante resulta el tra

bajo de instituciones espcciali=adas en el an~lisis de los 

temas jurtdicos vinculados a la aviaci6n. 
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Frente a este panorama escuetamente presentado, 

la única excepción aparentemente antiautonomista que se e~ 

cucntra en Aml!rica Latina es la "Ley de \"fas Generales de-

Comunicación de ~16xico", ttya que su contextura general pe!:_ 

1nite a primera vista, colocar a nuestro pats en un campo 

totalmente opuesto, el cual podemos decir que es similar -

o aQn m~s avanzado que el Código de la Navegación que rige 

para Italia desde 1942". (16) 

A lo a11tcrior, el jurista Francol~ Rigalt, 

afirma que ''la Ley de V1as Generales de Comunicación del 

10 de Septiembre de 1932 fruto de una labor prudente que -

no pasó de simple retoque, modcrniz6 y aseó los principios 

jur1dicos sobre comunicaci6n a~rca 11 • (17) 

d) r=uentes 

Hemos consi~crado que el Derccl10 Acron3utico 

es autónomo, por esto es recomendable apartarlo del cstu -

dio del sistema general de otras ramas del derecho; por lo 

que haremos una breve referencia a sus fuentes, ya que su-

fin último es coman a todns las disciplinas jurf<licas~ 

(16) 

e 11 J 

Rodr:l:guez Jurado Agust:l:n. Teor!a y Pr:lct:ica del Derc 
cho Aeronáutico, Ediciones Dcpalma_ Buenos Aires. 1963 
PDg. 16, Primera Edición. 

Rigalt Francoiz, Cit. Pos. Rodrfguez Jurado Agusttn, 
Op. Cit., Pág. 17 . 
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Sin apartarnos del sistema doctrin;1rio mexic:1-

no expondremos la costumbre. la doctrina. la jtirisprudcn -

ci0 y la Ley, pucs~o que la originalidad de la materia no 

debe buscarse en la t~cnica de su c~tructuraci6n. que aun

que existe. es sólo el resultado de la especialidad de su

objcto. 

En relación a la costumbre, se afirma a menudo 

que es escaso su valor como fuente <lcl Derecho Aeronáuti

co, a pc~ar de la generalidad de tal afirmaci6n,discntimos 

de ella, )"ª que si hacemos referencia a la costuml1rc como

fucntc supletoria o formal del <lcrccho, debemos aceptar -

que en ocnsioncs su valor es definitivo; pero cr1 ,·ir~ud de 

i·to tiempo existente en la vida del derecho acro:,~t~tico, 

s~ it~¡1idc en algunos casos conceder a la costumbre el va -

lor de ccJnstancia necesario para ~uplir a otra ley expresa. 

Ahora bien, si la considcr~mos como fucnt1~ or~ 

ginaria se ha de concluir necesariamente que es una fuente 

del D~rccho Acron~utico y que contribuye en considerable -

proporción a la existencia de esta rama <le las ciencias 

jurídicas. determinando su particularidad. 
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'~dcmfis, intensa y relevante ha sido la labor de 

los doctrinarios quienes han elaborado en pocos años una -

nueva disciplina juríc.iica con verda•tera jerarquía lc[!isla

tiva." (18) 

El cstudil1 de la jurisprudencia acron5utica~ 

sobre todo la Franccsa 7 demuestra el destacado lugar que -

ocup6 en los primeros pasos de la formaci6n de esta rama 

del Derecho, la influencia que han tenido las decisiones-

judici.n.lcs en la adopci6n de algunas de las adiciones pro .... 

puestas por la <loctrina. Actualmente la labor Jurispru 

dcncial es de importancia decisiva en la intcrprctaci6n 

de las adiciones adoptadas por la Ley. 

"Indcpcndicntcmcntc de algunas ciisposicioncs l~ 

gales emanadas <le la Or<lcnan~a Fri1ncesa Je 17t4, el movi· 

miento legislativo del Derccl10 ~eron5utico n~cc en la se-

gunda década del presente siglo." ( 19) 

Co~ple~cntando el panorarn~ legislativo mexica

no, existen muchas otras leyes sobre as¡1cctosparciales del 

Derecho A6reo, y gran nGrncro ~e decretos, rt soluciones y 

disposiciones que integran el sistema aeronáutico conjunt~ 

mente con el Código Aercnáutico. 

(18) 

e 19) 

Rodrigucz Jurado Agustin Op. Cit. P&g. 28 

Ibidem 
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e) Codif icaci6n 

La codi1icación en la disciplina jurídica, es -

una 16gica consecuencia de su jerarquía, lo cual se logra-

en el campo doctrinario. Consecuentemente la base orgáni-

ca del sistema legislativo puede ser estructurada cicntíf~ 

camcntc en un cuerpo, y como resultado responderán a ésta

las distintas leyes reglamentarias y las complementarias. 

En el Derecho Acron5utico tal situaci6n se lo -

gro no obstante ser una materia relativamente joven, debi

do al voluminoso trabajo jurisprudencjal y legislativo. 

A groso modo scfialaremos al~unos aspectos de la 

historia de la codificaci6n del Derecho Acron~utico. 

A NIVEL MUNDIAL 

''I. El movimiento de codific3ci6n comcnz6 con 

el C6digo Aéreo dictado por Rusia, el 27 de Abril de 1832. 

II. Al anterior se agrega otros como el Código 

Brasileño del Aire del 8 <le Junio de 1938; el C6digo -

Italiano de la Navegaci6n por agua y por aire del 30 de mar 
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zo de 1932; el C6digo Uruguayo de Legislación aeronáutica 

del 3 de diciembre de 1942; etc." (20) 

El maestro Agustin Rodr~uez Jurado apunta so-

bre el particular: 

"A. El primer proyecto de Codificaci6n del-

Derecho AeronAutico en Sudamerica data de 1923. 

B. Posteriormente encontramos 

tos presentados por Miguel Angel Zavala Orti:: 

dos proyec

y Gonzalo A. 

Garcia, a 1a Onceava Conferencia Nacional de Acron~utica, 

realizada en 1934. 

C. Asi tambi6n tenemos los trabajos prep~ 

ratorios para la rcdacci6n del C6digo Aeron5utico del 17-

de Febrero de 1948". ( 21) 

Finalmente, tenemos la Ley <le Vías Generales -

de Comunicaci6n en M6xico de 1954 y las Reglas de Aplicn

ci6n de las Tarifas de los Servicios Públicos de Trnnspo~ 

te Aéreo Nacional de Pasajeros 1964. 

e 21) 

(22) 

Rodríguez Jurado Agustfn, Op. Cit. Pág. 36 

Rodríguez Jurado Agustín, Op. Cit. Pág. 37 
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6) El Problema General de la Responsabilidad en el 

Derecho A6reo. 

Invariablemente en la ejecución de la activ~ 

dad a6rea ast como en la participación de determinados he

chos, se causan en ocasiones dafios a personas interesadas y 

ajenas a la propia navegación a6rea. 

Encontramos como primer punto de referencia 

los riesgos propios de esta actividaU, asi como los fen6-

1ncnos n3turalcs y los hccl1os ajenos a la voluntad hum3na, 

y por tanto es en definitiva, en los que el azar tiene una 

in<ludablc intervención. 

Actualmente, la previsión y la t6cnica han -

reducl<lo en grado c9nsidcrablc 13 influencia de la cn'suali 

Jad, rcsultan<lo v~lido que la responsabilidad se sustc11te

cn sus orfgcr1cs,alredcdor de dos puntos importantes a saber. 

El primero que pugna por liberar al transpoE 

te de la inflexibilidad de los principios de responsabili

dad que sustenta el derecho coman. 
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El segundo, deduce el propio riesgo, e~ cual se 

inclina a instituir a favor de terceros ajenos a Ja naveg~ 

ci6n aErea un derecho a ser indcmni=ados o compensados por 

los daños que sufrierer, coz. motivo Je la actividad aérea. 

A fin de delimitar el contenido del presente 

subtcma, expondremos a continuación la clasificación de los 

grandes grupos y clnses Pn los que ln responsabilidad dpr1-

tro del Derecho Aeronáutico pl'cdc cst.udiarse: 

RESPONSABILIDAD CRIMINAL 

Por cuanto hace a la rcsponsabilida criminal ha

sada en los principios del Derecho Penal y con arreglo a -

la legislaci6n que haya de scrle aplicat.la en cada caso, su 

estudio corresponde estrictamente al Dercc}10 A6rco Penal.

el cual por obvias ra~oncs, no entra en nuestro plan de es 

t:udios. 

RESPONSABILIDAD AllMINISTi'.AT ;vA 

Est~ es caractcrí=ada por las infraccione~ a -

las normas especificas aeronfiuticas princi¡>almentc en lo --

110 -



que se rt·fierc a la rcglamentaci6n del vuelo y de cuyos re-

sultados dañosos nos constituyen delitos. 

RESPONSABILIDAD CIVIL 

Esta se desprende a partir del momento en -

que se producen daflos, obligando a indemnizar y reparar los 

perjuicios en el patrimonio del afectado. Dos grupos se --

contemplan dentro de este tipo de responsabilidad. 

"lo. Responsabilidad contractual, se deri-

va del ejcrcio del transporte aéreo en relación con el con-

trat.o que lig3 aJ transporte con sus empleados, por un lado, 

y con los usuarios del transporte por otro> comprendiendo -

lns obligaciones que corresponden a los elementos interesa

dos en el transport.c y que intcl"\." icncn dircct:.:imcntc en el 

mismo. 

Zo. Rcsponsahilidad cxtracontractua1, in-

tcgrada por 1:1 responsabilidad rcspccco a terceras personas 

ajenas al transporte a conscc11cncia de dafios sufridos con -

ocasi6n de su realización, esta basada en la teoría del rie~ 

go objetivo> y en numerosas razones de cquid:td y orden pr.:ÍE 

t:ico. '' 

a) 

(22) 

(22) 

Principios Generales de la Responsabilidad 

Contractual 

cfr. Tapia Salinas Luis, Trabaios de Derecho Acro 
nfiutico y del Espacioj Eu~o!ecci~n de Esrudios
Jurldrcos. Vol. l., M.:r. rid, 1918, Pag. 149. 
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En el punto anterior indicamos <¡uc la responsa

bilidad contractual se deriva del qucbrantnmicnto de las

disposicioncs del contrato a6rco, esta situación no es --

acorde con los reglamentos internacionales, ~n virtud de-

que cuando estamos i-r~ntc a un Lransportc internacional,-

la rcsponsabilida<l del transportistu proviene de los pri~ 

cipios de la Convención Intcrnacion:1l de Varsovia; la cual 

dicta las reglas a seguir para este transporte, h;1cicndo-

caso omiso del clausulado del contrato t¡uc haya podido ce 

lebrarse con el usuario. (23) 

La cxpr0si6n contractual no comprendería en un

scntido preciso aquella responsabilidad que se deriva del 

simple hecho del transporte, aunque tiene lugar y es accE 

tada por las legislaciones. 

Concluyendo, es de admitirse a la responsabili-

dad contractual en cuanto represente un ontogonismo con -

la responsabilidad cxtracontractual, ya que comprende l¡1-

mayor parte de 1os casos de hechos dafiosos, derivados del 

transporte ~~reo. 

Las bases en las que se apoya la cxis~cncia dc

responsabilidad civil del con~rato aéreo son las siguien-

tes: 

(23) Veas~ el articulo lo fracciones la. y Za. del 
Convenio de Varsovia. 1929. 
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f 
I. Incumplimiento total del contrato -

II. Incumplimiento parcial del contrato 

El Incumplimiento total puede darse por: 

a) Por la falta de íniciaci6n, cuando 

el transporte ni siquiera ha tenido comienzo, (regula-

do en nuestra legíslaci6n por el artículo 342, inciso -

"C" de la Ley de Vías Generales de Comunic;:ici6n, que -

determinaremos en adelante LVGC). 

b) Por Calto de conclusi6n, cuando una 

vez iniciado el transporte no llega a terminarse~ cual

quiera que sea la causa (Artículo 41 y 42 de las reglas 

generales de aplicaci6n de l.-:1s t:1ril:t~ de los scrvjcios 

p6blicos de ~ransport~ atrco nacional de pasajeros, a -

estas reglas las idcnt:iflc:ircmos en .:1dclantc como "Cir

cular 501"}. 

Existen una varicdaJ <le motivos por los 

cuales no tiene lugar el cumplimiento del contrato, s~ 

lo referiremos los mfis importantes .:1 nuestro juicio: 

1.- Fuerza Mayor (regulado por la LVGC 

en sus artículos 346, 349, 353 y 8º de la circulnr 501). 
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2.- Vicios de la aeronave (artículo 342, -

inciso "C" y 349, Fracci6n II, de la LVGC). 

3.- Vicios del objeto (artículos 30 y 31 -

de la circular 501). 

4.- Muerte del pasajero o destruccí6n to-

tal de las cosas (artículos 342, inciso A; 343, 344 y 349 

Fracci6n I, de la LVGC). 

Para el segundo caso de incumplimiento pod~ 

mas scfialar que el mismo se efectúa en forma parcial, ya -

sea por que las condiciones pactadas no se cumplan en su -

integridad respecto de los sujetos y objetos o bien. no se 

realiza de conformidad con las condiciones pactadas. pudic~ 

do ser este incumplimiento de l<l for~~ siguiente; 

lo. En rclaci6n al sujeto, se trata cunndo 

éste llega o no a su punto de destino, pero antes sufrien

do en su integridad física algGn <lafio, (caso de lesiones, 

heridas, contusiones, etc; regulado por los artículos 342 

inciso A; 343 fracciones II y III de la LVGC). 
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2o. En rclac16n al 0hicto 1 es en los casos en -

c1uc el transporte de equipaje y mercancias se lleve a efe~ 

to, pero las cosas transportadas sufren pérdidas parciales, 

daños, destrucciones. o deterioros, consecuentemente se d~ 

ra un incumplimiento del contrato (regulado por los ar---

ticulos 3~2. inciso h; 344; ~49, fracc16n I, de la LVGC). 

3o. En relación a la actividad aérea, esta pu~ 

de ser manejada en su triple aspecto: 

a) LUGAR, se determina por los ca~os en que 

la salida o llegada en el transporte aéreo tiene lugar en 

puntos diferentes a los previstos en el contrato (regula

do por el artículo 42 de la Circular 501). 

B) Tll:MPO, determinado por el retr<'.l~o en el 

horario previsto, (regulado por 105 articulas 342, inci~o 

C y 349, fracci6n II, de la LVGC, así como el Artículo 

39 de la circular 501). 

C) FORMA. al C"'fcctuar la transportación sin 

el o los documentos respectivos tanto el usuario como el-

transportista. pueden sufrir algún perjuicio (regulado 
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por los artículos 4, S y 6 de la circular 501). 

b) Responsabilidad Contractual según la Convención 
de Varsovia. 

Creemos comrenicntc antes de entrar al estu

dio del presente apartado sefialar lo que por tratado se -

entiende, y anali:ar de una manera somera el car~ctcr ju

rídico que tiene en nuestra legislación. 

Para el maestro Seara V5zquez tratado es: 
"todo acuerdo entre dos o más sujetos del Derecho Intcrn!!_ 

cional" (24). flabla de sujetos n0 de estados para incluír 

también a las organizaciones internacionales. 

César Scpúlvcda al i·espccto nos dice, ''<¡Ue -

los trataJos son por excelencia, la manifestación m5s ob

jetiva de la vid .. de rclaci6n de los miembros de la comu

nidad internacional, y los define, en sentido amplio, co
mo los acuerdos entre do.; o m5s estados soberanos para -

crear, !'ara modif1car o para cxtin~t1ir unn rcl.:ici6n Jurí

dica entre ellos': (25) 

Los trnt:ados han rccihido nombre~ muy vari~1-

dos, como convenios, dccl3racioncs, convenciones, pactos 

de 

(24) 

(25) 

Seara Vázqucz 1'!odc~t:o Derecho Int:crnacional Pú

blico, Ed. Porrúa, 3a. Ec.lición, :-.:éxico, ;t971, 

Pág. 51. 

Scpúlvcda César ~ .. :.re-cho Internacional, Ed. Po-

rr6a lZa. Edici6n, México, 1981, PSg. 120. 
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p1·otocolos. etc., cabe ~efialar que la tcrminologfa es jurfd~ 

camcnte irrelevante, para el estudio de nuestra materia. 

El carácter juridico que conforma a lag tratados

cn menci6n, se encuentra consagrado en el artículo 76, de 

nuestra Constituci6n Política que señala: 

advierte: 

Son facultades exclusivas del Senado: 

''I ..• Aprobar los Tratados lnternac1~ 

nalcs y Convenciones Diplomáticas que 

celebre el Ejecutivo de la Unión". 

Asimismo, el Artículo 133, del mismo ordenamiento 

"Esta Constitución, las Leyes d .. ·-~ Co1:gr~ 

so de la Uni6n que emanen de ella , y ro 

dos los Tratados que estén de acuerdo ccn 

la misma, celebrados y que s0 celebr~·n por 

el Presidente d¿ la República, con aprob~ 

ci6n del Senado. serán la Ley Suprema de 

toda la Unión". 

Para la especialidad de nuestra materia y de 
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~1cucrdo con lo scfialado anteriormente es d~ dcstn~ar~c que 

la única legislación aplicable a la vida del transporte in 

ternacional es el Convenio de Varsovia (1929). asf ~omo SLlS 

subsecuent:es Modificaciones por los Protocolos de la Ha~·a 

(1955), de Guaccmala (1971) y el de Montrcal (1975) ~n 

los cuales nuestro pats es p:1rtc contr:1tan~c en algurlOS de 

ellos, sin dejar <le mencionar el import:111te Ct,nvenio ~~,m

plcmcntario de Guadalajara (1961). 

ScgOn el texto del Convenio de Varsoviu se 

adr.titcn aquellas c.:l.1usulas que: completen los principios que 

figuran en el mismo, pero se rccha::an rotun<lamente y .$(' t.ie 

ne por nulas las generales dt...· l contrato <lL· tran~porte y lo~ 

convenios particulares celebrados entre l.:is partes que- <lcr~ 

guen los citados principios, asf como aqt1cllas que se carac 

terizan tlc eximir al transportist.a <lL· su responsabilidad al 

fijar un 11mitc inferior a lo establecido en el texto intcr 

nacional (arttculos23 y 32 del Convenio Je Varsovia). 

e) Elementos Subjetivos. 

A.- SUJETO ACTIVO 

La responsabilidad se circunscribe en .forma 
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indudable en el transportista ya que es quien efectuó con

cl usuario el servicio de transporte~ ya sea con o sin co~ 

trato. 

En el aspecto civil el transportista es respo~ 

sable ante el usüario. "La responsabilidad que tamhién -

pudiera cxisttr para otrns personas. de tipo civil, en re~ 

lidad son a lenas al Derecho A6rco, y deben regirse con 

arreglo a las relaciones jurf<licas que proveyeron en los 

correspondientes contratos de fletamento o trabajo y muy 

especialmente por ln rcglamcntac10n expresa que exista cn

cl país de que se trate, es pues una rcp,ulaci6n de rcspon

s~1b1lidac.l de derecho interno y ajena, por lo tanto, al 

ti·ansportc intcrnacionnl 1
.' (26) 

Respecto a In rcsponsahilidad del transportista 

L0.10 sujeto ~ctivo, cabe preguntarnos ¿qu~ tipo de respon

sabilidad tendrá el Est3do cuando sea 6ste el que preste -

el servicio.? 

Es evidente que el Estado puede actuar como su

jeto del transporte~ y por lo mismo, es necesario prev~r·

las consecuencias resultantes en orden a la rcsponsabili 

(Z6) Tapia Salinas Luis, Trabajos de Derecho Acronáutico
L__Qtl_J:spacio1 Ec.1. C:olccci6n de Estudio~ Jurfdicos,
\TOll-;- Madrid, Espafia, Pág. 154 .. 
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dad respecto a los dafins liU~ se produzcan, por lo tanto ~s 

preciso tener en cuenta que si el Estado actaa en func16n 

de sus actividades pfiblicus,prcstando un s~rvicio de tran~ 

porte en cumplimien~o de la misi6n oficial 4uc le cstfi 

asignada, no Je scrfin aplicables los princ1111os de los te~ 

tos internacionales a la responsabilidad. por no reunir -

los caracteres necesarios para ser considcr:ldo como actua

ción mercantil y por !o tanto, queda en definitiva fuera 

las estipulaciones de la Convenciótt de Var~ovia {lo ante

rior se dcsprcnd~ del cotejo d0 los ~rti~ulo~ 1º y 2° de· 

la Convención de Varsovia). 

Por otro lado,. si el Estado 01ctu,1 como rartic~ 

lar en el otorgamiento del ~crvicio púhl1co, ya ~ca en for 

ma directa o por medio de la l'articipación ma)·oritaria o 

minoritaria con una o varias cmprr~3s, la ~lplic~1ci~n de la 

Ley correspondiente será disr1nta, ya quL se hará efccti 

va para determinados casos <l~ lcgi~lac16n dom6st1ca y la -

legislación Internacional par~ otro~. Ahorn hi~n. ct1~ndo-

los servicios pfiblicas sor1 cedidos a los individuos o rm 

presas particulares, es cuando aparece la figura adminis 

trativa denominada concesión, Ja cual por ra=oncs obvias,

no forma part:e del estudio de nuestro terna. 
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B. SUJETO PASIVO 

El sujeto pasivo de la rcsponsahilidad contra~ 

tual puede ser el usuar10 directamente, o un tercero ajeno 

a la relación contractual. que son los directamente perju

dicados en sus ¡>ersonas o sus hiencs patrimoniales. pudie~ 

dosc prever adcn1ds que en caso de muerte, los ritulares de 

la acci6n serán sus dcrcchohahicntcs. 

La Convención de Varsovia sobre este aspecto es 

un poco obscti1·a,al disponer que la acción para reclamar la 

responsabilidad sólo se cjcrcitar5 en las condiciones y lf 

mitcs del Convenio, sin perjuicio de ia determinación de

las persona~ t¡uc tengan el <lcrccl10 de proceder. 

Desde nuc~tro ¡>unto de vista. creemos que en 1~ 

rc:ativo a los dcrcchohabicntcs es conveniente distinguir

do~ cosas: 

El de los dercchohabicnte~ de un pasajero fa -

llccido precisamente a consecuencia de un tran~portc aéreo 

(accidente), el cual debe regularse precisamente por la -

Convenci6n Internacional sobre el Transporte Aéreo. 
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Los <lercchohabicnt:cs del perjudicado en un CO_!! 

trato de transporte como usuario, pero que posean el dere

cho en virt:uJ de un acto volunt:ario por la mucrt:c del usu!!.. 

rio. como hecho ajeno al transporte, y por lo t:unto, pueda 

ser mancj ado dcnt:ro del campo del Derecho Internacional - N 

Privado. 

d) Elementos Objetivos 

A. - DAf;CJS 

Recordaremos que en el presente estudio hemos -

referido en un sentido amplio el significado de l~ palabra 

"daño'', siendo éste la pérdida o menoscabo, sufrido por C.!!_ 

da una de las partes en el transporte aéreo, en caso de i~ 

cumplimiento total 6 parcial del contrato. 

En la. Convención de V.1rrovia y en los proyectos 

de rcvisi6n existentes, la reeulaci6n respecto de los daños 

y perjuicios no está debidamente t:raradn, por lo que ~upan~ 

mos que los Estados, dentro de sus legislaciones especia -

les se han reservado lo relativo a su aplicación e- in'tcr .. 

prctaci6n. con lo cual se obtiene una gran ventaja en el -

sentido de otorgar una mayor amplitud y flexibilidad para-

122 -



el tratamiento de cada caso en particular. Lo anterior pe.!:_ 

mite suponer una actividad contraria a la solidificaci6n del 

Derecho A6rco~ ¡11 permitir resoluciones que adolecen de los 

elementales principlo5 de uniformidad, con las consiguicn -

tes irregularidades lle igualdad a que se puede dar lugar. 

Los daños que dan lugar a la responsabilidad 

contractual según la Convenci6n de Varsovia son: 

1.- Muert:c 

2. - Heridas 

3.- Lesiones Corporales 

4.- Retraso 

1'01· lo que se refiere a los des primeros tipos

de dafio, et concepto es claro, no así el tercero que ha de-

estimarse como una intcrprc~aci6n vaga. Nuestra citada Con 

venci6n no aclara nada al respecto por lo que hace al alca_!! 

ce de las lesiones corporales, en virtud de que si 11os fun

damentamos en su concepto fisiol6gico, su significaci6n ha

bría de ser restringida. 

Actualmente existe una marcada resistencia a -

aceptar a las lesiones mentales, entre aquellas que pueden 

dar lugar a indcmni~aci6n en el transporte nérco; y por lo 

123 -



tanto, muchoscstudioso.syJa doct:rina en general sostienen .. 

que únicamente se admiten las enfermedades o pcrturbacio 

nes mentales l¡ue sean precisamente consecuencia dt• 1csio 

ncs corporalc~ .. sufridas con motivo de algún accidente 

aéreo. 

Concluyendo, de entre los que originan la re~ 

ponsabilidad debe quedar especiCicalo en forma clara y am

plia lo relativo a las lesiones, dejando a los trif,unalcs

competentes el alcance y sentido de las Mismas, ya que co~ 

sider~mos que la responsabilidad contractual aeron5utica,

no debe distar Qucho de la que inspir3n los principios le

gales y jurisprudencia de cada país en rarr icular. 

Por lo que toca ~1 altirno concepto. ~vg6n el 

artículo 19 del referido texto intcrnacion3l 1 el tran,po~ 

tista ~s responsable del daño cau~~do por el retraso en

cl transporte aórco de viajeros. equipaje o mcrc~1nci~1~. 

entendi6ndosc esta cláusula como de ac1ucllas que no t'Ut'<lcn 

excluirse del contrato~ Este articulo tiene concordar1~1:1 

con nuestra legislaci6n nacional, cuya apl1t:aci6n la ~neo~ 

tramos en lag artículos 342,, inciso "Cºº. }' 349 fracc.i6n l I 

de la LVGC, asi como el articulo 39 de la cjrcular 501. 

- 1 Z4 



B. REPARACION 

La forma de reparar el dafio causado puede ser de 

dos formas: 

A.- Por reposición natural 

B.- Por compensaci6n 

La reposición natural consiste en la realizaci6n 

de las obligaciones contraídas, que no ~uvicron cumplimien

to en rclaci6n al contrato celebrado. 

La compensación consiste en indemnizar a una de

las partes de los daños que le han sido causados por la no 

realizaci6n del transporte. La indcmni=aci6n cubrirá el 

importe de los da~os que hayan sido apreciados por el trib~ 

nal competente, que ser~ el encargado de valorar 6stos en -

dinero. 

El fundamento en los límites de la indemnizaci6n 

reside principalmente, en 

sas aerOnáuticas, ya que 

la protecci6n de las empre-

de no existir los mismos podría 

ocurrir que las resoluciones de los distintos Tribunales-

fuesen inequitativos y tan dispares en cantidades, lo cual 
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influirla en la elección por parre Ucl demandante de elegir 

el Tribunal que fuera más pr6di~o y favornhlc a sus intere

ses. 

7) La Responsabilidad Contractual al m§rgen del Co~ 

venio de Varsovia. 

Ha quedado expuesto lo referente a la Teoría de 

la responsabilidad contractual, dentro del marco jurídico

intcrnacional en que se desenvuelve la Convención de Vars2 

via, no obsrante que la gran mayorta de los transporrest 

tanto internacionales co~o nacionales, se rigen hajo estc

~istema, es saludabl~ ocuparno~ aunque sea en forma ~ucin

ta, de aquellas cuestiones 0n que no e~ aplicable el texto 

de Varsovia. 

a) La Respon~abllidad segün las condiclon~s de la 

IATA 

La Asociación Internacional de Tr¡·nsporte AEr00 

!ATA, establece en forma general dentro de sus condiciones, 

para los pasajeros y cquipaje5~ as~ como a las mcrcanci;1s, 

~l orden de prelaci6n de la5 disposiciones jurídica5 que a 

los transportes realizados por empresas asociada~ han de 



a¡>licárselcs, resumi6ndosc el mismo en orden de importancia, 

de la forma siguiente: 

1. - En primer lugar y sin duda alguna, las co!:!_ 

tenidas en la Convención de Varsovi~. para aquellos casos 

en que la aplicaci6n de este texto sea estricro. 

2.- En segundo lugar, todo aquello que no esté 

en antagonismo con el texto de Varsovia, estará sujeto a 

las leyes nacionales, reglamentos, órdenes o requisitos g~ 

bcrnamentale~ y por último, a las reglas, reglamentos y h~ 

rarios del transp0rtist~. 

3. Al igual que en el Convenio de Varsovia,-

·~ !ATA taQbién regula lo referente a la responsabilidad 

a-e1 transportjsta y del u~uario ~cgan ~('dé el caso. ya 

sea por dafios ocasionados a los usuarios, ~ las mcrcancias 

y/o equipaje, así como lo referente en los casos de muerte, 

lesiones, pérdidas, retra~o y daño~ en general. 

b) La Respons~bilidad en el Transporte Gratuito 

Cabe distinguir má~ concretamente a efecto de la 

responsabilidad, las dos formas mencionadas en el Convenio de 
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Varsovia. 

1.- Transp0rte gratuito realizado por una e~ 

presa de transporte aéreo: y 

Los restantes transportes gratuitos. 

En el primer caso. sj se trata de un transpor~ 

te internacional scgGn el sentido de ln Convenci6n de Va~ 

sovia, scrfln totalmente de aplicación los principios gen~ 

rules contenidos en dicho texto. 

En el caso de tratarse <le un transporte no co~ 

tenido en el Convenio, se regir~ por la ley aplicable, s~ 

gún las estipulaciones o los principios del Derecho Intc~ 

nacional Privado. 

El segundo caso," los principios aplicables son 

los que rigen en la legislación nacional coMpctcnte para 

ellos". (27) 

Concluyendo: Podemos nencionar que en este tipo 

transporte s6lo puede existir la responsabilidad siempre y 

cuando sea probado por el usuario, la existencia de una 

culpa o dolo imputable al transportista aéreo; es legítimo 

(27) Tapia Salinas Luis, Op. Cit., Pagina 180 
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ya que el tra11sportista ai no pensar así, 

guno por la rcalizaci6n Jcl negocio. debe 

obtener lucro al 

quedar sometido

la que sc basn a una responsabilidad más benévola que 

la regla general para el transporte de 

en 

remuneración. 

e) La responsabilidad en los Casos Restantes. 

Ahora bien. para todo aquello no previsto en el 

Con\•cnio de Varsovia por estar al m5rgcn de su aplicaci6n,

y Je lus canJicio11cs generales <le la IATA, por n0 pertene -

cer a cstu asociación o porque en el contrato o tit:ulo de -

transporte exista c15usula especial derogatoria, o por cua! 

quier otro motivo surgiJo para el transporte internacional, 

será inminente la rcmisi6n del problema al campo del Dere

cho Intcrn~tclonal Privado, dentro del contexto de sus prin

cipios gcncralc~ )" se po<lr5 conciliar entonces su regula -

ci6n Je conforinida<l con lo que en el mismo ~e prccept6c. 

d) Dafios en el Transporte de Mercancías y Equipajes 

Para dctcrmin~r la rcsponsabilidaJ del portea

dor aéreo es necesario que previamente se rcónan tres con

diciones: 
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1.- Que el pasajero haya nucrto, o haya sido 

heritlo o lesionado corporalmente. o se hubiere causado a~ 

gQn dafto o deterioro al ~quipaje o c~rgn debidamente fac

turados. 

2.~ Que el dafto haya sido ocasionado a bordo 

de las aeronaves o durante el ~ranscurso de embarque o d~ 

scmbarque. 

3.- Que exista culpa del porteador 

El porteador puede cximirs~ o atenuar su res -

ponsabilidad si prueba que 61 y sus dc¡cn<licntcs tomaron· 

todas las precauciones necesarias para evitar 1~1 rcali=n

ci6n del dafio, 6 bien que le fu6 imposible tomar tales m~ 

didas. también si prueba que la persona muerta o lesiona· 

da ha sido la causante del dano o ha contribuido para su

rcal i~aci6n. 

Tales aseveraciones encuentran su apoyo en el~ 

articulo 18 del Convenio de Varsovia, el cual seftala el 

periodo y lugar que se debe tomar en cuenta para la fija

ción de la responsabilidad. "Ahora bien. esta presunci6n 

es simplemente legal, ya que el porteador puede probar lo 
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contrario si le conviene que se apliquen las normas del 

derecho cor.1Cn." (21') 

Prente al sistema de responsabilidad que se co~ 

sagra, hay que destacar lo sustentado por Jacinto Pina al-

decir: 

"Es subjetivo porque el 'transportador a6reo re:!_ 

pende si hay culpa de su parte o de sus dependientes. 

Es limitado porque el ¡1ortcador no responde --

por el monto real y total de los dafios y perjuicios que 

haya ocasionado, sino que Gnicamentc responde de los mon

tos mfiximos que establece el Convenio <le Varsovia para ca 

da caso" (29) 

8) Aeronaves 

a) Concepto 

Resulta imprescindible el estudio del concepto 

de ''aeronave", ya que el mismo es fundancntal dentro dcl

Derccho Aeronáutico, en virtud de ser la aeronovc el obj~ 

to principal dentro de los seguros aeronáuticos, amén de· 

traer consigo una serie de problemas juridicos, que const~ 

(28) 

(29) 

Pino ~~uftoz Jacinto H. Lcgislaci6n aGrca de it6xico y 
~Editado por la U.N,A.~1. Méx. 1Y78. Piig.2U 

Pino Muñoz Jacinto, Op. Cit., Págf'na 23 

- 131 



tuyen preci~amenLe la espina dorsal de la presente exposi

ci6n. 

Ahora bien. como dato hist6rico, algunos cstu 

diosos de la materia, han señalado que, desde los inicios_ 

de la aviaci6n cuando los hermanos Montgolfier elevaron el 

primer globo, asi como, la ascención de Pilatre de Rozicr_ 

y el Marqucz de Arlandez, la t6cnica de las aeronaves ha -

avanzado a pasos agigantados con un extraordinario pc1·fcc

cionismo, el cual rcsult6 m&s que imposible de l1abcrsc pr~ 

visto en sus albores. 

Cabe precisar que no obstante el gran n6mcro de 

aparatos que han surcado el espacio por mc<liaci6n de dis-

tintas técnicas aplicadas y Ge que los mismos representan 

en cierto momento el s11rgimicnto de problemas jurídicos, 

importa para el presente estudio lo relacionado can las 

aeronaves, por lo que es necesario conocer los diversos 

conceptos que de las mismas se tiene, mismos que a conti-

nuaci6n exponemos: 

La Ley de Vías Generales de Comunicaci6n de --

1940, sefiala que "es aeronave cualquier vehículo que pueda 

sostenerse en el aire". 
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El sistema utilizado por nuestra Ley ¡>ara fijar 

el concepto de aero11avcs toma como factor preponderante el 

medio en que circula el a¡lnrato que 5C pretende definir. 

A este sistema pertenece la Ley Francesa de 

1924 la cual indica que, "se consideran aeronaves a todos

los aparatos capaces de elevarse o circular por los aires"; 

y la Convención Lle Chicago de 1944 que nos dice "aeronave 

es todo aparato o dispositivo que pueda sostenerse en el 

aire según la rC!acción del aire''. 

De los conceptos antes se~alados se denota cla

ramente que no existe una restricción conceptual para las

aeronAvcs, ya c1uc puede calicr en las mismas cualquier obj~ 

t0 volátil. (el conocido globo de gas que utilizan los ni

fios y1ara jugar)t por lo que, resulta necesario ajustar c~

tc concepto. 

Por otro lado. y con cierta res~rva, coincidi -

mos en el concepto que establece el Código ~croniutico Ar

gc11tino, al scftalar en su articulo 35 que ''se con~idcran -

aeronaves los aparatos o rnccnnismo que pu!dan circular en 

el aire, y que sean aptog para transport~r personas 

o cesas" .. Esta definición restringe el concepto ge-
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neral seftalado en las definiciones anteriores, precisándo

lo un poco más y tratando de adecuarlo al Derecho Aeronau

tico. 

En general todos los concepros a 4ue hemos he

cho refer~11ciu, distan mucho de 5cr perfectos, ya que cl

progreso en el desarrollo recnológito, a~i COMO la técnica 

especializada,. han hecho a un lado "lparato~ que ~e compr~ 

d!an en los misnos. ~rcando nuevo5, los cuales no c~~5n 

con1prEnd1dos pero. que se cncucnrran hajo el ~mparo del De 

recho Aeronáutico. 

Por lo expuesto. tratar d~ c~Tahlec~r un canee~ 

to adecuado para la <lcnominaci6n "acro,avc '' resulta más -

que difícil por la complcjida~ que rcprc~~nta en ~u dcsarr~ 

!lo. no obstante, podemos avencurar·nos a ~cfialar un conceE 

to, desde nues~ro punto de vista particul~r: 

Aeronave: "Todo aparato que en virtud de la 

rcacci6n del nirc l'UC"<..!.:i movilizar~c 

dentro y fuera de la Ptrnó~fera. tran~ 

portando p~rsona~ ~ ~hietos de y ha· 

cia puntos distinto~. 
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9) Los seguros Aer0n~uticos 

a) Introducci6n 

El contrato de seguro aéreo no difiere en sus -

aspectos básicos de otras formas del contrato de seguro, ya 

que "los seguros aeronáuticos constituyen una manifestaci6n 

o variedad del mismo, y en este sentido se encuentran some

tidos a las bases jurídicas generales que regulan dicho con 

trato" (30) 

De la anterior afirmación, nos aventuramos a -

decir que 1a misma es imprecisa, en virtud de todas aquc-

llas características que mati=an al seguro aeronáutico, así 

como la internacionalidad que circunscribe a toda actividad 

aviatoria, confiriendolc aspectos propios y una cstructura

especial diferente de los Jcrnás scgu1·os. 

Antes de continuar cabe aclarar, que no se tra-

ta en este tema de rcali=ar un tratado sobre la materia, ni 

siquiera una mo11ografia Gxtensa y profunda sobre tal o cual 

punto de la especialidad, ya que s61o se trata de ofrecer -

un bosquejo del problema general de los seguros aeronáuti-

cos, 

(30) 

proponiendo algunas conclusiones que puedan mar-

T. Conscntino Eduardo "Derecho Aeronáutico y Trans
porte Aéreo", Editorial Asrrca, Buenos Aires, Argen 
t: l.na 1Y1 7 • Primera. Etlición, Fig. 135. -
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car orientaciones u la unirormidad que los estudiosos pre

tenden darle. 

De igual manera, nos limitaremos al estudio de 

determinados problemas referentes al régimen de los segu -

ros aéreos internacionales. ya que resulta imposible por -

su excesiva extensión. el adentrarse al ordenamiento juri

dico relativo de cada país. 

b) Elementos 

En la clasificaci6n de los elementos integran

tes para este tipo de contratos. se han utilizado un sin -

número de criterios, resaltando <le entre ellos. lo sostcni 

do por Caballero Sánchez; quien hace una <livisi6n de los -

elementos en la siguiente forma: 

''a) Elementos personales (ascguyador y ascgu· 

rada, tomador o beneficiario). 

b) Elementos reales (inter6s, suma asegurada, 

prima e indemnizaci6n): 

c) Elementos casuales (riesgos cubiertos y -

excluídos), y 
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d) Elementos formales (p6liza, carta de gara~ 

tía y certificaci6n de seguro)". (31) 

Sin bien es cierto que este tipo de clasifica -

cienes llevan consigo la aprcciaci6n subjetiva del autor, 

en tal sentido y con las rcscnr as correspondient:cs. nos - -

adhcrimo5 a la clasificación propuesta por el tratadista -

Eduardo T. Conscntino, quien en primer lugar coloca a los-

elementos personales, en los que, s6lo inclu)~c a las partes 

que intervienen en forma dircct~ en ln relación contractual, 

dejando fuera al beneficiario, ya que, si bien tiene intc -

r6s en el contr3to, no es parte en el sentido jurídico del 

vocablo; por otra parte, incluye tambión rlcntro de estos 

elementos al Interes Asegurado ya que, el objeto del contr~ 

to lo constituye la relación de car~ctcr económico existen-

te entre el asegurado y 13 cosn cxpucstn al dafio, po1· lo 

que dentro del Derecho Aeronáutico, es de vital importancia, 

e! seguro de responsabilidad, y3 que según ha quedado preci 

sado, se aseguran cosas y no i11tcrcscs. y por lo tan-

to, podemos cnteder por intcr6s asegurable el deseo del-

asegurador de evitarse el daño de indemnizar a terceros por 

( 31) Caballero Sánchcz Ernesto "Los seguros ele av iaci6n", 
editado por el Tnstituto Nncional <le Seguros de Cos 
ta Rica, 1971, Pagina 150, según ~ita, de Eduardo T. 
Conscntino, Op. Cit., Páginn 136. 
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hechos posibles. 

En segundo lugar coloca al riesgo, el cual tiene 

como característica principal que se trata de un aconteci

miento incierto, individuali~ado y previsto en el contrato 

derivándose siempre de la actividad aeronáutica. 

En tercer lugar menciona a la prima. de la cual 

ya hemos hecho referencia en Lapítulos anteriores. por lo 

que sólo resta decir que es la contraprestación Jcl ase~~ 

rado, en virtud del cual este se comirometc a abonar la 

suma convenida en el contrato. 

Termina señalando el cita lo autor. a la indc~ 

nización, que está integrada por la su,a que el ase~urador 

tiene que entregar al asegurado en caso de ocurrir el si 

niestr.o, suma que está fijada sobre la hase de un monto m! 

ximo, pero que, ésto no quiere decir que en todos los ca 

sos se tenga que pagar dicho máximo. sino Más bien, ha~ta -

cubrir el daño efectivamente sufri3o por ~1 asegurado. 

c) Carácter Internacional del Seguro 

Los argumentos más fuertes que sostienen ln in-
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ternacionalidad del seguro aeronáutico coinciden en cscn -

cía, que no es posible concebir la existencia de una reg~ 

laci6n aislada en su aplicaci6n, al s6lo §mbito de los re~ 

pcctivos países. 

De los anteriores argumentos. conviene desta -

car lo siguiente: 

Si la aviación no conoce fronteras y su evolu

ci6n e importar1cia se debe a su carácter internacional, E~ 

ta misma naturaleza ha de tener el s~guro aplicado a esta 

actividad. ya que '"la solidez. de las compañías de seguros 

ha sido edificada sobre una base internacional de reascg~ 

ro, ya que las pérdidas son distribuidas y el impacto de

los siniestros se levanta de los hombro~ de una reducida-

comunidad y se reparte sobre los recursos financieros del 

mundo". (32) 

Ligado a lo anterior, está el hecho de que los 

riesgos contratados, por los que intervienen en el tráfi-

co a6reo como son los transportista~. usuarios propietarios, 

etc., pueden producirse fu~ra de las fronteras, en lugares 

distintos donde se efectuó el contrato y diferentes a la nacio~ 

(32) Ba:..irdc Jorge, "La P::>lítica. Je! ~uro :>rivado". Edito
rial Universitaria., S. A., Santiago de Chile, 1953, 
Plig. 261. 



lidad <le los elementos que intervinieron en la relaci6n. 

En conclusión a lo anterior podemos decir que. 

los se~uros establecidos en relaci6n con el transporte 

aéreo tienen su fimbito de aplicaciOn internacionnl, cono

consecuencia del ejercicio de esta actividad y, los acci

dentes y situaciones que dfin lugar ~ su aplicaci6n pueden 

realizarse en cualquier país. 

CONVE!'IIOS I:-<TERJliACIUNAU:S SOBRE LA M,\TERlA 

A.· La convcnci6n de Varsovia de 1929. 

La regulaci6n de la responsabilidad del porte~ 

doren los contratos de transporte aéreo internacional, 

es el canpo de aplicnci6n de esta Convención, el cual sc

contcmpla en el artículo 2°, )·n que. scgGn 13 misma Con 

vención, el transporte internacional es ac¡ucl. que de 

acuerdo a las estipulaciones de las partes contr~tnntcs 

tiene su punto de parti~a y de destino en el territorio 

de dos Estados contratantes; o bien. el que tiene como -

punto de partida y de destino el territorio de un mismo 

estado contratante. siempre que haya una escala pactada 

en el territorio de otro estado sea o n6 coutrat:antc. 
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En loscaso~ anteriores, no importa la nacional~ 

dad de las aeronaves o si se cumplio o nó con el transpor· 

te en su integridad. lo que interesa es lo convenido por -

ambas partes respecto a un transporte aéreo, el cual a 

nuestro ¡1arcccr <lcLc ser: i11tcrnacional, remunerado (con 

sus respectivas excepciones en lo que se refiere a lo gr~ 

tuito). y que el mismo se refiere a pasajeros. equipaje y 

mercancfas. 

B.- El Protocolo de la Haya de 1955 

Corresponde a la Organi:aci6n d~ Aviaci6n Civil 

Internacional (OACI) tomar la responsabilidad de efectuar

las correspondientes enmiendas a la Convención de Varsovia, 

en virtud de que las mismas eran necesarias no sólo por el 

lapso de tiempo transcurrido, sino por la ~ran ~volución y 

cxpansi6n que cmnczG a tener lo uvinci6n en general. 

Como resultado de los trabajos efectuados, fina~ 

mente se concretó en un Protocolo celebrado en la Ifaya, el 

cual introduce alRunas modificaciones de ~ransccndcncia a 

la C~nvcnci6n de Varsovia. 

Por lo que respecta al tema nntcria de nuestro 
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estudio, el sistema de rcsponsabili<lad es el mis~o que co~ 

sagra la Convención, es decir, continúa f,asaJo en la res -

ponsabilidad del porrcador n6rco~ Sin embargo, se d5n al

gunas variacione~ en lo que rcspcctn a la suma mfixima par

la cual se debe responder en cada cJso. 

C.- El Acuerdo de Mont1cal de 19bb. 

Como consecuencia de las reformas efectuadas 

al Convenio de Varsovia estahlccidas por el Protocolo de

la llaya, los Estados Unidos de .-\m~rica, quc¿aron en des 

contento en lo que se rc~icrc a limites m5ximos de rcspon 

sabilidad establecidos, por lo que pugnaban por su modif! 

caci6n. 

Al contemplar que los intento~ Je modiflcaci6n 

no prospcrahan,cl ~obicrno de los Est.a<los Unido!.'.>, anunció 

a la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI). 

en 1965 su intcnci6n de denunciar la Convención de Varso

via. Y an~e esto, la Civil Acronnt1~ic Bo3r~ (C.A.D.J, 

elaboró un acuerdo del cual podemos decir que las presio

nes ejercidas a través de las autoridades a~ron§uticas y 

su politica~asi ca~o las tficticas di·plom&ticas de Esta<los 

Unidos ,obligaron a las empresas a sig,n.:ir un convenio .. !.:o-
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bre este particular Enrique Mapclli sefiala: 

''El. convenio conocido corno Acuerdo de Montrcal 

de 1966 que debe clasificarse como privado por no haber -

sldo firmado por los Estados sino por las cornpafifas aéreas, 

fué originalncntc suscrito por 12 crrpresas nortcamcrica--

nas, y 22 de otras nacionalidades. En la actualidad el 

nGmcro de compafi~as que han aceptad,> el acuerdo suman más 

de 420." (33) 

Las nodificacioncs fundamentales que introdu -

ce este acuerdo, consistencn elevar ccnsidcrablcmente el-

monto máximo de responsabilidad en el caso Ce Muerte o 

lesiones del pasajero y cuya caractcristica principal, cla 

ro cstff, es la internacionalidad en el transporte > que de 

acuerdo al contrato, se haya convenido que el punto de pa~ 

ti<la, de destino o una escala tengan lugar en los Ustados 

Unidos de América. 

La otra modificación importante. consiste en que 

el transportista aéreo y sus com~sionados ya no tienen la-

posibilidad de probar que tomaron todas las medidas neces~ 

rias para evitar la actunli:aci6n del dafio ,. nsí eximirse 

de la rcsponsabili<lnd, ¡Jor lo que podemos conc1ufr que, el 

( 33) Mapelli Enrique ''Convenios Hultilat<·rales Sobre Tr!ifi. 
co Aéreo'', Madrid, Iberia 1975, Pág. 053, scgan cita 
de Pino Muf"loz .Jacinto~ Op. Cit .• Pfrg. 30. 



sistema deja de estar basado en la culpa del transportador 

o de sus depcn<licntcs y se transfornn en un sistema objet~ 

vo que le obliga responder en toda c]rcunstancia. 

10) Seguridad y Seguros 

Introduciéndonos a lo que constituye la scguri• 

Uad aérea, Circm0s que, "es aquella condición o cualidad -

mediante la cual los hechos o acontccireicntos aparecen exc~ 

tos de todo peligro daho o riesgo" (34). lo anterior nos-

lleva a discernir que en el transporte aéreo, la ccrtc=a

absoluta de auscr1cia de peligro o dano no puede existir. 

Es conveniente sefialar los ~luntos esenciales 

que diferencian a la seguridad con el s~guro, cnurncrando

en principio los referentes a la ~cguridaJ. 

A.- La seguridad tiene como fin la preven -

ci6n de los accidentes. 

B.- Le interesa conocer las causas de los 

accidentes para tratar de evitarlos. 

C.- Gran influencia tiene la cstadtstica, la 

cual arroja una rcpetici6n de hechos~ momentos y condiciones 

(34) Tapia Salinas Luis, Op. Cit. Página 433. 
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en que son producidos los accidentes y en base a esto se 

determinan las medidas preventivas. 

D.- La seguridad tiene su máxima aplicación y 

eficiencia con anterioridad al accidente. 

E.- La seguridad tiene su mayor desenvolvi -

miento en la esfera estatal y oficial. 

F.- El número y variedad de las medidas de • 

seguridad a adoptar es indefinido e indeterminado, así e~ 

mo lo son, las causas que provocan los accidentes. 

G.- La producción de un s6lo accLdcnte puede 

en muchas ocasiones servir para la adopci6n o variaci6n T 

de determinadas medidas de scruridad. 

H.... Los :factores que han contribufdo a la CVQ_ 

lución de la seguridad son; la evolución de las aeronaves, 

la ampliaci6n y mejoramiento de los servicios de infraes

tructura, la introdución de modernos dispositivos en las~ 

ayudas para la navecacidn, adiestramiento y perfecciona -

miento del personal, la gcncralizaci6n de la investigación 

y de las encuestas sobre accidentes aCrcos. la labor y tra· 
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bajos desarrollados por organismos cspccinlmcntc creados 

y la promulgaci6n de norwas creadas. 

?01· lo que hace al seguro sefialamos: 

A. - El seguro se propone cubrir econ6mi.camen'tc 

las responsabilidades y dafios derivados de los accidentes. 

B.· El seguro trata de 11u~car pcriodjcida<l en 

los accidentes con el objeto de obtener l¡1 prima que mate

máticamente correspon<lc al capital asegurado. 

C.- El seguro utiliza la cstadfstica para el 

ajuste de las primas de las p6li=as en funci6n de los rie~ 

gos demostrados. 

D.- El seguro causa sus efectos con motivo del 

accidente. 

E.- El régimen del seguro se desenvuelve so· 

bre una base privada y comercial no obstante que el GobieL 

no establezca para su obligatoriedad y establecimiento cieL 

tas normas. 

F.- La clase o tipo de seguro n concertar se• 

encuentra perfectamente delimitada. 
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G.- La producci6n de un s61o accidente no r~ 

percutirá casi nunca en una variación de pri~as o en la m~ 

dificaci6n de las condiciones de un seguro concertado. 

En conclusión. se puede deducir que las conse

cuencias de todo tipo que pticdcn producirse en los acci¿e~ 

tes, no influyen en la seguridad puesto que. lo que ~sta -

trata es de evitarlos. mientras que el seguro se siente 

afectado por aquellas, en virtud de que han de traducirse 

en consecuencias económicas muy diferentes. 

a) Accidentes Aéreos 

En su concepto sencillo, potemos decir acerca 

de la expresión accidente que, es el sutcso casual que 

imposibilita o en ocasiones altera el clc~arrollo de las 

actividades aéreas. 

Del concepto que hemos pretendido imponer para 

el accidente aéreo resulta manifiesto que el mismo no es~ 

suficiente ni exacto, ya que será distinto para cada per• 

sona en particular que quisiésc emitir su opinión, as! 

por ejemplo para el técnico será accidente cualquier falla 

humana e de material que impida el vuelo, el despegue o -
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aterrizaje de un nvi6n; para el asegurador ser~ si ~stc • 

tiene rcpcrcursiones ccon6micas previstas en la p6liza y· 

para 1a ley o los Convenios Internacionales, cuando en el 

suceso concurran los requisitos y circunstancias exigidas 

en los respectivos textos, haciendo referencia a continu~ 

ci6n de algunos de ellos, en virtud del carácter interna

cional de nuestro seguro. 

Convenio de Varsovia. 

El presente convenio no se refiere al acciden

te en forma clara o directa, pero sin embargo, establece

la responsabilidad del transportista er. caso de accidente, 

dentro de su Articulo 17, que a la letra establece: 

Art1culo 17.• El portcndor e~ res-

pensable del dano ocasionado, en c~ 

so de muerte, heridas o cualquier • 

otra lesi6n corporal sufrida por -·· 

cualquier viajero, cuando el acci 

dente que ha causado el dafto se ha

ya producido a bordo de la aeronave 

o en el curse de todas las operaci~ 

nes de embarque y desembarque. 
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Se podrfa Jlensar que hemos dejado fuera los d~ 

fios causados a los equipajes facLura¿os o mcrcanc!as, pero 

cabe aclarar que el Convenio no se refiere a accidentes en 

su arttculo 18, incisos 1 ~., 2ºy 3w ,. sino al hecho causan Le 

del dafio y por lo tanto desde nuestro punto de vista no • 

lo consideramos accidente. 

Convenio de Chicago. 

Este convenio en su anexo 13 establece acerca 

del accidente que: 

"Es todo suceso relacionado con la utilizaci6n 

de una aeronave, que ocurre dentro del pertodo estableci• 

do entre el momento en que una persona entra a bordo de la 

aeronave con intcnc16n de realizar un vuelo y el momento ~ 

en que todas las personas han desembarcado, y durante el 

cual: 

a) Cualquier persona mucre o sufre lcs~ones 

graves a consecuencia de hallarse en la aeronave., sobre -

la misma o por contacto con ella o con cualquier caso su

jeta a ella. 

b) La aeronave sufre daños de importancia'' • 
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Con aci'-'rto y gran obsc."rvación Luis Tapia Sal!.. 

nas apunta lo siguiente. con rcspccco al Anexo 13 del Co~ 

vc11io de Chic:\go. 

''E 1 anterior concepto ofrece. por un 1 a<lo. una 

versión an¡,lin, por cuanto no solamente no se limita al 

periodo del vuelo, sino que incluye los efectos producidos 

a personas que no vayan en la acron~vc, mientras que. por 

otro lado, los restringe al exigirse, para considerarse 

como accidente, la producción de la rrucrtc o lesiones gr~ 

ves a las personas o daños <le inportancia a la aeronave". 

(35) 

De lo anteriormente sefial~do, sin que ello in

di(\UC que los conccpt~cxpucstos puedan ser objeto de am

pliación por parte de los cs~udiosos, por lo que respcc~a 

a la materia de nuestro estudio, ya que en principio lcs

ascguradorcs prcscin<le11 <le cualquier concepto de accidc11-

to puesto que la efectividad de la p6li:a contratada de 

pende de que se produ:ca o n6 el riesgo cubierto y del 

cual resultan los <laflos o indcmni=.acioncs que sean a su 

cargo. El concepto de accidente para el asegurador pt1cdc 

resultar m5s amplio en un sentido,. m5s rc~tringido en 

otro. 

(35) Tapia Salin;1s Luis. Op. Cit. Págs. 441 y 442 
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En sentido amplio, al darse la producción de -

danos o indemnizaciones contratadas const~tuir4 un acci ~ 

dente en t~rminos de la p6l•za, aunque no se haya producl 

do como consecuencia de la violencia que caracteriza al ~ 

accidente. 

En sentido restringido, las propias p6lizas l~ 

rnitan las actividades que poseen auténtico carácter de 

accidente y que por ello no producen consecuencias para < 

el asegurador y suelen ser excluidas como riesgos. 

b) Variedad de Riesgos 

Nuestra legislaci6n con el fin de asegurar que 

los pasajeros sean indemnizados por los dafios que sufran• 

tanto en su pc~sona~ como en sus pertenencias. consagra en 

la Ley de Vías Generales de Comunicación, la obligací6n de 

los porteadores de asegurar a los viajeros contr3 e1 ries~ 

go que puedan sufrir con motivo del transporte, tal funda" 

mento lo encontramos en los artfculos 127 y 343 de la cit~ 

da Ley, estableciendo el primero de ellos la obligación de 

contratar el seguro correspondiente y el segundo la forma~ 

de garantizar el pago de las indemnizaciones, queda señalado-
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como plazo para la constituci6n del seguro o la garantia -

quince dias contados a partir de la fecha de obtenciOn de

la concesi6n. debi6ndosc mantener viLcntes ~stos durante -

la vigencia de 1a concesión permiso o matr!cula. 

Es conveniente tener presente que, al referir

nos a la variedad de riesgos, se excluye el de la varie ~ 

dad de seguros, en virtud de que ál ~ratar el riesgo, lo 

hacemos ~n un aspecto parcial, como el requisito objetivo 

o material del contrato de seguro y arlictlndose éste al ' 

campo aeronáutico sirve de difcrcncia:lor del seguro acron~ 

ntlutico respecto de los <lemas, 

Tapia Salinas con gran aci·erto sef\ala que 1'La 

diversidad de riesgos es tal que no puede hablarse del • 

riesgo a@rco, sino de tantas clasesy categortas como la ~ 

combinaciOn de distintos elementos pueda dar lugar''· ( 36) 

De conformidad con lo anteriormente seftalado -

resulta mAs que imposible efectuar un listado de todas las 

clases de riesgos que pueden ser contemplados en el cuer, 

po de la pOli=a, ya que el presente estudio estd encamin~ 

do a efectuar un estudio en forma general de todos los a~ 

(36) Salinas Tapia, Op. Cit., Ptlg·, 4 58 
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pcctos que rodean al seguro y por lo tanto, rcgultarfa ild 

gico efectuar listados engorrosos de la gran variedad de -

riesgos aéreos. 

Ahora bien. con el a:ftln de dejar lo mlis compl~ 

to posible el estudio del presente tema y con las reser· 

vas que el caso amerita~ podemos hacer referencia a los -

riesgos desde un triple punto de vista. el cual sería en 

consideración a:la aeronave empleada; a las actividades· 

a realizar y. a las consccu~ncias producidas, 

a) En raz8n a las aeronaves empleadas: 

Existen en realidad tantas clases de riesgos· 

como tipos o variedades de aeronaves empleadas. siendo e~ 

ta multiplicidad la que determine que, los aseg~rados to

men en cuenta para la rcdacci6n de las correspondientes 

p6lizas, siendo estudiados debldamentP en base a la util! 

zaci6n de la estadística, datos de procedencia e incluso¡ 

informes recibidos en determinados casos de accidentes. 

b) En ra=6n a las actividades aereas~ 

Constituyen un elemento muy valioso para el -

asegurador el empleo de una diversidad de aeronaves en di 
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fcrcntcs funciones. r 

diferentes puditindoy 

por lo t:ant:o los ri-csgos tambilln son 

dls t:i'nguir ent:re otros; 

I) Loi:::. adre os. - Dentro de los cuales los 

riesgos a su vez pucJoJ~cn s cr di st ±ntos, según se trate <le: 

a) Lino;;, 'asa~ reas regulares 

b) Setv:.,..,.lcie>s no regulares o de ''charter" 

e) Trnn:.us¡1or-tcs e.xc1usivos de mercancfas 

d) Serr Tilcl=s de taxis a6reos 

e) TTannnspor-tc en aviones militares. etc .. 

Ill Dcpo=rte y turi5mo aéreos 

III) TTa1>c:inj<> aerco 

c) Ennrnm6:ri a las consecuencias: 

Es inevlt!IE3blc al hacer referencia respecto de 

las consecuencias ccxx:omo ::riesgo asegurablc,cacr en una el~ 

sificaci6n de los scragguros al!reos que no entraba dentro de 

nuestros prop6sitos 1 per<> que hemos de reconocer como muy 

16gica, puesto que cII:l se _,guro a establecer y su denomina " 

cían, estli muy ligada con 1n cobertura del correspondiente 

riesgo. Ahora bien; com.-0 solo buscanos el afirmar el pri~-
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cipio le la multiplicidad de riesgos asegurables solo me~ 

cionarcmos al~unos provenientes de riesgos. cuyas consecue~ 

cías mas importantes podrían ser: 

a) Destrucción o danos de la aeronave 

b) Muerte, lesiones o dafios sufridos, por los 

pasajeros. 

e) Muerte, lesiones o dafios sufridos. por te~ 

ceros en la superficie. 

d) Muerte. lesiones o danos sufridos, por pe~ 

sonal navegante. 

e) Muerte, lesiones o daflos sufridos, provenien 

tes de abordaje. 

f) Danos sufridos por equipajes y mercancras 

transportadas. 

g) Indemnizaciones provenientes de responsab~ 

lidad civil. 

h) Indemnizaciones por retraso, cancelaci6n de 

viajes, excursi6n y/o enlaces. 
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e o N e L u s 1 o ~ P ~ 

1.- Se puede afirmar que el contrato de seg~ 

ro de dafios tiene un r6gimen jurídico especial, 
admiti6ndose por lo que hace a la disciplina j~ 
rídica que lo rige, cierto grado de independen
cia respecto de las otras disciplinas, las cua
les solamente complementan auxiliándolo en su -
desarrollo y aplicaci6n. 

2.- A nuestro juicio consideramos, que el 

contrato de seguro es aquel por virtud <lcl cual 

uno de las partes, el asegurador, se obliga a -
realizar una prcstaci6n de dar o hacer <le caráE 

ter indcmnlzatorio en f~vor de de la otra parte 
o de un tercero, sujetándose a eventual ida des- -

previstas; y la otra el toma<lor adquiere la obl~ 
gaci6n de pagar una suma de <linero, por lo tan
to diferimos con lo sustentado con la doctrin3-

sobrc este aspecto, ya que los carli.ct.crcs y pa_!: 

ticularidades, así como su condicionamiento p~
ra dar nacimiento a las obligaciones contraídas, 

necesitan ser claramente definidas. 

3.- Por ser el contrato de seguro, uno d~ --
los mas característicos de adhesi6n según los -

tratadistas de la materia, podemos decir, que-

no obstante tal situación, se puede aceptar de~ 
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tro del mismo las manifestaciones particu1arcs
de voluntad por parte del tomador del seguro -
sin que cambie su característica de adhesión, -
ya que la inclusión <le éstas, s6lo sirven para-
complementarlo> dc~crminándosc la cxtencl6n --
del riesgo a cubrir, as1 como el importe de la
prima correspondiente. 

4.- La póliza, presupone por sí sola la 

existencia del contrato de scgt1ro no siendo exi 
gida por nuestro dcrccl10 para demostrar su cxis 
tencia o validez, ya que como se ha expuesto, -
la p6liza es considerada como medio probatorio. 

S - Es impropio utili=ar la dcnominaci6n ~s~ 

gurado' para señalar a la persona que suscribc

el contrato, y3 que el objeto ~el mismo, es cl
intcr6s asegurable y corno ha qut.:odado scñalado.,-

1o que se asegura es la indemnización que surge 
como consecuencia de 13 rclaci6n entre la actun 
lizaci6n del riesgo y 13 repcrcusi6n del mismo
cn el patrimonio de la persona que ha tomado el 

seguro, por lo que proponemos que se dcnime 'to 
mador de seguro' a la persona que ha ~ignado un 
contrato de seguro. 
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6. - Disent:imos con lo sefía1 ado por la Ley Sobre 

el Cont:rat:o de Seguro, en lo referent:e a la re~ 
ponsabilidad del asegurador de resarcir el <laño 

ocasionado hasta el límite de la suma ascgura<ln. 
lo an~erjor se Jebe a la falta <le formulas con

cretas para efecto de indcmnizaci6n. por lo que 
aseveramos que el asegurador Jebe responder en 
forma proporcional al dafio causaJo. 

7.- Dentro del campo de la aviaci6n, gran 

8. -

9.-

importancia tiene nuestro conrr~1to ya que obli

ga a t:odas las empresas a6rc~s a n1antcncr ~n 6E 

timas condiciones su sistema operac:ional, así 

como a las acronavcs~slcndo necesario para t~1l 

efecto el utili=ar las téc~icas rnodcrnas así 

como los medios de scguriJaLf c¡uc se t1cncn al 

alcance .. 

Consideramos q~c el Derecho A~ron5utico 

por ser de creaci6n reciente, por sus propias 

reglas novedosas y por Ja forma de recoger y o~ 

denar las situaciones que se contemplan en to-

das su~ disposiciones, es un derecho aut6nomo~ 

pero no por ello deja de rencr esrrecha rcla--
ci6n con las dem6s mat:erias ler.ales. 

El contrato en estudio cuenta con un r6~~ 
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10.-

11.-

men especial dentro del Derecho Aeronáutico 
en virtud de los ordenamientos internacion~ 
les que lo rigen. rcc0mcndando que se teng3 
especial cuidado en su in~erpretaci6n y 
aplicaci6n para el campo del Derecho Priva
do o In~ernacional. 

La responsabilidad en el transportc
a~rco se encuentra debidamente reglamentada 
en todos s11s aspectos, ya sea contractual o 

extracontractual, en virtud de la gran pre~ 
cupaci6n que han mostrado soLrc este punto
los pa~~es en el rnu11<lo entero, así como los 

Organismos internacionales, culminando los

csfucrzos conjuntos en Convenios Intcrnaci~ 

nalcs y Protocolos. 

Por lo quu ru~11ccLa 3 nucs~ro p3fs, el ordc 

namicntn 1cg:t1 qt1e ~ctualmcnte rige la actl 

vidad a6rca, esto es la Ley de Vias Genera
les de Comunicación. consi<leramos que la 
misma necesita ser ajustada n lo$ requerí -
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12 .-

mientas actuales en virtud de que ya han-

sido superados ampliamente la gran mayoría 

de sus prcccpt:os 11 ya que encontramos inca.!!. 
gruencias como ul pagar quinientos pcsos

por p6rdida o extravío de cada bulto o ma

leta 6 el que ~e indcmnic~ por muerte 6 i~ 

validez que sufra el pas~jcro en un acci-

dente con sumns ridículas aj~nas a toda -

realidad. 

Este tipo de situaciones deberán -

ser sometidas a consideración por nucstro

podcr lcgislatlvo con el objeto de actual~ 

zar dentro del contexto internacional nuc~ 

tra lcgislacion, por la importancia que r~ 
presenta nuestra part1cipaci6n dentro <le -
los organismos y asociaciones intcrnncion~ 

les. de carácter acron6utico. 

Vital impor~ancia ha tenido hasta

nucstros días el Convenio de Varsov~a, cl

cual se ha visto enriquecido con lns modi

ficaciones introducidas como consccuencin

de las experiencias n qt1c se han enfrenta

do todos los países, y por lo tanto consi

deramos que el Derecho Aeronáutico y el --
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13. -

Convenio de Varsovia, distan en nucst:ro país 

de ser materias <le cstu<lio profunJo. pucsto
que no se les ha dado la importancia que me
recen a su estudio e invcstigaci6n, situa--

ci6n que sería provechosa y redundaría en b~ 
neficio p3rn nuestra cxtcnsi6n internacional 
en este campo. 

ilablar de un nÚml...'"ro Jct\.!rminado J..:.• Seguros -

de Dafios que cubran toJa contingencia Aérea, 
resulta muy J1fícil en virtud de que existen 

tantos Seguros de Dafios como V3riedad en los 

riesgos que se quisiesen cubrir vgr. rayo, -
incendio, cicl6n, abordaje, choque etc. Por 

lo que se deja su estudio para los investig~ 

dores, la materia quienes po<lrán dar el debi 
do t:ratamicnto de caáa caso particular. 
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