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LA COMPRAVENTA 

1).- Concepto y antecedentes 

2}.- Clasificación 

3).- Elementos esenciales y de valldéz:. 

4).- Obligaciones del vendedor y del comprador. 

5).- MOdalidodes. 

1.- CONCEPTO Y ANTECEDENTES.-

Antes de cualquier Intento de sel!alamiento del concepta de la compraventa, 

es muy conveniente tener en consideración que es el negocio o contrato más Importante 

y frecuente como fuente de obllgaclones. 

El hombre, por su naturaleza eminentemente social, convive con sus semejantes1 

siendo la razón de w convivencia sus necesidades que le son imperiosos de satisfacer y 

al hacerlo procura reollz:arlo de común acuerdo con el que poeta. 

"Asf pues, la necesidad de vivir en sociedad ha hecho que las relaciones hum!! 

nos, como producto de una evolución, cada vez m6s rápida y con mayores proyecciones, 

en los diversas romos 'Y actividades, sean más complejas y variadas, estando siempre ·pre• 

sente la necesidad de servirse de las cosas ajenas, dando origen, desde luego, o uno o

bligación de cumplir lo que s~ ha prometido o pactarlo a cambio del uso y disfrute de lo 

cosa de que se sirve; surgiendo el carócter jurfdico cuando la persono se compromete en 

forma materia! y a veces hasto formalmente poro et porvenir a dar alguno coso, o pcc· 

tar determinado hecho o deicr de hacer algo especrflcamente, ya que tombié~ debemos 

tener en cuenta que el contrato es s!smpre un pion poro el futuro, octo en el cual se

podr6n prever cualquier tipo de circunstancias. 

Podemos ver que a medida que la sociedad se desarrollo, es mós variado y en 
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moyor escalo lo translación de bienes". (1) 

Fuf! pues necesario tutelar jurídicamente los relaciones humanas tendientes o la 

satisfacción de las necesidades poro armonizarlas, apareciendo en consecuencia distin

tos legislaciones en los diversos conglomerados sociales, que más adelante expondremos 

brevemente, hacienda antes un pequel'lo pórentesis: 

"Es necesario sellalor 1 dice Colrn y Capitón, que existen dos oc tos distintos en 

toda compraventa, pero relacionados entre si: el de la perfección del contrato, que se 

verifico en el momento en que los portes man!fieston su consentimiento y están de acuer

do sobre el precio y la compra, y el otro de la consumación del mismo contrato, que no 

tiene lugar hasta que el comprador y el vendedor se entreguen respectivamente el precio 

de la venta y la cosa ob¡eto de élla,. y desde cuyo momento cabe elercltor las acciones 

que de este derecho se derivan". (2) 

Se tratará de Investigar si la compraventa es o no translatlva de dominio. 

ANTECEDENTES HISTORICCS DE LA COMPRAVENTA 

Sin lugar a dudo sabemos que la compraventa es un contrato resultante de la 

evolucl6n del contrato de permuta, o. seo el trueque o cambio donde las purtes negoclo

ban cosas entre sf, cambiándolas, pasando este 'último contrato a un segundo término al 

aparecer lo moneda como denominador común de los valores de cambio. 

-BERECHO ROMANC: 

En este leglslaclón le compraventa no fué translotlva de dominio, 

El vendedor se oblTgaba a entregClf una cosa y a garantizar una posesión pacífi

ca y 6til, y el comprador a pagar un precio. 

(1).- Vasconcelos, El Contrato de Compraventa.- Tésls Profeslonal, 1965. 

(2).- Colrn y Capitán, Curso elemental de Derecho Clvll, Tomo 3, Madrid, Editorial 

.Reus, 1925, p.p. 11-2. 
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"La compraventa al Igual que lodos los demás contratos no podfan transmitir de-

reehos reales teniendo que resumir a ciertas figuras {urfdlcas para poder adquirir lo pro-

piedad. Así tenemos la Tradltlo, la Mancipatio, lo In Jure Cesio y la Usucopio". (3) 

LA TRAOITIO.-

Ero la más Importante de las figuras jurldic:as para adquirir la propiedad de las 

cosas, el dominio y otros derechos reales. Trotándose d una cosa "nullius"; el que toma 

la 'J)OSesion se hace propietario y esta es la figura que conocemos por Usuc:aplo .º pres-

crlpclón adqulrltlva. Pero cuando se trata de una cosa de la cual tiene ya alguna la 

propiedad, es necesOl'io para odqulrlrlo, que a la toma de posesión del bien se le una 

el abandono por parte del propietario. Por eso, si el propietario entrega una cosa con 

intención de transferir la propiedad a una persona que tengo Intención de adqulrlrla, es 

conforme a Derecho Natural que haya translac:!611 de propiedad en beneficio del adqul• 

rente. · Esto es lo que se llama Tradltfo, 

LA IN JURE cesio.-

Esta figuro no ero sino un iulclo simulado entre las personas que tratahan d~ trans 

mltlrse la propiedad de uno coso: ol que trataba de transmitir la propiedad se hacia de-

mandar por el que trataba de odqulrlrla y conf1Haba la demanda. Hecho lo anterior, el 

Pretor fallaba en el sentido de que el Qctor se habfa convertido en el propietario de IQ 

coso". 

LA MANCI PATIO.-

Era ya conocida antes de la Ley de los XII Tablas. Su transmisión era simbóllc:a 

a través dé una balanza en donde se pesaba lo cosa que se transmltfa, 

(3).- Eugene Petlt, Tratado &lemental de Derecha Romano, Editara Noc:lonal, México, .. 
1959, p. 247. 
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"En el otro platillo se ponfon monedos de cobre o de bronce, el adquirente coge 

Cl)n la mano la cosa obfeto de la MonclpaHo y declarar ler su propietario según el Dere

cho Civil par haberla comprado con la ayuda del cobre y de lo balanza. Finalmente, -

golpeoba en la misma con una pieza pequei'la de cobre que entresa al enef enante poro 

simular el precio, consumándose do esto manera lo transferencia de la propiedad, " (4) 

LA USUCAPIO.-

Era la adquisición de la propiedad por una posesión suficientemente prolongada 

y reuniendo determinadas condiciones: "El Justo Htulo y La Bueno Fi, " (5) 

La ven ta de cosa ajena fué válida siempre y cuando el vendedor garantizara la 

posesión pacfftca y útil, el comprador no podía objetarla pues el vendedor no transmi

tía el dominio; pudiendo hocerlo posteriormente si el duello de la casa lo rehtlndlcaba 

porque, se advierte que aqvel no cumplía con la garantía de mantener al comprador en 

el uso y gor.e de la cosa. 

Como podemos damos cuente en el Derecho Romano la propiedad no se transml

tfa por el sólo efecto de los conlratospe hacían nacer obllgociones, pero para adqui-

rir la propiedad era necesario un acto matarla!, 

DERECHO FRANCES.-

uen el antigua Derecho Francés, bajo la Influencia del Derecho Romano, no se 

conceptuaba a la compraventa como un «antrato translativo de dominio. Asf lo afirma 

Pothler, considerado como uno de los más fieles Intérpretes del antiguo Derecho Fran

cés, sin embargo, en lo doctrina contemporanea de Pothier, se observa c¡Je algunos Ira-

( 4 ) • - Eugene f'etlt' · ob. clt • 

( 5) .- Ibídem 

p. 262. 

p. 265. 
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tadlstas definen a la compraventa como negocio translativo de dominio y es que en la 

pfactlco, en lo realidad, ya se concentraba 1 a comprcventa con esos efectos. Esto evo

lución que comienzo a despuntar en el antiguo Derecho Francés y culmina en el Código 

de Napoleón, el cual no obstante que lo compraventa se define como contrato trans

lativo de dominio, sino o la manera del DE:recho Romano, en el esplrltu del legislador 

yo se desempellaba esa función, en consecvencia, lo evolución del concepto de la com

praventa para llegar al estado en que la encontramos, se lnlelo en el antiguo Derecho 

Francés, y precisamente en la época de Pothler para terminar siendo en sf mismo un n.! 

gocio translativo de dominio o de lo propiedad de los cosas y de los derechos." (6) 

EL CCDIGC DE NAPCLEON.-

En su artfculo 1589 define lo comprovento como: "el convenio por el cual • 

uno se obligo a entregar una cosa y otro o pagar un precio," 

Comporoda con lo leglslocl5n actual, dicho definición puede tachone de de

fectuoso, porque no hace mención a la obligación primordial de todo controlo 'de compr~ 

venta c¡ue es la de transferir lo propiedod de la coso, presente o futuro, mezclando los 

elementos comunes de todo contrato, Sin emborgo, el error viene a ser subsanado en el 

mismo cuerpo de leyes por los ortfculos 711· y 1138 que o continuación transcribo: 

ARTICULO 711.- "Lo propiedad de los bienes de los cosas c¡ue se transmiten por suce· 

sión, por donoc!6n entre vivos o por testamentarfa, son Iguales paro los efectos de las 

obligaclones," 

ARTICULO 1138.- "La obllgaclón de entregar lo coso será perfecto por solo'ef conacl

pilento de los contratontes, haré. al acreedor propietario y pondrá o su cargo aquélla, -

desde el Instante en que haya debido entregársela, en cuyo coso quedará 1 a cosa por 

riesgo de éste úft!mo", 

(6).- Gordo López, Contratos, Apuntes, P. 39. 



"Será perfecto (la venta} entre las portes, y la propiedad quedará adquirida de de' 

racho por el comprodor 1'1!specto del vendedor, desde el momento en que se convenga en 

lo cosa y en el precio y aunque la primera no se hayo entregado ni pogado al segundo". 

Como se vi, el l49lslador francés Imprime en estos artfculo1 la lntenc16n de las 

portes de transferir la propiedad de vendedor y a comprador. 

El ortfculo 1583 refiriéndose preclsalll'tnle o lo compraventa, declara que: "ella 

es perfecta entre los partes, y lo propiedad se adquiere de derecho por el comprador res

peélo del vendedor desde que hayo acuerdo sobre lo coso y el precio aunque no.hoya si

do todavía entregada ni el precio pogodo. 

Estimándose qui la eficacia del simple consentimiento puede ser fue,1t1 de fraudes 

gravfslmos y considerándose qu• lo tradición no es sufh:tente garantía para los terceros, 

porque no siempre IS conocido, el sistema actual del Derecho Civil Franc:is hace estos 

dlstlngos: 

a).- "Tratándose de cosm Inmuebles, la propiedad se transfiere c:on relacl6n a las 

porte¡, por la sola convene!ón, pera paro que seo eflcá:z: respecto de terceros es necesa

ria su transcripción o inscripción en el Registro Público de la Propiedad (art. -1140 Cód.. 

Napoleón, Leyes del 23 de Mar:z:a de 1855, y 11 Brumarlo, al'IO VII}. 

b).- Tratándose d1 cosas muebles su prupledcd se transmite por el solo efecto de 

la convención, como dicen los ortfculos 1138, tanto en las relaciones de los partes ros

pecto de terceros (arts. 1141 y 2279 C6d, Francés). 

c),- Tratándose de créditos que se ceden a venden por un precio, su cesión-vento 

es oponible a los terceros o partir de la notlftcac16n al deudor cedido, o a partir de su 

aceptación por aeta auténtica, (Art. 1690 del Cód. C. Francis.) 11 (71) 

(7),· Rojlna VTllegc:is, Contratos, . P. ~7. 
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DERECHO ESPAi'IOL. -

"El Código Civil Espallol define lo compravente diciendo que: "Por el contra-

to de compro y venta uno de los contratantes se obliga a entregar uno coso determinada y 

el otro a pagar sobre ello un precio cierto, en dinero o signo que lo represente." (art.1455) 

Se trata por tanto, de un contrato consensual, bilateral y oneroso. Respecto del primero de 

estos caracteres, el Código siguiendo la tradlci6n romana, considera lo compraventa como 

meramente productora de obligaciones y, por tonto, no produce por sf solo lo transferencia 

de dominio de los cosas," (8). 
~ ... 

Como podremos observar, iste Código es!§l~luenclodo por el Derecho Romano 

ya que poro que opere lo tronsmlsl6n de la propiedad es necesaria la trad!cc16n. 

El artrc:ulo 1446 del citado ordenamiento nos dice: "SI el precio de la vento coin-

clde p<irte en dinero y parte en otro cosa, el contrato se calificará por la Intención monl-

flesto de los contratantes. No contando éste se tendrá por permuto, si el valor de la cosa 

dada en parte del precio excede del dinero o de su equivalente y por vento en caso contra-

rlo." El mhmo artfculo nos dice: ''El vendedor no estaró obligado a dar la cosa vendida en 

tanto que el comprador no le haya pagado el preclo o no •e hayo senalade> en el contrato 

un plom para el p<19o; ésto no desvirtúa el carácter consensval del contrato de comproven-

ta, porque dicho precepto lo más que podrfa Indicar es el orden de sucesl6n en que las obli-

gaclones deben ser cumplidos, pero no puede llevar su troscendenc:lo hasta el punto de ne

gar el car&c:ter consensual de la compraventa ya que la obllgacl6n del comprador ~e pagar 

el precto nace desde que nace el consentimiento siendo desde entonces exigible salvo que 

se haya pactado un plazo. (9) 

(S).· Diego Espín, Manual de Derecho Clvll &p<illol, Vol. 111, Madrid, 1961, P, 490. 

t9),- Mcnres.a, Comentarles de Derecho CMI Espal!ol, Tomo 18, Libro IV, 
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CODIGOS CIVILES DE 1870 y 1884.-

"Al recobrar su Independencia nuoslro pafs, siguieron vigentes los Leyes Espallo

las tanto en materia civil como penol y mercantil, es decir, se siguieron apllcondo por 

lo que hace a lo. Civil, lo Novísima Recoplloclón, las Siete Portldos y el Fuero Juzgo, 

y por lo que hace a los actos en materia mercantil, siguieron en vigor las ordenan:z:as de 

Biibao. 

La vida del poTs fué azarosa y llena de revoluciones desde que se consum6 la -

Independencia, y el orden jurfdlco solo vino a establecerse después de c¡ue lo Repúbli

ca encabezada par dan Benito Juárez derrocó al Imperio de Maidmlllano. 

Coma no sathfac1an las Leyes Clv!les Espanolas, porque fueron dietadas para lle

nar necesidades del pueblo y de la metrópoll, se inició después de lo Independencia la 

reformo de esas leyes, primeramente en el Estado de Veracruz:, donde se expidió el Có

digo Civil de (869·y posteriormente en el Distrito Federal, en el ano de 1870, Esht cuerpo 

de leyes se expidió tomando como bose el Código ápallol de García Goyena, quien o su 

vez la tomó del Código Civil Fl".'lncés, de monera que nuestro primer Código Civil puede 

afirmarse que se Inspiró en el Código de Napoleón con cierta$ modificaciones". (10) 

CODIGO CIVIL DE 1870.-

Establece en su artfoulo 2939: "La compraventa es un contrato por el cual uno 

de los contratantes se o~llga a transferir un derecho o a entregar una cosa y el otro a pa

gar un precio cierto en dinero." Veremos si en esto definición la operación con.stltuye o 

no un negocio translativo de dominio y al efecto descompondrema el citado artfculo en 

dos portes: 

(10).- Soto Gordoa.- Derecho Civil Espallol.- P.P. 182-3 
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Primera.- La compraventa es un contra:to por el cual uno de los eontratantes se 

obliga a transferir un derecho y el otro a pogar un precio cierto y en dinero. En esta par

te no hace sino <e0nslgnar una de las Formas o maneras como se puode operar la cesión de 

derechos, 

Se9unda.- La compraventa es un contrato por el cual uno de los contratantes se 

obliga o entregar una co.sa y el otro a pagar un precio cierto y en dinero. E:'! '"ta parte 

se está definiendo propiamente al contrato de eompravento, t.11 relac:ión con los obJeto: 

cjue más frecuentemente c:onstituyen la materia de esre negocio jurfdlco. 

Aparentemente, por su literalidad, este artículo que define a la compraventa no 

establece la obUgaclón de que sea translativo de dominio, puesto que el vendedor no se 

obliga a transmitir la propiedad de la cosa vendida cil comprador, sino unlcamente a entn•-' 

gar la cosa. Sin embargo, la exposición de motivos nos conduce a un principio diferente 

y al respecto nos dice lo siguiente: 

· "Según la legislación de los-Partidos, era válida la venia de 'COSO ajena en el sen• 

tido de que se producían obligaciones entre el comprador y el vende®r y de que siendo 

el primero de buena fé, podfa adquirirse el dominio de la cosa por la prescripción; poro 

antes de consumarse ésta no perdía el dueno el derecho de rehtlndlcar su propiedad. La 

Comls16n, sin negar la existencia de eos oblrgaclones ni la legltlmldad de la prescrlpclól'I, 

ha establecido de un modo absoluto en el artículo 929, que la venta de cosa afena es nula, 

puesto que no se pude producir desde luego tu obfeto esencial, que es la translación del 

dominio,• 

El artículo 1662 establece que: "En las ena¡enaclonos de cosos ciertas y determina

das, la translación de la propiedad se verifica entre los contratantes por mero efecto del 

contrato, sin dependencia de tradición, ya sea natural, ya slmb61!CC1, salvo convenio •n 

contrario." 
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Como se vé este crtfculo establece el principio de que los contratos son eficaces 

para transmitir el dominio de lo' bienes y en consecuencia, eonsogra un principio dlam!:_ 

tralmente opuesto al que prevaleefa al respecto en Derecho Romono, en donde, como ya 

hemos visto, los contratos y en general las obllgaciones carecían de eficacia jurfdieo P,2 

ro transmitir lo ~ropiedod, ya que esto se transmltfa por virtud de otras operaciones como 

la Usueaplo, la Tradltio, etc. 

El artfculo 2946 ordena: "La venta es perfecta y obligatorio para las parles por el 

sel o convenio de el las en la cosa y en el precio, aunque la primera no haya sido entreg!!. 

do ni el segundo satisfecho." 

El ortrcu lo 2950 consagra: "Desde el momento en que la vento es perfecta eonfo.!. 

me a los artrculos 1392, 1552 y 2946, pertenece lo cosa al comprador y el precio al ven• 

dedor, teniendo cada uno de ellos el derecho de exigir del otro el cumpllmlento del co!! 

trato, 11 

·, Con lo anterior podemos ver que la transmlsi6n de lo propiedad es categ6rlca y -

definitiva, supuesto que dice que desde el momento que la venta es perfecta, la c:osa pe! 

tenec:e al comprador y el precia ol vendedor; lo cual no serfa posible si la compraventa 

no fuera un contrato translativo de dominio. 

El artrculo 3024 establece:"EI vendedor está obll9ado a garantizar la propiedad y 

posesión pacifica del comprador, y a prestar la evicclón en los términos declarados enel 

Caprtulo V Título 3o. de este libro." 

Por lo anterior, en la compraventa en el Código de 1870 el vendedor no tiene -

Ctnlcamente la obligación de goranth:or lo posesión pacifica y duradero de la cosa al c:o~ 

prador, como acontecía en Derecho Romano, sino también la do transmitir la propiedad. 

CODIGO CIVIL DE 1884.-
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Respecto al C6dl90 de 84 podemos hoc:er los mismos observaciones y comento-

rlos hechos al Código Clvil de 1870, pudiendo conclurr que en ambos se establece el 

principio de que toda enajenación de coso cierto y determinada Implica lo transloclón 

de lo propiedad desde el momento de la celebración del contrato por el efecto directo 

de la compraventa. 

CODIGO CIVIL DE 1928,-

"El Código Civil vigente, por Oltimo, de manera clara dice que el contrato 

de compraventa creo lo obllgocl6n de tronsmltir la propiedad de los cosos o de los de-

rechos. (11). 

El Código en su Artfculo 2248 establece: "Habrá compraventa cuando uno de 

los contratantes se obligc¡ o tronsF!'rlr lo propiedad de uno cosa o de un derecho y el 

otro a su vez se obliga a pogor por ellos un precio cierto y en dinero." 

Dos crTtlcos se lo han hecho o éste artículo, uno respecto o lo terminologfo y 

otra lo relativa o la transmisión de un derecho, 

a).- Respecto a la termlnologfo porque el citado ortfculo 2248 dice: "Se ob!_! 

ge a transferir, "que indudablemente no cumple con el propósito translotlvo de dominio 

debiendo decir "transmite". ~arentemente, reconocemos en lo definición un solo efe.:_ 

to obllgotorlo y no tronslotlvo, pero en otros artrculos d observamos estos dos elementos, 

o seo lo obllgaclón y la transmisión, como en el coso del art!culo 2014 que dice: "En 

los enaJenociones de cosos ciertas y determinadas, lo translación de la propiedad se ve-

rlflca entre los contratantes, por mero efecto del contrato, sin dependencia dé tradición . 

yo seo natural, ya sea slmbóllco, debiendo tenerse en cuenta los disposiciones relativos 

al Registro Público. Es decir, en lo c:ompravento de cosos ciertos y determinados se-

(11).- leopoldo AQullar Corbolol, Contratos Clvlles, Edltorlol e Imprenta Hogtom, Mé
xico, 1964, P. 66. 
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puede coordinar el efecto translotlvo y el obllgatorlo. 

El artículo 2249 también nos ratifico lo antes expuesto puet rezo como sigue: 

"POI' regla general la vento es perfecta y obllgotorio para fas partes cuando se ha con

venido sobre lo coso y su precio, aunque lo primero no hoya sido entregada ni el segun

do sathfecho, • 

En el ortfculo 2015 del Código Clvll observamos únleomente los efectos obll92_ 

torios pues dice: "En las eno¡enoclones de alguna especie Indeterminado, la propiedad 

no se transferirá sino hasta el momento en el que la coso se hace cierta y determinada 

con consentimiento del acreedor•" 

La crftica que nos ocupa ha sido prácticamente superada por la mayorla de los 

tratadistas mexicanas pudiendo clt11" la abra del Lle. Leopoldo AQuilar Carbalal que di

ce: "El artfculo 2248 reconoce el efecto translotlvo de lo compraventa, pues aunque · 

expresa que el vendedor se obliga a transferir la propiedad, no dice que la transfiere, 

artfculo copiado del 1322 del Código Civil Argentino, que sigue el sistema de exigir 

la Tradltto, el artículo 2248 rect1noce al contrato lo virtud de tronsferlr fa propiedad 

como uno de sus efectos. 

De lo antes expresado se llega o la conclusf6n que la deflnlclón de la compra~ 

venta que hoce el ortfculo 2249 del Código vigente, se refiere al efecto obligatorio del 

contrato pero es otro precepto el artfculo 2014 que estatuye el efecto translativo de la 

propiedad para las coSQÍ ciertos y determinados. 

SI critico al Código que no se refirió, sin definición, al efecto franslótlvo y se 

le tllda de Incompleto. 

A mf Juicio, no lo merece, ya que en la compraventa de géneros es necesaria la 

Tradltlo pCl'o lo transferencia de la propiedad seglin el artfculo 2015, y en lo cl~flnlclón. 
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de él deben comprenden• ambas hlpófesh. • (12) 

Por su porte, el lle, Rojlno VII legas nos dice: "La obligación de IMnsmltlr la 

propiedad c:onfonne el precepto generul que tomamos del Código Francá1, surge directa 

e Inmediatamente del contrato sin necesidad de tradición. 

El eftcto obligatorio es slmult6neamente t1Unslotlvo, o •n otras palabros, que 

coexiste lo obltgatorledod y la tron11T1islbllldod del dominio, porque hoy un artrculo en 

general que nos die• que las enajenaciones de cosen clerflu y determinadas lo trammldón 

de lo propiedad apera por efecto directo o Inmediato del controlo". (13) 

Flnolrnente, el Maestro Francisco lozano Norlega nos dice: "En nuestro Código 

Clvll la compraventa n un contrato fOl'lllal, tronslatlvo de dominio por naturaleza, aún 

cuando algunos lratadlstGs c:omlderen que nuestro derecho es un contrato translativo por 

esencta. Cuando eslol autor• -tienen que.el contrato de compraventa en derecho rMXI-

cano es un contrato ttamlatlw de dominio por esenclo, en reolldad o lo que qul•en re

ferlrÍe es, a qu• • un •l-nto de deflnlc:t6n del contrato de compraventa, a que isto 

se define 11n función del tfec:to de transmisión de la propiedad. 

SI el contrato de compraventa fuete tramlatlvo de dominio por lU esencia, n~ po

dríamos explicar alguna modalidod de lo compraventa, como lo compn:iventa con l'l!ls•M2 

de dominio. SI fuere etenclol en la COlllpl'CIVilllto la transmisión de lo propiedad, esa solo 

exctpelón bastaría pata que no pudliramos c:onsldlfOr eso operoc:l6n coma un contrato de 

compraventa. Es pues, un contrulo m:mslotlvo de domlnl? por iu naturaleza, "(14) 

62) Leapoldli Agullar car&i¡al, ob. clt. P. 66. 

(13) Rafael Roilna Vlllegus, Oe~ho Clvll Mexicano, tomo 6o., Contratos, Vol. lo., 
antigua llbr19!Ía Robredo, México 1961, P. 170-1 

(14) Francisco L9zano Norlego, 4o, Cuno de Derecho Civil, Cootiatos, Asoc:loc16n 
Nac:lonal del Notariado Mexicana, México, 1962, P. 79 
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b).-,La segunda de las crrtlcas se refiere, como habfamos mencionado, a la 

transmisi6n de un derecho. 

Al respecto, el Maestro Francisco Lozano Norlega nos dlc11: "El (mico e1Tor 

que encuentro, es que nos hobla (refiriéndose a la deftnicl6n del Códlgo) de !ransferlr 

la propiedad de una cosa o de un derecho y respecto de los derechos no podemos hablar 

de propiedad sino de tftularldad." (15) 

Por su parte, el Maestro Leopoldo Agullar CarbajC1I, nos dice respecto de es

.te problema qué, cuando la compraventa recae sobre derechos, se est& refiriendo a la 

c:esi6n onerosa de que habla la teorfa general de fas obligac!ones. 

Hechas las anteriores objeciones, podemos coincidir con la deftnlc:lón de la 

compraventa c¡ue nos dá el Maestro Lozano Norfega c¡ue dice: "Es un contrato por virtud 

del cual uno de los c:onlratantes llamado vendedor, se obllga a transferir la propiedad 

de una cosa o la tltularldad de un derecho; y el otro contratante llamado comprador, se 

oblTga a pagar un precio cleto en dlnwo." (16) 

2.- CLASIFICACION .-

La compr~enta o un contrato blloteral porque engendra derechos y obll;a:

clones para ambas partes. 

Es oneroso porque confiere provechos y grávamenes también recíprocos en ge

neral, conmutativo iior: cuanto que las prestaciones son ciertas y determinados desde el 

momento en que se celebro el contrato. 

Por lo que se refiere a éste último aspecto, veremos que no se trata del aspecto 

·económico a que hace referencia el mlm!O Código euando diee que un contrato "Es con-

(15),. Francisco Lozano Norlega, ob, clt. , P. 78 

(16).- lbfdem, P. 78 
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mutatlvo cuando los prestaciones que se deben las partes son ciertas. desde que se cele

bra el contrato, de tal suerte que ellos pueden apreciar lnmedlotamente el beneficio 

o la pérdida que les causa éste. (Art. 1838). 

Nosotros penmos que el ccrácter conmutativo del contrato depende exclu-

slvamente, de que los prestaciones que se deben las partes son clertm desde que se 

celebro el contrato Independientemente de que se puede apreciar lnmedlotamente o o 

aposteorl el beneficio o la pérdida que cause o las partes de celebroc16n del contrato. 

En apoya a esta tt!sls, podemo¡ citar al Moestro Rojlna Vlllegas que nos dice: 

ulnslstlmas en que lo conmutativo no depende del criterio eeon6mlco de que 

haya provecho o perjuicio¡ que liste es un problema ajeno al derecho, que dependerá 

de un can!unt~ de causas posteriores o la celebracl6n del contrata, y que, por consi

guiente, no puede stírvlr ~e criterio de claslflcad6n, porque la determlnac16n del be8 

neflcio o per¡uieio es siempre contingente, especia! en cada negocio, varrable seg6n 

las .elrcunstonclm económicas, seg6n las alteraciones de los precios, Desde este punto 

de vista no habrfa nlngCrn contrato. conmutativo porque nunca se podrta tener la certe:z:a 

de que se presentarra necesCl'lamente un provecho. Por otra parte, es Infantil decir que 

los contratos conmutativos son aquéllos en que de antemano se sabe si existe provecha o 

perjuicio; nadie celebrarfo un contrato si previamente supiera que existe un beneficio 

necesario para la otra parte y un perjuicio para sf. La distinción estriba en que, en 

los contratos conmutatl~os, las prestaciones son siempre determinadas." (17) 

la compraventa puede ser un cantrcta aleatorio, entendiéndose por é;to último 

la prestación que se debe, esto depende de un hecho Incierto que hoce que no se po-

(17).• Rafael Ro¡ina Vlllegas, Derecho Ovil, C.ontratos, Vol., lo., antr9ua Llbrerfa 
Robredo, Mixtco 1961, P. 179. 
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sible hacer lo valuacl6n de la ganancia o p•rdtdo sino hmta que ese contrato se realiza, 

como cuando se trata de una compra de esperanzo en la que se adquieren los frutos que 

produce alguna cosa, corriendo el comprador el riesgo de que no llegaren a existir, P! 

ro pagando siempre su precio, sin tener en cuento ~e que llegare o no o existir. 

Lo compraventa es un controto consensual poro muebles y formol paro Inmuebles. 

El ortfculo 2316 establece: "El contrato de compraventa no requiere paro 1u volidflz fo! 

malidad alguno especial sino cuando recae sobre un Inmueble. Por lo tonto, en mate

ria de compraventa de bienes muebles no se requiere formalidad alguno poro lo valldéz 

del ac:to. 

En cuanto o la compraventa de inmuebles, como yo dijimos es un.contrato for

mal, que deberá siempre constar por escrito, pero dicho documento podrá ser público o 

prlvadoJ público, de acuerdo con lo estipulado por el artículo 2320 en coso de que el 

valor del Inmueble exceda de $500,00; y privado, en caso de que el Inmueble ob!eto 

de la venta tenga un valor de menos de $500.00, atento lo dispuesto por el ortfculo-

2317. Este último documento privado deber& estar firmado por el vendedor y el com• 

prodor en la presencia de dos testigos. 

El contrato de compraventa es un contrato prlnclpol, pues no depende de otro 

contrato, {!sto es, que existe por sr solo, esto es, que tiene autonomfo jurfdico propio, 

La compraventa es convencional, es aposición al contrato reol. Quiere decir 

,esto que existe antes dé la entrega de lo cosa lo cual no es un elemento constitutivo del 

mismo; en cambio, en los contratos reales la entrega de la coso es un elemento'necesa

rio para su formación. 

El contrato de compraventa puede se,r un contrato Instantáneo o un contrato de 

tracto· sucesivo. Es lnstant6neo cuando el precio de la coso objeto del mismo se paga-

/ 
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de contado. Es de tracto sucetlvo cuondo puede pq¡arse el precio de ia cosa objeto del 

contrato, en abonos. 

Otra elaslflcal:l6n· del contrato de compraventa serfa la diferencia en la com-

provento civil y la compraventa mercantil, teniendo necesidad de distinguir la primera 

de ellas de modo negativo, al establecer que es aqu61la que no tiene los requisitos que 

se seflalon para Ja c:ampraventa de carácter mercantil. Por su parte, el Código de --

Comercio establec1t: "En 111 artrculo 75 en relación con el 371 que define al contrato 

cuales son las comprgyentas mercantlles. 11 El artículo 371 del citado Código establece: 

"Serán mercantlles las compraventas a las que el Código les dá tal carácter y todas los 

que se hagan con el ob¡eto directo o preferente de tr.aflcar." 

Por último, podemos clasificar a la compraventa como voluntaria y forzoso. -

Voluntaria es, cuando el comprador y el vendedor se ponen de acuerdo respecto o lo 

casa y a su precio; la forzosa es aquélla que existe sin límite, en lo adjudicación jud.! 

clál y611
J°exproploclón por cousos do utilidad públlca, 

3.- LOS ELEMENTOS ESENCIALES Y DE VALIDEZ.-

los elementos esenciales de carácter geheral en todo c:ontrato son el CO('lsen .. 

tlmlento y el objeto, 

El artFculo 1794 de nuestro Código Civil vigente asr lo establec:e: "Para la 

existencia del c:ontrato se requiere. 

1. - Consentlrnlento, 

11.• Objeto que pueda ser materia de contrato." 

Nuestra leglslaclón hace, una dhtlnctón entre los elementos de existencia y 

los elementos de valtdéz con el propósito de f11¡ar lo sanción correspondiente por ausen . -
cla de unos u otras elementos, 
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Confirmando lo anterior, nos encontramos con el artfculo 1795 que dice: "El 

contrato puede ser lnvalldodo: 

1.- Por incapacidad legal de los partes o de una de éllas. 

l 1.- Por vicios del consentimiento; 

111.- Porque 111 objeto; o su motivo o fin, sea llfcito¡ 

IV.- Porque el consentimiento na se haya manifestado en la forma que la Ley 

establece", 

Nuestros Oidlgos Oviles onteriores establecían ol respecto que paro que el 

contrato fuero válldo debfan reunir ciertas condiciones o requisitos toles como 1 a ca-

pacldad de los contrayentes, el consentimiento mutuo u el objeto ITcfto, declo e! Có-

digo Clvll de 1870. El Código de 84 agreg6 un elemento más, esto es, que se haya ce-

lebrada con las formalidades exteriores que exige 1 o Ley. 

CumPllendo con nuestra Código Ovll vigente y aplicando e! ortfculo 794 que 

ya' vimos, nos encontramos con que los elementos de existencia de la compraventa se 

refieren, por una parte, al consentimiento de los contratantes para celebrar el contra-

to de compraventa, y par la otra, el objeto materia del contrato. 

Por lo que respecta al consentimiento podemos decir que es un acuerdo de v~ 

luntodes que persigue la transferencia de un bien a cambio de un precio. 

Para Francisco Degni _:el consentimiento consiste en el acuerdo entre el ven

dedor y el comprador de transferir la propiedad de uno cosa determinada por un precio 

detennlnado o determinable. Basta que exista acuerdo ubre la cosa y sobre el precio, 

para que exista la compraventa. (18) 

El obleto es el segundo elemento de existencia del co~trato. El artrcu lo 824 e_; 

tablece; "Son obieto de los contratos; 

( 18).- Francisco Degnt, La compraventa, Editorial Revisto de Derecho Privado, Ma-
drid, 195·7, p. . 47 
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1 , - la cosa que el obligado debe dar; 

11, - El hecho que el obligado debe hacer o no hacer, 11 

Respecto de lo primero fracción del Qttfculo anteriormente citado el ortkulo 

2011 del Código Civil establece los diversas hip6tesis en los que el su¡eto que se obl.!_ 

ge o dar uno coso puede encontrar, ordenando: "la prestación de coso puede consistid 

1.- En la translocl6n de dominio de cosa cierto; 

11.- En la enalenoci6n del uso o goce de coso cierta; 

111.- En la retribución de coso ajena o pago de cosa debida. 

Por lo que se refiere o la fracc16n segunda del artfculo 1824, el hecho que el 

obligado debe hacer o no hacer, debe ser, por uno parte posible, y por lo otro, lícito. 

Arttculo 1827. 

El Maestro Rojlna Villegas establece una dbtinción por lo que toco al objeto, 

y dice que: "El objeto directo de lo compraventa consiste en transmitir lo propiedad de 

una cosa par una porte y en pagar un precio derto y en dinero por lo otro. "Este objeto 

del contrato no debe confundirse con el de las obligaciones de transmitir o que dáorl-

gen, pues en los mismos lo coso y el precio (<?orno prestaciones de tol) son los objetos 

directos, respectivomente en la enojenac16n qve hoce ol vendedor y en e 1 pego que 

e je cuto e 1 comprador. (19) 

Refiriéndose al objeto Indirecto, el cuol lo distingue del directo que ocab~ 

mos de senalar, nos dice que están constituídos por lo coso y el precio. Puede existir 

consentimiento poro una cosa o cambio de un precio; pero puede no existir lo coso, o 

faltar el precio y no hacer coso al contrato yo que es lnexlst1!nte por lo falto de uno 

de sus objetos indirectos. 

(19).- Rafael Roffno Vlllegas; Derecho Ovtl Mexicano, Tomo 6o. Conlrotos, Vol. lo, 
antl;.uc LlbrerTo Robredo, México 1961, P. 196. 
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1 • - Lo cosa qve el obligado debe dar; 

11 • - El hecho qve el obllgodo debe hacer o no hacer." 

Respecto de lo primero fracción del ortfcvlo anteriormente citado el ortfcvlo 

2011 del Código Civil establece los diversos hipótesis en los que el sujeto que se obl,!_ 

go o dar uno coso pvede encontrar, ordenando: "lo prestocl6n de coso puede consistir/ 

J.• En IQ tronsloclón de dominio de coso cierto; 

11.- En lo enofenoci6n del uso o goce de cosa cierta; 

111.- En lo retribución de cosa o¡eno o pago de coso debida. 

Por lo que se refiere a lo frocc16n segundo del ortfculo 1824, el hecho que el 

obligado debe hacer o no hacer / debe ser, por una parte poslble, y por la otra, lkito. 

Articulo 1827. 

El Maestro Rojina Villegos establece uno distinción por lo que toco al ob¡eto, 

y dice que: "El objeto directo de la compraventa consiste en tran$111ifir lo propiedad de 

una cosa por uno porte y en pagar un precio cierto y en dinero por lo otro. "Este objeto 

del contrato no debe confundirse con el de los obligaciones de trammltlr o que dáorl-

gen, pues en los mismos la cosa y el precio (~omo prestaciones de tal) son los objetos 

directos, respectivamente en lo eno¡enaclón c¡ue hoce of vendedor y en el pago que 

e¡ecuto el comprador. (19) 

Refiriéndose al objeto Indirecto, el cual lo distingue del directo que ocob!; 

mos de sei\alar, nos dice c¡ue están constltufdas por lo coso y el precio. Puede existir 

consentimiento poro una cosa a cambio de un precio; pero puede no existir leí coso, o 

faltar el precio y no hacer <::pso al <::ontrato ya que es Inexistente por lo falta de uno 

de sus ob {etas Indirectos. 

(19).- Rafael Rojlna Villegos1 Derecho Ovtl Mexicano, Tomo 6o. Contratos, Vol. lo. 
Ql'ltl&Ua Librerfa Robredo, México 1961, P. 196. 
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Por lo que hoce o lo posibilidad fiscal de las cosas que pueden ser objeto del 

contrato debemos cel'llrnos o lo establee Ido por el artfculo 1825 en las que se establecen 

los requisitos necesarios para que uno coso pueda ser objeto. del contrato debe: 

1.- Estar en la naturaleza; 

11.- Ser determinado o determinable en cuanto o su especie; 

111.- Estar en el comercio 

1.- La coso, objeto del contrato o del derecho debe estar en la naturaleza o 

·debe poder existir / yo que de acuerdo con el artículo 1826 los cosos futuras pueden ser 

objeto de u!' contrato (compro de esperanza). No es necesario ni Indispensable que en 

el momento en que se celebro el contrato de compraventa exista ya la coso o. el dere

cho; bosta con que la cosa o el derecho estén llamados a existir paro que puedan váll 

demente ser objeto del contrato de compraventa. 

Asr, en lo ausencia de este requisito produce su inexistencia ordenándolo el· 

articulo 2224 que establece: "El acto ¡urfdlco Inexistente por falta de consentimiento 

o de objeto c¡ve pueda ser materia de él, no producirá efecto legal alguno. No es suscee 

tibie de va valer por por conflrmoci6n, ni por prescripción; su Inexistencia puede In

vocarse por todo Interesado." 

Lo propiedad de lo coso, establece el artfculo 2021, puede verificarse: 

Primero.- Pereciendo lo cosa o quedando fuero del comercio 

Segundo.- ci.SQ¡)are:clendo de modo que no se tengan noticias de élla o que, 

aunque se tenga alguna, la caso no se puede recoger. 

11.- Por lo que respecta al segundo requisito que sel'lala el artículo 1825 en 

el sentido de que debe ser determinada o determlnoble en cuanto a su especie, podemos 

decir que una CO$a determinada es aquélla que se puede Identificar en su Individualidad, 
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Por lo que hace o la poslbilldod flscal de las cosas que pueden ser ob¡eto del 

contrato debemos cei'llrnos a lo estobleciclo por el ortfeulo 1825 en los que se establecen 

los requisitos necesarios para que uno coso puedo ser objeto. del contrato debe: 

1.- Estor en lo naturaleza; 

11. - Ser determinado o determinable en cuanto a su especie; 

111.- Estar en el comercio 

l.- la cosa, objeto del contrato o del derecho debe estar en lo naturaleza a 

·debe poder existir, ya que de acuerda con el artTculo 1826 los cosen futuras pueden ser 

objeto de U!l contrato (c9mpra de esperanzo). No es necesario ni indispensable que en 

el momento en que se celebra el contrato de compraventa existo yo la cosa o el dere

cho; bosta con que la cosa o el derecho estén llamodos o existir para que puedan vál.!. 

domente ser objeto del contrato de compraventa. 

Asf, en la ausencia de este requisito produce su inexistencia ordenándolo el· 

artTculo 2224 que establece: "El ocio Iurfdlco Inexistente por falta de consentimiento 

o de objeto que pueda ser materia de él, na producirá efecto legal alguno, No es susce,e 

tibie de va valer por por conflrmacl6n, ni por prescripción; su inexistencia puede In

vocarse por toda Interesado." 

La propledod de la cosa, establece el artfculo 2021 1 puede verificarse: 

Primero.- Pereciendo la coso o quedando fuera del comercio 

Segunda.- ~apareciendo de modo que no se tengan noticias de élla o que, 

ovnque se tenga alguna, la cosa no se puede recoger. 

11.- Por lo que respecta al segundo requisito que se!lala el articulo 1825 en 

el sentfdo de que debe ser determinado o determinable en cuanto o su especie, podemos 

decir que una CO$.a determlnoda es aquélla que se puede ldentificcs- en su lndividualldod, 
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esto es distinguirla o precisarla. También podemos decir que uno cosa determinable es 

aquélla que se puede determinar, osf que cuando el objeto es determinable no es nece-

sarlo que se le Identifique o sell~le en el momento de la celebración del contrato ya 

que muchas veces no serlo posible ldentirtcorla en su Individualidad en dicho momento 

pero si debe ser posible seftolorlo o Identificarla en el nombre de lo ejecución del -

contrato. 

Por lo que respecto al término de especie, se define como: "Conjunto de cosos 

seme !antes entre sr por tener uno o varios caracteres comunes.• {20) 

De acuerdo con fo anterior, al celebrarse el contrato deberán hacerse constar 

los carocterlstlcas que lndivlduoli:z:en a lo cosa ob!eto del mismo, senalando la colldod 

y la cantidad. 

El artkulo 2015 establece: "En las enoJenaclones de alguno especie lndeter,;. 
•.·,, .. 

minada, la propiedad no se transferrró sino hasta el momento en el que fo cosa seo ele_:: 

ta y determinado con consentimiento del acreedor." 

De uta manera, si el cóntrato no reune las coracterfsticas arribo sef1olasas, 

será inexistente, confirmando lo anterior el artkulo 2224 que establece que no produ-

eirá efecto legal ólguno, 

111. • Finalmente, por lo que atofte af requbito de que la cosa objeto del' con-

trato de compraventa debe estor en el comercio tendremos que ver el ortfculo 747 del 

Código Civil que dice: ·"Pueden ser ob¡eto de opropiaet'6n. tados las c050s que no estén 

excluidos del comercio. "También debemos ver el artTculo 748 que estoblece:"Las cosos 

pueden estar fuero del comercio por su naturaleza o por disposlci6n de lo Ley, "y exdu-

sivamente el artTc.ulo 749 que ordena:"Están fuera del comercio por su naturaleza las que 

(20).- Diccionario de la Lengua Espaflola, Madrid, 1947, Espasa-Calpe, S.A., P. 551 
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no pueden ser posefdM por algún Individuo excluslwimente, y por dhposiclón de lo Ley, 

las que ello declaro Irreductibles a propiedad particular.* 

Teniendo presente lo función del contrato de compraventa que es que la propie-

dad de lo cosa que se eno¡ena pose a formar parte del patrfmonlo del comprador y tenienw 

do presentes los artículos arriba citados, podemos conclurr que el objeto del contrato de 

compraventa puede ser cualquier cosa que no se encuentre fuera del comercio, yo seo 

por su natvralexa o por disposlcl6n de la Ley, Siendo asf, lo podemos ejllfllµilflcar de 

la siguiente manera: Están excluidas del comercio por su nah.lraleza el aire, .el mar, 

la luz natural; por disposición de la Ley est&n excluidas de ser objeto de un contrato de 

compraventa el mor, los rfos, 1 os obras de defensa, etc. 

Ahora bien, si el objeto directo del contrato consiste, por una parte, en trans-

mltlr la propiedad de uno cosa, y por otra, pagar un precio cierto y en dinero, nos re-

ferlmos o éste 61tlmo paro terminar con esta primera porte de nuestro estudio o seo de 

los elementos esenciales. 

Entendemos por precio lo prestación consistente en numerarlo o en valores de 

Inmediata reallzaclón que un contratante d& o promete por conmutación de la cosa,. ser-

vicio o derecho que adquiere, 

Seró precio cierto aquél que se fija de manera Indubitable, que está plenamente 

determinado o que es susceptible de determinarse. Este últlmo es aquél que aunque de 

momento no se conocer se d&n los bases para filarla en un momento dado. 

En cuanto al precio en dinero podemos decir que el Código Ovll no establece el 

concepto de dinero, pudiendo determinar tal concepto como moneda corriente y da acuer . . -
do con la Ley Monetorla, podemos decir que precio en dinero es aquél que se pacta en 

moneda que tengo poder. ltberatorlo respecto de la cantidad que debe pagarse. 
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Por lo que toca a los elementos de validéz del contrato de compravento, debemos 

estudiar a contrario sensu el artfculo 1795 que los contempla, seglin ya hemos visto. 

1.- El primer elemento que se11olo el ortkulo 1795 es la capacidad de las portes. 

Por capacidad jurfdica entendemos a la aptitud para ser sujetos de derechos y h2_ 

cerios valer, 

Los ortfculos 22, 23 y 24 del Código Civil nos sellolon que la capacidad jurfdica 

se adquiere por el nacimiento y se pierde par lo muerte, Sin embargo, desde el momen

to en que el Individuo es concebido entra bojo lo protección de la Ley y se le tiene por 

nacido para los efectos declarados en el Código, Asfmismo, la menor edad, la interdl!:, 

ción y las dem6s Incapacidades que establece lo Ley son restricciones a lo peuonalidod 

jurídica, pero los Incapaces pueden· efercltar sus derechos y contraer obligaciones por m~ 

dio de sus representantes. Finalmente establ11ce que la mayor edad, dó a la persona la

facvltad de disponer libremente de su persona y de svs bienes, salvo las limitaciones qve 

establece lo Ley. 

Por otra parte, el artfcvlo.1798 establece: "San hábiles para contratar todas los 

p11rsonas no exceptuados por lo Ley." 

De acuerdo con este últlmo artfevlo se puede inferir que todas los personas tienen 

una capaddad de goce, pero nuestro Código contiene uno serie de disposiciones restric

tivas del efercic:io de esa capacidad de goce1 por lo qve podemos clasificar o las normas 

restrictivos de tres diversas formas: 

venta. 

a).- Disposiciones qve estcblecen requisitos para celebrar el contrato de compra-

h).- Oispos.iciones que consagran prohibiciones poro comprar. 

e).- Normas que establecen prohibiciones para vender. 
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A).• Ohposlclones que estci>leeen requisitos para cell!brar contrato de com--

praventa. 

El artfculo 2274 estci>lece: "Los extran¡eros y les personas morales no pueden 

compra bienes rafees, sino su)et&idose a lo dlspuelto en el artrculo 'O de la Constitución 

Políttca de los Estados Unidos Mexicanos y en sus Ley1t1 reglomentarlos." 

ARTICUL027 CONSTITUCIONAL.· "La propiedad de las tierras y q;uos comprendidas 

dentro de los lfmltes del territorio nacional conesponde arlglnarla111enta cr la Nación, la 

cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el· dominio de ellas a los partleulares,, con; 

tltuyendo lcr propledcr,d privada. 

las exproptaclonC$ solo podrán hcrcene pcr causa de utllldad pública y medl~ 

te Indemnización. 

. . . . . . .. . . . . . . . . ............. . 
La cq>acldad pCl'a adquirir el dominio de las tlen-as y CGUOS de la Nación, se 

regirá por las slgulenttl! prescripciones: 

1.- Sólo los mextecJ1os por nacimiento o par naturallzac:lón y las sociedades 

mexlccrias tienen deroc!io plll"a odqulrlr el dominio de las tfel'l'\m1 q;uas y ws accesltines,o 

para obtener eonceslonos de explotac1ón de minos o cuuas. El Estado podrá conceder el 

mismo d«echo a los extran(lll'OS, siempre que convengan ente la Secntarfa de Relaclonu 

en conslderone como nacloncdes respecto de dichos bleMs y en no Invocar por lo mi~-

la protección de sus goblem01 por lo que 5'11 refiere a aquéllos; baJo la pM~ en caso de 

faltcr a su convenio, de perder en beneficio de la Nacfón los bienes que hubieren adqul 
rtdo en virtud de lo mismo. En una faio de cien ktlómotros a lo lqo de lm fronteras y 

de cincuenta en las playas, por ningún motivo los extrmfenlll pci«án adquirir el c!omlnlo 

sobre tierras y ~uas. 

. . . . . . ., . . . . . . . . .. ., . .. . . . . .... 
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lm soeledades comerclale11, por acciones, no podrán adquirir, po¡eer o ad

ministrar flncas rústicas. las socledade$ de esta clase que se constituyeren para explotd' 

cualquier Industria febrrl, minero, pelrolera, o paro algún olro fln que no sea q¡rícola, 

podrtm adquirir, poseer o administrar terrenos únicamente en la extensión que sea estrf;: 

tomento necesaria pCll'o los establec::Jmientos o iervlclos de los obJeto Indicados, y que el 

Ejecutivo de la Unión, o de )0$ Estados, fllorén en cada caso. 

11 

b}.- Disposiciones que cons~on prohibiciones para comprar ... El artrculo -

'2275 establece: "los consortes no pueden celebrcr entre sS el contrato de compraventa sino 

de acuerdo con lo dispuesto en los Q'ffculos 174 y 175." 

Por su parte el ortrculo 'JZ/6 ordene: "los Maslstrados, los Jueces, el Mlnh-

terlo Público, los Defen90l'es Oflclales, los Abogados, los Procuradores y los Peritos no pu! 

den comprar los bienes que son obJeto de los ¡uiclos en que Intervengan. 11 

Establece también una prohlblclóo paro comprar el G"ttculo 2280 redactado en 

los siguientes términos:• No pueden compror lcis bienes de cuya venta o admlnlstraclóo se ha . . -
yan encargado.: 1.- los tu~ y curadores; 11.- Los mandatarios¡ 111.- Los efec:utores -

testamentarios y los quu fueren nombrados en caso de intestado; IV.- Los lnterventore~ no!!! 

brodos por ol testador o por los herederos; V.- Los representantes, administradores o In• 

terventores en caso de ausenc:la.; VI.- Los empleodos púhllc:os." 

6nalmente, ~I «tfc;ulo 2281 estoblece: "L0t peritos y los cOITedores no pue

den comprar los bl~es en cuya renta hayan Intervenido. 

e) ... Normat que estoblecen prohlblclones para vender. El <l'lfculo 727 establ_! 

ce: nlos bienes efectos al patrimonio de la familia son lnallneobles y no estarán ruletas a 

embargo ni gravámen alguno." 

El ortfculo 1701 por su parte ordeno: "Los bienes destinados a un servl e los pú

blico .Y los bienes propios, pertenecen en pleno dominio a la Federar.:lón! a los Estados o a 

los Municipios; pero los primeros IOll lnallneables e lmprescrlptlbles, mientras no se les 

desofecfe. del MfVlelo públlc:o a que se hoflen desttnodos. " 
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El artfculo 2169 ordena: •Ninguno puede vender sino lo que es de su propiedad. r 

A c:ontlnuocl6n, el orttc:ulo 2270 establece: "la vento de cosa a¡ena es nula y 

el vendedor es rfl'f)onsable de los danos y per¡uiclos si procede con dolor o mala f&, de-

blenda tenerffl en cuenta lo que se dispone en el título relativo al Registro PGbllco pa-

ra los adquirentes de buena fé, • 

ARTIOJLO 2278,.:. "Los hlfos w¡etos n patrio potestad $0lomente pueden vender a sus 

padres los bienes comprendidos en la primera clase de las menclonodas en el ortfculo 428" 

La fracción primera del artTculo 428 se refiere a los bienes que el menor ad· 

quiera por su traba¡o, 

La sanean que se l•ne a un contrato de compraventa celebrado en contr~-

venc1&n de los preceptos antes citados será la nulidad, ya sea absoluta o relativa según 

sea el precepto o no de órden pGbllco, 

2.- El segundo elemento de valld&z que seflalan el artfculo 1795 es la ausencia 

de vlélos en el consentimiento. 

El artículo 1812 establece: "Que el consentimiento no es válido si ha sido dado 

por error, arrancado por violencia o sorprendido por dolo, "lo cual quiere decir que.el 

consentimiento deberá estar exento de los mencionados vicios. 

"El c:onH1ntlmlento, dice el Maestro Manuel Bor¡a Soriano, '" el elemento ese!! 

clal del contrato. Consiste en el acuerdo de dos o más voluntades sobre la tran$111is16n de 

obllgaciones y derechos, dendo necesario que estas voluntades tengan una manlfMtaci6n 

exterior. (21) 

(21).- Borla Soriano Manuel.- Teorla General de las Obllgoclonos, Tomo lo,, México 
1962.- Editorial POl'l'Oa, P. 141. 
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"El derecho Romano defini6 el consentimiento como el acuerdo de dos o varias 

peirsonm que se entiendan para producir un efecto jurrdlco determinado." (22) 

Naturalmente, para que hoyo acuerdo es necesario que el consentimiento emane 

de todas los partes que concurran Q celebrar el contrato, pues de otro manero se tratorra 

de uno simple policitaclón, que es uno prol1le$0 hecha, pero no aceptado aún, 

"El consentimiento puede ser expreso o tácito. "El expreso, cuando se monifles~ 

ta verbalmente, por escrito o par signos inequívocos. El tácito, resultará de hechos o de 

actos que lo presupongan o que autoricen a presumirlo, excepto en los cosos en que lo 

Ley o por convenio la voluntad debe manifestarse expresamente" Artículo 1830. 

Al hablar de consentimiento, se entiende que se refiere a la voluntad de dos o 

más personas de obligarse, las cuales deberán de ei<terlorl:r.orse propaniendole una persa-

na a lo otra su condición. A esto es lo que podemos llamar oferto; si son aceptadas los 

condiciones por lo contraparte, quedoró concertado el consentimiento y par lo tonto la 

decisián .. de obligarse. 

En lo oferto existen dos sltuociones. 

1. - Cuando la persona o quien vó dirigida dicho oferta se encuentra o en pre-

senclo de quien lo hoce, y 

2 .- Cuando se hace la oferta a una per'°"ª ausente. 

En la primera sltuac16n lo cceptoclón deberá hacerse en el acto o menos de que 

quien hace 1 a oferto le dé un plazo al que debe aceptarla. De lo contrario quedará de~ 

cortado el oferente de su oferta. 

En la segundo sll\loei6n existen varias teorfas respecto de la determinación ele 

el ,momento de la celebracl6n del contrato, mismos que o continuación seftalamos: 

a).- Sistema de lo decftJ'acl6n.- El contrato queda formado en el momento en que 

(22).- Petlt Eugene.- Tratado Elemental de Derecho Romano, Mlixlco 1959, Editora No
. clona!, Edlnol, P. 325. 
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la aceptaci6n se declara de cualquier manera, 

b).- Sistema de la expedición.- El contrato se forma cuando la aceptación, ad~ 

más de manifestarse se dirige al oferente. 

c).- Sistema de la recepciéin.- El contrato se forma cuando el documento que -

contiene la aceptación llega al oferente. 

d) .- Sistema de la informocitm.- El contrato se forma cuando la aceptación ha 

llegado a conocimiento del proponente, 

En nuestro sistema legal en materia civil se admite el tercer sistema y el artfculo 

1807 establece: "El contrato se forma en el momento en que el proponente recibe lo a

ceptac:lón." 

Ahora bien, c:omo ya habíamos establecido el Código Civil en su arttculo 1812 

considera como vicios del consentimiento al error, la violenc:la y el dolo. El Maestro 

Borja Soriano define al error como una creencia no conforme con la verdad, a sea una 

nocil'in falsa, 

Asf mismo, sostiene que el error tiene diversos especies que son el error oritmé!!_ 

co o el cálculo, el error de hecho y el error de derecho. 

A).- La primera especie de error solo dá lugar a su reparación de acuerdo eon

lo dispuesto por el artículo l 814 del Código Civil. 

B).- El error de hecho recae sobre hechos materiales y puede presentar dentro de 

su especie, tres grados, que son el error obstáculo, el error nulidad y el errar indlferen-

te. 

El errar obstáculo e:s aqu&I en el que el consentimiento ha sido externado solo en 

apariencia, ya que en la realidad ha habido un mal entendido. Este error se dá precisa

mente en dos hipótesis: a).- Cuando hay un error sabre la naturaleza del contrato, por 

e¡emplo, en .el caso de que una persona entrega a otra una cosa en la inteligencia de -
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que se lo está comprendo y lo persono que recibe la coso cref! que se troto de uno dona

ción o regalo y, b).- Cuando hoy un error sobre lo Identidad del objeto, o seo en el -

coso de que una persono duef'lo de dos cosas semejontes creé estor vendiendo uno de éllos 

y el comprador creé estor comprendo lo otro, 

El error nulldod sobre un hecho invalido el contrato y es el que recae sobre el 

motivo determinante de lo voluntad de cualquiero de los que controton, si en el caso -

de lo celebración se declaro ese motivo o si se prueba por las circunstancias del mismo 

contrato que se celebró liste en el falso supuesto que lo motivó y no por otro causo. 

El error indiferente es el que recae sobre cualidades secundarios del objeto o 

sea sobre los motivas no determinados de la voluntad y siendo osf este error no invali

da el contrato, yo que la ley no dispone que se produzca nulidad. 

C).- El error de derecho es aquél que recae sabre una norma o regla de derecho 

por el que el contrato es invalldodo de acuerdo con lo dispuesto por el citado artfc:ulo 

1813 del Código Civil, 

El artfculo 1819 del Código Civil sef\ola qve hoy violencia cuando se emplea 

fuerzo fTsica o amenazas que importen peligro de perder lo vida, lo honra, la libertad, 

la salud, o uno parte considerable de los bienes del contratante, de su c6nyuge, de s•is 

ascendientes, de sus descendientes o de sus parientes colaterales dentro del segundo gr2 

do. 

En visto de lo que el Cl>digo Ovil entiende por violencia podemos concluir que 

con iusto rozón declara nulo el contrato celebrado por violencia, yo provenga ésto de 

alguno de los contratantes, yo de un tercero, interesado o no en el contrato, de acu~ 

do con lo dispuesto en el artfculo 1818 del citado Cl>dlgo, estableciendo además en el 

artfculo 1822, que no es ITclto renunciar para lo futuro la nullcjod que resulte del dolo 

o de lo violencia. 



El citado ordenamiento, contempla el CIJ$0 del temor reverencial, o sea el solo 

temor de desogradar a las personas a quienes se debe sumisión y respeto, de¡ando ena-

blectdo que dicho temor reverencial no basta para viciar el consentimiento y por lo -

tanto, no bosta para anular el contrato. 

Finalmente, p(l$(Jremos a estudiar el dolo como tercer vicio del consentimiento / 

vicio que wnque el crtrculo 1812 lo sef'iala como una unidad; el artfc:ulo 1815 lo defi

ne en dos; el dolo propiamente dicho y la malo ffi, 

Se define al dolo como "El engal'lo que Influye sobre la.voluntad de. otro para 

la celebración de contratas o actos ¡urfdicos y tombif:n la lnfraccl6n malicioso en el 

eumplimlento de las obligaclones contraídas, 11 (23) 

La mala fé se define como "mallcla o temeridad con que se hace uno COSQ o se 

poseé o se detenta algún bien.• (24) 

Las anteriores deflnlcionet concuerdan con los que dá el C6digo Civil en el ~ 

tfc:ulo 1815, que dice: "Se entiende por dolo en 10! contratos cualquier $Ugestl6n o ar-

tlfielo que se emplee para Inducir a error o mantener el él a alguno de los contratantes; 

y por mala f(i la dlslmuloclón del error de uno de los confrotantes, una ve:z: conocido. 

El Maestro Borla Soriano comentando este Cl'tkulo nos refiere a una cita de 

Dfa:z: Ferrelra, que dice: "El dolo y la mala fé, tienen los mismos efectos ¡urfdicos, -

dlstlngu1"1dosc apenas en que el dala es por decirlo asr, activo y lo mala fé pasiva.• 

{25) 

En cuanto a los efectos del dolo y la mala fé, de a.::uerdo con el artfculo 1816, 

(23).- Dlccloncrlo de la Lengua Espaf!ola, Madrid 1947, Esposa Calpe,S.A. P. 476, 

(24).-0b~ P. 591 

(25).- Manuel Borla SOrlano.- Teorfa General de lm Obligaclones.- Tomo lo. Edito
rial Porrua Hnos, S. A.- Mixlco 1962.- P. 251, 



podemos decir que este vicio del consentimiento onulo el contrato si ha sido la causo 

determinante de este acto ;·.rfdico1 aunque dicho dolo o mala fé provengan de un t':!: 

cero con conocimiento de una de las partes contratantes. 
; 

Por su parte, el artrculo 1817 del Código Civil de 1928 establece: "Si ambas 

-partes proceden con dolo, ninguna de illos puede alegor la nulidad del acto o recio-

morse indemnizaciones," 

Por Oltima, el artfculo 1822 establece: "No es lkito renunciar paro lo futuro 

a lo nulidad que resulte del dolo • , • • " 

Posamos ahora a estudiar el cuarto elemento de validéz de los casos sellalados 

por el artfculo 1795 que sel'la!o que el contrato puede m Invalidado porque su objeto 

o su motivo o su fin sea ilrcito. . 

f;n concordancia por lo dispuesto por el citado artfculo encontramos el artf-· 

culo Sedo del mismo Código que sellala que: "La voluntad de los particulares no pue-

de eximir la observancia dela Ley ni alterarla o modlficarla. Sólo pueden renunciarse 

los derechos privadas que no efecten directamente el Interés público, cuando la renun-

cla no perjudique derechos de terceros," 

De acuerdo con los dos preceptos citados en un contrato de compraventa setfa 

poslble recl~ar su lnvalldéz cuando el objeto, motivo del contrato sea declorado por 

la Ley como Tlreito. 

f;n cuanto al Ciltlmo requisito de valldéz o sea la forma en que debe de ser ma~ 

festado el consentimiento, podemos decir que en materia de compraventa no se requle-

re formalidad expresa alguna, sino cúando recae sobre un inmueble. 

Efectivamente, el Código de 28 en su ortfculo 2317 establecía: "La venta de un 

inmueble que tenga un valor hasta de $5,000.00 podrá hacerse en Instrumento privado, 

que firmarán el vendedor y el comprador ante dos testigos," 
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Atr mismo, el crih:ulo 2320 establecfa que si el valor del Inmueble •excede de 

$ s,000.00 su venta se her& en escritura pGbllc:a •• 

Ahora bien, mediante decreto de 26 de Diciembre de 1966 se reformaron los dos 

prec:itados cnfc:ulos, reduciendo a $ 500.00 el ltmite para que la venta del inmueble -

fuera v&llda sin necesidad de escritura pGbllca, salvo el caso de que el Departamen-to

del Distrito Federal enajenare tsren95 o casos, hasta de un valor de$ 80,000.00. 

4, - Obligaciones del vendedor y del comprador. 

Hablfindose estudiado los el1mentos de existencia y de valldéz de los i:ontratos 

y en especial de la compraventa, palaremos a estudiar las obllgac:iones de las partes, o 

sea las del vendedor y las del comprador. 

A).- Las obligaciones del vendedor son las siguientes: 

1.- Trmsferlr la propiedad de la cosa o la titularidad del derecho. 

2.- Conservar y custodiar la cosa vendida hasta w entrega, 

3.- Entregar la casa vendlda. 

4.- Garantizar una posesión Citll. 

5.- Garantizar una posesl6n pacfftca. 

6.- Responder a la evlcc:i6n, 

7 .- Pagar por mitad los gastas de escritura y rf1$1stro. 

8.- Cubrir el Impuesta del timbre por mitad. 

9, - En las ventas de inmuebles en el Distrito Federal, pagar el Impuesto de tran.! 

lac16n de dominio. 

l.- Transferir la pl'J)f>ledad de la cosa o la tltularldod del derecho. En la deflnl

cl6n de la compraventa que dá el ~lgo Ovil en su crrtfculo 2248, se establece que: -

"Uno ~e los contratcmt~ se obll9G o transferir la propiedad de uno caso o de un derecho." 
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Como se.vti, solamente se hace referencia a la obligoci6n de transmitir la propiedad, 

omitiendo decir que la transfiere en el acto. 

El Maestra Leopoldo A(¡uilcr Carbojal sostiene <1ue la razón de ser de esto omi-

si6n, es que "El artfculo fué copiado del 1322 del C6digo CMI Argentino, que sigue 

el sistema de exigir la tradic16n. ª (26} 

Asf mismo, el Maestro dice que se ha criticado al Código Civil Mexicano por;. 

que no se refirió, en su definición, al efecto translativo y que por lo tonto se le tilda 

de Incompleto. A pesar de todo, sef'lala: "A mi juicio, no la merece, ya que en lo --

venta de géneros es necesaria la Traditlo para la transferencia de la propiedad, según 

el ortfculo 2015, y en la definición del contrato deben comprenderse ambas hipótesis 

Lo más que podrfa hacerse sería diferencia." (27) 

Si bien es ~lerto que el ortfculo 2248 se refiere sólo al efecto obligatorio de 

transferir la propiedad, también lo es lo establecido por el artrculo 2014 qu~ dice: -

"En los enajenaciones de cosas ciertas y determinadas, lo translación de lo propiedad 

se verifico entre los contratantes, por el mero efecto del contrato, sin dependencia de 

tradición, ya seo natural, yo sea slmb61ica, debiendo tenerse en cuenta los dlsposleio-

nes relativm del Registro Píiblico, "por lo que podemos decir que en esos casos lo tran!. 

mlsl6n de la propiedad se realizo Inmediatamente par el efecto del contrato y éste, so! 

va el coso de que requiera alguno formalidad, se perfecciono por e• mero cansentimie! 

to respecto de la ca$0 y el precio, de acuerdo con lo dispuesto. por los artkulos 1796 

y 2249 del C6digo Ovll. 

(26).- Leopoldo .Agullcr Ccrbojal, ConlTatos Civiles, Editorial Hogtam, México 1964 
P. 66 

(27).- Loe, Cit. 
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AsT lo confirma la Suprema Corte de Justicia en su tésls de ¡urlsprudencia núm_! 

ro 108, compraventa, que dice: "Este contrato se perfecciona por el consentimiento de 

las partes relóf)ecto del precio de la cosa, y desde entónces obliga a los contratantes, 

aunque la casa no haya sido entregada, ni el precio satisfecho. La translación de la 

propiedad se verifica entre los contratantes, por mero efecto del contrato, sin depen-

dencla de tradición, ya sea natural, ya slmb611ca, salvo convenio en contrario; y si 

bien la Ley Clvll establece reglas relativas a la entrega de la cosa vendida, estas re-

glas solo tienen por objeta determinar los lfmltes de la obllgaclón del vendeáor de en• 

trega esa cosa, y comprobar que la ha satisfecho debidamente, (28) 

El Maestro Francisco Lozano Norlega senala que "El vendedor no tiene que re:!. 

!izar ningún acto especia! para cumplir con sus obligaciones; es una obligación que se 

cumple concomltantemente con la celebración del contrato¡ es decir, inmediatamente 

que el contrato se celebra por regla general, el vendedor cumple con su obligación de 

transmitir el dominio de la cosa o la titularidad del derecho," (29) 

AsT mismo, senala tres excepciones a la regla antes citada, y dice que la prlm_! 

ro es cuando se trata de un contrato de compraventa que recaiga sobre cosas que no --

sean ciertas y determinadas, o sea que se trata de un contrato de compraventa sobre -

géneros, ya que de acuerdo con el artTculo 2015 la propiedad se transferir& hasata el m~ 

mento en que la cosa se hc:ua cferta y determinada. La segunda excepción la hace CO!!, 

slstlr en el caso de que el contrata de compraventa na es liso y llano, sino que las par-

tes lo han suletado a una modalldad que puede consistir en un plazo o condición, dando 

(28),- Apéndice de Jurisprudencia de 1917 y 1965 de la Suprema Corte de Justicia de 
la Federación, Tomo4o.- Imprenta Murgía,S.A. 1965, P, 322 

(29).- Francisco Lozano Noriega, 4o. Cuno de Derecho Clvil, contratos, Asociación 
Nacional del Natarlado Mexicano, México, 1962.-1\ 125. 
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como resultodo que lo voluntad de los partes subordina. la ejecucl6n del contrato al cum .. 

plimiento de lo modalidad, plazo, o condici6n. La tercera excepcl6n la hoce consistir 

en la compraventa de determinadas objetos, como pueden ser los tftulos de crédito, ca

so en que cuando esos títulos son al portador, la Onica manera de transferir la propiedad 

es la entrega material de los tTtulos mismos. 

2. - Conservar y custodiar la cosa vendida hasta su entrega. 

Esta obligación proviene de los artfculos 2011 fracción 111, 2018 y 2292. El 

primero de éllos dice: "La prestación puede consistir en lo restituc16n de cosa ajena -

o pago de cosa debida;~ el artTculo 2018 dicet "La p6rdida de la cosa.en poder del deu• 

dar se presume por culpa suyo, mientras no se pruebe lo contrario, 11 Por Íiltimo, el ar.:

trculo 2292 dice: "SI el c:omprodoi- se constituye en mora de recibir, abonará al vende

dor el alquiler de las bodegas, graneros o vasijas en que se contenga la vendido, y el 

vendedor quedará descargada del cuidada ordinario de conservar la cosa, y solamente 

será responsable del dolo o de la culpa grave." 

El Lic. Francisco Lozano Noriega seflala: "La Ley establece presunciones "Jurls 

Tantum" de responsabllidod para el vendedor, y no es una presunción especifica de res

ponsabilldad poro el vendedor, sino para to~ deudor de lo coso y de muestra, pues,. -

que la sltuaci6n dof vendedor que ya ho transmitido el dominio de fo cosa, cuando la 

posesión de éllo, es la situación de un deudor de cosa atena. En consecuencia, la pre• 

sunción "Jurts Tontum" legal, es en el sentido de consideror que si la coso se pierde o 

deteriora en poder del deudor, es por culpa suya. (30) 

Es conducente aplicar a e.sta obligación que tiene el vendedor lo dispuesto por 

el artrculo 2017 que dice: ªEn los cosas en que la obflgaci6n de dar una cosa cierta· 

(30).- Francisco Lozano Norlego, op. clt • • P. 127 • 

·• ¡. 



la translac:l6n de la propiedad de esa cosa, y se pierda o deteriore ert poder del deudor, 

se observcrán las reglas siguientes: 

1.-ªSl la p&rdlda fu& por culpa del deudor, este responder& al actudor por el 

valer de la cosa y por los daftos y perjuicios; 

11.- Si la cosa se deteriora por culpa del deudor, el acreedor puede cptar por 

la resclsi6n del contrato y el pego de dollos y per¡uicios, o recibir la cosa en el esta

do que se encuentre y 1111Clglr la reducc:i6n de preci•:> y el pago do dal'los y perjuicios; 

111.- SI la cosa se perdiera por culpa del acreedor, el deudor queda. libre de 

la obllgacl6n; 

IV.- SI H deteriora por culpa del acreedor, este tiene obligaci6n de reclbÍr

la cosa en el estado en que se halle; 

V.- SI la cosa se plsde por caso fortuito o fuerza mayor, la obligaci6n queda 

sin efecto y el duefto sufre la pflrdida, a meno1 que otra .cosa se hayo convenido". 

t¡ualmente es apllcabl1t-ei..C11Sculo 2023 al declarar qúe: "En los Ct.'ISOS de en~ 

jenac16n con reserva de la posesi6n, uso o goce de la cosa hast<:1 cierto tiempo, se ob

servarán las reglas siguientes: 

1.- Si hay convenio expreso se estará a lo estipulado; 

11.- SI la pérdida fuere por culpa de alguno de los contratantes, el Importe se

rá de lo rmponsci>llldod de tiste; 

111.- A falta de convenio o de culpa, coda interesado sufrir& la p&rdlda que le 

corresponde, en todo, d lo c:oso perece totalmente, o en parte, si fo ptirdlda fuero sol~ 

mente porc:lol¡ 

IV.- &t el c:aso de la fracc:l6n que precede, si la ptirdida fuero parciol y los -

partes no se convinieren en lo dlsmlnuelón de sus respectivos derechos, se nombrarán 

peritos que la determinen. 
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3.- Entrega de la cosa vendido. 

Esta obligaei6n se encuentra reglamentada en el artfculo 2283 fracci6n 1 y en 

el capftulo V del título 1 de la segunda parte del Código Civil y consiste en poner en 

posesión de la cosa al comprador. 

Nuestro Código en su artfc:ulo 2284 contempla la forma de la entrega y dice: 

"La entrega puede ser real, jurfdiea o virtual. 

Lo entrega real consiste en lo entrega material de la cosa vendida, o en la e~ 

trego del tftulo si se trato de un derecho. 

Hay entrega jurfdica cuando, aún sin estar entregada materialmente la coso, 

la Ley la éonsldero rec:lbida por el comprador. 

Desde el momento que el- comprador acepte que la cosa vendido quede a su -

dhposh:l6n, !e tendrá por virtualmente recibida de &llo, y el vendedor que la c:onse_:: 

va en su poder solo tendrá los de«1chos y.obligaciones de un depositario." 

En cuanto a los gastos de la entrega de la cosa vendida, el artfc:ulo 2285 ord! 

no que son por cuento del vendedor, estableciendo tcnnhién que los gestos de transporte 

o translae16n son a cargo del comprador. 

Ahora bien, tanto en los casos de entrega como en los de transporte o tronslo

c:ión puede haber convenio en contrario. 

La obllgaefón do entregar la coso vendida solo cesa en los dos casos que con -

templan los artfculos Í286 y 2287; el primero es el caso de que el comprador no haya 

pegado el precio de la cosa vendida, salvo que se le haya dado plazo para p~ar; el 

segunda es el caso en que aunque se haya concedido un término para el pago, se des

cubra, despu• de la venta, que el comprador se haya en estado de Insolvencia, por -

lo que el vendedor corre el riesgo de perder el precio, a no ser que el comprador le dé 

fianza de pagar en un término. 



El vendedor, de acuerdo con lo dispuesto por los artfculos 2288 y 2289, deber& 

entregar la cosa vendida, tal como se hallaba al perfeccionarse el contrato, asr como 

tambl•n los Frutos producidos desde la fecha de dicho pefecclonamiento, y los rendi-

mlentos, acciones y de tftulos de la cosa. 

En cuanto al problema de qu& debe entregl'I" el vendedor al comprador en los cg 

sos de compraventa ad-corpus, o sea por acervo, o en la compraventa ad-mensuram, o 

sea a puerta cerrada, diremos que está r1glam111tado por los crtrculos 2259 a 2261 y -

2290. 

La venta ad-corpus, dice el Maestro Lozano Norlega que: •es oqu611a venta 

que tiene por obleto artfculos homogéneos y que se realiza de una manera global, o -

precio alzado; es decir sin hacer una 91peclal estlmacl6n o referencia a las cosas, al 

n6mero de unidades de que se compone el acervo, a la cantidad global alzada, de cosas 

que se venden.• (31) 

Por lo que toca a la compraventa admenwr.On el citado maestro dice: "No en• 

contrcmos la reglamentación, pero Podemos referirnos a élla por un l'l"gumento a con-

trarlo del artrculo 2261; la venta no es asf a precio alzado, se hace hoc:lendo una rci

ferencla a las partes medidas de que se compone la cosa." (32) 

Pasamos ahora a estudiar en que época debe entr1garse la casa vendida y encO!!. 

tramos que no hay una dlsposlcl6n eicpresa que senole la época de la entr1ga, por lo -

que hay que hacer referencia a la regla general de cumplimiento de obligaclones con-

signada en los artículos '1079 y '1080, 

(31).- lbldem, P. 129 

(32).- Lic. Francisco Lozano Norlego, ob. cit. P. 130. 
( 



El artfc:ulo 2079 dice: "El pago se har& en el tiempo designado en el contrato, 

exceptuando aquflllos casos en que la Ley permita o prevenga expresamente otra caso,." 

El articulo 2080 dice: "Si no se ha fijado el tiempo en que debo hacerse el pago y se 

trata de obligaciones de dar, no podr& el ocreedor exigirlo sino despuh de los 30 dfos 

siguientes a la lnterpelaci6n que• haga, ya judicialmente, ya en lo extrajudicial,-

ante un Notario o ante dos testigos, Trattindase de obligaciones de hacer, el pago d! 

be efectuarse cuando lo exija el acreedor, siempre que haya transc:u1Tido el tiempo n! 

cesarlo para el cumplimiento de la obllgaci6n. • 

El Maestro Leopolda .Aguilar Ccrbafal dice: "Como consecuencia, en relaci6n 

con la entrega, podemos dar las siguientes ¡ofuclones: 

a). - Compraventa de contado: La cose. c~rada debe entregCl'se al momento 

del pago del precio. 

b).- SI se hubiere fijado un plazo, la entrega se hor& a su vencimiento, y 

c).- Si la venta no es de contado ni se hubiera estipulado plazo, lo entrega 

deberá hacerse hasta 30 dfas desi:>ués de la interpelac16n ludicial o extrajudicial. (33) 

El artfculo 2287 contempla una excepc:i6n respecto de la obligac:i6n del vend; 

dor de entregar la coso, y esta excepcl6n se dá en el caso en que aunque se haya co!: 

cedido tirmino para el pago, despuf:s de la venta el vendedor, descubra que el cóm -

prodor se haya en estado de insolvencia. 

Por lo que toca ~I lugar de la entrega de la cosa el Cl'tfculo 2291 senala que la 

coso vendida debe de entregcne en el lugar convenido y a falta de convenio débe de e!: 

tregcne en el lugar en que estciba la cosa en el momento que fué vendida. 

(33).- Leopoldo Agullar Ccrbalal, contratos civiles, Editorial Hagtam, México 1964, 
' P~lna 91. 
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El Maestro Leopoldo .&GullCI' Carbafa{ hoce un Importante comentarlo o este 

respecto y dice: "Ya se comprenderá la Importancia que tiene esta norma; a falto de 

estfpulocl6n expreso, se aplicar&. Es uno excepcl6n a las reglas del pago (se refiere 

al artfculo 2082), pero además flla la competencia del juez para el conocimiento del 

fuiclo." (34) 

Finalmente, el vendedor ostá obligado a entregar la misma c:.na enajenado y 

ajin en el caso de que entregue una de mayor valar, el comprador no estarfo obligado 

a recibirla contra su voluntad, pues serra el ceno de una daci6n en pago, teniendo ~ 

mo sanción la rl!$clsl6n por lnCt1mpllmiento de acuerdo con lo dispuesto por el artfculo 

1949 del C6dlgo Clvll. Para el caso de que no se seflale la calidad de la especie lnd! 

terminado obieto de la compraventa, el vendedor cumpllrá entregando una de mediana 

calidad de acuerdo con lo dispuesto por el artfculo 2216, 

4,- GCl'antlzar una posesl6n útll. 

El artfculo 2141 dispone que: "En los contratos conmutativos, el enajenante

está obligado al saneamiento por los defectos ocultos de la cosa enafenada que lo hagan 

lm~ropla para los usos a que se le destine, o que disminuyan de tal modo este uso, que 

al haberlo conocido el adquirente no hubiere hecho la adqulslci6n o habría dado menos 

precio por la cosa.• 

El Maestro Rojlna Vlllegas dice a este respecto: "El vendedor está obligado a re.!. , 

ponder de los vicios y defectos ocullos de la cosa enajenada. Se entiende por tales, aqu,! 

llas circunstancias no manifiestas, anteriores a la venta, que hacen Impropia la cosci poro 

(34).- Leopoldo .&Gullar CCl'bafal, ºI!• cit. P. 92. 
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los usos a los que normalmente se le debe destinar y que1 de haber sido conocidas hu-

bleran determinado que el co~rador no celebrara la venta o bien, que hubiese pagado 

un precio menor, Por consiguiente, es necesario que los vicios sean anteriores a la ven-

to, que hagan impropia a la cosa para su uso, y que de haberse conocido no se hubiera 

celebrada el contrato o se hubiera ofrecido un precio inferior, (35) 

El ártfculo 2143 establece excepciones a la regla co~rendlda en el artfculo 

2142 que ocabomos ~transcribir, y consisten en que no será re5J1onsoble el vendedor 

por los defectos manifiestos o que estén a lo visto, y tampoco por los ocultos cunado el 

comprador seo un perito que pueda fácilmente reconocerlos. 

Por tanto, al darse el caso previsto en el artrculo 2142 el adquirente podrá exi-

¡;¡ir la revisión del contrato y el pi:vo de los gastos hechos por dicho adquirente, o una 

reducción en el precio, a juicio de perik1$, de acuerdo con lo dispuesto por el ortfculo 

2144. 

Poro el caso de que el vendedor sea de mala fé el C6digo Ovil otorgo al odqui-

rente en su articulo 2145 una acc:J6n espec:lal para ser indemnizado por danos y perjui-

c:los en caso de que el citado adquirente prefiera la rescisión. 

Ahora bien, el derecho subietlvo de ~lar entre lo acción de rescisión o de la 

reducción en el precio no puede ser cambiado una vez que ha sido elegido por el odqul-

rente, o sea que no puede desistirse de lo ac:d6n Intentada para ejercitar la otra, a me-

nos que el vendedor dé su coosentlmlento. Artfculo 2146. 

Pa:o los casos en que la coso perece o mude de noturole:z:a o consecuer.ieia de 

los vicios que tengo, el enalencntes sufre lo p&rdida y debe restituir el precio, pagar los 

(35).- Rafael Roii~a Villegos,- Derecho Ovil Mexicano, Tomo VI, Vol. 1, Antiguo 
Llbrerlalt.obredo, Mixlco 1961.- P. 347. 
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¡¡astos y cubrir los doftos y perfulcfos causados al adquirente en caso de que conozca los 

vicios de la cosa y lñ caso de que no los conozca no estó obltgodo al po90 de los dellos 

y perJulclm. Artfc:ufos 2147 y 21.W. 

Paro las acciones contempladas con anterioridad, o sean las comprendidos de los 

artículos 2142 a 2148, • ha sellalado en el artfculo 2149 un término de extlnc:l6n de seis meses 

contados a partir de la entrega de la COMJ. 

"El origen de la doctrina de IOI vicios ocultos se encuentra prlm::lpolmenht regla· 

mentado en el det11cho romono, como explico Mannisa, a prop&tto de la ventas de animales. 

Todavía nuestros Códigos Clvtln contienen numerosos nJg)as sobre el partlculor. El ordenamien

to vigente con1agra los artfculos 2150 a 2155, conhtnlendo las siguientes nom11•: 

a.- Cuando• encftnen das o más anfmala, el vicio de uno solo dará lugar a 

la aecl6n redhtbltorla NSpteto de il, a no•.,. el adquirente no hubiese comprado el animal 

safio Independientemente del enfermo, o bien cuando 11 trate de lo enafenocl6n de un rebollo 

y el vicio fuete contagioso. En los casm de adqutslc16n de un tiro, yunta o pore¡o, aunque el 

pnclo se haya ..nolodo por cado animal,• presume la voluntad de adquirir el confun_to en 

forma lndlloluble. 

b).- SI el animal mueN dentro de los,.,., días slgulenm a su mfqul1lcl6n res

ponderá el tmaJenante, si a fulclo de perito:& se prueba que la enfennedod exlatfa con anterio

ridad. 

e).- Rescindida la enaf-naclán el animal dltberá devolverse en el mTsmo estado 

en que se Melbl6. Sin embargo, 6sta NQla general del ortfculo 2154 que se opllca a los casos 

debe lnhttlmttane en el caso de animales enfermos, liberando ol adquirente ele las consecuen

cias que se prmen.tan por la agnM:1ct6n del mal, siempre y cuando no l!lpltcon descuido Im

putable a •te Gltfl'llO. 

d):- En lo enafenaclón de anlmaln, la n10ccl6n redhlbttorla prescribe en -
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veinte df0$ contados desde la fecha del contrato. (36) 

los ortfculos 2156 y 2157 establecen que la ca.lificcic16n de los vicios de la 

cosa enajenada será por peritos, quienes determinarán su anterioridad o posteriori<:lad 

a la ena¡enacl6n y si por causa de éllas no puede destinarse lo cosa a los usos para c¡ue 

fué adquirida. 

De acuerdo con el ortfculo 2158 las portes pueden restringir, renuncicr o at.n-

plior su responschilidad poro los vicios redhibitorios siempre que no haya mela fi. 

La cargo de la propiedad respecto de la existencia del vicio con anterioridad 

a lo adquisición, corresponde al adquirente y en caso de que no lo pueda aportar, se -

presumirá que el vicio scbrevlno después, Articulo 2159. 

ÁÍJn cuondo la cosa enaj.enada con vicios redhlbitorlos se perdiere por caso fo;_ 

tullo o por culpa del adquirenre, tendrá este, no obstante lo ocurrido el derecho de exJ. 

gir la reducción del precio en función del vicio redhibitorlo, según lo dispone el ortfe::!_ 

lo 2160 para el caso de que la cosa viciada seo de descomposición rápida, el adquirente 

tiene obligaclón de avisar inmediatamente QI encienante, que no recibe la coro; en caso 

de que no lo hiciere será responsable de los dal!os y perjuicios que su omisi6n ocosiones. 

Finalmente, el artTculo 2162 dispone que el enajenante no tiene obligación de 

responder por los vicios redhibitorios de la cosa enajenada si la obtiene par remate o por 

cdjudlcac:i6n fudlclal. 

5.- Garantizar uno posesión pacifica. 

El Maestro Leopoldo ~ullar Corbajal sel'lala: "en la compraventa romano f!sta 

era la obligoclón fundamental, ya que no estaba obligado el vendedor a trC111smltir lo 

propiedad pero si a garantizar una posesi6n pacrfica". (37) 

(36).- Rafael Rojina Villegos.- op. cit. p. 349. 

(37).- Leopoldo ,Aguila Corbajol.- Contratos Civiles, Editorial Hagtom, México 
1964 .- P. 93 
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EI uso que la garantfo de la posesión pacrfica obligada ol vendedor o responder 

de los perturbaciones que por hechos materiales o actos jurfdicos suyos, anteriores a la 

vento, sufriera el comprador por lo que el citado vendedor no está obligado a responder 

de los perturbaciones de hecho o materiales de un tercero de que fuera víctima el com

prador. 

Esta obligacl6n general, se descompone en dos obligaciones: La primera, consis

tet en lo enajenación de cosa ajena, de tal manero que si fuere evlcci6n el comprador, 

el enajenante quedará obligado al saneamiento, y la segundo, consistente en la obliga

ción del vendedor de responder de los 9róvamenes ocultos, pues puede enajenar una coso 

embargado, dada en prenda e hipotecada, gravada con usufructo, gravámenes que pue• 

dan ser ocultos. Es así que estamos frente a casos de incumplimiento del vendedor a sus 

obligaciones y como consecuencia, el comprador puede aptar par la rescisión del contr;! 

to con el pago de dallas y per¡uiclos o bien, por la reducción del precia que pagó por lo 

cosa adquirida. 

6.- Responder a la evlcción. 

El Maestro Rojino Villegas nos dice: "Hoy evh:ción cuando el adquirente es priv~ 

da !atol o parcialmente de la coso, por virtud de un derecho de tercero reconocido en se~ 

tencio ejecutorio y anterior a la enojenaci6n. Por consiguiente, lo evlcci6n supone: 

a).- Que hoya habido una enajenación, y,,. por tanto, solo se d6 en las obligoci.!: 

nes de dar translativas de dominio. 

b).- Que con anterioridad a la enajenación, un tercero seo propletorio de lo 

coso, es decir, que se enajena un bien ajena. 

c}.- Qve ese tercero obtenga sentencio que cause e¡eeutorio, en la que reconoz

co su derecho de reivindicar 1 o coso. 

d).- Que el odqvirente seo privado de lo mismo en forma total o porciol, por v!: 

tud de iguol derecho reconocido en sentencia ejecutoriada y que seo onterlor o lo enoj_: 
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nacl6n. 

Todos estot requisitos quedan especlalmente determinados en la deflnlci6n que 

nos dá el C6dlgo en su artículo 2119.". (38). 

El artículo 2120 establece que: "Todo el que ena¡ena está obllgodo a respon-

der de la evlcción, aunque nada se haya expresado en el contrato.". En este artículo nos en-

eontramos en presencia de '-l'!<l cláusula natural, ya que a pesar de que las partes contratantes 

nada establezcan respecto de la evlcclán, se entiende que el ena!enante est6 obllgado a res-

pondiir de tilla, pero pudiendo pactar que dicha responsabtlidad no se haga efectlya de acuer

do con lo que dispone el artículo 2121 del Código Civil, 

Ahora bien, en c:asa de que el que enajena fuero de mala fé y se hoya pactado 

que no responderá por la evlcclón, dicho pacto será considerado como nulo de acuerdo con el 

artTculo 2122. 

Cabe hacer mención sabre el artículo 2123 que dice: "Cuando el adquirente ha 

renunclacl'o al derecha al saneomiento_pora el caso de evlccl6n, llegado que sea éste debe el 

que enafeno entregar Gnlcamente el pr~lo de la cosa, conforme a lo dispuesto en los artículos 

2126 fracción 1 y 21271 fraéclón I; pero aún.de esta obltgación quedará llbre, si el adquirente 

lo hace con conocimiento de las razones de evlccl~n y someti&ndose a sus consecuenclas 11
• 

Se debe de recordar este precepto cuando se quiera, por parte del vendedor eludir totalmente 

la obligación d~ sanear. 

7.- Pagar por mitad los gastos de escritura y registro, 

Efectivamente, el artfculo 2263 del Código Clvll establece: "Los contratan tos 

pagarán por mitad los gmtos de escritura y registro, salvo convenio en contn:lfÍo. "Como se vé 

se trata de una dlsposl cl6n que es supletoria a la voluntad de las partes, por lo que es renun-

clable, y so refiere a los ga~tos notoriales y a su inscripción en el Registro Póbllco de la Pro-

piedad, 

(38),- Rafael Roflna Vlllegas.- Derecho Civil Mexicano, Tomo VI, Vol. 1, Antigua Libre
ría Robredo, México 1961.- P.P. 365-6. 
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B.- Cubrir el lmpuato del Timbre por mitad. 

El ortrculo 61 de la Ley General del Timbre establece: 11 &1 los actos y documentos, 

el gravámen lo pogorón 10$ personas quei los efectOen o expidan, salvo los gastos en que 81 

ta ley disponga otra cosa. En los contratos lo pagarán los contratantes. 

&I los actos, contratos y documentos efectuados, celebrados o expedidos en el ex

tranjero, pagará el impuesto la persona que los haga surtir efectos en la rep~blica._" Como 

el artrculo 4o. fracción VII de la citada ley, que grava la compraventa, no dispone cual 

dé los contrata1tes lo pagará y el precepto ontes transcrito no sei'lala que port, del impu91 

to será a cargo de cada uno de los contratantes se debe entender que les corresponde hacer 

el pago por mitad. 

9.- En las ventas de Inmuebles en el Distrito Federal, pagor el Impuesto de Tran; 

!ación de Dominio. 

La Ley de Hacienda del Departamento del Distrito Federal en los artrculos 443 y 

siguientes dispone que se pague el 15 al millar más el 5% federal con Impuesto por la tron.! 

loción del dominio, exigiendo avalOo posando de $5,000,00 la operación. 

B).- las obligaciones del comprador son los siguientes: 

1.- Pagar el precio. 

2.- Pagar por mitad los gastos de escritura y registro. 

3.- Pagar por mitad el Impuesto sobre el Timbre, 

4.- Recibir la cosa {esta obligación es de carácter dlsc:utible) 

1.- Pagar el Precio. 

El pago del precio debe hacerse en la forma, tiempo, modo y lugar convenidos, -

pero o falto de estipulaciones respecto de esos principios existen tambi6n normas supleto

rias de la voluntad que hacen posible el cumplimiento del contrato por porte del compra

dor, 

El artfc:ulo 2294 del Código Civil nos Indica que: "Si no se ha fijado tiempo y lu• 
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gar, el pago se hará en el tiempo y lugOI' en que se entregue la coso," 

Paro el coso de que surjo lo duda de cual de los contratantes debe realizar prime

ra fa entrega, si el comprador del precio o el vendedor de lo coso, uno y otro harán el -

depósito en monos de un tercero, ArtTcu lo 2295. 

En casa de que la compraventa no fuera de contado y no se hubiere estipulada pi.:! 

zo de entrega del precio, este será exigible a los 30 dios después de la interpelación que 

le hiciere el vendedor de acuerdo con lo dispuesto por el articulo 2080 del C6digo Civil, 

Paro el caso de que en fo compraventa el vendedor entregue lo cosa y el compra

dor no entregue su precio al momento de lo entrego de lo coso sin que medie un tiempo,

este último deberá pagar intereses al vendedor en caso de que asr se hubiere convenido, 

en caso de que la cosa vendido y entregado produzca frutos o rentas y en caso de que se 

hubiere constituTdo en moro al no entregor el precio en el plazo filado o al no entregarla 

dentro de los 30 dios siguientes a la interpelaci6n que se le haga de conformidad can el 

artrculo 2080. Estas reglas las dó el crtfculo 2296. 

El artículo 2297 dice que: '11 En los ventas a plaza, sin estipular Intereses, no los 

debe el comprador por razón de aqui!I, aunque entre tanto perciba los frutos de lo cosa, 

pues el f*¡zo hizo porte del misma contrato y debe presumirse que en esto conslderaci6n 

se oument6 el precio de la vento." 

Paro el coso de que lo concesi6n del pfozd· sea posterior ol con troto el comprador 

estará obligado o percibir los Intereses salvo convenio en contrario. Articulo 2298. 

Finalmente, el artfcula 2300 establece: "Que la falta de pago del precio dá der.! 

cho a pedir la resicslán del contrato, aunque lo venta se hayo hecho a plazo; pero si lo 

coso ha sido enajenada a un tercera, se observará lo dispuesto en los arttculos 1950 y -

1951." 

2.- Pago de la mitad de los gastos de escritura y registro. 

Esta obligoci6n es la misma que tiene el vendedor y que ya tratamos, fundándose 

en lo dispuesto por el artfculo 2263. 
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3.- Pogo de lo mitad del Impuesto del Timbre. 

Al Igual que el vendedor, segGn ya lo hemos expuesto, el comprador tiene la obll

g&:!6n de pagar lá mitad del Impuesto del timbre, para lo cual nos referimos aqur ol estu

dió hecho de la obligación del vendedor. 

4.- Recepc16n de la cosa. 

Esta obligacl6n tiene un antecedente en el C6digo de Ncti0le6n que establecía -

que lo falta de su cumplimiento estaba caucionada con la nulidad de pleno derecho en lo 

venta de bienes muebles. 

En efecto, el artfculo 16.57 del C6digo de Ncti0león dispone: "En materia de ven

ta de ginero y efectos mobiliarios, tenci'& lugar la resalución de la venta ipso jure y un -

requerimiento en provecho del vendedor, después de la expiración del tirmino convenido 

pCl'a retirarlos," 

Por su parte los Códigos Civiles Mexicanos de 1870 y 1884 siguieron el sistema del 

C6dlgo de Napcle6n. 

El Código Civil vigente nada dice a ese respe1:to, pues no contiene ni la obligación 

del comprador de recibir la coso, ni el derecho del vendedor para rescindir el contrato. 

Solo existe en nuestro Código un artfculo que se refiere a la mora de recibir del -

comprador y es el 2292 que dice: "Si el comprador se constituyó en mora de recibir, abo

nar& al vendedor el alquiler de los bodegas, graneros o vasijas en que se contenga lo ven• 

dido, y el vendedor quedi:Írá descargado d&I cuidado ordinario de conservar la cosa, y $0-

lamente será responsable del dolo o de la culpa grave. 11 

5.- MODALIDADES 

El cq¡rtulo 7o, del título relativo a la c:ompl'C!Venta de nuestro C!digo Civil se -

Intitula " Oe algunas modalidades del contrato de comptoventa" y ésto ts dtb!do a que no 

reglamenta todas elles, sino solo algunas, ya que de acuerdo con él principio de la aut~ 

nomra de lo voluntad se pueden celebrar o pactar modalidades diversa$ a las contenidas 
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blico y no voym en cootra de las buenas costumbres, 

De acuerdo con lo Cllterlor nuestro Clidlgo Onlcamente regula los siguientes modf.?" 

lldades al contrato de comprav,enta: 

1.- Compraventa con r1M1Vo de dominio. 

11.- Venta en abonos. 

111.- Venta con pacto de preferencia. 

IV.- C.omprovent~ de etplll'Cl'IZa y compraventa de cosa futura. 

V,- C.omprav1nto o vista. 

VI.- Compraventa .óbre muestra1. 

VII.- Venta por acervo o a lo vista. 

Vlll.-Venta fudlc:lal. 

1,- Compraventa con reserva de dominio. 

El Maestro Leopoldo .Atullar Carbajal define da modalidad diciendo: "La reser• 

va de dominio consiste en que lo trarismlsl6n de la propiedad, en la compraventa, quedf 

supeditada a la reollzael6n de una c:ondlcl6n Sl.ltpenslva, que c:on~lste, o bien en el.po4i· 

del precio o en cualquiera otra lfclta posible y que no coarte la libertad de contrct~ • .li 

Ld reallzac:ión de la condlc:16n debe acontecer denm> de un tllfmino¡ en consec:uenc:la, "' 

las obllgaclones quedan sujetas a ambas modalidades acumuladas." (39) 

Por su parte, el Maestro RoJina Vlllegas nos dice que: "Lo venta con resewa d,¡"' 

dominio, como su nombre lo Indico, est6 sup.;'ditada o uno condlcl6n suspensivo conslsf!!!,! 

te en que la propiedad de la cosa no se transfiere al comprador sino hasta que se realice 

un aeonteclmiento futuro o Incierta, que coniste scgtín el Código Civil generalmente en 

(39).- Leopoldo >(¡ullar Carbajol,- Contratos Clvlles, Editorial Hogtam, M~fco 1964 
PEiglna 100. 
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el pogo posterior del precio" {liO) 

El Código Civil vigente en w artículo 2312 ordeno: "Puede poctorse válidamente 

que el vendedor se reserve lcr propiedad de la tosa vendida hasta que su precio ~ayo sido 

pagado. 

Cuando los bienes vendidas son de los mencionados en las fracciones 1 y 11 del 

crrtfculo 2310, del pacto de que se treta produce efectos contra tercero, si se inscribe en 

el Registro Público¡ cuando los bienes son de la clase ·a que se refiere le fracción 111 del 

artfculo que se acaba de cltcr, se aplicará lo dispuesto en este frcccl6n." 

El artfculo anteriormente transcrito hoce referencia a las fracciones 1 y 11 del Qr-

tfculo 2310 así como tambi6n a la fracción 111 del mismo artlculo. En lo fracción 1 se -

hciblo de la vente de bienes Inmuebles, en la fracción 11 se habla de bienes muebles susce.e 

tibies de Identificarse de manero indubitable y en lo fracción 111 de bienes muebles que-

no sea posible identificarse sin lugar o dudas. 

Tombifm el ortTculo 23T3 tiene estrecho relocl6n con lo compraventa con reservo 

de dominio y nos dice: "El vendedor a que se refiere el artfculo anterior, mientras no se 

vence el ph:1zo de pogar el precio, no puede enajenarse lo cosa vendido con la reservo de 

la propiedad y el margen de la respectiva inmipc:i6n de ventas se hará una onotacl6n pr.! 

ventiva en lo que se hago constar esta llmltac:l6n de dominio". 

Uno de los problemos principales o que sé enfrento esta modalidad es al determinar 

si no es contraria o la e~encio misma de la compravente, ya que en dicho contrato, se ha

bfa pensado que era esencial lo transferencia de la própledad y que la cl6usula' de reser• 

vo de dominio era contraria al contrato de compraventa. 

(40).- Rafael Rojlna vtllegas.- Derecho Civil Mexicano, Tomo VI, Vol. 1, Antigua Li
br6fa Robredo, México 1961.- Página 423. 



P~. s.t.-

Al:tualmoote se sostiene la tisis de que efec:tlvamente es esencia! para la compra-

venta el transmitir la propiedad, pero que no es estrictamente nec:eKl'lo que esta transml-

sl6n se lleve a cabo en el momento de la celebracl6n del contrato y que puede estar su je 
1 -

ta a un término o a una condlci6n. Se sostiene, además, que si se c~blara la esencia 

misma del contrato,no pudiendo realizar la transferencia d1t la propiedad, s. estaría ce-

lebrando un contrQto de arrer.damlento o cualquiera otro, pero nunca una compraventa. 

Podrfamas resumir diciendo que la transmlsi6n de la propiedad es esencial a la -

compraventa, no Importando que esa trc•umlsi6n no se realice en el momento de la cele-

bracl6n. 

Otro problema que se presenta es el dilucidar si duroote el tiempo que llltá corri9!!, 

do el plazo para el pago del precio, el vendedor que todavro es duefto de la cosa, puede 

transferir la propiedad a otra person~ y de acuerdo con el artrculo 2313 el vendedor no

puede ena¡enar la cosa y si lo hace dicha venta estaré afectada de nulidad absoluta re

quiriendo la respectivo lnscrlpc16n en que se haga constar la llmltacl6n de dominio, 

Ahora bien, el artrculo 2314 dispone que: "SI el vendedor recoge la co~ vendida 

porque no le haya sido pagado su precio, se aplicará lo que dispone el artfculo 2311, º" 
sea la restituc16n de la cosa y del precio, el pQgo de una renta por el uso de la cosa y una 

lndemnlzac16n por el deterioro de la cosa, ambos filados por peritos, y•por parte del vei;_ 

dedor los Intereses legales sabre la cantidad que el comprador le haya entregado como p~ 

te del precio. 

Finalmente, el artfculo 2315 ordena: "En la venta de que habla el artfculo 2312, 

mientras que no pasa la propiedad de la cosa vendida al comprador, si 6ste recibe la cosa 

ser& considerado como arrendatario de la misma. "A este respecto el Maestro Roilna VIII,! 

gas comenta: "Lo Suprema C.Orte de Justicia, lnhirpretando contratos con reserva de dom.!. 

nlo en los que se decfa, de acuerdo con el artfculo 2315, que el comprador al recibir la 

cosa sería arrendatario, estlm6 en una e¡ecutorfa que h1:ibfa una doble madalldad: con.,r2 



P~. $.-

vfll"lta con reserva de dominio como condlcl&n suspensivo, y orrend<1111ieoto ba¡o condtcl6n 

resolutorio consistente en el pago de cierto nOmero de rentos; es decir, entre tanto no se 

pago el precio hay una venro con reserva de dominio, sujeta o una candlción suspensivo; 

pero como ol mismo tl~o el comprador recibe la Co$Cl como arrendatario, este contrato 

empieza a surtir sus tfectos, pero depende de una condlci6n resolutoria que consiste en 

el pago de X número de rentas. Cucrldo el csrendatario cumple con dichas prMtoclones, 

con el pago de lo Oltlmo so resuelve el contrato de 01Tendc.miento, y al mismo tiempo, se 

cumple la condlc16n suspensiva de la que dependfa la transferencia de la propl~od." 

11.- Venta en abonos. 

La venta en cilonos est!i regulada en el C&dlgo Civil por los arfl'culos 231 O y 2311. 

El primero de el los dice: "La venta que se haya fac:ult<r1do al comprador pera que pague 

el precio en abonos, se su!etar& a las regios siguientes: 

1.- SI lo venta es de bienes Inmuebles, puede pactarse que lo falta de pago de -

uno o áe varios abonos ocoslonarti la rescisl6n del contrato. La rescisión producirá efectos 

contra tercero que hubiere adquirido los bienes de que se trata, siempre que fa cláusula 

rescisoria se haya Inscrito en el Reglstro POblicoi 

11.- SI se trata de bienes muebles, tales corno outom5vlles, motores, planos, m&-

quinos de coser u otros que stQn susceptibles de ldentlflc<l'se de manera indubitable, podr& 

tambl6n pactarse la cl&Jsula rescisoria de que habla la fracc16n anterior, y esa cl6usula

produclt& efectos contra tercero que haya adquirido los bienes, si se .1nscribl6 en el Reg!_! 

tro Público; 

111.- SI se trato de bienes muebles que no sean susceptlbles de Identificarse lnckiblt.!: 

blemente y que, por lo mismo, su venta no puede registrarse, los contratantes padr6n pa~ 

tar la rescisi6n de la venta por falta de pago del precio, pero esa cláusula no producirá 
' 

efectos contra tercero de buena fl que hubiere adquirido los bienes a que se refiere ~ta 

fracc16n," 
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El i:irtfculo 2311 dice: "SI se rescinde lo venta, el vendedor y el comprador deben 

restil!Jlrse las prestaciones que se hubieren hecho, pero el vendedor que hubiere entreg~ 

do la cosa vendida puede exigir del comprador, por el uso de ella, el pego de un alqui

ler o venta que fljar6n peritos, y una indemnización, tod>lfln fijada por peritos, por el 

deterioro que haya sufrido la cosa. 

El comprador que haya pagado parte del precio, tiene derecho a los intereHs I! 

gales de lo cantidad que entreg6. 

Las convenciones que impongan al comprador obl!gac:iones m&s onerosas que las ~ 

presadas, serfin nulas. 11 

Es muy frecuente que en el momento de la celebroel6n del controlo, lw partes -

estipulen una cantidad bas~ante elevada por concepto de demllrito en el uso de la cosa 

y adem6s la rento que deberá prccNcir el uso del bien. En algunos otros se llega a"º'!! 

brar, se dice que de común acuerdo,, a un perito para que haga las valuaciones corres

pondientes, quien fijo desde luego el valor del dem&rlto. átas estipulaciones son nulas 

de acuerdo con lo dispuesto por el artfculo 2311 y por la opllcaci6n del crrtfcu fo So del 

Código Civil que estableee que: "Los actos ejecutados contra el tenor de los leyes proh_!. 

bitivas o de inter6s pOblico ser6n nulos, excepto en los casos que la ley ordene lo contr!! 

rlo." 

111.- Venta con paéto de preferencia, 

Consiste en que él comprador de un bien, en el caso de que desoe venderlo pos• 

teriormente, prefiera al vendedor en igualdad de circunstancias, a cualquier c<)mprodor 

extral'lo, con ob¡eto de que el vendedor tenga la posibilidad de volver o odquirir el bien 

que enajena. 

Esta modalTdod se encuentra reglamentada por los artrculos 2303 al 2308 del Có

digo CMI vigente, 

De acuerdo con esta modalidad el que adquiere se obligo o notificar al vendedor 

la oferta de compra que haya recibido para el caso de que quiera nncer uso de su derecho, 
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caso en que deberá ejercitarlo dentro del plazo de tres dras cuando se trate de bienes 

muebles y dentro de diez días cuando sea Inmueble. 

La violación de este derecho solo dá acción de daflos y perjuicios al que tenga 

el derecho de preferencia quedando válldo el contrato de Ct)mpraventa celebrado. 

Este derecho tiene la pai'ticufaridad que es personalrwo, o sea que solo lo pu! 

de tener la persona que vendió estipulando su preferer:cia, no siendo transferible de ni!:'_ 

guna manera. 

IV. - Compraventa de esperanza y compraventa de cosa futura, 

La compraventa de esperanza es aquélla en que la compraventa recae sobre ca

sas futvras, frutos de una cosa o producto de un hecho, tomando el comprador el riesgo 

de que no llegaron a existir, teniendo el v;¡ndedor derecho al precio. Se encuentra re

glamentado por el artículo 2792, 

La compra de cosa futura consiste en vender una cosa que no existe pero que tal 

vez llegue a existir, tomando el comprador el riesgo de que no existo. El Código lo tr~ 

to en su artfculo 2309, 

Estos modalidades presentan el p"'blema de que es un contrato que no tiene obl! • 

to, o sea que carece de un elemento esencial; lo obllgación. El Maestro Ro¡ina VI liegos 

d& la solución al decir:"Pero en esto modalidad se parte de la hipótesis de que fas cosas 

pueden na existir, y que, aún cuando no existan, la vento es válido y el vendedor tiene 

derecho al precio; es decir ,estamos admitiendo en conlroh:> de compraventa sin cosa,o en 

otras palabras se está reconociendo la validéz de un negocio jurrdico Inexistente, Lo r~ 

zón está en que es un contrato aleatorio; pero lo oleatoriedad desde el punto de visto e.! 

trlctamente jurrdlco no debe llegcr ol grado de ofectar la existéneio misma del contrato", 

(41) 

(41).- Rafael Rollna Vlilegas.- 06. cit. P. 442 
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V.- Compraventa o vJsta. 

El artTeulo 2257 prevee lo compraventa o visto que es uno modalldod que se refie

re a cosas y ob fetos que se acostumbran gustar, peso' o medir y hasta que se gustan, pesan 

o miden, se tiene por celebrado y perfecto el conlrato. 

En este tipo de compraventa no existe el consentimiento sino hasta que se haya 

gustado el obieto; no es exacto que esté su¡eto a uno sola condición tuspenslvo, ya que 

dependerfo de la voluntad del deudor, solo de &Ua y, por lo tonto, serTa nulo de confo! 

rrildod por lo dispuesto por el artféulo 1944 del Código CTvll, que establece que cuando 

el cumpllmlento de la condición depende s61o de la voluntad del deudor, la obllgaclón 

ser& nula; es por eso que el consentimiento y no la obllgaclón está supeditada a que se 

guste la coso. 

VI.- Compraventa sobre muestras. 

El artfc:ulo 2258 del Código Ovll establece: "Cuando se trote de venta de artrc~ 

los determinados y perfectamente conocidos, el contrato podrá hacerse sobre muestra." 

En caso de desavenencia entre los contratantes, dos peritas, nombrados uno par 

cado parte, y un tercero, para el caso de discordia, nombrado por listos, resolverán ~bre 

la conformidad o Inconformidad de los artTculos o los muestras que servirán de base al 

contrato." 

Como se Infiere de la lectura del precepto anteriormente transcrito la comprave.!! 

ta sobre muestras existe cuando los contratantes se ponen de acuerdo para la celebrocl6n 

del contrato, sin tener a la vista el ob¡eto mismo, sino solo una pcirte desprendida del 

ob¡eto, estableciendo en ella todas las caracterr11tlcas o especificaciones. 

Existe una opinión del maestro Leopoldo .Agullar que creemos oportuno transcribir: 

" •••• , , •• n6tese bien que la denomlnac16n tiene un significado mayor que una C!?_ 

notación llterol, desde el momento que yo no se contrata propiamente sobre uno muestro, 

sino sobre especlflcacllines expresados en un catálogo y a veces una fotografra o reprodu; 
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cl6n del ob!eto." (42) 

VII.- Venta por acervo o o lo vista. 

"Se entiende por tal, lo venta que se refiere a un conjunto de bienes homogfineas 

o heterogéneos, de la misma eipecie y colldad, o de especies y caltdades distintas, que 

están especialmente determinadas, tomando como punto de referencia no el contenido sL 

no el continente; es decir, no se compran determlm:idos bienes por lo que éstos sean en 

realldad, se adquiere un acervo contenido en una vasifa, en su granero, en una bodega, 

en un corro de ferrocarril, en un fundo mercantil, y se compra a la vista, o a ojo cerr!! 

do, como dicen los ltollanos, sin precisar el contenido y sin que tenga Importancia para 

la venta que ,las portes, o el comprador,hoyan lmoglnodo un contenido mayor o menor. 11 

(43) 

Esta modalidad en la compraventa se encuentra reglamentada en nuestro Código 

por los artfculos 2259, 2260 y 2261. 

Esta venta solo tiene motivo de rescisi&n, en cuanto a su madalldad de ser por ace..:. 

vo a la vista, en el coso de que el vendedor presente e! acervo como de especie homogé· 

nea y esté ocultando dentro de dTcho acervo especies de superior caltdod. 

En caso de compraventa de Inmuebles con esto modalidad no habrá lugar a lo res• 

cisión en caso de que en la entrega hubiere faltó o exceso. del cálculo aproximado que se 

hizo del inmueble, 

VIII.- Venta judlclol. 

Podemos decir que es aquélla que se reolrxa con lo intervención de los tribunales 

y está regida por los ortrculos 2323 a 2326. 

Surge un problema en e\to modalidad y es el de saber determinar si efectivamente 

se trata de un contrato de compraventa, pues se pueden dar dos hipótesis: lo primera que 

el condenado en la sentencia a reollzor la venta, se allane a ello y efectúe fa vento, c~ 

(42,j,- Ceopoldc> Obgul!or Corbajol ,- Contratos Civiles, Editorial Hogtam, Mflxico 1964 
. P. l1l 

(43).- Rafael Rojino Villegas.- Derecho Clvll Mexicano, Tomo VI, Vol. l, Antigua Li• 
brerla Robredo,· México 1961,- P. 4651 
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so en el que podemos dei:ir que no se trata de una compraventa en sf, sino que se trota, 

de una dac:lón en pago; la seeunda hlp6tesls es que el condenado a realizar la venta por 

la sentencia dictada en su contra no se allane a élla y que na e.sté dispuesto a firmar la 

escritura de compraventa, por la que el· juez lo tenga que hacer en su rebeidfa, y a es-

te respecto podemos decir que la doctrina mexicana se encuentro dividida, pues en tonto 

el Maestro Lozano NO!'iega dice que: "El juez, en realldad, más que un representante -

del vei:dedor actúo por su Imperio 1 porque tiene Imperio para hacer cumplir sus fallas y 

·habiéndose negado el condenado a cumplir el fallo, el juez, en su rebeldfa, otorga la 

escritura; I~ voluntad del juez, se está substituyendo a la del vendedor, y encontramos 

el acuerdo de voluntades. (4:4) 

PM su parte lilojlna Vlllegas sostiene: "Respecto a la formac:l6n del consentlmie.!!. 

to se ha querido resumir a la ficción jurfdica de que el juez actúa en nombre y por cue!l_ 

to del enajenante,. y que su voluntad an e$te caso solo es poro suplir la rebeldra del ej! 

cutado, Esto no es exacto. (45) 

Por últlmo, el Maestro Leopoldo ,Aguilar Carbaial dice: "SI podemos afirmar que 

lo venta Judicial no es un contrato, sencillamente porque n.o existlrfo el c:onsent.lm.iento; 

nunca el eiewtado estará conforme con el remate, ya que si estuviera anuente a pQgar 

a su acreedor can los bienes embargados, habría una dación en pago. El hecho de que 

el ortfculo 2323 del Código Civil dispongo que lo vento en almonedo se ri¡a por las d!!, 

posiciones de ese Trtulo; no quiere decfr que sea contrato, 11 (46~ 

(4A).- Francisco Lozano Noriega.- 4o. O.irso de Derecho Civil, Contrato5, Asociación 
Nacional del Notariado Mexicano, México 1969, Página 169. 

(45),- Rafael Rojina Vlllegas.- Derecho Civil Mexicano, Tomo VI, Vol. 1, Antigua Ll
brarra Robredo, México 1961.- Página 469. 

(44).- Leopoldo .4<¡uilar Corbajal.- Contratos Civiles, Editorial Hagtam, México 1964 
Página 113, 
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11.- REGIMEN DE LOS CONTRATOS EN EL DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO 

En este capftulo e$f'Udioremos C1Jal es el régimen apltc:c:i>le a los contratos extra 

nacionales, o sean aquéllos que ss celebran entre personas de distinta naclonaltdad y que 

tienen efectos en un pors, posiblemente diverso de aquél d@ que son nacionales los contr!! 

tantes; podrfamos decir que se pregunto cuál orden ¡urfdlco es ol que rige a un contrato º! 

lebrado entre una persona de nacional ldad mexicana y otra de naclonolldad francesa, para 

que tenga sus efectos, dicho contrato, en Guatemala. 

"Cuando uno de los elementos personales, reales o formales de la relación de 

un contrato aparece vinculado con otro pafs, por ejemplo, si comprador o vendedor son -

exh'Q11ger1M, sl el contrato se celebro fuera del pafs donde se efecuta, o si la finco no~· 

radica en territorio donde se celebra el contrato, no es tan cloro cual sea lo leglslaclón • 

apllcable." ( 47 ) 

1. - Soluclunes nacionoies. 

a).- Sistema de la autonomfa de la voluntad. 

b).- Unidad y desmembramfento del régimen del conlrato. 

c) .- Sistema-de la Ley personai de ias partas. 

d).- Sistema de la lex locl contractus celebratt. 

e).- Sistema de la lex locl solutlonfs., 

f).- Soluclones analftlcos. 

2,- Soluciones extra nacionales. 

a). - Pago de las obllgaclones pecuniarias. 

b).- Protección fntemaclonal del controlo. 

1.- Soluclones nacionales. 

Como ya hemos dicho al frotar de soluelonar el problema de cual leghlaclón 

( 47).- Adolfo Mlola de la Muela. Derecho lnternaelonol Privado. T. l. Ediciones -
Atlas, - Madrid 1966 P. 11. 

BJ'éUQ~ Wfml\I: 
tt, tia ~j li 
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es apllcahle a los contral'o$ extra naclonales, noi encontramos con las soluciones nacio-

nales que pugnan porque seo alg(in cirden nacional el que los rija y a propósito el doctor 

Quintín Alfonsín dice: • •••••••• el contrato extra naclooal IU$Clta un conflicto - - w 

entre !os ordenei ¡urfdicos de las sociedades nacionales afectadas por el contrato, y la 

norma de derecho privado lnternoclonal debe resolverse ellgiendo uno de los ordenes -

mencionados: o el personal de los contratantes, o el del lugor de la celebrocl6n, o el 

del lugcr de la e¡eCtJción-• (48) 

a).- Sistema de la outonomfa de la voluntad. 

En este sistema se sostiene que la voluntad de las partes es la que crea las 

normas del contrato que se celebra. 

Nlboyet seftala que "l.a noción de la autonomía de la voluntad ha odqulrl-

do tal Importancia, que podemos, en verdad, preguntornos cuales son sus llmfte1." (49) 

"En el orea de elección de la ley lratondose de contratos dos posiciones 

chocan1 una, apoya la libertad de contratar Incluyendo la llbertod de escoger el sistema 

de control legal que gobernar& el contrato; y otra, Incitando a lfmltaclones en esa 11-

bertad asr como respecto al contenido del contrato y o !a elección de la ley para contr.2 

larlo." (50) 

Ahora blen, este dstema puede ser fundamentado de tres dlversCIS maneras 1 

de acuerdo con los estudios de lo materia quienes sostienen que los partes pueden ellgir 

la 1 e!J' del contrato: 

1.- Por consecuencia de un derecho Individual Inherente a la nal\Íraleza -

humano. 

{48).- Quintín Al.fonsín.• Régimen Internacional de los contratos, Editorial M. B. A.-
1950.- N.ontevideo Uruguay.- P. 8 

(49).- J, P. Nlboyet Principios de Derecho lnternaclonal Privado. Editorial Nacional.
México.- 1965.- P. 454 

(50).- S.A. Bayltch y J.L. Slquelros.• ConfHct af Laws: Mexlco and The United Stotes.
Unlverdty of Mlaml Press, Coral Glabes Florida,- 1968.- P. 133 
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2.- Por consecuencia de ·ubre contratocl6n que cado leglslacl6n noclonal 

las acuerda. 

3.- Porque asT lo exige la conveniencia del comercio lnternoclonol. 

1.- Primer fundamento: El prlnclplo de la autonomfa de la voluntad .. funda 

en un derecho lndlvlduol lnhernete a lo naturaleza humcna. 

Sostiene que el Individuo goza de un derecho Individual por derecho natural, 

por lo que las personas deben gozar del derecho de elec:cl6n lndep911dlentemente de toda 

norma; e Incluso frente a una normo que lo prohibo. 

El doctor Alfonsln critica este fundamento y dice: "Este fundamento tiene un 

defecto Irremediable: ~lo es posible sostenerlo prescindiendo del derecho positivo y de la 

realldad social. Una '!<'luntad absolutamente aut6noma e Independiente de toda norma es, 

en efecto, una abstracción pura, ajena a todo medio social.• (51) 

Los defensores del fundamento dicen que cuando el contrato es nocional las 

voluntddes están sometidas a normas turfdlcas nacionales, pero cuando existe un contrato 

extra nacional las perles pueden elegir libremente la ley que ha de regir el contrato. O&· . . 

aqut podemos Inferir que .si el derecho de eleglr llbremente la norma apllcable a un cqn

trato fuere efectivamente Inherente a la nQturalezo humana e Independiente de toda "a.!: 

ma ¡vrfdlca, dicho fundamento también deberla de privar en el orden pCibllco Interno, -

aún cuando las partes conc«taran un contruto naclonal, concluslón que nadie está dlspul!! 

to a aceptar. 

También se puede llegar al extremo de que se pueda delor al contrato sin ni!! 

g(in apoyo legal, ya que la voluntad no tomcrá ningún Umlte. 

Finalmente,. :sobre este primer fundamento, las partes pueden pactar que una 

ley sea apltcable a un contratot pero por la apllcaclón de esa misma ley es anulado el co!! 

(51).~ Qulntfn Alfonsfn.- Régimen Internacional de los contratos, Edltorlal M. B.A.-
1950.- lv\ontevldeo Uruguay.- P. 15 
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gunta de como suponer la sumlsl6n voluntaria de una ley que no admite la validez de la 

oblrgocl6n. 

2.- Segundo fundamento: El principio de la autonomía de la voluntad se 

fundá en el derecho de Ubre contratacl6n acordado por cada leglslac16n nacional. 

Todas las leglslaclones sostienen que las personas poseen el derecho de lo 

llbre controtacl6n ocordado por codo leglslacl6n nacional, sosteniendo dicha llbertad el 

artfculo octavo del Código CMI Mexicano interpretado o contrario sensu que dice: "los 

actos e¡ecutados contra el tenor de las leyes prohibitivas o de un interés publico serán -

nulos, excepto en los casos en que la ley ordena lo contrario. 11 Esto quiere decir que -

las partes que celebran un contrata plleden poetar, que en lo que se refiere a un punto con 
' -

creto del mismo, que se someterá expresamente a una legislacl6n de algGn pars, por lo que 

el Juez deberá al ¡uzgor sobre el punto conaeto, apoyarse en la legislación que las par-

tes han convenido. 

Contra este fundomentO e><lsten dos objeciones: La primera consiste en que no 

es posible que las portes elilan libremente la ley que regirá el cantrato, ya que la libertad 

no puede ser obsoluta, pul!$ no puede Ir en contra del orden plíblko; la segunda objeción 

consiste en que los contratos deben de ser interpretados y para ello hay que acudir a las -

normas interpretativos de una leglslaclón, y dicha leglslocl6n no puede ser elegida por las 

partes / porque Inclusive ló elecc16n hecha por las portes depende de la Interpretación de 

un contrato. 

A este reSf!ecta Nlboyet dice: 1tPara la jurisprudencia de la mayor parte de 

los parses, los contratantes tienen la facultad de eleglr la ley competente en materia de 

contratos.A.nuestro Juicio, no existe una teorla de la autonomfa de la voluntad. Lo que • 

e1:urre es que se hci cometido el error fundamenh:il de confundir este concepto con el de 

la llbertod de les est!pulaclanes, unlca nocl6n verdaderamente exacta y cuyo contenido 

es. diferente. 



Pág. 62.~ 

No se ha tenido en cuenta esta verdad primordial: que la voluntad de la5 partes 

no es nunca superior y ni siquiera paralela a la ley, debiendo siempre actuar dentro del 

circulo admitido por la leglslaclón eompetente. Así, en Derecho interno, es evidente que 

que la libertad de estipulación no puede nunca ejercerse contra la ley. 

lo que la voluntad no puede hacer en derecho interno tampoco puede real!-

zorlo en derecho internaclonol." (52) 

3.- Tercer fundamento: El principio de la ~tanomfa de la voluntad se funda 

en la conveniencia del comercio Internacional. 

Este fundamento se b01a más en una razón práctica que en una rozón jurrdlca. 

De acuerdo con este fundamento los controtontes pueden pactar toda clase de comblnoclónes 

normativas que estimen convenientes, por lo que el contrato extra nacional tendrá un r~I-

men elástico adecuado a sus necesidades. 

Sin embargo, no se ha demostrado que este sistema sea el medio adecuado y 

estable para regir los contratos extra naclonales. 

Otro objeción que se háce a este fundamento es que si las partes pudieron -

regir sus contratos con ilimitada libertad, tendrían presente antes que nada su beneficio pei 

sonal y de jorfan en un segundo término los Intereses de la sociedad internoclonal 1 si en do 

que en los contratos fnternacianales confluyen tanto lus Intereses particulares de los contr!! 

tantes coma los intereses de la saciedad Internacional. El orden jurTdico internaclonal ha-

ce una evaluación de ambos.intereses y dicta un régimen para un contrato que convengo a 

los dos mencionados Intereses de mejor modo. 

Por último, dlre~1 que si fm pcrtes tuvieran la facultad de establecer llbr! 

mente el régimen del contrato, las partes sabrfon o que atenerse, pero, en cambio, la so

ciedad Internacional no lo sobrfo, y más aún, para un tercero que llegara a tener interés 

(52).- J. P. Nlboyet.• Principios de Derecho Internacional Privado.- Editorial Nacional. 
M6xico. 1965.- P.P. 672-3. 
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en un con!Tato, serla imposible preveer el régimen de dicho ccntrato. Esta onarqufc podria 

tambtén trascender al ámbito de los contratos nac:fonales que quisieran violar la ley nac:la-

. nal, bastando shmlor que el contrato fué celebrado en el exterior para que se pudiera op!,!. 

ecr la ley de otro contrato que si permitiera lo que la ley naclonal prohibe. 

De acuerdo con todo lo anterformente expuesto podemos sei'lalar concordando 

con el doctor Alfonsín que: "La teorra de la autonomía de lo voluntad carece de fundome!!_ 

to trrefutable.,. (53) 

b).- Unidad y desmei'llbramionto del Régimen del Contrcrto. 

Hablendose deshec:hodo la teorra de la autonomla de 1.o voluntad y por lo ta.!! 

to fOstentendo lo Idea de que el régimen de los contratos debe ser Impuesto por normas de 

derecho fntemaclonal privado, debemos estudiar si el contrato debe ser regido totalmente 

por una sola legislación o bien debe, en cada uno de sus aspectos, ser regido por una leg!! 

!ación dlferenhl. 

En .este último de lol Cl!SOJ se a;pone ~e el contrato debe ser desmembrado 

considerando cada pcrte como lndep.endlente desde el punto de vista de la ley apllcoble, 

pudiendo ser dicho desmembraml11nto en dos formas o saber: vertical y horizontal. Lc;t -

vertical rom:.ie la unidad exlshnte entre las obllgaclones de cada parte en un contrato bl . -
lateral y la hortmr1ra: se-¡Cfi'a los elementos que lo Integran. 

l.- Desmell'.bi"amlento verHcal. 

Savlgny . .:.al lndqJar cuat'es el verdadero asiento de los obllgaclones con obfe 
J -

to de conocer el derecho local a que se encuentran sometidas, los considera localr.tadas en 

el lugar de su cumpllmlento, o seo que adopto la lex loe! solutlonls para coda obligaclón. 

Cuando el contrato, por ser unllaterol, Impone una obligación a uno sola de 

las partes, la lex loe! so!utlonls de esa obllgoclón es a la vez la ley del contrato; pero 

( 53),- Qufntrn Alfondn.- Régimen lntemaclonal de los contratos, Edltorlal M.B. A. 
1950.- M>ntevldeo Uruguay.- P. 26. 
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cuando el contrato, por ser bilateral o dnalogm&tico, Impone a las dos partes obllgcclo-

nes reciprocas que deben ser cumplidas en estados diferentes, habrá que desmembrar el 

contrato en dos mitades para aplicarle a coda una la ley correspondiente. 

Reconoce Savlgny n que en muchos casos esta división en dos partes del co!!_ 

trato dnalagmátlco podrfa suscitar dudas o traer complicaciones", afirmando que su cloc-

trina no deia por eso des« verdadera; "en el contrato sinolagmátlc:o, siendo distintas las 

deudas, pueden ser tratadas por separado; y una vez hecha la división, nada impide esl,!;! 

bfecer paro cada una de éllos su derecho local • • • • • Esta división de amqos deudas 

es, por fo demás, el punto do vista primitivo y nofvral; su reunión solo es práctico de -

una deducción artificio! justificada por la relación fntlma que existe entre ambas oblig_2 

ciones ¡ ad lo c:onflrma fa coshJmbre romana ele celebrar a menudo su controlo de com-

provento mediante dos estipulaciones separadas." ( 54) 

Este desmembramiento ha sido rechazado ya que ambas obligaciones, aunque 

son diferentes, nacen de una fuente común, por tonto, ®nque la deuda de cada porte P!:, 

diera ser regulada por una ley distinta, la fuente consensual que les dió origen debe -

ser regulada por una sola. De otra manera no se lograría que las voluntades coincic:Sie

ran dándose el cmo que sellala Alfonsfn " si cada parte regula su obl.lgación par una ley 

propia, cuando haya diferencias entre ambas leyes, no puede habl!I' contrato. En efecto 

si a se obllga conforme a l'á ley de A, entiende que la contraprestación de b se regula 

también por la ley de A; por su parte, b, obligándose conforme la ley de B, entiende • 

que la contraprestación de su deuda se regule por la ley de B. Pues bien, si las leyes • 

A y B son diferentes , no habrá habido contrato por faltar el ar:uerdo de ambas partes. 11 

(55) 

(54).- Sabigny citado por Qulntrn Alfonsfn.-~ P. 34 

(551.,... Quj.,tfn Alfonsln.- lbidem, P. 36 
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También habría de pensarse el caso de que según lo ley de una obligación, el 

consentimiento existiera y fuero válido, y según la ley de la otra, no existiera o fuera nulo. 

Por tanta, debemos concluir que el contrato extronacionol es una unidad ¡urf-

dica que debe ser regido por uno sola ley. 

2. - Desmembramientos horizontales. 

El primero de estos desmembromientos porte de esta ofirmaci6n: "En el con• 

trato hay por lo menos tres elementos cuyo régimen es menester seporar: la capacidad de -

las portes, que deben regirse por la ley personal de cada contratante, lo formo del acto, -

que debe su¡etarse a la prescrito por la ley del lugar donde se contrate ( locus reglt ac:tum) 

y el fondo del contrata. Sola por una coincidencia eventual, dichos elementos pueden 

ser regidos por la misma legislación; Jo corriente es que coda cual lo est~ por una dis-

tinto," (56) 

Según Niboyet, "Poro saber si un acto es valido en cuanto a lo forma, hay 

que determinar a que ley esto sometida, 

Una importante regla domina en esta mat'eriai la regle Locus regit actum, 

lo cual significa que un ocio puede realizarse en lo formo del lugar de su celebrocl6n", 

.( 57) 
Cama crrtico o este desmembramiento Alfonsfn sostiene: "Con respecto o lo 

capacidad, confunde el requisito de lo capacidad con fo determinbción de lo c~ac!dod 

de codo contratante. El re9uisito "capoc!dod de las portes" es elemento del contrato, y, 

como tal es impuesto por lo ley del contrato; en cambio, lo efectiva copocldcd ~e codo 

contratante no es elemento del contrato, y su determinación quedo liberado o lo ley Pl!E. 

sana! de coda controtonte." (58) 

(56).- Audinet, Pillet, Niboyet y Batiffol, citados por Quintfn AIFonsFn.- lbfdem, P. 36. 
(57).- .J.P. Niboyet.- Principios de Derecho Internacional Privado.- Editorial Naciona.~ 

México, 1965,- P. 515 
(58),-Quintin Alfonsin,- Régimen internacional de los contratos, Editorial M.B.A. 1950,

Montevideo Uruguay.- P. 37. 
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Por lo que f!?co a la forma del octo, también se confunde el requisito formol 

con el perfeccionamienta del instrumento formalmente requerido, pero diremos que lo fC! 

mo es elemento de validé:z: del contrato, por lo que es impuesta por la ley del contrato. 

Habiéndose unlfi codo el régimen del contrato desaparece el desmembramiento 

qu_e se pretende hacer del mlsmo. 

Otro desmembramiento horizontal es el que se propone respecto al fondo del 

contrato. 

Consiste tal desmembramiento en dividir lo unidad del controlo en dos cues• 

tiones; unos que se refieren a la formación del contrato, y otras que se refieren a su ele• 

c:ución, o seo que las primeras se encuentran regulados por la lex loci conlractus y las s!, 

gundas, por la lex locl solutionls. 

Ahora bien, debemos antes de seguir adelante distinguir en que consisten foi 

conceptos de lex loe! c:ontractus y los de lex loe! solutlonis. 

SegOn Asser, "la ley del lugor de lo celebración es determinante para el -

vínculo de derecho, "o sea lo lex Jocl solutionls. "La ley del lugar de lo ejecución rtge 

lo que concierne a lo ejecución, o sea lo lex loci soluttonls. (59} 

Habiendo hecho la aiterlor dlstinc!ón debemos continuar con nuestro e$1udlo 

pudiendo Inferir que la división del contrato se presenta con mucha elosticidad, y por fo 

tanto, es muy diflell de determina .. 

Esta tésls es sostenido por el Restotement de los Estados Unidos del Norte -

América y r;u par~rafo 332 dice: "La ley del lugi:r de la celebroclón determrno io va!! 

déz y los efecm del contrato en lo que concierne: 

a}. - A 1 a capacidad contractual de las partes; 

b).- A lo formo en que debe celebrarse el Q:llllpromiso si el caso se presenta; 

(59).- Asser citado por Culntín Alfonsfn.- op. ctt. P. 37 
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e).- Al eoosentimlento y, si hubiere lugcr, a la eonsiderccl6n de que de

pende legalmentil el carácter obligatoria del compromiso; 

d).- A cualquler otra c:ondlci6n necesaria para dcr Fuerza obligatoria al 

compromiso¡ 

e), - Al dolo, al c:arócter llfclto de lo prestación y a cualquiera otra cir

cunstancia que tornería nulo o anulable el compromiso; 

f).- A lo noturalez:a y g la extinción de la obltgcción que quedo o cargo 

de éodo contratante salvo lo que establece el artículo 358; 

g).- Al momento y al lugar en que el compromiso, conforme con sus términos 

deba e jeeutorse; 

h).- El carócter puro y simple o condlclonol de la obligación." 

P&-~raf'o 358.- La ejecución a que está obligada la parte contratante será 

perfecta cuando sea conforme con las disposiciones de la ley del lugar donde deba lle

varse a éabo. Asr en lo que concierne: 

a).- A la forma de e¡ecuclón; 

b) .- Al momento y lugar de la ejecución; 

c).- A las personas que deben ejecutar y a favor de las cuales se deba ejecutar. 

d), - Al carácter satisfactorio de la prestación; 

e). - A los casos de inejecueión justificada. 

Finalmente eJ.Patéigráfo360 dispone: "Si la ley vigente en el lugar de lo •i! 

euelón dispone que la eleeuclón es tlrelta, el deudor na está obligado a cumplir la pr~ 

taclón permitida. 11 

Esta dupllcaclón de las leyes aplicables al mismo contrata, requiere que el 

lfmite que senala el dominio de cada uno sea preciso, De lo contrario, la superposición 

de ambas leyes serfa Inevitable y le creería al contrato calflictos irresolubles. 
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Un ejemplo de estos conflictos Irresolubles o que se refiere el doctor AlfonsTn, 

serTa aquél que se presento ol regular el Restotement un contrato con objeto llfcito, Si el 

objeto es ilfclto según la lex loci conlroctus, dicho ley no ~toriz91"á el controlo, que CE_ 

receró por lo tonto, de fuerza obligatorio en todos portes(l\3-ógrof~ 332; inciso e). Por -

otro lado, si el objeto fuere ilfcito segOn la lex loci solutionis, lo lex loci contractvs lo 

mismo autorizará el contrato reputándolo como válido en todos portes. La lex loci solu

tionis no tendra c9mpetencio paro discutir esta validéz, pero prohibe lo e¡ecución del -

contrato(Parqp-af~ 360 Restotement) y juzgándolo ilícito, rechazar& osf mismo cualquier 

demando por causa de inejecución. Como vemos es un coso de un contrato válido, pero 

cuyo volidéz es muy especial, yo que carece de efectos por lo que podríamos consldc-

ror como nulo, 

Otro desmembramiento más es el sostenido por Merlín, M:me, Foelix etc., 

quienes pretenden distinguir en los efectos del contrato, los efectos mismos y las conse

cuencias del contrato. 

Seilola el doctor Affcinsfn que: "Puede afirmarse que "efectos" son los der.! 

chos y obligaciones que derivan necesariamente de la noturolezo del controlo, por lo cual 

son previstos por las partes en el momento de contratar, en tanto que "comecuenc·Tas" son 

derechos y obligaciones contingentes que derivan de hechos posteriores o fa celebración 

de 1 con trato." (60) 

Se ha _critic~do este desmembromi ento horizontal por Lourent y Asser, QUie-

nes dicen que no existe criterio seguro poro seporar los efectos y los consecuencias, ade

más de que rompe sin motivo la unidad del contrato. 

Ctros estudiosos del Derecho dividen el fondo del contrato en vor!os segme!! 

tos, asignándole a cado uno de dichos segmentos una ley propia. 

A este respecto Audinet dice: "Hey que proceder por vfo de onólisis, consi 

(60),• Quintín Alfonsfn." ~ P. 42 
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derar por separado las dlveu°' reglas obligatorias o que está sometida el contrato en c:uanto o 

su formaci6n y en cuanto a :!\Is efectos" (61) 

Una ve:r. realizado lo que sei'lafQ Aidinet se rewelve por separado el régimen 

aplicable a !a c:apacidad, al consentimiento, a sus vicios, al ob¡eto, o la ejec:ución, 

etc:. Sustentan esta teorfo de desmembramiento Rolfn, Alminjón y el citQdo Audinet. 

Todos opinan por ejemplo que lo c:opacidad de los contratantes no debe '! 

glrse por l<l ley del contrato, sino por lo loy personal de cada contratante, incurriendo 

en lá confusión que anteriormente hemos sellalado. 

Alfonsfn critica este desmembramiento diciendo; "Todos ellos se Fundan en 

una equivocada concepción reoli1to de lo indr:uaci6n juri~ica, según la c:uol, para esl!;!. 

blecer el régimen de los contratos, hay que despofarse de toda idea aprlorl que pueda 

perturbar por la sola virtud de los principios, lo visión de las necesidades del comercium 

internacional y la dlstrlbucl6n adecuado de las leyes competentes, 

Sin emhorgo, hay entre dicha intenc:lón y el desmenuzamiento del contrato 

operado en su nombre, una contradlcc:ión manifiesta; la unldod del régimen del contrato, 

lejos de ser un principio teórico gratuito, es una exigencia reol, una condición normati 

va impuesto ¡vstamente por la seguridad del comerclum internacional. ' La seguridad -

solo puede obtenerse plenamente mediante la aplicación de una ley única, lo mult!

pllcacl6n de leyes aplicables, aumenta por lo contrariu, los riesgos de unidad." (62) 

Finalmente, nos encontramos c:on que la intervención de la voluntad de las 

portes pueden originar desmembramientos pero solo aparentes. 

Podemos observar el caso de que la ley que escogen las partes contratantes 

difiere de la ley preceptivamente apllcable al contrato, afirmando que en tal caso el 

(61).- Audlnet citado por Qulntrn Alfonsfn,- ob. cit. P. 43 

(62).-Quintfn Alfonsfn,• op. cit. P. 45. 
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contrato se desmembrará para ser regido por las dos leyes diferentes o seer que lo precee, 

tlvo se regirá por una ley y lo facultativo por la ley escogida por los contratantes. 

Alfonsfn es de la opinión de que "No hay en este caso efectivo desmembramiento, 

puesto que la ley preceptiva •ht>rdlna ¡urídicamente a la otra en tafes términos que -

elimina por completo todo posible choque de disposiciones. Bien mirado, pues, el _ 

contrato no se rige por ambas leyes a la vez:, sino aKcfusivcrmente por la preceptiva; -

las disposiciones de la ley elegida por las partes son, en este orden de ideas, meras - , 

cláusulas del contrato cuya valldiz ¡uzga lcr ley preceptiva." (63) 

También podemos observar el caso en que las partes hayan elegido das o más I! 

yes que han de ser aplicadas al contrato sin delimitación alguna, produciendose en-

tre dichCIS leglslaclones un choque casi inevitable, kí mismo pueden ser aplicados 

a elementos Independientes como en el caso de que los partes sei'lalen, por ejemplo, 

que el plazo para el pago deberá regirse por la legislación A, y la evicclón por la leg!! 

loción B, casos en que pu~• no haber choque entre sus disposiciones, pero el riesgo 

que se corre de no eltmlnarlo e1 muy grande. 

Alfonsfn sostiene el mismo criterio que en el caso anterior, sel'lalanda que lg 

ley precaptiva conservará la unidad del contrato allegando a los medios que sean oec! 

sarios para esc:lorec:er los conflictos promovidos por la voluntad contradictoria de las 

partes, 

Después de este estudio respecto a la unidad y desmembramiento del r6gimen del 

contrato debemos de llegar a la conclusión de que la unidad del contrato debe ser res-

petado inflC1J<iblemente durante la tarea normativa, o seo que lo que de:sde el punto -

de vista ¡ur!dlco constituye uno unidad, na se debe desmembrar. 

(63).- QuintTn Alfonsrn.- lbldem. P. 48 
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AI hacer esta afirmaci6n está implrc:ita la concepc:l6n, según la cual el .contrato 

tiene una ley que le es propia, por lo que es de suponerse que la ley que rige el c:antr.2 

to, 1 o. no es establecida por los propios contraf'antes (se desecha la teoría de la auto• 

nomfa de lo voluntad), 2o. es una, y Jo. regula el contrato en todos sus mpec:tos dM

de su nacimiento htlsta su extinción definitiva. 

Seguidamente emprenderemos el estudio de lndogoc:ión de cuol es esa ley. 

c),- Sistema de la ley personal de las partes. 

Los argumentos de este sistema :ion los siguientes: 

De acuerdo con fa teorfa de la personalidad del Derecha, la leglslac:i6n del es

tado én lugcr de incidir sobre el ámbito territorial (vigencia territorial) incide sobre 

las personas de sus súbditos, cuyos actos regula cualquiera que sea el sitio donde es

tin (vigencia personal). 

Este argumento nos lleva a la consecuencia de que, quien contrae en cualquier 

porte del mundo una obligación, solo queda obligada por virtud de la ley del estado a 

que pertenece. 

Alfonsrn critico el argumento diciendo: "Los datos sociales conducen irremedl2 

blemente a lo teorfo opuerta, {a la territorialidad del Derecho), tanto cuando se intenta 

erigir un sistema de derecho público internacional nacional, como reocci6n patr!ótlc:o 

ante el dl!$0Slre de lo guerra, eo1110 cuando se pretende establecer un internaclonalis~ 

mo equilibrado sobre baW lógicas. 

En el mundo actual, el estada puede inciar a aplicar su propia legisl~cl6n 

a un contrato que se celebró y se e¡ecut6 sobre su rerritorio; si los contratantes son 

extran¡eros poca Importa; la ley personal de los contratantes no puede anteponerse a 

la ley territorial. Por ejemplo: Un contrato entre dos suizas que fué celebrado en el 

Uruguay y que debe ejecutarse enterome.nte en el Uruguay, na puede reputarse extr2 
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nocional y regirse por lo leglslaci6n suizo. La circunstancio de que los contratontes 

pertenezcan par su nocionolidod o domcilio o otro Estado, no puede ser influyente en 

lo esfera de los negocios que, par su propia naturaleza, es cosmopolita y que solo re.; 

pande al factor econ6mico. • (64) 

Wolff también critico este argumento y dice: "Poca sotlsfoctorio puede ser esto 

disposiel6n cuando le atribuye al Estado o que pertenecen los obligados, un poder sa

bre ellos que, por su porte, dicho Estado no reclama jamás." (65) 

Segundo argumento.- Es sostenido por Foeli11:, Fiare, Laurent, etc. y se baso en 

que la ley que mejor conocen los contratanttls, es su propio ley personal, por lo que1 

cuando el contrato no contiene uno manifestacl6n en contrario es de presumirse que fué 

voluntad de los contratantes el someter el contrato o eso ley personal. 

Al habernos opuesto o lo teorra de lo outonomra de la voluntad, debemos dlll;! 

ch ar este argumento. 

Tercer argumento.- Tiene su fundamento en que la ley personal de las portes so! 

tea airosamente todos los obstáculos con que choca la lex loci contraclus y lo lex loci 

solutlonis, 

A este argumento se la han puesto una serle de obstáculos y el primero de él los es 

el que dice que tanto el sistemo de le !ex lor:i controctus coma e! de la lex loe! soluti_e 

nis incurren en el cfrculo vicioso cuando deben !fJtablecer respectivamente el locus co~ 

troctus y el locus solutionls. 

Alfansrn hoblo sobre este punto y dice: "En efecto: poro determinar cuÓI es lo 

!ex locl contraclus hay que estoblf.ic:er previamente cual es1 desde el punto de vista j~ 

rfdico, el lugar de le eelebrcci6n; pero, para establecer no podemos recurrir o los - · 

disposiciones de la ley de ese lugar, que eón no se ha determinado. Esta diíicultad es 

(64).- Quintfn AlfonsFn.-~ P. 50 

(65).-Wolff citado por Qulntfn AlfonsTn.- ob. cit. P. 52 
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muy ceuda cuondo el contrato se celebra entre personas ~sentes. f.o mismo ocurre cr-1 

la 18>< loci solutionls; pero, para determinarla hay que establecer previamente cuol es, 

desde el punto de vista ¡urldico, el lugar de lo ejecución; pero, pCl'a establecerlo -

¡Podemos recurrir a lo ley de ese lugar que aún no se ho determinado? Es clCl'o que 

no. En cambio, la ley personal de las partes, obrando al margen del loc:us contraeros 

y del locus solutionls brindo una solución sathfactorra en todos los casos." (66) 

El segunda obstáculo tiene su fundamento en que es posible que las partei cuanO:> 

quieran reallz« un frC1Jde escojan cierto locus controc:tus o cierto locus solutionis con 

objeto de que el contrato que celebren sea rtgida por lo ley del luggr que ellas eligl,! 

ron. 

Alfondn sel'lalo que "Tomblfin la nacionalidad o el damlcillo de las partes se pr':! 

ta o Idénticos cambios y simulaciones, aún cuando seon más difrclles de logrCI'", {67) 

El tercer obstáculo se plantea ol decir que la lex loci solutlonis y la 11!)( loci • 

contractus no pueden ser apllcadas desde el instante de la celebración, cuando es im

posible presumir donde se celebro el contrato, por efemplo en los contratos celebrados 

o bordo, o los celebrados en un tren Internacional; o que es imposible seffolm- donde 

se e¡ecutará, c~ el ccoo de los contratantes cuyo lugar de cumpllmiento se establecerá 

después de lo celebración del mismo. 

Planteadas los bases del obstáculo, Alfonsfn dice: "TOlllPO°!' en este aspecto la 

ley personal aventaja en mucho a los reclen mencionadas, porque si las partes na tie

nen en el momento de la celebroci6n del contrato ninguna nacionalidad o domiéil~, 

tampoco se puede apllcO" lo ley personal.• (68) 

(66).- QulntTn Alfonsfn.- oh. cit. P. 54 

(67).- Quintrn Alfonsfn.- op. cit. P. 54 

(68).- Quintfn Alfonsfn.-~- P. 54 
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Finalmente, nos enc:ontromos con que el sistema de la ley personal de IO$ partes 

c:hoca c:on el inconveniente de que solo puede foncloncr cuando dichas portes perten; 

cen por su nacionalidad o domicilio a un mismo Estado, pues en caso de que pertene

cieron o un diferente Estodo no se podrfon aplicar al contrato dos leyes diferentes. Al 

. aceptarlo se supondrfa que cado contratante di6 su consentimiento de acuerdo con una 

ley distinta, lo cual ser6 inadmisible, ya que el c:onsentimiento debe de ser otorgado 

de acuerdo can uno silla ley. 

De ocuerdo con la anterior, la aplicaci6n de la ley personal se reduce consid! 

roblemente, yo que en el com«cio internacional es de lo más frecuente que contraten 

personas de diversq nacionalidad o domicilio. 

los partidiarios de la ley pl!f$Ollal que hemos sel'lalado como fiare, Foellx, y -

lourent al contemplar el caso de que los contratantes sean de diversa nacionalidad re

nuncian a la aplicoci6n del sistema de lo ley personal de las partes, aduciendo ent6!!_ 

ces el sistema de la lex loci contractus. 

Ahora bien, existe otra cbrriente que pretende regir los contratDll por una ley P'!! 

sonal, bien sea por la del deudor, o bien sea por la de la parte que cancibi6 el contra

to pera proponerlo a w contraparte. 

LEY PERSONAL DEL DEUDOR. Como w nombre lo indica este sistema sostiene 

que solo debe ser tenido en cuenta la ley personal del deudor de la obligoci6n. 

Dicho de otra m0nera serfa que, sobre lo obligoci6n deberían de insidir tanto lo 

ley personal del deudor coma la ley personal del acreedor; siendo esto imposible.por -

na poder ser aplicados canjuntamante, puesto c¡ue, siendo distintos, se acumularían se 
bre el mismo contrato disposiciones diversas, hay que preferir la de una de las portes 

y este sistema. sostiene que debe ser lo de lo porte deudora, porque es al deudor a -

quien afecta la abligaci6n, ya que la fune16n del acreedor cesa en cuanto presta su 
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consentimiento; en cambio, la obligaci6n persiste en funci&n del deudor en cuanto es• 

tá constrei!ldo a cumplirlo. 

Se hacen dos objeciones a este sistema: 

La primera, sistiene que el vfnculo obllgacional es único y comtin a las do$ PO! 

tes, par lo que lo lnteqiretaci6n del contrato no puede ser iuzgado por lo ley de una 

sda de los partes, ya que además se violario lo igualdad de IG partes al preferirse la 

ley de una de tillen sobre la otra, 

La segundo objeción consiste en que cuando el contrato es sinalagm6~ico, o sea 

bilateral, cae en el mismo vicio que intenta eludir, yo que ambas partes son dedudo• 

ras reefprocamente, por lo cual, pueden tener una ley personal distlntq, 

De acuerdo con los razonamientos anteriormente fSXPUestos, la obligqción de la 

ley personal del deudor quedq reducida a contratos uni lateráles. 

Por último, es necesario precisar cual será la ley personal del deudor, encon• 

· tréíndonos con dos grupo.~ de autores; ·Unos sostienen que la competencia de la ley del 

domicilio del deudor y, otros, la competencia de la ley nacional. 

Lo tesis que sostiene lo competencia de la ley del domicilio del deudor, tiene 

dos razones a su favor, que son: 

Es una, y que odem6s coincide CQll la ley del lugar de la ejecuci6n y con la del 

tribunal competente en caso de litigio. 

Se hace la crrtico a la primera de las rozones anteriormente expuestas al sei'!a

lar que lo ley del contrato no puede ser una sola cuando la pr8$taeión est& a cargo de 

dos o'mlis de11doms, y no obstante que sea uno solo el deudor, puede aparecer el in M 

c:onveniente de que el deudor tenga dos o más domicilios, que no tenga domic:ilio o -

que cuando despu6s de haber contrafdo la obligación, cambie de domicilio. 

La segunda de las razones es c:riticada porque la coincidencia anotada no siempre 



se realiza, además de que queda la dudo de definir si la ley del domicilio del deudor 

es la aplicable par ser la ley personal, por ser la ley del lugar de la ejeeuei6n, o por 

ser la ley del foro competente. 

La ley nacional del deudor tiene rozones de menor peso ya que la nacionalidad 

no Influye en los negocios internacionales, tropezando además con inconvenientes si

milares de los de la ley del domicilio en caso de que no se tenga nacionalidad, o que 

tenga dos, o que cambie de nocionalidod durante la vigencia del contrato, 

Seria, por otro porte, una fuente de co~licocione5, bastando imaginar o un 

banquera obligado a ajustarse o las leyes naclonoles de las personas o quienes les -

abra crédito. 

LEY PERSONAL oa PROPONENTE. Opina otro grupo de ®tores que el con

trato debe ser regido no'por la ley personal del deudor, sino por lo porte que concl

bi6 el contrato para proponerlo o su contraparte. 

Inmediatamente quedan excluidos de este sistema todos los contratos que hayan 

sido elaborados por ambas parfes. Queden solamente poro ser regidos par este sistemo 

los contratos de odhesi6n y los contratas realizados sobre propuestos generales que solo 

admitan cambios en el precio, lo cantidad; lo fecha de cumplimiento, etc. 

En los contratos de odhesi6n, la contraparte solamente puede aceptarlo o no, y 

en caso de que seo aceptado con todos sus condiciones preestablecidos se aducen dos 

orgumentos poro sosténer que el contrato debe ser regido por la ley de la parte propo

nente, 

El primer argumento se baso en que siendo uno simple propuesta ol pliblico no 

se podrfo pensar que se ofreció contratar de acuerdo con la ley del aceptante desig -

nado, que no se puede pensar que el aceptante habfa de suponer que el contrato se iba 

a regir por su ley y, finalmente que al aceptar la propuesta se somete a la ley propUt;? 
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ta que no puede ser otra que la ley personal del proponente. 

La primera critico a 1!5te argumento es que se supane que para estciileeer lo ley 

competente es preciso atender a la probable intenci6n de aditn partes, o sea, la vo

luntad presunta, misma que hemos rechazada, y también porque la ley personal del -

proponente puede ser tonto la de su domicilio como la de su naclonalldod, contando 

además con que el proponente hubiera convenido en acudir a la ley del lug<r en do!!, 

de se emlti6 la propuesta o en donde e¡ecutarse el contrato. 

Como segundo argumento vemos que lo propuesta es Igual pCl'a todo.el público, 

por lo que se requiere uno norma furrdica uniforme paro todos los casos en que sea -

aceptado. El r6glmen tiene que ser uniforme para que no fracasen los cálculos del 

proponente, Por efemplo el asegurador no puede calcular las probabilidades en que 

se asiente su negocio, si coda p611za se rigiera par normas distlntm con.resultcdos ~ 

ferentes. De oqué Infiere quien sostiene este argumento que $11 regulen los contratos 

poi' una sola ley, y que eso ley sea la personal del proponente. 

"El argumento es lrrefutab 1 e en cuanto demuestra que tocios los contratos de 

odhesl6n provenientes de una mhma propuesto deben de regirse por uno mhma ley; en 

cambio, no demuestro que esa ley deb<;i ser necesariamente la personal del proponente 

(69) 

En el segundo tipo de contratos sellaladas, o sean los de propuestas 9!!1lerales, 

la propuesta es dirigida a todo el público y su estructuro jurídica es Igual a la de-

los contratos de adhesión, 

La crítica es la misma que se hace a los contratos de adhesión y a la eJ<presada 

por Alfonsrn. 

(69),~ Quintín Alfontfn.• ob. cit. P. 60 
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Como conclusi6n podemos decir que la ley de una de las perles o de ambos no dan 

una soluci6n satisfactorio al r&gimen de los contratos, ya que la nacionalidad es irrele

vante en materia de contratos intemacionales y el domicilio solo es aceptable cuando -

coincida con el locus c:Ontroctus o con el locus solutionis. 

d).- Sistema de lo lex loci contractus. 

Frente al si~ema de personalidad del derecho, nos encontramos el sistema contr!! 

ria, o seo lo terrotoriolidod del derecho. De acuerdo con este sistema las normas jurfdJ. 

cas de un Estado no tienen vigencia personal, sino territorial, que quiere decir, que no 

lnslden sobre los personas nocionales de los &todos, sino sobre todas las relaciones ju~ 

dices que est6n localizados dentro de su territorio, sin importar los persona! que en E,

llas intervengan. 

Esto quiere decir, que la condici6n personal de los portes no es un elemento ex -

tranacional que comunique su corócter al contrato, Es el coso de un contrato que tiene 

como lugar de celebraci6n Guatemala, como lugar de ejec:ución tombién Guatemala, -

como partes contratantes a dos personas sometidas por su nocionolldcid y domlcllio o lo 

ley Italiano; si nos fijáramos en la condición personal de los contratantes, reconocerr~ 

mas un contrato e.xtranacionol, pero al adoptar la territorialidad del derecho nos en -

c:ontrarfamos c:on un contrata nocional, ya que se celebr6 y ejecut6 en Guotemolo, o 

sea sobre el territorio de un mismo Estado. 

De acuerdo con la territorialidad del derecho, solo son extranocionales los con

tratos que se celebran en el territorio de un Estoda y que se ejecutan en otro diverso. 

Ahora bien, los dos Estados pueden pretender regir el contrato con sus leyes, -

suscitándose un conflicto que solo puede resolverse de dos maneras; dando lo prefere!! 

cia o la ley del territorio donde se celebro el contrato, o seo lex loci eontractus eel! 

broti, o dando preferencia a lo ley del territorio donm se ejecuta, esto es, le.x loci 

$Olutionis. 



"En algunos paTses (Francia, Inglaterra, Estados Unidos, etc.), los Tribunales se 

deciden por la ley del contrato, SI un frances contrata en Nueva York con un suizo, se CO!'_ 

sldera, en Francia, que las partes han tenido la lrtend6n de adoptar para la substancia 

del contrato, la ley vigente en Nueva York." {70) 

Estudiaremos ahora la lex locl contractus celebratl 1 encontrmdo que puede fu!!. 

clonar en combinación con el sistema de la autonomfa de la voluntad, con el sistema -

de la ley penonal de las perles, con el sistema de la ley de la ejecución o Independientemente 

Estudiaremos solamente fo forma en que funciona con Independencia pera lo 

cual nos encontramos con diversos argumentos que son a seber el lógtco, el Jurfdlco y el 

práctico, 

El argumento lógico se basa en que lo más Importante en el órden lógico es la 

celebración del contrato, puesto que de ella depende la existencia del mismo contrato -

y su elecucl6n futura. Es entonces la ley del lugar de la celebraclón lo que debe regir 

el contrate>, Incluyendo la e¡ecuclón. 

Bayitch y Slquelros, al hablar de lo capacidad en México sei'ialan: "De OCUf! 

do con el artfculo 12 del Código Ovil Federal y las correspondientes disposiciones en I~ 

codlgos de la mayorla de los estados, la capacidad es un aspecto gobernado por la IS!C locl 

actus siempre que la persona actue dentro de la República, sin importar su naclonalldad o 

domlc:ll!o." (71) 

Savlgny criticó por débil este argumento al manifestar que además de la rela--

clón de causa efecto que existen entre la celebracl6n y la e¡ecuclón, extste tambien una 

relación de medio o fin, carnblCllldo el grado de la Importancia llegando a ser primero el 

fln que el medio, y, por tanto, más lmportCll'lte la e!ecuclón que la celebraclón. 

(IO).•J.P. Niboyet.- Prlnc·lplos de Derecho Mercant!l lnternaclonol Privado, Editarla! Na
cional Mt!xlco, 1965.- P. 686. 

(71).- S.A. Bayitch y J.L. Slquelros. Confllct of Lows: Mexlco and The Unlted Stotes.
Unlverslty oí Mlaml Press, Coral Gables, Florida 1968.- P. 84 
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El argumento jurídico es aquél en que admite la vigencia ttn'ltorlal de cada ar~ 

den ¡urfdlca; hay que admitir consecuentemente, que la leglslac:16n rige sobre todos los 

contrcitos que se celebren en su te"ltorlo. Story lo expreso de la siguiente manercil -

"Cado Nocl6n posee una soberanfa excluyente dentro de su territorio; por la tanto, C.!!, 

da Nocl6n somete a sus leyes todos los contratos celebrados en su territorio. " (72) 

Alfonsfn lo critica diciendo: "Este argumento incurre en el error de identificar 

la vigencia territorial del d«echo con el territorlalismo estricto del dereeho, La vige!! 

clci territorial significa que la leglslacl6n del Estada solo se aplica a sus resoluciones -

jurrdlcas que, según las normas del derecl10 privado Internacional, est&i jurFdicamente 

localizadas en su territorio; el t«ritorlaltsmo estricto signiflcci en cambio, que la le-

glslaclón del Estado se aplica a todas las resoluciones que, c:/Jn de becho, se encuen• 

tran dentro del territorio, 

Referido a al vigencia territorial del derecho, el argumento es falso, porque 1 a 

mera cfrcunstancia de celebrarse el contrato dentro de los fronteras de un Estado, no 

es roz6n suficiente paro someterla a lo l11y; solo corresponder~ someterla a esa ley si 

la norma de derecho privado Internacional, atendiendo a otros motivos, así lo dhpo-

ne, Y referido al terrltorlallsmo estricto del derecho, el crgumento lo mismo puede -

servir para justificar la aplic:aclón de la lex locl solutionis: si la legisltiClón del Esta.'._ 

do poseyera vigencia excluyente dentro de fronteras, también debería aplicarse a los 

contratos que se efecuton sobre su t~rrltorio. De este modo, serfa completamente inútil 

i11dogar cual es la ley que debe de regir el contrato en todos partes, porque cada Es-

todo le apllcarfa deritro de sus fronteros la lex fori respectiva." (73) 

El argumento práctico es aquél que se funda en que la ley del lugar de lo cele

m).- Story citOdo por QutnH11 Alfonsfn.- Régimen intemoclonal de los contratos, Editorial 
M.B.A. 1950.- M.óntevldeo Uru¡,JUC!Y: P. 66 

(73),• Qulntrn Alfonsrn,- ob. cit. P. 66 
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braci6n es únl ca, nunca falta y es fl¡a. Los citados caracteres proporc:lanCl'I u11a segu• 

rldod al régimen del contrato de gran valor dentro del comercio lntemaelonal. 

"En materia de contrat~s las reglas mexlcmas de la elección de la Ley estan 

cor1t4!nldas en unas cuantas dlsposJclones del Códl~o Clvll Federal, y repetidas en la• 

mO)'Ol'Ta de los codlgos civiles en vigor de diversos estados. Esencialmente, estas re • 

glOI se refieren o los formalidades de control de la lex loct octus, y alternativamente, 

que ncclonales mexicanos y extranlerot residentes fuero c;lel Distrito y Territorios Fed; 

rafes deben convenir que los flrmalldades prescritas por el Código Civil Federal se • 

opllacran, con tal de que el tontrato se ejecute en el (l'ea del Código." (74) 

A pes~ de las ventajas de seguridad que proporciona el sistema de la lex • 

lodf eontroctus c:elebrotl, ofrece IOJ siguientes Inconvenientes; 

l.• "La leydel lugar de la celebración depende del crbltrlo de las parten.:. 

&asta con que las partes ell¡an el lugar de la celebración para haber elegido a la vez la 

ley del contrato. A veces no es preciso siquiera c¡ue se trcnslcden efectivamente al lugar 

c¡ué han elegldo: será suficiente con que fechen el documento fingiendo eston en ese -

lugdl'. Adoptar el sistema de la lex loe! a:mtractus, es, por lo tcnto, adoptar por vfo -

lndlrecta la teorfa de la autonomTa de la voluntad." (75) 

11.• Puede ser que el lugar de la celebración sea Tnclerto y muy diflcll de~ 

prec;Tsct, como ocurre en dos casos: a).• Cuond6 el contrato es celebrado en un tren lnt':! 

nacional, y b).- Cuandó el contrato es celebrado entre personas que no estén en el te• 

rrltorlo de vn mismo.Estado. 

El caso a), es poco frecuente, puede darse, no solamente en un tren, sino en 

un avión o en un bcrco, de tal suerte que se tendrá que precisar si el aparato eh que vioi2 

(74).- S.A. Bayitch y J.l. Slquelros.- Confllct of Laws: Mexlco cnd The Unlted Stotes. 
Unlwnlty of Mroml Press,. Coral Gables Florido 1968,- P. 135. 

(75)~- QuÍntTn Alfonsfn.- Régimen lntemaclonal de-los contratos, Edltortcl M.B.A. -
1950.• Montevideo Uruguay.~ P. 68 
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ban los contratcntes se encontraba dentro de la jurisdicc16n de algún Estado en el mo

mento de la celebraclón, consultando los horarios respectivos. 

El caso b), es un ceso mll)' Importante por la frecuencia con que se celebren CO!! 

tratos extranac:ionales entre personas que no se encuentrm en el territorio del mismo Es-

todo, reollzando esos contratos por correspondencia, teligrafo o telifono. 

"En el plan del derecho positivo, solo hay dos cClllllnos paro resolver esto cues• 

ti6n: Atenerse a lo que decido la lcx causoe, o a lo que decida el orden jurrdico ol. -

cuol lo norma de derecho privodo Internacional pertenece. 

El primer camino es lmpractlccible porque nunca es posible determinar el alcQnce 

jurídico de una disposición ae derecho privado internacional, mediante la ley que di-

cho posición designe. Entenderlo serfa recurrir en este c:frculo vicioso: pao esta-

blecer el lugar de lo celebración del contrato hay que consultar la ley de la celebro

ción, pero pera consultar eso ley, hay que establecer previamente el l1J9or de la ce!! 

bración del contrato. 

El segundo camino, por Jo contrario, es lógicamente vicible, si bien tropieza -

con todas las dlflcultades inherentes a la interpretación de la norma de derecho privado 

Internacional. Cuando dicha norma es outénllcomente internoclonol (como ocurre con 

las normas de un !Talado lnternoelonol), es menester que en el mismo $istemo !urfdico 

del cual la norma formo parte, hayo otra norma que mpeciflque donde se consideran 

celebrados los contrQtos dudosos. Y cuando lo nonno es nocional (como ocurre con • 

las normas de derecho privado Internacional incluFdas en la Introducción de algunos 

C6dlgcn Civlles, su interpretación debe buscarse en el orden jurídico nocional o que 

lo norma pertenece. Esto no significa que, sin nlnglín exámen, hcibr& de trosp1Qnt4!:, 

se o la esfera deÍ derecho privado lnternoclonal las concepciones de derecho civil pr2, 

puestos a ese orden ¡urfdico: en efecto, una norma nacional de derecho privado lnti:. 

nacional no puede ser Interpretado tomando ol pli de la letra lo lex for.i, puesto que 
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la lex forl generalmente se refiere a otras slf\lociones que las mencionadas por la nC!!'. 

ma de derecho privado fntemac:ional. • ( 7 6) 

111.- A pesar de que el lugar en que se celebre un contrato se pueda conocer con 

facilidad y seguridad, no habremos aventajado mucho con 11 slstemo de la lex lec! con• 

tractus celtbratl, si no demoatrCll!Os que lo ley del lugar es la adecuada paro regir el 

contrato. 

"La ley de la celtbrael6n, por fo mtnas a prlmera vista, es impropio poro flf<r 

el destino del contrato. SI dos ps10nas c1febron dos contratos idénticos, no. es rozon! 

ble que uno de esos contratantes quede sufeto o uno ley y el otro quede sujeto o otra 

ley por haberse c:onsentldo con solo unoa pC$01 de dlftf'encla. n ( 77 ) 

Podemos clt!J' el caso de un nacional Alemán y de un nacional Inglés, que a -

fin de acortar distancias, se citan en la ciudad de Bruselas para contratar personalmente, 

o el caso de una sociedad norteamericana cuyo apoderado negocio en París, con -

el dá una sociedad Alemana, lo representac16n de una película en Alemania. 

Sin embargo Nlboyet lndicQ que "IQ ley aceptable parece ser la que si t"fe paro 

estipular el conlroto de traba¡o, lo cual considera la obligación de reparar el per¡uicio, 

ocasionado por los accidentes, como uno de los efectos de Derecho público de aste --

contrato de trabo¡o, siendo preferlble, o este respecto / la ley del lugar donde el con-

trato de trabafo ha sido estlpulodo, n ( 78) 

A los anteriores casos Alfondn citando a SQV!gny, Nlboyet, Botlffol y Asser 19"_!! 

la: "En estos casas1 ¿Cebe admitir que la ley del lugar de la c:elebrQción debe de re

gir el contrato? Es cl<l'o que no, do® que dlchQ ley es ajena por completo al contra-

to. Estos casos, pues, en lugar de mostrar los méritos de lo lex lo<:! contrac:fvs, sirve 

(76).- Qulntfn Alfonsln.- op. cit. P. 70 

(77).- Qulntfn Alfonsrn.- lbidem P, 71 
(78)- J. P. Nlboyet,- Principios de Derecho Internacional Privado. Editorial Nacional. 

México, 1965.- P 476. 
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para demostrar que el lugar de la celebración, por el solo hecho de haberse celebrado 

chf el acuerdo, no tiene tftulo valedero para Imponerle w ley ol contrato." {79) 

No obstante lo anterior Nlboyet dice que •En materia de contratos los trlbun!! 

les franceses apllcon con mucho frecue1\eia lo lex locl contractus, habiendo recurrí-

do al reglmen legal a través de los circund'cmcias más diversos y más Inesperadas." (80} 

Asf,Adolfo Miaja también seffala: "son innegables los argumentos de caracter 

practico que mi lltan en gran número de casos a favor de este sistema, pero es, ocaso, 

el que plantea mayores dificultades en su oplicaclón en los contratos entre ausentes, 

en los que previamente hay que estoblecer una ficción acerco del lugar en que el --

contrato se realizó." {81) 

Podemos concluir por la tanto, que efectivamente, la ley de la celebración del 

controlo tlemi como ventaja el proporcionar of contrato una ley Onica, pero tiene el 

Inconveniente de, por ser Impropio el criterio con que se le determina, ser lnodecuo-

da poro regir el contrato. 

e).- Sistema de la lex locl solutlonts. 

Como yo hemos v1$to, en este sistema se dé preferencia paro regir al contrato o 

la ley del territorio donde se ejecuta. 

Dice Nlboyet: "la ley del lugar de la ejecucl6n del contrato, o m&s exacto-

mente, lo del lugar del p~o, se apllca generalmente en Francia - conforme a lo In-

tenc:lón de los partes y o falta de voluntad en contrario - para la forma del pago y el 

tipo de c:onvers16n de lo moneda. Esto ley es también lo que se apllca en Alemania -
(82) 

(79).- Qulntfn Alfonsfo.- Régimen Internacional de los contratos, Edltorlal M. B. A 
1950.- Montevideo Uruguay. P. 72 

(SO).- J. P. Niboyet.- Principios de Derecho ln!'ernaclonol Privado. Editora Nacional 
México, 1965. P. 7fR 

(el).· Adolfo Miaja de la Muela.-.Derecho lnttmaclonol Privado.- T. 11 Ediciones Atlas 
Madrid 1966. P. 241 

(82).- J. P. Nlboyet, Principios de Derecho Internacional Privado, Editora Naeional. 
Méxlco, 1965. P. 6fI!. 



P(Q. 85.-

Por lo que se reflere a México, Siquelros sellal a: "Hablando en general, los 

efectos de los contratos celebrad(!$ en el exlranlero seran regidos por lo !ex loct -

solutlonls siempre que seor.?.dentro de la RepObllca. (art. 13). • (83) 

Este sistema puede tener íuncloncml ento de diferentes monoras: 

o).- Combinado ccn el sistema de la autonomfa de la voluntadr ya que se pr;, 

sume que quienes contratai tienen su lntencfon dirigida hacia la ley del lugar de la 

efecuc:l6n 1 presuml6ndose que los contratantes conocen dicha leglslac16n: 

b).- Como .,bsldl«fa de la ley personal de las partes; 

c) .- Como subsldtel'fa de la leic loc:I contrac:tus, y 

d).- Con entera Independencia.• Al funcionar de este 6ltlmo modo se hm 

elaborado tres diferentes crgumentos. 

1.- Argumento lógico. Aparentemente, a primera vista es más Importante la 

c:elebroclón que la elecuclón de un contrato, pero como ya hemos visto en p&Tafos Cllt_! 

rlores"lo que Importan en el comercio lntemaclonal no es el medio, sino el fin, o sea 

'lt'ª es más Importante la elecuc!ón que la celeliraclón y por lo tanto será la ejecución 

quien Imponga su r6glmen. 

11.- Argumento Jurfdlco. El contrato no puede seriegldo ttr1to por la ley de 

la c:elebraclón como por la ley de la eJecución1 y aunque las sociedades donde se cel.! 

bra y donde se e¡eéúta tienen Interés de regir sus respectivas leyes al c:ontrato,es ne -

cesarlo escoger solamente una, y C11te esta alternativa, habré que preferrr a la ley de 

la sociedad en donde se e!eeute el contrato, ya que es la sociedad que se vé mos afe;_ 

toda PQ1' el contrato. 

111.• Argumentos prácticos: 

, a).- La realidad de los hechos es que es Imposible escapar a la apllcac:tón de 

(83).- S. A. Bayltch y J.L. Slquelros.- Confllct of L11Ws: Mextco ond The Unlted States. 
Unlverslty of Mlaml Press, Coral Gables, Florida. 1968. P. 135. 
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la ley del lugar o donde se e¡eeuto el contrato, por ejemplo en lo entrego de un bien, 

lci ley del lugar de la ejecución se Impone stempre para fijar los condiciones de dicha 

entrega. 

TO!Tblén, la ley del lugar de la ejecución es la ley del foro en donde debe e.xl 

glrse el cumplimiento judicial. del controlo. 

Podemos considerar que la ley del lugcr donde se ejecuton las prestaciones,. atlea_ 

da meJor que la ley de lo celebroci6n, al mpecto cTal y econ6mlco del contrato, P.! 

ro requiere poro que funcione normalmente: 

lo.- Que el lugCS" de lo ejecucl6n del contrato seo uno solo, 

2o.- Que el lugar de la efecucibn Ha conocido desde su celebr0f':l6n. 

3o.- Que el lugar de la ejecución no cambie posteriormente. 

Al no cumplirse los sfll'lolaib requisitos se pueden prewntar las siguientes obje

ciones al sistema: 

1o.- Cuando el contrato puede tener ejecución en varios Estados se presentan 

dos CCllO'I: 

o).-,EI controlo es sinolcwrn6tlc:o y coda po-te tiene que ejecutar su obligación 

en un &todo diferente, teniendo como consecuencia la apllc:ac:lón de dos leyes dlstl!! 

to.1. 

b).- Cuando la obllgac:l6n de una parte debe ser ejecutada en verlos Estados, se 

quita la unidad de régimen al contrato, ya que se apllcarón tantas leyes como en &ta-

dos tenga que cumpllne el controlo. 

2o.- Cuando sed,Í:onozca el lug« de la efecuci6n el momento de lo celebra

ción, ya que ol no conocerse el lu9cr de lo ejecucrón, 1e desconoce lo lex Iocr solu

tlanls que debo regularlo, por lo que no se sabría como regular lo celebroclón del --

mismo. 

3a..- Cuando vorTa el lugcr de la ,¡ecuclón después de la celebración del contr~ 



Pág. 81.-

to, ya qúe varra por consiguiente la lex loel solutfonls opllcoble. 

Para resolver estos obJeclones se han elaborado los siguientes remedios: 

1.- Todo contrato debe tener (urrdfc:<Jmente un solo lugcr de ojec:uc:lón. 

"Cuando el contrato es slnol~mátlc:o y los obllgaclonos de ambos portes deben 

ejecutarse en lugares distintos, se considero como Cínico (ugcr de e¡eeuclón del eontr.:!_ 

to aquél en que deba eJeeutarse la obllgaclón tfplca. Tal es la solución de Ramfrez. • 

(8.4) 

A!fonsfn eritrea esta soluclón, diciendo: "Ofrecen objeción los contratos slna-

l~mátleos en que no se puede distinguir una obllgac:lón tfplea, por e¡emplo cuando 

se permuto un bien sltvoclo en hgentlna por otro situado en el Un.iguay, es Imposible 

distinguir como obligación tfplc:a la entrega de uno de éllas, dado que lcn dos obllg_2 

clones son Igual•.• (85) 

Otra objeción u cuando la obllgoelón típica tiene que efecutarse en varios ~ 

tadOs, c:omo el caso de un contrato teatral, que debe ser regulado por lo ley del lugar 

en donde ha de e!ecutarw la prestacló~ del servicio,. que es lo obligación tFplc:a del 

contrato, y si el artista deiie e¡ecutor el contrato en dlvenos Estados, no es posible 

considerar una de sus eJecuclones como trplc:a. 

Conclurmos por tanto que la teoría de darle preferencia al h.19« donde se •l~ 

ta la obligación tfplca poro qut el contrato sea regido por esa ley, fracasan totalmen-

te. 

11.- El lugar de la •ltc:ucf6n del contrato dehe hacerse ¡urfdlcamente dehll'mln,e 

da en el momento de la celebrac:f6n. 

Es necesario para la apltcaclón del shtema de la lex loe! solutlonb, que se d_! 

(84).- Ramlrez, cltQaO por Qulntfn Alfonsrn.- Régimen Internacional de los contratos 
Editorial M.B.Á 1950.- M:>ntevldeo Uruguay.- P. 79 

(85). - Qulntrn Alfonsrn .- ,b. ctt. P. 81 
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termine lnequrvocamente el lugar de lo ejecución del contrato desde su celebración -

no pudiendo dejarse al arbitrio de los contratantes lo estipulación de en donde se eje-

cutará el contrato que celebren, puesto que eso serfo permitirles que eligieran la ley 

que más le conviniera, 

Habiendo descartado el lugar convencional de la ejecución, se plantean tres dl 

ferentes casos: 

a).- El coso de los contratos cuyo lugar de ejecución es cierto desde que se ce-

lebron, como es el coso de lo compraventa de un bien Inmueble. 

b).- El coso de los contratos cuyo futuro lugar de ejec11c!ón no puede ser señal!! 

do con absoluta certe:zo, pero no es posible esperar hasta su ejecución poro saber cuC1I 

es la ley que regirá el contrato. . 

Sin embargo, dicho lugar de lo ejecución puede ser determinado presuntamente, 

lugar que, en general, suele coincidir con el lugar donde más tarde viene o ejecutarse 

realmente la obligación. 

Alfonsfn nos indica que: "Lo presunción permite, pues, determinor en el momenb 

de la celebración, el futuro lugar de la e¡ecuc:ión del contrato, pero si después el contr!! 

to se ejecuta en otro lugar, lo presunción le impone al contrato el régimen de una ley 

Impropia, que no es la del lugar de lo efectivo ejecución." (86) 

e).- Y por último nos encontramos con eontratos que no pueden tener ningún lu-

gar presunto de ejecuci6n como es el coso del agente viC1iero, cuyo1 itinerarios son des-

conocidos, por lo qµe no es posible presumir el luga donde se ejecutorá el conÍroto. 

Podemos c:anclulr que solamente el sistema de lo presunción es efectivo cuando 

la ejecución se realizo efectivamente en el fugar en que se previó so reoli:zcción, pero 

fracaso rotundamente cuando vcirfo el lugcr de lo ejecución. 

(86)~ - Qulntfn Alfonsrn.- op. clt. P. 83 
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111.- Una vez determinado el lugar de la ejecucl6n jurfdlcatMnte.no debe de -

cambiar. 

Admitir un cambio slgnlfTearra acept<r que el contrato debe regirse por varias 

lex loe! solutlonls. 

a). - De esta manera se satisface el requisita de que el contrato sea regido por -

una sola ley, pero puede dar lugar a que dicha ley no tenga nada que ver con el lugar 

en donde realmente se ejecute la obligación trplca. 

Alfondn piensa que: "Esto obllgacl6n pone al sistema de la lex loe! solutlonls 

en un problema: o asegura la unidad de la ley a costa del sacrificio de los casos en que 

su oplicacl6n resulta Inadecuada o megura la apllcaclón de la ley adecuada o costo -

del sacrificio de la unidad de la ley." (87) 

b).- C.uando el lugcr de la ejecución cambia por voluntad del deudor sin el c~ 

mún acuerdo de las partes, existe otra razón para Impedir que el contrato cambie de' 

ley; ·es preciso proteger el derecho de la otra p«te, ya que el comprador tendrla la 

obllgaelón de allanarse a una determinada ley que el vendedor le podr!a Imponer al 

solo transportar el bien, 

Podemos concluir que el sistema de la lex lacl solutionh no puede aplicarse sino 

después de estudiar la naturale:i:\l iurfdlea del contrato, a fin de ver cual es la obliga-

clón tfpfea y con el auxlllo de pre$l.mclones que nos seftalan cual es el lugcr de la eje-

cud6n de cada tipo de contrata, 

Además, tiene este sistema el Inconveniente de que no pueden superar las ob-

¡eelones de que todo contrata debe tener un solo lugar de ejecución, de que este lu

gar debe ser determinado en el momento de lo celebr~lón y de que una vez determi

nado no puede.~1cambiar • 
.. r: 

(87).- Qulntfn Alfonsfn.- lbTdem. P. SS 
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Alfondn nos senola que: "Frente a afgunos controtos1 ningún lugar presunto de 

ejec:ucf6n es verotfmll o odecuoáo; por lo cual, el sistema de la let loc:i sofutlonis -

-debe d>andonc:r el régimen de estos controtos a lo ley petsonal de ros perta o a la -

ley del lug(ll' de la c:elebraefón. • (BS{ 

De acuerdo con ICI$ conclusiones anteriores poscremos a estudic:r los sistemos an!! 

lftlc:os renunciando a una formula normativa pera todos les contratos. 

f}.• Solucion~o!ftlcas. 

Estas soluciones analitfcm proponen que los contratos seran prevlCS11ente analiz~ 

dos o nn de proporclonarle a cada tipo una solución especTfica. 

Naturalmente que en lo variedad de soluciones onolttlcm es 111.1)' grande y puede 

llegar a consldercr especrflcomente cada contrcrto para determln« su rllglmen corre!pOn

cllente. 

AsT es que nos encontramos con tres tipos de soluciones analrticm, besadas res

pectivamente en la flbertad, en la autanomfa de la voluntad y en la lex locl solutionis. 

SOLUCIONES ANALITICAS LIBRES 

Las soluciones analrtlc:as libres no cuentan con nlnguna unidad normativa, solo 

pretenden oplictr a cada contrato lo ley que- me¡or le convenga ya sea la elegida -

por las partes, ya ley personal de ellas, lo ley de lo celebración, o la ley de la efe-

cucl6n. 

Esta solución fué propuesta por Jltta. •Conforme con su concepción del derecho 

privado Jntemoclonal, expuesto yo en 1890, ninguno de las soluciones trodlcl~nales P;? 

día satisfacer o este eminente autor¡ yo quisiera seguir otro camino declaro, examincr 

con orden metódlco las diversas obligaciones sin estar llgodo a priori por ningOn sh

tema¡ en lugar de tomar por punto de partida uno regla fijo, exomlnar pacientemente 

(88).- Qulntfn Alfonsrn.- op. cit. P. 86 



Ptie. 9t ... 

ti fin 1oclol, ti no dt toda1, QI m11101 de lat prlnclpoles, pata tratar dt d~ncubrlr tn qut 

caso& cada r19la da r1tultado1 razonabltt, 

Cuando 101 tltmtnl01 dt un c:ontrato •tt&n loc:allzodo1, uno1 en un Estado y o

!To1 en otro, ter& preciso, putt1 anollzar ti contrato, descubrir en il un elemento • 

preponderante, y apllc:ar, tn fin, la legblac:16n naclanal que tst tlemento nos rev ... 

'•" (89) 

Jltta rtoll16 una ohra de ~állsh que 1• llcm6 "Lo Substanct Des obllgctlons -

4onhlll'drolt lnternotlonol .Prlvl~" !"que claslflcaba o anollxaba iu1 soluclone1 de -

las cuales c:ltcrepios solo algunas por ar ¡nuy extensas, por •l•mplo1 "La compraventa 

celebrada tn rtmate, mercado, boha o ettableclmltnto mercanttl, debe regirse en su 

oplnl6n, por lo ley del lugar dt la celtbrac16n, y la compraventa de un Inmueble, • 

por lo lty elegida por las partes, si bien será lo frecuente que la Intención de 105 PI! 

tei 11a IOll'lettrse o la lex rtl 1ltae11 (90) 

Sin tmbargo, y a pesar de la buena lntencl6n de Jltto de escoger para cada tipo 

de contrato la lty más adecuada, no determina-un criterio para esco;erla, por lo que 

a veces atiende al lnttrós de la sociedad donde el contrato se ha de e¡ec:utar y m&s.-

adelante 11 refiere a re$pttar lo voluntad de las partes. 

Alfonsfn comentaba al mpecto diciendo: "Todo.sistema analTtlco, por Ubre que 

sea, requiere según nuestra opln16n un principio normativo que le sirva de orlentocl6n. 

Sin ningún prlnc:lplo orientador / son Inevitables las contradlc:clones. • (91) 

Naturalmente, Incurre en el mismo tn'or apuntado por Alfonsfn, las soluciones 

(89).- Jltta, citado por Qu!ntln Alfonsrn.- lbfdem P. 88 
(90).- Jltto, citado por Quintín Alfonsrn.• Régimen lnternaelonol de los c:ontnitos, 

Edltorlal M.B.A. 1950.- Montevideo Uruguay.- P. 88 
(91).- QulntFn Alfondn.- Régimen Internacional de los contratos, Editorial M.B.A. 

1950.• Montevideo Uruguay.- P. 90 



propuestas para el contrato de compraventa par la lnternatlonol Law Assoclatlon en 10$ 

sesiones de Viena de 1926 y de Varsovia de 1928. 

Hi jmans nos d& una solución diferente a lo anotada por Jltta al decir que: "los 

contratos extronaeionales, al menos aquéllos a l1J5 que ninguno de los leyes sel'laladas 

por los sistemas tradicionales les viene bien, debería regirse, pues, por un sistema es-

peciol creado por el juez en coda emergencio, mediante h&bfl combinación de dos o 

más leg1$1aciones." (92) 

Esta última solución tiene el problema de que se pierda la certidumbre del det! 

cho, pues hay que recurrir con un juez paro determinar cual es el derecho del contrato, 

con la correspondiente pérdida de tiempo. 

Podemos concluir que los sistema onollticos libres tienen dos caminos: o uno no! 

ma tiene lo solución de determinar cual es la ley q>llcable a cada tipo de controto, o 

le atribuyen al juez dicha función. 

SOLUCIONES ANALITICAS BASADAS EN LA AUTONOMIA DE LA VOLUNTAD. 

De acuerdo con el principio de lo autonomfo de la voluntad los contratos no ad-

miten la aplicocfón outomótlc:a de una ley, sino que es preciso desentroflor cual es la 

ley presuntamente elegida por las partes, 

Alfonsrn dice: "dicha ley es determinada por el juez, atendiendo o 1 os presun-

clones particulores que cada controto le sugiere, o es determinada por una norma pre-

establecida que otlende ·a presunciones generales, comunes poro todos los contratos de 

una mismo el ase. (11~) 

El primer camino o seo en el que el ¡uez tenla la función de sel'lolar cual ero la 

ley del contrato, fué seguido por Rogufn que concr1tci>a su proposición, ash "El fon -
. " 

(92).- Hllmons, citado por Quintín AlfonsTn.- Régimen internacional de los controtos 
Editorial M.11.A. 1950.- lv\ontevldeo Uruguay.- P. 97 

(93).- Qulntfn Alfonsín.- ob, cit. P. 99 
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do del contrato está sufeto a la ley elegida expresa o lmpllc:ltcmente por los contrata!! 

tes, en la medida en que no sea contradlc::torla con ninguna disposición Imperativa o 

prohibitiva. 

SI los contratantes no hon mC111lfestado de ningún modo cual era su Vllluntad a -

este respecto, el ¡uu, examinando todas las c:lrc:unstanclas del CCJ$01 lnd~«á a cual 

leglslacfón se habrran probablemente referido en cmo de haber detenido ,su atención 5.2. 

bre el punto. 

El (ue: examln«a cual fui el lugcr de la celehroclón y cual es el de la eJec:u

c:fón; t!lll'1blén tendrá en cuenta el domlclllo, la naclonoltdad de las pel'tes, sobre todo 

cuando una u otro sea c:amún para todos los contratantes; y tendrá en cuenta igualmente 

en su resolucl6n la concordancia entre las dos o más leyes que esten en confllcto. 

Finalmente, el Juez tornar& corno regla la ley que le p«ezca que responde me

for a las circunstancias.del caso concreto, sin estar obligado por ninguna presunción 

absóluta, ni aún relativa." )(94) 

El Inconveniente es de que las pel'tes no tienen seguridad respecto de c:uol es le 

ley que va a regir el contrato. 

El segundo camino consiste en qve mediante normas generales pre-establec:Jdas 

se Indicarla cual es la presuntamente elegida por las partes. Fué sostenida por Foe

ltx, quien "ensenaba, conforme con la tradición, que según la más probable volun

tad de las partes, los contratos celebrados entre personas sujetas al mismo derecho • 

personal, deberfo reólrse por la ley de ambas portes, y que los celebrados entre pi::, 

sonas sujeten a derechas diferentes, debran regirse por la fex locl contractvs, c:on -

algunas excepclonei." (115) 

(94).- Rogufn, c:hado·'por Quintín Alfonsfn.- op. cit. P. 100 

(95).- FoelJx, citado pcr Qulntrn AIFonsFn. - lbfdem P. 100 
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En vista de que nosotros hemos desechado la teoría de la ~tonomfa de lavo -

luntad, rechazamos consecuentemente estas soluciones onlftlcas. 

SOLUCIONES ANALITICAS BASADAS EN LA LEX LOCI SOLUTIONIS 

Lo más antiguo de estas soluciones se encuentran en el Tratado de Derecho Civil 

fnternaclonol de Montevideo de 1889, que se inclina por el sistema terrltorlal de la 

lex locl salutlonls. 

Estableel6 en su artículo 32 "La ley del lugar donde los contratos deben c:um• 

pllrse decide si es necesario que se hagan por escrito y lo calldod del documento co· 

rrespondiente", y en el art!culo 33: "La mismo ley rige: o) su exlstencl~, b) su na~ 

raleza, c) su valldéz, d) sus efectos, e) sus conseeuenclos, f) su ejecución, g) en 

suma, todo cuanto concierne o los contratas, bala cualquier aspecto que seo". 

Para ~licor este rf¡glmen se han establecido dos artTculos complementarlos: Un<' 

que determino el lugm- de la ejecución del tipo de contrato, y otro, pa'a aquéllos cantr2 

tos en los que no puede ser locollzado el lugar de e¡ecución. 

Poro los primeras se dice q"ue, "los contratos sobre coso cierto e lndlvldualizado so 

ejecutan en el lugor donde estén situados las cosas al momento de lo celebración, que • 

los contratos sobre cosos determinados por w género o fungibles, se ejecutan en el doN 

mlcllio del deudor al tiempo de lo celebración; que los contratos sobre prestación de 

$«VÍcias se ejecutan: si recaen sobre cosas, en el lugar donde ellas exhtfan ol mome!!. 

to de lo celebración; si w eficacfo se relaciono con el lugar especial 1 o fuera de estos 

dos casos en el domlclllo del deudor de lo prestación al tiempo de celebrarse le ~ontr!! 

to." (96) 

Paro los segundos, o seo paro cuando no puede ser locollzodo el lugar de la eje 
' -

cuclón, el artfculo 35 del Tratado solo tiene presente el coso de la permuto y dice: "El 

contrato de permuta entre cosas situadas en distintos lugares, sujetos a leyes dlsconfor· 

mes, se rige por lo ley del domlclllo de los contratantes si fuere común al tiempo de e;. 

(96),• Qulntfn Affonsfn.- ob. cit. P, 104 
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lebrarse la permuto, y par lci del lugar en que lo permuto se celebr6 si el domlcllio fu! 

se dlstinto. n 

El sistema del Tratado tiene lo slmpllcidad como inconveniente, yo que "resu«;! 

ve todos los casos con pocos dlsposlclones y el régimen de los contratos resulta forzado 

y contradictorio." (97) 

Sin embargo, ha prestado solo servicios cumpliendo con su finalidad normativa. 

Por su parte, Dreyfus pr_opuso la dgulente formulo normativo: "El contrato de -

be ser regido por lo ley del Pofs donde de hecho se reallza materialmente lo operacl6n 

que constituye el objeto del contrato." (98) 

Este criterio normativo choca con el coso de lo permuto de cosas ubicados en dos 

paises de leyes diferentes, ya que .hay dos lugares en donde se realiza la operación, y 

opina el mismo Dreyfus: "En estos casos, la doctrina del derecho privado internaclo~ · 

nol debe compensar su importancia y apelar a soluciones de oportunidad._: (99) 

Finalmente, Nolde presentó en las sesiones del lmtTtuto de Derecho lnternoci~ 

nol de la Hayo en 1925 y de Loufona de 1927, el proyecto que a contlnuoc16n se trans

cribe y que fué aprobado: 

Artículo lo.- El contrato está su¡eto o las reglas Imperativas establecidas por la 

ley del lugar donde debe ser elecutado 0.ey del contrato), partlculormente en lo que 

concferne a la formación del cont roto, o su validez, a sus efectos, o su extinción y a 

las consecuencias de su' lnejecuclón. 

Dicha ley 4etermlna Igualmente en que medida las partes pueden someter sus r! 

laclanes contractuales a una leglslac16n elegida por ellas. 

ArtTeulo 2o.• Para determinar el lugar donde el contrato deba de ser e¡ecutado 

(artfculo lo. Inciso 1 ), serón apllcobles las disposiciones siguientes: 

('97).- Quintín Alfonsfn.- ob, cit. P, 106 
(9B).- Dreyfus, citado por Quintin Alfonsln.- º)• cit. 
fi>9).- Dreyfus, citado por Qulntfn Alfonsín.- btdem 

P. 106 
P. 108 
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El lugar de efecuclón ser& determinada, en .primer término, por la voluntad ~ 

presa de las partes, a por la voluntad que se desprenda del contenido de la obllgoclón. 

dor. 

A falta de tales Indicaciones se considerará que el contrata debe ser ejecutada: 

a).- Cuando se trata del pego de una suma de dinero, en el domlclllo del acre! 

b).- Cuando se trole de la entrega de una coso determinada, en el lugar donde la 

cosa se encuentre en el momento de la celebrcic16n del contrata, y 

c).- Fuera de estas cosos en el domicilio del deudot. 

Si el contrato Importa v«las obligaciones o prevé varios lugares de ejecución se 

considerará sometido a la ley del lugar de lo eJecución de su ob!lgaelón principal, es 

decir,' de la obllgocl6n característica de lo naturaleza ¡urrdlca propia del contrata, y 

de lo cual derivan las otros obllgoclanes. 

Artrculo 2o, Bis.- Para opllcor los Incisos 2 y 3 del artfculo 2 procedente, servl 

rán lá.s regl<H especiales que siguen o fin de determinar lo ley de los diferentes contra

tlpon. 

1.- A),- Compraventa de lnmueble1. 

B).- Compraventa de muebles corporales. 

Están su ietos: 

a).- A la ley del pab de lo celebración: las compraventas celebradas en una pi!!_ 

za, feria o remates. 

b).- A la ley del pabellón: lo compraventa de naves o aereonaves¡ 

c).· A lo ley del lugar de lo celebroclón: todas las compraventas al detalle; 

d).- A la ley del oferente: todas las compraventas sobre ofertas reglomentadas por 

lo ley; 

e).- A la ley del pafs donde se encuentra el estableclmlento comercial del co~ 

prador: las compraventas celebradas en ese país y que est&n comprendidas en el obJeto 

del estoblectmlenta~ 
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f).- A lo ley del poTs donde se encuentre el estobleclmlento comercial del vend! 

dor: tódos los demás contratos de compraventa. 

C).- Compraventa de Inmuebles corporales, 

Están sujetos: 

o).- A lo ley de su situación: lo compraventa de estableclmientos comerciales; 

b).- A lo ley del poFs donde estén protegidos: los derechos de propiedad llteroria, 

~rtrstlco e Industrial; 

c).- A la ley que rige lo sucesión: toda cesión de derechos sucesorios; 

d}.- A la ley del domicilio del deudor: toda cesión de crédito, 

2).- La donación está su¡eta o lo ley del lugar donde lo coso donada se encuentre 

en el momento de ser donado. 

3).- Los contratos de rento vltollcia se rigen por la ley del domiclllo del acree

dor el'\ el momento de lo celebración del contrato, 

4).- El arrendamiento y el préstamo de uno son regidas por lo ley del lugar don

de se encuentre lo cosa dado en·afi'endomlento o préstamo en el momento de lo c:elebro

ctón del contrato. 

5).- El préstamo de consumo· se rige por la ley del domlc:lllo del que presto en el 

momento de la celebración del contrato. 

6).- La Aan:r:a está sujeta o la ley que rige a lo obllgaclón garantid.. 

7).- El lugar de lo explotaci6n del empleador determina la ley ~llcable al co!! 

!Tato de trabajo. 

8).· El contrato de ajuste del copilan y de la genio de a bordo se rige por lo 

ley del pabellón del navlo. 

9).- El contrato de empresa está sujeto o lo ley del lugar donde la obro debe $er 

ejecutada, 
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gimen es satisfactorio paro la efecuclón de las obllgoclones especfflcas, pero no lo es 

para el cumpllmlento de 1 as obligaciones pecunlCl'las. 

Debemos entender por obllgaclones pecunl«fas o las obllgaciones de dar dinero 

y por especlflcac16n a todas las demás. 

Las obltgaclones espeefflcas son aquéllos que le corresponde filar a la ley del -

contrato, como el cómputo de los dfos hábiles, feriadas, las condiciones poro que se -

constituyan en mora, el modo de efecutar las prestaciones, etc:. 

"Ahora bien, si la ley del contrato es la lex locl solutionit y p« la lex loc:i 52 

lutlonfs entendemos la ley del Estado donde debe e¡ecutcne la obligación tfplca (que 

normalmente es especrflc:a), las obllgac:lones e$f>ec:rftcc» de dar, de hacer y de no ha

cera que nos referimos vendrán.o e¡ecutarse conforme de la ley del lugc:r donde s<.1 el! 

cutan, excepción hecha, desde luego, de los casos seflalados en otro lugar, en que -

hay que eJecutar diversas obllgaciones etpedflcas emergentes en un mismo contrato en 

dos ºo más estados." (100) 

SI nos proponemos respetar lo unidad del contrato, la ejecución de la obllgacl6n 

pecuniaria tiene que ser de acuerdo con la ley del contrato, por la que se regulará con 

que monedo y qué monto hoy que pagar. 

Entendiendo que lo ley del Estado en que se eiecute seo lo ley del contrato ap_!! 

recer& en tres hlpótesls1 

a).- Que la obligación pecuniaria sea tfplc:a del contrato, regulándose el pogo 

por la ley y los usos del lugar del pago. 

b).• Que la abllgaclón pecunlc:rla no sea la obligacl6n tfplca, pero que hoya~ 

que cumpllrla en el rnfsma lugar en el qve se cumpla la obltgac:lón trplca, como el co-< 

so de un contrato de compraventa celebrada en Guatemala, de un bien que deba entr! 

(100).- Qulntrn Alfonsrn.- ob. cit. P. 116 
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10).- El contrato de edic:lón esté sujeto a la ley del lugar del establecimiento del 

editor. 

11).- El mandato, Inclusive el mandato comercial, mr como Ja carta y la 6rden 

de crédito y el corretaje, son regidos por lo ley del domicilio del mandante. 

12).- El domicilio del comisionista determina la ley aplicable al contrato de c:: 

misi6n. 

13).- El contrato de transporte, terrestre o marrtimo, se rige por la ley del lugar 

del destino de las cosas o personas tronsportodas, 

14) .- El depósito está sujeto a la ley del lugar donde la cosa ho sido recibida -

por el depositario. 

15),- La sociedad es regida.por la ley del asiento social, 

A partir de 1925, podemos decir que existe uno inclinación marcado por las sol~ 

clones anolrticas, pero a esas soluciones siempre escapan algunos aspectos de lo contr2 

tcición internacional, puesto que las soluciones anolfticas 1e· llmitOl'l a sel'lolor un 6rden 

jurfdica nocional paro regir el contrato, a pesar de que ol comercio internacional no

bosto uno legislaci6n nacional pero resolver sus complejos problemas. 

2.- Soluciones extranocionales. 

o). - El pago de las obligaciones pecuniarios, 

Existe un elemento que requiere un rf,glmen extranoclonol que es el pago de 101 

obligaciones pecunioriés que provienen del contrato; esas obligaclanes se e1tlpulan en 

moneda nocional d.e un Estado, pues no existe una monedo internacional, neéesitónd~ 

. se que una norma jurTdica resuelva con qué moneda debe ser satisfecha la deudo y como 

debe ser cálculodo su Importe. 

Soluciones normales, 

La moneda de pago y el lll(•nto de lo debido se determina por la ley del contrato, 

segGn lo doctrina que 1e opone al desmembramiento del contrato; sin embargo, este r_! 



garse en Venezuela y tamblin pagar ahr su precio. 

c).- Que la obllgaclón pecuniaria no sea la obllgacl6n tfplca y que hayo que 

cump,llrlo en otro lugar en donde se cumple la obltgocl6n tfplca, o sea el mismo ca$0 

citado arriba, solo que el pago se har& en Guatemala. 

Para los casos o) y b) no eidste problema, pero en el caso c) puede hober probl! 

mas Irresolubles si la ley del contrato determina la moneda de pago y el cálculo del -

Importe, esto es, que las disposiciones monetarias de la ley del contrato pudieron ap!! 
carla en el Estado donde ho de hacerse el pago. 

Alfonsfn seftala: "La realTdod nos advierte que todas las dhpostcT~mes monetarias 

del mundo tl(lnon vigencia territorio!; lo leglslaclón monetaria del Estado de B, por e-

¡emplo, tiene vigencia sobre todos los pagos que se ejecutan dentro del territorio de B, 
""" . 

aCln cuando el pago corresponda o un contrato que, en su conjunto, se rijo por lo ley 

de A. 

Dos razones hocen Inconmovibles esta vigencia territorio!: una razón de derecho 

públfco, a saber, el derecha de regaifa que coda Estado ejerce en materia monetario -

dentro de su propio territorio, y uno rozón de 6rden público en virtud de lo cual se ex

cluye lo apltcocfón de las leyes monetorla1 extranleras de todo lo extensión del terrlt_e 

rlo." (101) 

Algunos ¡urlstas han conelurdo en proponer que poro el pago se atengan las portes 

a la ley del lugar en donde éste se realice, pero tiene como consecuencia el que se de.! 

membrana el contrato. Existen, pues, dos soluclones poro regular el pago: la ley del eo!! 

trato y la ley del lug<J" del pago. 

(101).- Qulntfn Alfonsfn.-~ P. 118 
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"Si el valor internacional de codo monedo fuero estático, por tal modo que la r! 

laci6n cambiara entre todas los monedes del mundo fuero fija, cualquiera de ambos so-

luciones sería sotisfactorio" ( 102) 

Lo depreciación de una monedo es un fenómeno que omenazo o todos los deudas -

pendientes, que provienen de contratos de largo duroci6n. 

Cuando lo devaluoci6n ocurre, no es lo mismo cobrar en monedo devaluado que en 

monedo no devaluado, es el caso de uno deudo de $ 100, 000.00 argentinos que valen lo 

mismo que $40, 000.00 uruguayas, provenientes de un contrato regido por lo ley .Aigen-

tina y pegadero en el Uru91.1oy, que en el momento de su celebroci6n era Indiferente, P! 

ro habiendo transcurrido el tiempo los S 100,000,00 argentinos solo valen $20,000,00-

uruguayos. El acreedor se inclinar? por la ley de lo moneda fuerte o no devaluado, y 

el deudor viceversa, trotando de obtener el mejor beneficio pecuniario. 

~··v\1'-i.:1 ... ' •" -.\,H''f•~' 
Asf pues, es fácil observar que cualquiera de las dos soluciones rompe el equilibrio 

económico entre los prestaciones debidas en el contrato. 

Aún en el coso de que el pego o lo ejecución sean reguladas por lo mismo ley, en 

el coso cmterior tombiin se dá uno solución arbitrario y aleatoria; si ef contrato se regula 

por lo ley orgentino el acreedor recibirá la mitad y si el contrato se regule por la ley -

Uruguayo el acreedor recibiré el doble del valor, 

El comercio internacional tiende o que las deudas extranocionales sean estables y 

seguros, por lo que analizaremos cuotro hipótesis, 

1.- Deudas extronocionoles estipulados en moneda de curso legal en el lúgor de p_i:: 

90, 

002~- Quintfn Alfonsfn.- Régimen internacional de los contratos. Editorial M.B.A. 
1950,- Montevideo Urugay, Pág. 119. 
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2.- Deudas extranac:ionales estipuladas en moneda sin curso legal en el lugar del 

pago ( en moneda extronfera) 

3.- Deudas extronaelonales con cláusula de opción. 

4.- Deudas extranac:ionales no estipuladas en moneda, 

1.- Deudos extranocionales estipulados en moneda de curso legal en el lugar del 

Se regula por la lay del contrato o por la ley del lugCI' del pago, 

En caso de que ambos leyes eolm:!dan, en un contrato que al momento de celebre:;: 

se, el valor de la moneda que se estipuló hayo sido mayor al volar que tiene en el mame!! 

to de ejecutarse el pago, la ley del lugar y del contrato padrón disponer: 

a).- Que el deudor cumpla con entregar el mismo nCimero de unidades depreciadas 

que el e,ontroto establece. 

Esta es lo sofuclón llamada nominalista y "perjudica a los acreedores de contratos 

extrariaclonales, que no fomenta sino que retrae al comerclum internacional, al menos en 

las épocas en que sea posible el riesgo de Inestabilidad monetaria." ( 103 ) 

b),- Cumple su abllgaclón el deudor entregando en monedo depreciado el manto 

revalorizado de su deudo. 

Este sistema de revolorizaclón trae como consecuencia la seguridad del acreedor. y 

muchas veces lo ruina del deudor no obstante de la justlc:la o equilibrio que pretende e!! 

contror el slñemo. 

e},• El deudor cumple entregando en moneda depreciada el valor real de la suma 

convenida, 

Este sistema del realismo tiene los mismo defectos que el sistema de revalorización. 

(103).- QulntTn AlfonsTn.- ob. ert. P. 123 
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Ahora bien, en caso_ de que 10$ leyes del contrato o del lugar del pago no coinc.! 

dan y contemplando el mismo C0$0 de que el valor de la monedo estlpufma haya sido -

mayor que el que tiene en el momento de ejecutar el pogo, el acreedor pa'o saber cu'!!. 

to le pagarán podrá acudir o dos roluclones: La que pmenta la ley del lug!J' del pago y 

la que presento la ley del contrato, 

En Ja primero solución "el acreedor tendrá, pues, que oflanarH al criterio nomln~ 

llsta, hoy universalmente establecido, y conformarse con recibir en pogo la suma numé

rica convenida.• {104) 

En lo segunda solución, o sea la regida por la ley del contrato, vemos que es una 

deuda estipulada en moneda extronjero, que como mas adelante veremos, generalmente 

se sigue el criterio nomlnoflsto paro !!Se tipo de deudas. 

Podemos decir, de acuerdo con lo expuesto, que lcis deudos extranoclonales estlp!!_ 

ladas en moneda del curso legal se regulan por uno ley nocional que siempre impone el 

criterio nomlnollsta por lo que eston expuestos, dichos deudos, o uno depreciación. 

Paro salvar dicho riesgo se- ·crearon los cláusulas oro que pueden ser de dos formas: 

o).- Cláusula "moneda oro". La deuda se estipula en cierto n6mero de monedas 

de oro de[ estado donde debe ser pagoda; nada Importa por consiguiente, que lo monedo 

fiduciaria de ese estado se deprecie, pues que el acreedor no cobrará con ello, sino ·con 

piezas de oro de volar intrlnseco convenido. 

b).- Cláusula "valor oro". Lo deuda se estipulo en el valor de cierto número de 

monedas de oto del Estado donde deba ser pagado; el deudor no está obltgodo o p0gcr -

con piezas de oro; pegará con moneda fiduciario, pero en cantidad correspondiente al 

valor de las monedas de oro• convenidas. En este caso, tampoco Importo que lo monedo 

(104).- Qulntrn Alfonsfn.- lbfdem P. 125 
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ílduclarla se deprecie • , •• , " ( 105} 

Todas los soluciones da cláuwla oro y cláusula valor en oro, han sido Ideadas 

por al comercio lnternaclonal, para evltCI' el riesgo de la depreclol:lón de lo moneda 

en que normalmente habrra de tener lugar al po¡o, Lo dlflcultad de 111 puesta en el! 

cuclón derivo de dlspa1lclones prohlbltlvm de los leglslociones estatales, atenidos o 

un criterio nominalista." (106) 

"Desde luego, la lnconvertlbtfldod del blllete en aro ha continuado siendo • 

·la regla y una cuastlon primordio! del orden público," (107) 

Sin embargo, es preciso que la cláusula pactada tengo valldez jurídica, vallde 

qu.i depender& de una leglsloclón noclonol que se opllc¡ue, ya seo lo del lugar del P,2 

go o la del contrato, 

"La ¡urhprudenclo llego a establecer la conclusión de que si dos franceses -

contrataban entre si en Francia, quedaban llgodos al caracter Imperativo del valor del 

franéo, mientras que si un france3 lba-Cl'Londres a estipular un contrato, podra wstrall!, 

se do la paridad del franco-papel con el franco-oro." (108) 

2.- Deudos extranaclonales estipulados en moneda sin curso legal en el lugar del 

f><l9º (en .fllOfleda extran lera}. 

a),- Cuando se paga en moneda extran¡era la deuda no plerde"w valor frente a 

una devalucicl6n de la moneda del lugcr del pago, pera sigue teniendo el riesgo de que 

dicha monedo extranlera 'ea la c¡ue sufra la devaluacl6n, per¡udlcándose con eso el a-

creedor. 

b).- Cuando se paga lo deuda i::on moneda del curso legal local se tendrá que 

puedo reallZOl'$e al tipo de cambio del día en que se conttaio la dauda o bien al tipo 

(105J.- Qulntfn Aifonsfn.• ob, cit. P, 126 
{106).- Adolfo Mlala ele la Muela, - Derecho Internacional Privado.- T • 11 Ediciones 

· Atlas,- Madrid 1966 P, 254. 
(107).- J,P, Nlboyet.- Principios de Derecho Internacional Privado.· Edltorlol N!lCio 

nal. México 1965.- P.P. 672~3 -
(108),- J.P, Nlboyet.- ob. cit. P. 670 
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de cambio del dTo de lo ejecucl6" del pago. 

En el primer coso el riesgo corre o cargo del acreedor en coso de devoluocl6n 

y en el segundo quedo protegido de cuolquler devoluoci6n. 

Existen además, problemas qu• atollen al pago can moneda extranjero que son: 

A).- Cuando lo moneda extranjero sufrió una devaluoclón entre el momento en 

que se contrafa lo obligación y el momento en que se dó cumpllmlenta a lo misma. 

Coma hemos visto este pago será regulado por uno leglslac16n nocional y por lo 

general será de acuerdo al criterio nomlnollsto, por lo que habrá el rles¡¡o del acreedor 

de uno devaluación de dicha monedo extranjera. 

B)"" Poro evitar el rles¡¡o, los acreedores se volen de lo cláusula oro qu~ se refi! 

re o la monedo extranJera estlpuloda. 

Naturalmente, la velidex o eficacia de la cláusula dependerá de que lo legbl_2 

clón autorice a celebrar convenios en ese sentido, yo sea la ley del contrato, la ley 

del lugar del pago o la lex monetae. 

La lex monetae es la ley del Estado en .cuya monedo está expresada y ha de pag_!!r 

se la deuda. 

C).- ¿Que efectos produce el lncumpllmlento de 10$ obligaciones pagaderas en 

monedo extranjera? 

"Es un principia de recibo universa! que el lncumpllmlento Importa resarcimiento 

de los dol'los y per¡utcios consiguientes; pero, segtín muchas leglslaelones los dellos y -

per!uicios se deben sin que el acreedor tenga que justificar pérdida alguna: basta con 

que el deudor hayo Incurrido en mora. En tal C0$0 el resarclmlenta consiste en el In

terés legal deveng~o par la deuda desde que el deudor cayó en mora, 

SegCm el derecho prl~ado lnternaclonal tradicional o alguna ley nacional le e~ 

rresponde decidir coma se resarcen los dol'los, y si el resarcimiento eonsbte en el lnte-
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rés legal, cuando H devenga y a qué tasa. Dicho ley puede s• lo lex monetoe, lo 

ley delcontroto o la ley del lugar del pago.• (109) 

Veremos ahora las problemas que presente el pago de la deuda con monedo locol. 

Con la moneda local se pagan: a) Las deudos estipuladas en moneda extranJera 

que no es pasible satlsfacerlas con esa moneda convenida y, b) L(U deudos estipuladas 

con la cláusula "moneda extraniera• 

A).- ¿Como se flja el tipo de cambio por:o hacer la conversl6n? 

1.- Las portes pueden haber convenido el tipa de cambio. 

2.- Los portes pueden convenir el tipo de cambio al momento del pago. 

3.- Al tipo de cambio deL mercado. En este caso se dan varias soluclone1: 

a).- seg6n el tiempo. 

En el dra en que se contrajo la deuda, La deuda quedará filado desde que nace 

lo obllgacl6n pudiendo ser satisfecha par el deudor nominalmente. 

El dro del vencimiento o el día en que 1e pague efectivamente.- Puede favorecer 

al deudor y perludlcar ol acreedor. 

Cuando el pago se pide ¡udlc!olmente existen algunas otras soluciones comQ ot! 

nerse al cambio del dfa: de la lntlmldacl&n, del pago, de lo demanda, de lo notifica-

clón de la demando, de lo sentencia, de la notlflcocl6n de lo sentencio. 

b),- Según el espacio. 

"Sobre el punto, la solucfón unánlme1 debe apllccne al tipo cotizado en el lugar 

del pago. Puede ocurrir, es verdad, que el dfa correspondiente no haya hablfo cotlza

cl6n en el lugar del pq¡o; en ese caso es frecuente que la ley establezca que hay que • 

tner en cuenta el tipo cotizado en el lugCI' mas cercano.~ ( l 10 ) 

(109).- Qulntfo Alfonsfn.- Régimen Internacional de los contratos, Edltorlal M.B.A. 
1950.- Montevideo Uruguay. P: 146. 

(110).- Qut"trn Alfonsrn.- ab. c:lt. P. 149. 
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8),- Cuando el acreedor recibe en pqio uno sumo de dinero local que, en el I!:'. 

gar del pogo, equivale al quontum de lo deuda y en otro lugor no tiene esta equlvol•,!! 

cla, dicho acreedor para protegerse est!puloró uno cláusula de 119arontfo de cambio" 

por lo que en caso que lo moneda de pago se deprede por debajo de un nivel previo· 

mente convenido, el deudor abonará fo diferencia. 

C).- ~ue efecto produce sobre el pq¡o lo depreciacibn de la moneda extrani! 

ro entre el momento de lo celebración del contrato y el momento de ejecución del pago? 

Cuondo el pago se hace en moneda tlXtronjero, debe hacerse con la moneda e!!:_ 

culonte en e! momento de! vencimiento o de! pago, y cuando se ejecuto en monedo lo

cal, la moneda extranjero debe ser convenido al tipo del vencimiento o del pago. 

3. - Deudas extranocionale$ c:on cláusulas de opción, 

Se don varios cosos: 

/>J.- Cuando eJ pago se regula por la ley del contrato, siempre seré regulado por 

la mismo ley, pero no ejecutado del mismo modo. 

a).- Si la deuda estó estipulada en cierta pioneda que desde el punto de vista de 

A es local, y desde el de 8, es extranjero, será pagado con Importes distintos según sea 

pCJIÍado en A o en B. 

b).- Si lo deuda estipulada en una moneda que, tanto A como 8 fa consideran co 

mo extranjero, en A y en B. reciben el acreedor una suma de dinero de A o de B que o

sus respectivos tipos locales equivoldr6 o lo cantidad convenida. 

8).- Cuandq el pago se regula por lo ley del lugar del pago, el Importé del pq¡o 

puede sufrir grandes varloelones según seo el lugar en donde se pague lo deuda. 

1,- Asf nos encontramos can lo opci6n de plaza por la que "el acreedor puede C!?_ 

brar su deudo en A o en B, esto es, puede recibir su Importe en el lugar y en lo monedo 

9ue me !or le convenga poro su operocl6n. " (111) 

(111),- Qufntrn Alfonsfo.~ op. cit. P. 156. 
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La valldez y alcance de la opcl6n de plaza dependerá de la ley del contrato o 

de la ley del lugar del pago, y no pudiendo depender de la voluntad del acreedor para 

que escoja el lugar del pago posiblemente la ·validez de la opc16n, debe de depender 

dicha valldez de la ley del contrato, 

11.- La opcl6n de cambio consiste en estipular lci deuda en su equlvalencla en 

distintos tipos de monedas, 

"A esta opción que le permite al acreedor pedir en pago una u otra de los sumas 

convenidas, según sea el lugcir donde la plda,se la llomci con harta Impropiedad opción 

de cambio." (112) 

La validez d11 esta opción depender&, como hemos visto en la opción de plaza, 

de la ley del contrato. 

111.- SI bien es cierto que por medio de lo opción de c:omblo el acreedor puede 

reclamar en A la deuda en moneda de A y en B reclamar la deuda en ®nedo de B, tal! 

blén es cierto que el acreedor podrá pedir en A el pago de la deuda con moneda de By 

viceversa, A esta modaltdad se le ha llamado opción de mon~a. 

Sobre las opciones que hemos visto, Alfonsfn nos dice: "Las opciones se difun

dieron como un medio pora fac!lltar la colocaclón de emprestltos de E~tado o de empres.!!. 

rl,os privados en el mercado mundial. Su existencia se debió a que le ofrece al acree-

dor una gran comodidad para operar y una protección no desprecloble conlTa los desee~ 

sos monetarios. 

Gracias a la mayor elasticidad de movimiento que proporcionan, el acreedor ~ 

clendo un cálculo previo de las leglslaclones apllcoble puede, en efecto, cambiar a 

su gusto la plaza o la moneda de pago, y cobrar los Intereses o el copita! con el mfnlmo 

perjuicio. 

Pero para ello es pr.clso que la valldez y el olcance de la opción sean lntern.!!. 

(112).- Qulntrn Alfonsfn.-~ P. 158 
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clonalmente estoblecldas; en tonto dependan de uno ley nocional, lo protección no pu!:_ 

de ser seguro.• (113) 

4,- Deudas extranoclonoles no estipulados en monede, 

Se ha propuesto que el Importe de lo deudo puedo ser fijado en oigo distinto que 

monedo convenclonol. 

Henggeler proponra: "Los lnterl!$eS se pogorán, en un Estado determinado en mon_! 

da que ollf tengo CUl'$O legal, en contldad~uivalente al valor de gm. 11,6128 de oro 

fino par cupón. El capital se reembolsará, en un Estado determinado en monedo que -

ollf tengo cuno legal, en cont!dod equivalente a 290.39 gms. de oro fino por titulo" 

(114) 

&ta proposición tiene el Inconveniente de que el oro metálico se cotiza en muy 

pacas plm:cs. 

También pueden ser fijados los derechos en el valor de cierto contidod de carbón 

de trigo, etc. 

AquT vemos un esfuerzo más del derecho internacional privado para la protección 

de los Intereses lnternoclonoles, que pastblemenle debo encontrarse por otra caminos 

con uno reglamentación Internacional del pago o de la !mplont~clón de una monedo 1!,! 

ternaclonal, dende mér.J fáctl el primer camino, bastando reconocer el valor oro, o bien 

el pego de los deudas estipuladas en moneda extranjero con lo propio monedo estipulado, 

o reducida a lo moneda local con arreglo a ciertas regios uniformes, paro que dichos -

deudos se encuentre" satisfactoriamente protegidos, 

b) .- la protección lnternaclonal del contrato. 

Como hemos vista ningún criterio hoce odmlsible que el contrato sea regido par 

una legislac:lón naclonal ya seo la de un poTs o de otro, 

(113) .- Quintín Alfondn.- ob. cit. P. 161. 

(114).- Henggler citado p~r QulntTn Alfondn.- ob. cit. P. 162. 
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Por tonto, lo~ furlstas siguen dos caminos o fin de resolver el problema y proteger 

los Intereses y contratos, 

Otro es elaborar una leglslaclón que sea ojena a todos los Estados destinado a r.! 

gir únicamente los contratos extranoclonales, 

Entre los proyectos mas destacados de unificación se encuentra que los &todos '!! 

candlnavos untficaron parcialmente sus disposiciones en materia de compraventa en 1905, 

1906 y 1907. 

Tomblin entre las legislaelones de Franela e llalla se promovió por Sclaloja en-

1919 la unificación creándose el C6dlgo Fronco-ltallono de las obligaciones y los can• 

tratos. 

Por últlmo, Cosentini c:otejq varios l119lslaciones nocionales partiendo del C6dlgo 

Franco-ltollono «ribo citado, creando el C6dlgo lntemac:lonal de lasGbllgaclones. 

Sin embargo, no ha sido posible que se haga y cpllque dicha unificación, Alfo_!! 

sfn dice: "No es la unlflcacf6n entre las leghlaeiones nacionales el camino adecuado P;! 

ro alc;anzar la protección lnternoclonal del contrato. (115) 

Por lo que toca o lo reglomentaelón tl)(fronoclonal del contrato nas encontramos 

que se han usado formularlos de contratos tipo ~en los que se previ y resuelve con arre-

glo a los Intereses generales de cada close de comercio, todos fe15 dificultades que en 

lo práctico cotidiana suscitan lo ejecución de las obllgacloner contractuales." (116} 

Asf tenemos los fórmulorios de lo "Silk Assoclatlon of Amirlca y de la "London 

Corn Trode Assoclotfpn." 

Estos contrmos han dejado de 511' naelonala y poson a ser extronaclonoles.Frec:ue!!_ 

temente en ellos se lncluy• el compromiso d1t someter al arbitraje todos las controverslcn 

que sur[Clll entre las portes. Es asf que el contrato se Jndependlza jurlsdlcclonalmente -

(115).- Qufntin Alfonsín .- 06. cit. P. 174. 
(116).- Qulntro Alfonsrn.- op. cit. P. 175. 
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de cualquler leghlacl6n nacional, 

Dt estos formularlos saltan a la vista dos hechos que son Innegables, senolándolos 

Alfonsrn: "que buena parte dtl eomerclum Internacional prescinde de las reglas reSQfuto

rlas de los conflictos dt leyes para determln11r el derecho Inherente a los contratos, yque 

el derecho que lo rige tfectfvameni., no a naclonal." (11n 

Por sv parte, la Internacional Law Assoclotlon reallz6 una' abra a fin a los formu

larlos, elaborando en la Conf•encla de Vanovla de 1928, 32 reglas prtvlstaa por la 

v~tc:i C.1.F ,, p.u en gpllcc:iG?6n y utllldacl quedaron supeditadas a qu• el drden furl• 

dlco de las part111 contratantes <11torfce a estipular dichas reglas como cláu111las del -

contrato. 

El proyecto de una ley lntemaclonal de venta del lnstttuto lnternatfonal de Romt 

pour 1.-UnlfTcatlon ~ Drolt Privé Jt un Intento dt hacer uno leglsloclón e<tranaclonal 

opltcablt más ompllamentt, pero solo es gpllcable segGn JU artrculo 6. "Cuando las -

partes ·tienen un establecimiento, o 1 o falta de establecimiento, su residencia habltual 

en el territorio de porses donde lo vento no tstfr regida por reglas Iguales, y cuando la 

coso está destinado, en virtud del contrato, o Mii' obieto de un transporte lnternaclo'lal." 

Como es posible v• la tendencia a la creación de normas Mtranacionoles que rl¡o!'l 

ti contrato .ctronacfonal, abandonado la reguloc16n del mismo por regles ncic:lonoles. 

Om.- QulntTn Alfonlfn.- lbfdtm P. 176. 
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111.- EVOLUCION DEL DEREcHO DEL COMERCIO INTERNACIONAL 

EN MATERIA DE COMPRAVENTA DE MERCANCIAS. 

l ,• Evoluclón del derecho en el comercio Internacional. 

Ef derecho mercantil nace en la edad media en las ciudades Italianas, como 

un sistema clasista consuetudinario, que fué creando, ademéis, un ordenamiento uniforme de 

carácter y naturaleza lntemacfona! y cosmopolita. 

Este derecho se extiende por vtrtu~e las ferias y mercados que se eíectuobon 

en los ciudades europeas, acentuándose su Independencia del derecho clvll cuando se Inició 

1u codfflcacl6n en esta!Útos gremiales, en ordenanzas urbanas como las e$paí'!olas de Barcel.e_ 

na, Burgos, Sevtlla y las francesas del comercio de la marina. 

Por ser de naturaleza Inminentemente cosmopollta disminuye su Importancia a 

partrr de los codtnc:aclones Internas, tendiendo entonces el derecho mercantll a convertirse 

., un derecho nacional, 

Es en el slglo XVI cuando el derecho comercial surge en torno a las osoclacl~ 

ne1 pro(eslonales de comercio y se desarrolla a virtud de la apltc:aclón do prc;ictlcos o usqs 

camerclales creándose jurisdicciones especiales como el C.Ourt of Admlrohy. "El carácter 

mát ff!1Portante de aquél Derecho Merc:ontll en cierne was lts escape fram tha rules and rl9J. 

dlty of feudal 'land law and from Judges and ¡urles who knew llttle of the llfe of commer

ce" { 119) 

Uno evolucl6n similar se reallz6 en el C.Ontinente Amerlc:ono creándose los 

C.Onsuladot de México, Lima, Guatemala, etc. que eran organizaciones de camlll'clantes que 

emltfan sus regios y ordenanzas con lo aprobación real. 

En los Estados Unidos de América, después de lo guerra de Secesión por un ~ 

vlmlento de unificación naclonal dentro de las reglas y el sbtema del C.Ommon Law, vienen 

(118).- Jorge Barrera Graf, La Reglamentac16n Uniforme de los C.Ompraventas lntemocfonales 
de Mercaderlos, Unlvl'll'lldad Noclonal Aut6noma de Ménlco, México 1965, P. 23. 
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sfgulendo en lo aet~oUdad una tendencia leglslatlvo semelante a la conttnental europea. 

Teniendo como antecedentes las ordenanzas espanolos y francesas aparece el 

C6digo de Napoleón que fué acogida por todos los países del Continente "por sus notables 

m4'1tos y adelantos en relación con lo ciencia jus•rnercontlllsto prevaleciente, como se 

prueba por lo hecho de que 35 y 40 anos después de haberse dictado en Francia se aeoJa en 

pofses tan avanzadas ¡urTdlcamente como Alemanto, ltolla, Bélglca." ( 119) 

Este cuerpo de normas fue copiado por muchos otros pafses, por lo que exfste 

uniformidad a pesar de la existencia de tantos c:6dlgos. 

La dispersión de el orden mercantil Internacional es producto de lo elabora-

cl6n y vigencia de leyes nuevas que rigen situaciones no comprendidos en los leyes <1nterio-

res y también por lo derogocl6n de partes de dichos leyes <1nterlores y la creoc16n de nuevas 

disposiciones que regulen las materias que mas necesiten de una mejor reglamentacl6n. 

Sin embo-go, se han vuelro a formar grupos con los mismos fines comerciales 

que respetan y se regulan por un ml;mo cuerpo de leyes, como lo Comunidad Económico -

Europea en Europa, y en Américo la Asociación latinoamericano del Libre Comercio. 

Ahora bien, al plcntearae el movimiento tendiente o lo creación de vn der.= 

cho del comercio lntemoctonal vemos tanto el aspecto que tiende a crear leyes lnternoclon,e: 

les, como 101 aspectos que tienden o la solución de los confllctos de leyes o seo tonto e[ m~ 

vlmiento legislativa, .:cmo la elaborocf6n de contratos tipo, la adopción e lmplantocl6n de 

reglas, y ftnalmente la regulación de normas y de principios tendientes a evitar y resolver -

confllctcs. 

"Lo que está en el fondo y anima de este movimiento de unificación no es en 

deflnitrva más que una exigencia de seguridad ¡urldlca, especialmente en lo que afecta al 

comercio lnternaclonol. La Intensidad y cxtencl6n del trafico de nuestro tiempo pq¡a una ~ 

primad~ socrtflclo demasiado elevada a lo dlvers ·tdad leglsl<1tlva que obscurece la regula

"{" 119).- Jorge Barrera Graf.~ ob. cit. P. 23 
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cl6n Jurfdlca de cada negocio y por ello la tendencia de uniflcocl6n ¡urfdlca, apltcada 

sobre todo o los osuntos de comercio, cuento con un poderoso estlmulo de práctico utlltdad 

que se esfuerza en vencer los perlulclos de corocter polrtlco y los de caracter profesional -

que se oponen a cualquier tentativa encaminada a sustituir paulatinamente el conflicto de 

leyes por un derecho uniforme en lo• negocios" ( 120) 

a).- El movimiento legislativo.- Este movimiento tiene c:omo elemplo los 

convenc:lopes de Ginebra sobre la letra de cambio, el poqor/ y el cheque; la ley Uniforme t0bre

lo V.;,to Internacional de Mercaderfos y la la ley uniforme soiirt la Formación de Contratos 

pero lo Venta Internacional de Mercoder!as. 

11 Esto primera man!festac:lón del movimiento de c:odiflcoclón puede referirse 

a una tendencia empila, ecumenlc::o pudleromos decir, que abarque o todos los países del 

mundo, o aspfrar iólo a untflcor leyes y normas reipec:to de ciertos poTses vecinos geogra!!, 

comente, 'de culturo un!Forme y de fuertes ICJZos económlc:os, o bien, de aquellos otros con 

toles coroc:terlstlcas comunes que los han llevado a agruparse en organlzmos regional es de 

tipa ec:onómlco, social y polrtlc:o, como los paTses do economía soclalhta regidos en cuqnto 

a un c:omerc:lo exterior por las llomadOl Condiciones Generales de la COMECON."021) 

b).• La segunda tendencia c:ons!ste en elaborar contratos tipo que utillzan 

uniones de comerciantes dirigidos por turistas respecto a situaciones, practicas y mercade-

rlos en partlc:ular "Es de observar que la leglsloc16n no Qgcta todo el derecho do venta que 

se aplica en la prac:tlca de estas operaciones. Antes al contrario, aquélla se completa con 

los usos del comercio, es desarrollada por la Interpretación iudicfal y dado que aquélla se 

Integra en su mayor parte de reglas meramente dispositivas que los c:ontrotontes pueden mo• 

dlflcor, resulta actualmente sobre posado en Importante medida mediante formularlos de co!!. 

( 120 ).- Fellpe Sánchez Roman <:arreo.- Apuntes Sobre lo Venta Internacional de Merca
derlas.- UNAM.-1944.- P. 3 

( 121 ) • - Jorge Barrera Graf, Lo Regiamentac:16n Uniforme de los Compraventas lnternaclo 
noles de Merc:aderlas, Unlversldcrd Nocional Autónomo de Méxlco,Méxlc:o 1965:1' .28 
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tratos establecidos por ciertas firmas comerciales". (122). Como elemplo de esta tende~ 

cla encontrO'!lOs los contratos de lo London Com Trade Assoclotlon y las Condiciones Gen! 

roles elaboradas por la Comhl6n Economfca Evropea de los Naclonoles Unidos. 

e).- Es lo odoj)cl6'l e implantación de regios, nomencloturm y terminologla 

uniforme la tercera manifestación, que tiende o oclorcr, definir y precisar las t~rmlnos y 

alcc:rnee de ellas, con ob¡eto de e~ltor conFlletos derivados de diversas Interpretaciones -

unificando las variadas decisiones Judiciales Internas. Las regios más co:'lo::ldas son la~ 112 

mcr:las INCOTERMS. Son las Reglas lnternacfonales pera la Interpretación de términos co

merciales de lo Cámara de Comercio Internacional y las Reglas de Viena sobre el crédito 

documeritodo. 

Por lo que se refiere a los INCOTERMS Barrero Grof dice: "tienen 

por objeto establecer una serie de reglas Internacionales de car&cter facultotlvo, que pr_! 

cfsan la Interpretación de los principales términos utlllzodos en los contratos de venta con 

el extranjero" 023) 

Estos INCOTERMS contienen regios sobre nveve términos comercloles que SO'l: 

1.- Exwarks (ex-factory, ex•mlll, e>t•plantatlon, ex-wcrehouse, etc.}; 2.- FOR o FOT 

(free on roll, free o'l truek); 3.- FAS (free c;ilongslde}; 4.- FOB (free on bord, named pcrt 

of shipment); 5.- C & F (cast and Frelght, named port of dlstlnat!on);6,- CIF (cost, lnsu

rar1c~ freight); 7 .- Freight or Corrige pald to •••• ; 8.- Ex ship {named port of dlstinatron 

y 9.- Ex Quay {duty pald). 

Explicaremos el slgnlflcado de algunos términos y examinaremos superficl<;). 

mente otros más importantes. 

(122).- Fe llpe Sémchez Roma:i C'.orrea.- Apuntes Sobre la Vento lnternaclonol de Merca1' 
cias.- UNAM .- 1944.- P. 12 

(123).- Jorge Barrero Gral'.- La Reglamentación Uniforme de las Compraventas lnt~rnac/o 
nales de Mercaderlas.- Univenidod Naclonal Autónoma de México.- México 1965 
P. 29. 
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El término Exworks slgnlflc:a fuera de el lugar donde se f<i:irlca, elabora, 

cosecha y se obllga el vendedor hasta poner el producto, ya sea fuera de la fabrica,-

del molino, de la plantación, del depósito, 

El término FOR o FOT significa que el vendedor se obltga hasta poner la 

merc:Q!lcfa sobre el vagón de ferrocarrll o sobre el c:cinlón que 1 a transportar&. 

FAS como término comercial significa que el vendedor se obliga hasta de

posliar la merc:ancfa ¡unto al navlo que la transportar&. 

"Lo vento F<ll da causa o la sltuac:lón de maxlmo privilegio del vendedor. 

El contrato queda lnlc:lalmente c:umpltdo con sólo situar las mercanc:las a bordo del buque. 

Desde este momento, la m«cCll'lcfa se considero entregado y los riesgos pasan al comprador, 

qúlen debera atender al transporte y ar seguro. 

La Interpretación dominante de lo cláusula FOB (free on board) considero w 

que pará que se entienda cumplida debe ser cargada la mercanc:fa a bordo del buque, y e!!! 

plea la expre~ión FAS (free alongslde) para referirse a la venta en la que el vendedc:r sol!! 

mente esta obligado a situar la merc:e11cra al costado del buque. 

Es frecuente, sin embargo, que el vendedor se comprometa a cuidar del tran.: 

porte y aún ~el seguro por cuenta del comprador. Ser fa un error creer que· con el lo se lesiono 

la naturaleza propia de la venta FOB en orden o la transferencia del riesgo. Lo que sucede 

es que al lado de la venta se perfecciona un contrato de mandato que permite al comprador 

salvcr los Tnconvenientes que supone contratar el transporte si no tiene agente en el lugar de 

partfda • La posición del vendedor FOI se hace más compleia al unir a sus obligaciones tlpJ. 

cas las obllgoclones propias del mandatario, como encargado de cuidar el transporte y, en su 

c:mo, del seguro, pero unas y otras se distinguen claramente, No cabe confundir erla venta 
; 

FOI, en la que el vended~r asume además la cualidad de mandatario, con las ventas ClF, w 

pues mientras en aquella se dan dos contratos, uno de venta y otro de mandato~ bien dlfew 
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renclados en su contenido y efectos, en las ventas CIF no hay propiamente mandato, -

sino un contrato ti pico de venta con prestaciones subordinada$ de otro especie." (l 24) 

En cuanto o la operación denominada FAS, Garo sel'lalo: ''La razón del 

empleo de la FAS en lugar de la FOB, segCm Ramella, se hace patente en los puertos 

en que los barcos no pueden acercarse al muelle sin hacer uso de remolcadores."La ~'t'~ 

sula FOB, en esta circunstanclo$1 obllga al vendedor a las gastos consiguientes. {125) 

Al poetar las slgl~ C & F el vendedor se obllgo a pogor su costo y a po-

gor su flete, de modo qt11! queda obllgodo hasta que lo merconcfa paso lo borda del bC?!: 

co que lo transportará. 

"Lo siglo CIF poro las Ingleses (de los palabro. Cost-Costo, lnsuroncé• 

Seguro1 Frelght-Flete) y CM para los franceses (de los polobros Cout-Costo, Assuranse-

Seguro, y Frets-FI ete), sin embargo de su uso frecuente, es poco conocida en un exacto 

alcance turfdlco, sobre todo, por los derechos y obllgaciones que emergen. 

Una de las deftnlcíones mm exactos, es la dada, por la Camera de Coml!!: 

c:lo de Sevlll a, c¡ue expresa "Es un uso del contrato morftlmo por el cual el vendedor se-

obliga a poner mercancías contratadas, o bordo en el puerto de sollda, cubriendo el lm-

porte de las mismas, el flete y lo prima del seguro marítimo, siendo de cuenta y riesgo del 

comprador los accidentes de navegac16n, hasto el puerto de destino. 

De lo anterior definición fluye lo siguiente: o).- el vendedor en cumpll-

miento de una obligación, entrega las mercancras a bordo y en el puerto de salido; b}.-

que él pago el flete y el seguro; c).- que los accidentes y demoras que sufrieren las mi:: 

cederlas son de cuenta del o:>mprador, por cuya cuento se contrato flete y seguro. Jurl-

~24).- Méndez Aurelto.- Contribución al estudio de los ventas marftlmas.- Revisto de De 
recho Mercantil.- Vol. XVII-Na. 49.- Madrid 1954.- P. P. 49-50.- -

(125)·.- Francisco J. Goro.- Tratado de los compr.aventas comerciales y moritlmas.-Edi°' 
,S.A.- Edltores,Buenos Aires, Argentino 1945.- T. 11 P. 547. 
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cllcamente, existe una dualidad de contratos en esta operación, por una parte se trata 

de una compraventa y por otra de un mCJtdoto al mérito del cual el vendedor contrata 

por cuenta del comprador flete y seguro" (126) 

Por cuanto a la cláusula CIF, Garo dlce que: "el vendedor cumple ge

neralmente sus obligaciones, al contratar el flete y entregar lo mercaderia al armador 

fletador o capitán del buque que debe lransportcrlas, amen de asegurarlm contra los--

.Ventuales riesgos de su transporte al puerto de destino convenido. 

De_modo que en el monto de la factura de la compraventa, que el ven-

dedor pasa al comprador, se considera !ncluldo el precio de la mercaderia, el flete. P,!? 

gado y la prima del seguro!' (127) 

En la venta CIF "el vendedor queda obllgado a contratar el flete y el '.! 

guro, dando su precio único y global del costo de la mereancfa, el seguro y el flete; P.! 

ro la venta no dela de ser por venta al embarqué, venta que le libera del riesgo del tran.! 

porte marftlmo. El comprador soporta este riesgo, pero Independientemente de la garantía, 

más o menos extensa, que en este sentido ofrece el seguro, derivan para él grandes >,!en

ta[as, especlalmente la de no tener que pnocup\'ll'se de la contratoclón del flete y el se-

guro en país lejano". (l '28) 

Francisco J. Garo coincide con Méndez y dice: "Las compraventas FOB -

tienen de común con la CIF, en que ambas se cumplen-por lo menos teóricamente en esta 

últlmO"'en el puerto de origen o partida. Se diferencian en que mientras por lo primera el 

vendedor no ésta obligado a contratar flete y seguro y si lo hace, lo será por otra relación 

¡urfdiea Independientemente; eomo, por ef. un mandato-en la OF tales gestiones forman 

(126).- Luis Guillermo Clavel.- Revista de Derecho.- Universidad Mayor de "San kidrés" 
Mo IX Nos. 29-30 1957. - La Pa:t-Bollvla.• P. 97. 

~27).- Francisco J. Garo.- Tratado de las compraventas comerciales y marrtlmos.-Edlas, 
S.A., Editores. Buenos Aires.- Aregentlna 1945.- T. 11 P. 555 

(128).- Aurello Méndez.- Contribución al estudio de las ventas marrtlmas.-Revlsta de De
recho Mercantll.-Vol. XVII-No. 49.- Modrld 1954.- P. 53. 
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parte de l<JS oblrgaciones del vendedor. (129) 

El vendedor 'e obliga a pagar el transporte hasta algún lugar sei!alado, 
\\ /1 

medlC11te los términos Frelght or Carrloge pald to •••• , • , pero se usa para trans-

portes terrestres solamente. 

Con el término Ex-shlp el vendedor se obliga a entregar la merconcfa -

fuera del barco en el puerto de destino. 

Finalmente c:ue11do pactan las partes el término Ex-Quay, el vendedor se 

obliga a entegar la mercancía pasando una frontera determinada. 

Por lo qua toca a las Reglas de Viena sobre el crédito documentado contl! 

nen disposiciones generales y definiciones, formas y notificaciones de crédito, re!ponsa

btltdad de los bancos respecto a documentacl6n, aceptación, pago; documentos que se 

utilizan en las transocc!ones Internacionales; disposiciones relatlvas a cantidad y monto 

de lás mercancías, expediciones parc:loles, validez y fecha de explroclón, embarques y, 

finalmente reglas para la transacción del crédito documentado. Est0$ reglas hc.m sido ocef 

todas por las organizaciones bQ!\cc:rias, mucho a ¡:iafses, Incluyendo a la Unión SovietJca. 

"En el mecanismo del Oédlto Documentado, la relación es de Vendedor -

Exportador con el Comprador-Importador y una persona jurrdlca intermediaria. El Export.2 

dos-Vendedor-Productor al busccr colocación a sus productos o mercancfa11 se pone en-

c:antacto con el C.Ompra::lor-lmportador, y en esta relación directa entre ambos se presen-

tan dos punt01 de vista encontrados y opuestos, siempre corrientes en las operaciones co-

merciales Internacionales a distancia. Dichos puntos se resumen en: a).- que el vendedOI' 

necesita de Inmediato el dinero producto de la venta para otros operaciones; b).- que el 

capital que dispone por reducido no le p111mlte distraerlo-parte o todo-en una sola oper.2 

(129).- Francisco J. Garo.- Tratado de las compraventas comerciales y marftlmos.-Edias 
S.A. Editores. Buenos Aires, Argentina 19-45.- T. 11 P. 545. 
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clón;c).• Ignora o duco.,fto de lo capacidad de pago y solvem::ta del comprador; d).-

por uno perle el comprador tamblin Ignara o recela de la solvencia del vendedor o de 

la calidad de su producto; e).- o el capital del comprador es Insuficiente para lnmovl• 

lb:c:rlo mucho tiempo. Esta contrq:ioslclón se opta por soluclonarla, encomendc;nda a un 

tercero la concllloc:lón de ambos extremos. 

El tercero, que define la situación, es un Banco, el que recibe del vend.! 

dÓr la m«caderla en trasnferencia real o slmb6llco, abriendo cridlto a descontando uno 

letra al vendedor, y a 11.1 vez transfiriendo la mercaderia al comprador, previo el pago• 

por éste de su Importe. El vendedor abre un cridlto al comprador, pero exige que éste -

seo subrogado por un Bonc:o, sustituyendo asr al deudor por una lnstltucl6n bancaria que 

le Inspira ya confianza plena y absoluta. 

El vendedor entrega al Banca, y a su orden, los documentos que amparan 

el deipacho O:aetura, cOt1oclmlenta, ¡ióllza generalmente flotante, certificado de calidad 

de mereacÍerfa), transfiriendo a su vu el Banc:a,..por endoso, istos document03 al compra-

dor,. cuando este satisface el pago del Importe de la venta y lo comisión que cobra 111 ~ 

ca, con lo que la mercodeña le ª' entregada a aquél. 

Este es el eridlto documentado m&s usual, adoptando dos f·:irmas: Simple y 

Ccnflrmado a Irrevocable. 

En el crédito docum«itado simple, el comprador <:cn'lunlea directamente 

al vendedor para que éste cobre el Importe c:orrespondlente del Banco, previo entrega 

de los documentos, con tr01lac:l6n de dominio de los mismos, reserve11dose el comprador 

el derecho de revocar lo orden Impartida al Banco, paro llevar a cabo la aperactón, antes-

de que el 80'lco acepte o pague la letra. 

En el crédito documentado conftrmado o lrr4!NOCable, como su nombre lo 

ltidlca, ~I Banco canflr111a ante el vendedl:w el cridtto cDlerto a 111 nombre, y se eonstl-
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tuye en deudor ante el vendedor, obli9ondose pogcr la letra, mediante corta de cr6dlta, 

aceptando a pagando la letra que éste pudiera emlHr, previa entrega y transferencia de 

las documentos. (130) 

d).- Por último, la cuarta forma consiste en la regulación de normas y de 

principios tendientes a evitar y resolver canfllctos. 

Podemos citar al Proyecta de Ley Uniforme sobre Arbitraje que dió lugar. 

al nacimiento del Comité Permanente Internacional sobre el Arbltrole Comercial con lo-

participación de la lntematlonal Lcw Assoclatlon y la Camara de Comercio Internacional. 

Ta111bién encontramos el Reglamenta de ConeÚlaclón y Arbitraje de la C.!: 

mc:l'a de Comercio Internacional. "De acuerdo con las Instrucciones de la CCI, las portes, 

en coso de conflicto, pueden tndlferentemente someterse al Reglamenta de la CCI, o al 

de la Amerfctr1 Arbltratlon Associatlon (cuando el crbltraje tlentt lugc:I' dentro .de los Es- · 

todos Unidos), adoptando la llamada cláusula mh<ta CCl•AAA; o bien al reglamento de 

la Jnter Amerlcon Comercial Arbltrotlon Commlsslon (cuando el arbltrc¡e tiene lugar en -

uno de los pafses de la AmEirlcc:i Latino), adoptando lo cláusula mixta CCl-IACAC." (131) 

Por Oltlmo, vemos el Proyecto de Ley Uniforme sobre Arbltra!e Comercial 

lnter-omerlcono {1960), el Proyecto de Convención sobre lo ley Apllcable a las Ventas 

de Carocter lntemac:lonal de Ob¡etos Muebles Corporal~ (1951) y en materia arbitral la 

Convención sobre el Reconocfmtento y Efecuclón de Sentenclm Arbitrales Extronferas de 

1958. 

Sobre esta última convención podemos sellalar que "La Convención de 'los 

Naciones Unidas sobre Reconocimiento y Ejecuélón de laudos amltrales Extranjeras ha -

{130).- Luts Guillermo. Clavel.- Revista de Derecho.- Universidad Mayar de "San Andrés".
Afio IX Nas. 29-30. 1957 .- La Paz, Bcllvio.- P. P. 93-95. 

(131).- Jorge Barrero Graf, Lo Reglomentcclón Unlforme de las Compraventas lntemaclonales 
de Mercaderlas, Universidad Nocional Autonómo de México, México 196.5.- P. 30 



Pág. 122.-

quedado formalmente ratificada y aceptada por el Gobierno de México. En Abrll 141 1971 

el Instrumento de ratificación fui depositado con el Secretarlo General de las Naciones 

Unidas; y en Junio 22, 1971, el Decreto Presldenclol de promulgocl6n fu& publicado en el 

Diario Oflclol. De este modo Mllxlco se convierte en lo tercera Uni6n lctlnoamerlcooa -

que ocepta oficialmente la conve~c!ón de 1958 creando un marco ¡urrdico pora que el s!! 

tema Internacional de arbltrale pueda funcionar de manera efectiva. La Convención, como 

es sabido, reconoce la validez de la clóusula a!'bltral en relación con futuros contravenios 

y conmina poro que se reconozcan de modo uniforme los laudos arbitrales extranjeros. 

Lo ratificación de lo Convención por el gobierno de México fu& el result~ 

do los perseverantes esfuerzos de lo Secclón Nacional de la Comisión en México encamln.!! 

do a fortalecer los ¡-•ocesos del arbtlrale comercial. 

El Lic. Humberto Brlse~o Sima, de la Camera de Comercio de lo Ciudad-

de Méiclco, ha venido celebrC111do Conferencias y Seminarios sobre los proposlt'" del slste-

ma arbitral, con vistas al mismo objetivo!' (132) 

Naturalmente la regulación de las compraventas lntemaclonales de m.erco• 

derlas ha evolucionado seftalando que en 10$ pafses de economfci socialista las reglas son -

Imperativas y sustituyen al derecho Interno; asf mismo en los países de Europa Oc:c:ldental 

y los Estados Unld0.1, nos encontramos con las leyes uniformes de la Haya ele 1964 en los 

que predominan el principio de la autonomfa de lo voluntad, según lo establecido en el -

artículo 3o. que dice: "Las partes de un contrato de venta estan en libertad de excluir to

tal o parcialmente la q>llcaclón de la presente loy. Dicha exclusión puede ser expreso 

o tácita." 

El movimiento pCl'a la regulación uniforme de las compraventas lntcrnaclo-

{132).- Actualidad Arbitral.- Convenelón lnteramerlcana de Arbltra¡e Comercial.- Tri· 
medre 2, 1971.- Washington, o. C.- P. l 
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nales de mercaderlas se lnleta en 1926 patrocinado por el lntemctlonal Law lnstitvte en 

Viena. Es hasta 1928 en que se Inicio lo discusión de los temas con el material previsto 

por el citado Instituto. 

"A pQl'tlr de 19301 nos Informa Bagge, un ccmlte de trabo¡o designado por 

el Instituto paro la unificación del Derecho Privado de Roma, preparo el primer ante pro-

yecto de una ley uniforme sobre ventas lntemacionoles de mercader!os, el cual, con obse.!. 

vaclones de diversos gobiernos recibidas por el Instituto a través de la Liga de los Naciones, 

sirvlo para la elaboración, por uno comisión más pequei'la formado por Bogge / Hamel y -

Rabel, de la llamada Oeuxieme redactfon de 1939 del proyecto,'' {133) 

"En lo que concierne o la venta de mercancfas, el proyecto de ley lr.tem.!! 

cloncil del Instituto de Roma acometió como primera y fundamental tarea de sus disposiciones 

generales, la de limitación del obJeto de la ley, fliando los llmites del dominio de su op!! 

cación en lo que se refiere al ob¡eto del contrato, al contenido de los obllgaclones centro_: 

tucles y o la naturaleza de le operación, estableciendo al efecto la distinción entre venta 

Interna y venta Internacional •• (Arts. 6 y 7) " ~ 34) 

Ef mencionado proyecto fué revisado por el Instituto de Roma en 1950 y por 

la Séptima Conferencia de la Haya de 1957, entregándolo a los gobiernos pera su examen 

y comentarlos. 

También fué aprobado en la Séptima conferencia de la Hayo de 1957 el -

proyecto sabre l~ formación de los contratos lntemocionales de vento. 

Por otro parter encontramos el proyecto de Ley Uniforme sobre la formación 

de los contratos de venta Internacional de objetos muebles corporales 1934, en que el lns-

{133).- Jorge Barrera Graf, La Reglamentación Uniforme de 10$ Compraventas Internacionales 
de Mercaderlas, Universidad Nacional Autonóma cle México, México, 1965.- P. 37. 

(134).- Felipe Sánchez Roman.- .Afiuntes sobre la Venta (ntemacloncl de Mercondas.
UNAM.- 1944.- P. 50 
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tituto de ~oma empezó el estudio tendiente a lo unlflcaclón de los regios sobre la formo-

clón de los contratos1 que después de muchos ai'los de diversos estudios desemboco en la 

elaboración de un proyecto de ley uniforme sobre la toncluslón y la validez de lot con-

tratos, mismo que se a¡irobo por la menclanoda séptimo conferencia de la Haya y que fué 

puesto a la consideración de las gobiernos. Finalmente, en lo conferencio Dlplómatlca 

de la Hayo de 1964, en que participaron 27 naciones, se elaboraron dos convenciones-

una que contiene la ley uniforme sobre la vento Internacional, y la otra la ley uniforme 

sobre la formación de dichas ventas, y estabf ecen que entrarán en vigor seis meses des-

pués de que se reciban cinco retlflcaclones o adhesiones y ya pera la fecha ha sido sus-

crltas por nueve paFses. 

Por lo que toca a los países 50ciallstas, se encontraban ltga-:los entre si en 

mQferia de compraventa Internacional, por tratados bllateroles. Fué solo hasta 1958 cua;! 

do se unflcarón adoptando los condiciones generales de entrega de mercancfas entre orgE: 

nizaclones del Comercio lnternaclcinaf de los pofses miembros del consejo poro la ayuda 

económica mutuo. Oestaca el Lle, Barrera Graf: "que debe tomarse como el primer antec! 

dente de una reglamentoclón técnico y emplrleo más amplio, en escala mundial." (135} 

Además del movimiento legislativo lntemaclonol de unificación en materia 

de compraventa, existe la tendencia unificadora de usos lntemoclonales que consiste en la 

formulación de contratos tipo o standOT para determinadas mercaderlas bmado en los usos 

y costumbres del comercio lntemocionol1 seguidos voluntariamente por asociaciones de -

comerciantes y negociantes adaptables facJlmerite a las necesidades de cado caso concreto 

y de modificarse según dichos necesidades; "011nc¡ue, se deba reconocer que estos contratos 

tipo deben complementarse, prl~ero, con regios o procedimientos para la soluc!ón de co~ 

(135).- Jorge Barrera Graf.- Lo iteglamentac:lón Uniforme de lm Compraventas lntemoclo• 
nales de Mercoderlas.- Universidad Noclonol Autcmoma de México, ML<lco 1965 
P.P. 41-2 
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fllctos; y segundo con lo remisión a normas escrltCIS de sistemas naclonales o de leglsla-

clón uniforme internacional, en los casos Inevitables de lagunas y omisiones de dicha r; 

gulacf6n contractual.• (136) 

Las más antiguas asociaciones de comerciantes se formulcron para regular 

el comercio de bienes espec:tncos desde el dio de 1782, en que se organizó la l!temer -

Bre11mwollborse, para el algodón; en 1868 para el comercio de trigo, con lo Vere!n der 

Getretdehandler des Hamburg·M" he; en 1873, para el comercio de la seda en los Estados 

~nidos con la Silk Astoclatlon of Americe; y lllÓre todo, en 1877 y 1886, con lo famosa 

London Com Trade Assaclatlon, para el comercio de cereales. 

Sin embcrgo, estas reglas formuladas por las asoclaclon es tienen un alean 

ce ltmitado, puesto que dlchcis asoclaclonw son nocionales y tratan de regu:ar y salvagu~ 

dar los Internet de sus agremiados exclusivamente. 

Ahora bien, con ob¡eto de formar contratos tipo o escala superior a la na-

clonal se han agrupado los comercl011tes en organizaciones regionales como lo es la Ccll!! 

stón Económfca Europea de las Naciones Unidas, que a pcrtlr de 1953 se han estable~ldo 

dlvers01 Ccndlclones Gen.roles, que son contratos tipo y de entre ellos podemos mencionar 

par su lmpcrte11cla los siguientes: 188 y 574 que se refieren a la provislón de plantas y m2 

quinaria pera la exportacf6n1 10$ 188 D y 574 O que se refieren a la erección de plantas 

y maqufnartas en el extran¡ero y los distintos contratos de venta de cereales que son 1, A 

1 • Ba 4. A y 4. B; 2 FOB marrttmos, que son los nÍlmeros 5 A y 5 B de 1958; do$ contrclos 

6 A y 6 B de cereales, por fe1TOCanil en COITOS completos; dos contratos CIF y dos FOB -

sobre transpcrtin por agua que llevan respectivamente los númeto 7 A y 7 By 8 A y 8 B¡ 

por íiltlmo, el contrato 312 que versa sobre venta lntemacionol de frutos cftrlcos. 

(136).- Jorge Barrera GraE.- ob. cit.- P. 43 
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El procedimiento que se ho seguido por la fonnulactón y q>robacl6n de los 

contratos tipo por 1 a camlsl6n económlc:a Europea es el 1l9ulente: 

a).- Los c:omerc:tentes de cierto tipo de O'l'tkufos de los pafses Europeos se 

reunen y revisan los contratos que han venido haciendo paro lo vento de ciertos productos 

especificas. 

b).• Formulocfón IJ!.lD"'eproyecto que es remttldo por la comisión o los • 

orgcn!smos profesionales Interesados. DI chas organismos envlan después expertos a los fe;! 

nl::mes preliminares de troba¡o. 

e}.- Los expertos proponen modlflcaclones y cC1111blos. 

d).- Formulaclón de Las Condictones Generales de los contratos tipo que 

la Comisión distribuye entre los gobiernos para que estos los entre1Juen a las asociaciones 

profestonales, quedando en este momento su uso o disposición voluntario de las portes. 

e).- Por últlmo se constituyen comisiones especiales paro lo unificación de 

contratos de venta en que se formulOll textos uniformes sobre tipos especiales de convenio. 

2.- Lo Reglamentoctón uniforme de los Compraventas. 

El movimiento de unfficoclón intemaelonal se baso en ciertos presupuestos 

relativos al contrato de compraventa, pues !Imitan el olcance de la regulacl6n de lm ve!! 

tas en los textos uniformes y en las condiciones generales de los contratos tipo; fl¡an, • 

aceptan y restringen los principios de la outonomra de la voluntad y lo remlsl6n a los d.! 

rec::hos nacionales, y por último, abandonan los principios tradlcloncles de lo reglament~ 

clón lnten:1ac::ional de la compraventa p1:1ra buscar un acuerdo entre dos le1Jlslaclones di

ferentes, asf como paro evitar dtuaclones delicadas como lo es la transmisión de lo p~ 

piedad como consecuencia del pl!lfecclonamlento del contrato. 

Según el maestro Barrera Grof "Los esfuerz:os de com!slones y conventos se 

hom !Imitado, solo, a aquellas de dichas compraventas cuyo obJeto sean ciertos bienes• 
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muebles, sin pretender regular tampoco, en su totalidad, los normas y principios en materia 

de obllgaclones qu• se apllc:an a ellas, sino JOlamente, o prlnc:lpalmente, las oblfgaclones 

y derechos de las dos•ipartes que Intervienen, el comprador y el vendedor". (137) 

ÁIT encontramos el proyecto del Instituto de Roma que ese.luye expresamente 

la venta de Inmueble, de tTtulos valores, de monedas, de les embarcaciones y de aeronaves. 

"En lo que se refiere ol ob¡eto del contrate, son las !Tletcancfos, excluyendo, • 

por tanto los Inmuebles, los cr6dftos y derechos de toda clme y ciertas categorias de bienes 

muebles como las valores mobiliarios, los efectos de comercio, la monedo, los buques y b~ 

ces de navegación Interior y las oeronaves." (138) 

Tambl6n encontramos que el texto aprobado en lo conferencia de lo Hayo -

de 1964 se ha referido sh1mpre o la venta de objeto muebles corporales. 

Por su parte las llamadas condiciones Generales de entrega de merc:ancfos -

entre organlzoclones del comercio intemoelanal de los paTses miembros del conseio para 

la ayuda eccnomlca mutua; se refieren sol(ll!lente a mercaicros no excluyendo bienes mu.,.. 

bles de nlngCín genero, sellalando su texto como obltgatorlo para las organizaciones de.co

mercio exterior de los pafses miembros, pudiendo solo por excepc16n q:iartarse de su regu• 

lacl6n debido a consideraciones especiales de la cosa o de la entrega. 

Los contratos tipo de la Comlsl6n econamlca Eurapea de la:s Naclol"es Unf-

das se reflllffln a mercaderlas de tipo especifico siendo optatlvm para las partes contratantes. 

En general los textos de unlflcaci6n en materla de ve11tm se refieren exclu-

slvamente a las compraventas lntemaclonales, precisando que la Ley Uniforme de la Haya 

de 1964 se apllca a los contratos celebradM entre partes que tengan su est~lecÍmlento en 

~37).- Jerga Barrera Graf;;. ap. cit. P. 51 

038),- Felipe Sálchez Roman.- Apuntes sobre lti Venta lntemcc:lonal de Mereoncras.-
UNAM.• 1944.~ P .. 50 · 
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el territorio de diferentes po.fses y que a falto de tal establecimiento, se tomara en con

sldero::lón su residencio ha!>ltuol. Esta norma establece tres ccrsos de esta!>I eclmlento de 

las partes en pafses diferentes y q~e pueden ser: 

o}.- Cua!'ldo el contrato supongo el transporte lnternoclonal de la mercO!!_ 

cTa que constituye $U ob¡eto. 

b}.- Cuando lo oferta y In aceptación tlei:ien lugar en pafses diferentes; y 

c). - Cuando lo entrego de la merconcfa se realiza en paf ses diferentes o 

aquel o aquellos en que tuvo lugar la oferta y la a::eptactón. 

Asl mismo, establece que la nacionalldad de las partes es Indiferente poro 

lo aplicación de lo Ley y se permite.que pOTo los efectos del establecimiento o residencio 

hab!tuol de los portes, dos o más estatutos no se consideren como países diferentes si - ·- -

1Xlste una declcra::l6n volfdamente hecha por las portes, 'pennltlendo de este modo que -

uno compraventa interno::lonal entre dos pofses regidos por leyes Iguales sobre lo compra

venta lntemacianol se escape o la·regula::ión de lo Ley Uniforme de lo Hoya. 

Los condiciones generales de entrega de merco:icfos entre orgonlzoctones 

del comercio lntemaclo~al de los parses miembros del corisefo poro lo ayuda economice• 

mutua, solo se aplican en la entega de mercO!lcfas provenientes de ventas internaclono· 

les, a pesar de que no se deílne el carocter de fnternaclonol, pero invorloblemente en 

todo su reglamentaci6n sé hace referencia ol poJs vendedor o al pafs comprador, por 1 o 

que se entiende obligatoriamente regidas las compraventas lntemaclonales por dfoho texto 

acudlendose en coso de lagunas o las leyes del pafs vendedor se{llín lo dispuesto por el -

cnfculo 74. 

Las condlctones gener.,les de la C.Omlslón ·económico Europea de las Nacl.e_ 

nes Unidas son opl1cobles con carocter optativo o voluntario por lo que no hoy necesidad 

de dl~lngulr cuales son las ventas lntemaclonales; es solamente en el contrato llamado-
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· lnt'"1atlonal ñimlture Removal en el que se sellala en el caracter TnternacTonal del acto, 

dtc:lendo que es cuClldo el lugar da c«ga del mueble y el lugar en el cual debe ser pues

to a disposición del consumidor, como ll ~clflco en el contrato, estCl'I situadas en dos 

pafses diferentes. 

Por lo que toca al problema de la 11Jtonomra de lo voluntad en lo reglam~ 

tac:16n lntemaclonal de los compraventas, podemos decir que como en el derecho lntemacl_e 

nal ·,. ha llevado m abuso de la voluntad de la pat• más fuerte en los contratos, por lo que 

se han pornunclado en contra los furlttos fl'ICloUst~asT como el texto de las c:ondlc:lones

gen•ales de entrega de mercmcfas entre organlzaelones del comercio lntemactonal de los 

paTses miembros del conselo paro la ayudo economtca mutua,que es un derecho obllgatorlo 

en dichos pafses, pronunclClldose tamblin en contra de la autanomra de la voluntad los -

textos del lnstllvta para la Unificación del O.echo Privado, de Roma. 

Los proyectos de Romo de 1930 a 1939, os!' como los textCK de lo Hoya de 

1951 o 1964 establecen el caracter meramente \'Oluntarlo u optativo de la ley uniforme y 

aún más, a p«ICI' de que la1 pates la adopten, puede derogcr dbposlclones parciales 4e -

ello. Según sel'lalomos con anterioridad el artl'cul o tel'cao establece. "Las partes de un co.!l 

trato de v:enta quedan en llbertad de excluir total o parclalmente la opllcaclón de la pre

sente ley ••••• Esta exclusión puede• exprese o tácita." 

Esta disposición que defo totalmente al .cibttrlo de las portes, la opllcación 

de la ley ya sea total o pCRlalmente ha sido criticada por su vaguedad pudiendo sel'lalar 

que el maestro Berrera Graf dice: "Inclusive la postura de los Juristas anti autonomistas, -

como de Costra y Bravo, ha sido el cleclorcr la abllgotorfedad si no de toda lo ley, como 

a mf ¡utc:lo serfa de desearse y como wc:ede con las Condiciones Generales del _ _ _ 

CONMECON, si de algunos de sus dlsposlcl0nes, que el texto mismo se encargario de -
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indicar como fmperatlvcs.." (139) 

El texto de las Condiciones Gtnerales de entrega dt merccncfa enlre or• 

ganh:cclones del comercio internacional de los pafses miembros del conseJo p«o la ayuda 

economice mutua, e.!Obllgatorlo peta los parses miembros y es 10lo por excepción que un-

contrato no se rija por estas Condiciones, deb16ndose convenir expresamente en dicho COf! 

trato; en CCllO de que exista alguna laguna en las condiciones, estas stllalon que te debera 

acudir al derecho del pab vendedor. 

En los contratos tipo elaborados por lo Comisión Economlca Eurupea de las 

Naciones Unidos algunos establecen que serán gobemodos por la ley del pafs vendedor s'!). 

vo dlsposicl6n en contrario; otros por La ley del pafs controtaite con la misma salvedad y

flnalmente, cuando san omisos establecen normas y reglas completas del arbitral•, filando 

no solo el tribunal que conoeera de los canfllctos sino tamblfln el derecho que tal tribunal 

debe aplh:ar. 

En cuanto al problema de la determinación del momento dti perfecelonamle!! 

to del contrato entre ausentes existen, como yo sabemos, cuatro sistemas que son: el de lo 

lnfcrmocl6n, el de la recepcl6n, el de la declcrocl6n y el de la eicpedlclón. 

Lo Ley Uniforme sobre lo Fcrmocl6n de los Contratos paro la Venta lntern!! 

clona! de Mercoderlas de la Convenc:l6n de la Hayo de 1964 nada dispone sobre esa materia, 

p«o ti establece, en cuant~ a lo oferto, que obllgo o su autor hasta que haya sido comunl 

coda al destÍnat-crlo, y que t0lo puede revocarla si se comunico tal revocación al destina-

tm-lo, Ol'ltes de que haya sido enviada o despachada su aceptación, que consiste en una d! 

cloracl6n comunicada por cualquier medio al oferente1 ló que significo que debe ser en

tregado en lo dirección de la persona o quien la comunleacl6n H1 dirige. 

{139).-. Jorge Barrera Graf.- la Reglamentoclón Uniforme de las Compravenlai lntemaclo 
nales de Mercoderlca. Universidad Naclonal Autonoma de México.- M6xlco, l96S: 
P. 60 
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"Por su parte el tato de la COMECON si tama partfdo y clara• fn.¡ur~· 

cainfJlte odopta el sistema del ci:mocfmlenta de la aceptación. " ( 140) 

AJI mismo, fOI Candlclanes Gensala de la Comisión Ec:onótnlca Europea 

Mllalcn en su cláusul :s segunda. cuales son las reglas de la fQl'lllaclón de los C:Ol'ltratos, es-

tal:ileclendo la reglo de lo remblón de la ac:tpkcl6n o el de la re<:irpcJón. 

Ahcra bien, tcrito la oFerta cerno la ac:eptac:lón requleAn de olgvno formQ'" 

ltdad en 1 as C.onc:llcionu Generales de tntregci de m•c:cr1cfas entre orgonh:mos dol comer-

clo lntemaclonal de los pms• mlem&ros del c:onsefo P«ª lo ayudo rmllua y en lea Candlcl2. 

na de la Comisión Ee«1ómlco Europea de las Naciones Unidas yo qu• requhron que se h~ 

gcri p« escrito. En c!ll'llbio la Lll)' Uniforme me lc:t Formación de Contratos pero la Vento 

lntemaclonal de Mercac:lerlas y la Ley Uniforme tobre la Venta lntemaclorial de Mercode-

rla:s no requieren ninguna formo. 

3.- Lai vMtas Internacionales de mercaderlas en lctlnocmei;lca. 

La tendencia o lo unlftcaclón de lm leyes en dlvanos aspectos no solo ha t.! 

nido lug<r en Europa, sino tambie1 en Am«lca y la Asocfaclón Latinoamericano da Libr• 

Comercio "ALALC" ha hecho esfuerzos pero la adopción de los t«tos uniformes sobre las-

compraventas Internacionales. 

Por otra p<rte y a pescr de que la Comisión Economfca Europea tiene el~ 

radas contratos tipo de mercaderlas que no se limitan al comercio europeo sino al mundial, 

¡Y.ldemos decir que tales contratos Hp:i no se han q:¡llcc:tdo con los paftes Qlllerlcanos y que 

aún se contrata balo el principio de la ltbre contrataci6n y el de la autonomra de la voluntad, 

AsT, on Amidca, se ha descutdado la aplfcocl6n de C011tratos tipo y se el.!!. 

pieza a elaborcr una ley uniforme para regular las relaciones entre compradores y vendedore1. 

s~ verlas los razones por las. que podemos expltcar la crvoluclón artes citada. 

(140).- Jorge Barrera Graf.- ob. cit. P. 63 
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En primer lugcr, sellalm1os que los proyectos de leyes uniformes del lnstffuto para la Unl!!_ 

caclón del Derecho Privado han tenido mayor difusión entre los turistas latlnoamerlcanos 

que los contratas tipo de la ComlsT6n Economlca Europea; en segundo lugar, encontramos 

que el trafico comercia! lnteramerlcono es muy reducido, a pesar de que ha aumentado co;:: 

sldarablemente con la creación de la .ALALC y del Tratado de Integración Economica Ce~ 

troamerfcana; por lo misma razón se piensa en textos uniformes que regulen en forma gene

ral las ospactos más Importantes de las ventas Internacionales poro resolver los corifllctos e,;; 

leyes entre lm naciones americanas. Por último, y en tercer lugar, la actitud de adoptar 

textos uniformes se expllco por las caracterlstlcas propias de 1 atlnoamerlca como son, su 

semejanza leglslatlva, lo antlgllo tradlcl6n de las nociones sudamericanas de la unificación 

legal y la lnfluencla de las turistas y leglslaclones europeas. 

En el seminario sobre aspectos legales de la ALALC de 1963 se planteo la 

necesidad de estudicr los ventas Tntemoclonales, as documentocl6n osT como su unlflcaclón 

terminológica. Se lnslstto en que se'debian arrovechar los factores existentes en latrnoam! 

rtc:a como era el tener solo dos Idiomas; que los coclrgos ctvtles precedan de un mbmo tro!! 

co; el estado slm!lar de desarrollo econ6mlco y la Inexistencia de rlvalldodes. 

Al elaborar el proyecto de ventas lntemcclonoles dentro de lo OEA, lo~ 

mlsl6n lnteramerlcona de Juristas en el afio de 1961, propuso: "Se contemple la poslblltdad 

de tomar como baJe de estúdlos un proyecto de alcance m&s amplio, como el elaborado por 

lo Comtsl6n Especial de la Hoyo en 1956, yo que no resultarle suficientemente practico una 

leglslac:t6n uniforme de caracter regional, si bien es cierto que es más fácil obrener unlfor· 

mldad en ambltos más reducidos." 

Actualmente existen tendencias regionales americanas de unlflc:oclón que 

sostiene la pottbllldod de adoptar los pl'Oyectas de lo Ley Uniforme sobre la Formocl6fl de 

Contratos para la Vento lntemoclanal de Mercaderlas y la Ley Uniforme Sobre la Vento -
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lnternaclonal de Mercaderlas, ambas de 1964. 

Par lo que toca a los contratos tipo en lo conferencia reglonal lntemoclonal 

de M.ontevldeo en 1963 se Invoco la corriente de un1Rcacl6n de los contratos tlpQ. A prop2_ 

sito de ellos el Lic. Bcnera Graf setlola: "El esfueno Inicial paro la adopción de 101 contr! 

tos tipo debe también hacerse por los or;anlsmos regionales, más que por cada pals aisladamente 

De los varios contratos formulados por la CEE, por lo pronto solo deben pro• 

ponerse a la consideración de los orgcrilsmos latlna<111erlcanos aquellos que en mayor medl• 

da se refteren a productos Industriales. 

Aunque te admita que los formularlos pueden ser ob¡eta de cambios y adap· 

taclone1 cuando se trate de comercio fnteramerlcano o, inclusive del de nuestros países con 

los de Europa, los contratos tipo tendrérl que servir de base." ( 141 ) 

Flnolmente, aunque el derecho nortllQlllttrlcano no Influye en latlnoamerlca, 

debernos de mencionar el Unlfonn Commerclal Code que es un esfuerzo de 11nlflcoc:l6n de las 

leglsJaclonn Internas de la Unl6n Americana. 

"El código dedica al contrato de vento 104 artfculos y en ellos agota casl t!? 

talmente 1. problemas relc.:lonados COI'! tal negocio rurfdleo; esta clrcun'stoncl:I distingue a 

esta ley de los proyectos qu• hemos comentado y la coloca como modelo de cualquier labor 

l11i1lslatlva. que se lleve a cabo en el futuro." ( 142) 

E.te c6dlgo no contempla ccmo oblfgaclón del vendedor la transmisión de 

la propiedad sino solamente la trmsmhlón y entrega, ntlpulandose que la transmisión de 

la propiedad opera en favor del comprador, en el tiempo y lugar en el que el vendedor· 

completa su actuacl6n con referencia en la 11ntrega fJslca de IOJ bienes. 

{141).-Jor;e BC1Tera Graf • .,. 2P· cit. P. 81 

(142}.- Jorge Barrera Graf.- lbrdem P. 90 
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IV.- LOS RIESGOS EN LA COMPRAVENTA EN DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO. 

1.- Los rle5g0l en el Código Ovil y en el Código de Comerc:lo. 

Antes de pOSCll' a trotCI' el problema de los riesgos en lo compraventa en Derec:ho 

Internacional prlvodo, creemos conveniente tener por lo menos una idea somera de los rles-

gos en el Código Civil y en el Código de Comercio que nos rige, por lo que empucremos• 

por deílnlr lo que es el riesgo, encontrandonos con que el mae:¡tro Gutlérrez y González Jo 

define comcM..:n oconteclmiento futuro e incierto no pasado que lmpedira el c:umpfimlento de 

un deber o de una obligación y que no depende de la voluntad del que Incumple.·• (143) 

Por su parte el diccionario de lo lengua espallola den ne rlugo como •con tinge!!_ 

cio o proximidad de ddlo. • ( 1.4-4 ) 

El hombre, por el sólo hec:ho de vivir en soc:ledcd, está sujeto por uno parte, a 

un conjunto de relaciones de diferentes clasH, y por otra ptl'te, tiene simllares necesidades, 

que poro ser satisfechas le es preciso cumplir con Imperativos legales. Sin embargo, a\Ín c:u~ 

do se observan todos y ceda uno de dichos Imperativos legales hoy fuerzas externas ave lm• 

piden 111 cumplimiento, Ñendo oquf ~n donde lo Ley se apllca p«o resolver los lnterem P;! 

trlmonloles su jetos o uno controversia. 

Los c:ousas que hocen Imposible er. formo total o parcial el c11mpllmlento de lo; 

contratos, don lu9CI' al problema de los rie59os, cuyo contenido timdomentol consiste en d! 

termina" las consecuencias que originará ese lncumpllmltnto, lrotond05e de obllgoclones -

reciprocas. Este problema se planteo solo en los contratos blloterales, pues en ellos se troto 

de estudiar si o pesar de que uno de las partes quedo liberado por haberse hecho Imposible 

el cumpllmlento de su obligación, lo otro debe, no obstante ello, cumpllr su Qbllgoclón, • 

ct111mido totalmente ~re ello el riesgo del contrato; o bien, si por ese hecho, no debe Cll!!_l 

plir con lo pactado contraprestación, lo cual sl9nlflca que el riesgo estará o cargo de la Pt!, 

ll43).~ez y Gonzólez, Derecho de las Obllgoclones.-Edltorlal Cajlca,Pueblo.P,<125 
(144),• Dicclonorro de lo Lengua Espallolo.- Madrid.- P, 1146 
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te que no pudo cumplir con su obllgoclón por causas ajenas a su voluntad. 

El maestro Rojlna V!llega.s, cita el planteamiento del problema de Planfol, que 

dice: "La cuestión de los rle'lgoS se formula e¡¡ los sJgulentes términos: dadas dos obllgaclo-

nes reciprocas, nacidas de un mismo contrato, si una de ellas se extingue porque una causa 

fortuito hayo hecho Impasible su cumplimiento, .i!, debe lo otro parte cumpllr su obligaclón? 

Esto cuestión supone, pues, uno reciprocidad de obllgociones que solo existe en 

los contratos slnologmátlcos. En los contratos unilaterales, no se presenta esta dtflcultod -

porque unicomente hay uno solo obligación, y porque es Indudable que ésta se extinguirá 

por la perdida fortuita de lo cosa o por la Imposibilidad fortuita de cumplir. Asf, supongase 

un depósito o una promesa de donación: si lo cosa depositada a prometida perece sin culpa• 

del deudor, Indudablemente la perdida seró pera el depositante a pcra el donatario, es de-

clr, paro el acreedor. El deudor se libera y todo término con dicha perdida. Por tanto, en 

todas los contratos de este genero, no surge ningún problema especia! sobre los riesgos. 

Pero, supongase uno segunda obligacion, que exista en sentido Inverso, a cargo 

del acreedor de la obllgaclón extinguido, e Inmediatamente se presenta la cuestión de los 

riesgos; sl se decide que esta persona permanece su ¡eta a su obligación; cuyo cumplimiento 

aún es pasible, será ello quien soporte lo perdida; pues hora o doró alguna cosa, sin recibir 

nodo en coniblo; si se decide que se encuentra llberada, la perdida será para la otro parte. 

Esta alternativa, que permite hacer recaer la perdida sobre uno u otro de ambos contratan• 

tes, se llamo cuestión de los riesgos, no eidstlendo como se ha dicho, en los contratos -

unilaterales. 11 (145) 

Nuestro Código Civil vigente establece una serle de regios paro resolver el pr2 

blema de los riesgos. AsT, el artículo 2017 establece: "En los casos ~n que la obligación de 

(145).• Rafael Rojlna Vlllegas.- Derecho Civil Mexicano T. Quinto, V .111.- Antigua Ll
brerlo Robredo.- México 1965.- P. 204 
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dar cosa cierta Importe la translacfón de la propiedad de esa casa, y se pierde o deterioro 

en poder del deudor, se observcrán las reglas siguientes: 

1.- SI la pérdida fué por culpa del deudor, este responderá al acreedor por el 

valor de la cosa y por los dai'!os y perJulclos, 

JI .... SI fo cosa se deteriora por culpa del deudor, el acreedor puede optar por 

la rescisión del contrato y el p~o de dai'los y perjulcfos, o recibir la c~o en el estado en 

que se encuentre y exigir la reducción de precio y el pago de datlos y perjuicio~; 

111.w SI la cosa se perdiere por culpa del acreedor, el deudor queda llbre de 

lo obllgacián; 

IV.• Si se deteriora por culpa del acreedor, éste tiene obllgaclón de recibir 

lo cosa en el estado en que se halle; 

V.~ SI la cosa se pierde por casa fortul to o fuerza mayor, la obligación quedq 

sin efecto y el due"o sut're la perdida, a menos de que otra cosa se haya convenido." 

Las dos primeras fracciones se refieren al caso de que la perdida o deterioro seo 

por culpa del deudor; las fracciones 111 y IV contemplan el caso de que la perdida o deterl,e 

ro de la cosa sea por culpa del acreedor y, lo fracción V el caso de que la coso se pl,wda 

por caso fortuita o fuerza mayor. 

En el caso que contemplo la fracción V del artículo que exomfnomos y con re

lación a los contratos translatlvos de dominio, a pesor de 'que el que vende no tiene la ob!,!. 

gaclón de entregar la cosa por ester fmposlbllltado1 ya que la misma se perdió por coso far 
. -

tulto, se resuelve de acuerda con nuestro Código Ovll vigente que, tratondose de cosos "' 

ciertas y determinados, el que compra tiene lo obllgaclón de pagar el precio de la cosa. Se 

fustlflca que ul comprador pague sin reclb!r lo coso, tomando en cuenta que el vendedor• 

cumplfó su obllgaclón de transmitir el dominio, por lo qu• el comprador debe de cumpllr 

su obligoclón, sin que puedo liberarse basado en el hecho de que el vendedor no pueda .. 

entregar. En este caso; el comprador, además, es el duello de la cosa de conformidad 
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con lo estoblecldo por el artículo 2014 que dice: "En las enajenaciones de cosm ciertas y 

determinadas, la translación de fo propiedad se verifico entre los contratantes, por mero 

efecto del contrato, sln dependencia de tradición, yo sea natural, yo sea slmbóllco, de

biendo tenerse en cuenta las disposiciones relativas de 1 Registro Públ!co." 

El maestro Rojino Vi liegos senala sobre esta fracción V del ortTculo 2017, los 

siguientes conceptos: "Lo regla del artkulo 2017, fracción V, al estatuir que en los.casos 

en que la obllgaclón de dar Importe la translación de la propiedad y la cosa se pierde por 

coso fortuito o fuerzo mayor en poder del deudor (enajenante), la abltgcición quedcirá dn 

efecto y el dueno sufrirá lo pérdida, es aplicable tanto a lo comproventci como o lo perm;!_ 

ta y en general o tode>s los translativos de dominio, pero de acuerdo con lo que hemos ex• 

puesto, propiamente el problema de.los riesgos tendrá que plantearse solo en los cosos en 

los que el adquirente a su vez se obllgue a pagar uno contraprestación en dinero, volares 

o servicios ol ena¡enante. De esta suerte, en dichos contratos 1<1 regla de que lo cosa pe• 

rece para el dueno es Igual a la reglo de que lo cosa perece poro el ocreedcr:' (146) 

El artrculo 2018 del citado Código establece que "Lo pérdida de la cosa en -

poder del deudor se presume por culpa suyo, mientras no se pruebe lo contrario." 

Asf mismo, se senala en el artículo 2021 que "La pérdida de lo cosa puede -

verificarse: 
1.- Pereciendo la cosa o quedando fuera del comercio; 

11.- D&apar!'clendo de momque no 1e tengan noticias de ella o que, aunque 

se tengo alguna, la cosa no se puede recobrar. 

Sigue diciende> el Código Clvll en su articulo 2022: "Cuando la obligación de 

dar tenga por obfeto uno cosa designado sólo por un género y cantidad, luego que la coso 

se indlvlduallc:e por la elección del deudor o del acreedor, se apllcarál'l, en coso de pérc!! 

do o deterioro, las regios estoblecldas en el artTculo 2017." 

(146),• Rofoel Rojlna Vlllegas.w ob. clt P. 208 
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Por lo que toca o los riesgos en lo compraventa un el Código de Comercio, s! 

flolaremos que el artrculo 377 establece quien soporta el riesgo al decir: "Una vez pene.= 

clonado el contrato de compraventa, les pérdidas, dellos o menoscabos que sobrevlnlJren 

a IQS mercaderlas vendidas serán por cuenta del COll'flrador si ya le hubieren sido entregadas 

real, Iurldlc:a o virtualmente; y si no le hubieren sido entregadas de ninguna dtt' estas mo• 

neras, serán por cuenta del vendedor. 

En los casos de negllgencla, culpa o dolo, cidemín de lo acción criminal que 

corñpeta contra sus actores, serón estos r8'f)onsables de fas pérdidas, dorios o menoscabos 

que por su causo sufrieren las merconcfos." 

El artículo 378 del Código de Comercio establece cual es la entrega vlrtual 

diciendo: "Desde el momento en que el comprador acepte que las mercancTos vendidas• 

queden o su disposición, se tendrá por vlrtuqlmente recibido de ellas, y el vendedor qu! 

dará con los derechos y obllgac:lones de un simple depositarlo. 11 

Por lo que toca a la definición de los conceptos de entrega real y ¡urídlca r! 

~rrlremos al Código Ovll, el cual en su crtfculo 2284 define los conceptos / no sólo de 

entrega real y entrega turfdlca, si no también el de entrega virtual, el cual es concor.da.!!_ 

te con el concepta expresado en el Código de Comercio. El citado artfc:ulo 2284 estable-

ce: "La entrega puede ser111al, ¡urldlca o virtual. 

Lo entrega real consiste en la entrega material de la cosa vendido, o en la 8!! 

trega del tTtulo si se trata de un derecho. 

Hay entrega jurTdlca cuando, aún sin estar entregada materialmente lo cosa, 

la Ley la considera recibida por el comprador. 

Desde el momento que el comprador acepte que lo cosa venaido quede a su• 

disposición, se tendrá por virtualmente recibido de ella, y el vendedOr que la conserve en 
,\ 

su poder sólo tendrá los derechos y obllgac:lones de un depositarlo." 
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2, - Regulación de los riesgos en las Leyes Uniformes. 

El proyecto de Ley Uniforme de Romci de 1930 propuso la lransmhlón de los -

riesgos con lo entrego y o contlnuoclón, trcmscrlblmos los artfcufos correspondientes del 

mencionado proyecto, 

ht. 103,• A pcrtlr del momento de lo entrego, el rle190 Incumbe al compr.2 

dor que, por consiguiente, y aún en casa de perdida deterioro o cualqulera otra dhmlnu• 

alón de valor de lo cosa, esta obllgoda o pagar el precio. 

Art. 104.- El hecho de que las portes hayan estipulado una cláusula relativa 

a los gastos y especialmente que hayan pactado que sean a corgo def vendedor, no basta 

por si solo poro atribuir el riesgo. 

ht. 105.- El riesgo lnc11mbe Igualmente ol comprador a portlr del dfa en que 

lo entrega debla tener lugar, si por hecho del mismo comprador no ha ejecutCJdo el vende

dor todos los actos que le Impone la obligoc:lón de entregar la.caso, 

Esta disposición no se aplica a las cosas genéricas, sino en el coso de que ha

yan sida manifiestamente reservadas pera la ejecución del contrato y puestos aporte por 

cuento del comprador, y el vendedor remita o éste un aviso !nformondole de ello. Cuando 

!os cesas generlcas forman porte de un conlunto Indiviso y son de tal nolurole:z:a que el ve!!. 

dedor no puede separar una parte mientras el comprcdor se hoce cargo de ella, bastará que 

el vendedor haya e¡ecutoda todos los actos necesarios paro que el comprador esté en posl

bi lldades de reclblrlas. 

ht. 106.- No obstante lo dispuesto por el ortfculo 103, si la cosa sé vende 

de "franca-bordo", el riesgo no se trcnsflere al comprador, sino desde que aquello es pu~ 

to o bordo del buque, y esto aún '!in el caso de que el vendedor debe remitirlo al puerto de 

embCll'que, desde el lugar en que debe hacerse la entrega. 

SI según los términos del contrato o los usos mercantiles, el vendedor tT ene 



derecho a presentar <1I comprodor un conocimiento de embarque, el riesgo se transfiere al 

comprador desde el momento en que se pone la cos<1 en posesión del ormodor, 

Art. 107.- Cuando la cosa se vende "costo-flete" o costo flete seguro", el 

riesgo es para el comprodor conforme al ártrculo procedente. 

En coso de u~transporte directo que comlense por tierra, si el vendedor tiene 

según las cláusulas del contrato o los usos mercantiles, el derecho de presentar al compr.2 

dor un conocimiento u otro Htulo que cubra el transporte, el comprador si;iporta el riesgo 

desde que la cosa se encuentre en posesión del agente transportista, del modo prevlsto en 

el párrafo segundo del «tfculo 17, 

Art. 108.- En caso de merconcras ccrgodas en grupo, el riesgo se transflore a 

cada uno de los comprodores proporcionalmente a su parte1 desde que el vendedor remite 

el conocimiento o cu<1lquler otro aviso exprescrd~e el ccrgam1111to se ha cifectuodo. 

Art. 17.- Se entiende por entrega, la realización de los actos que Incumben 

al vencedor para hacer poslbl e que el comprador reelba la cosa. La determinación de esos 

actos depende de la naturaleza del contrato. 

En casa de que el vendedor deba remitir la casa desde lugar en que ha de ser 

llbroda, la entrega consiste en poner lo coso en poder del primer transportista o agente e!!. 

cargado del tronSPorte, y si éste comienza por un buque motltlma, en ponor la cosa a b'?!: 

do y enviar al c:omprodor las documentos que le permitan recogerla. SI según las dlsposlci~ 

nes del contrato o los usos comerclala, el vendedor tiene derecho a presentar al compraN 

dor un conocimiento de embarque, el vendedor cumple entregando la cosa al armador. 

La Ley Uniforme sabre la Venta lntemaclonal de Mercaderlas trato el probl! 

ma de los riesgos en los artrculos 96 a 101. 

Artrculo 96.~ "Cuando los riesgos son transmitidos <11 cornprodor, éste debe p~ 

gar el precto, pese a la pérdida o deterioro de la casa, a menos que estas circunstancias 
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se deban a un acto del vendedor o de cualquiera otra persona de cuya conducta éste sea 

responsable." 

Artículo 97.- "1.- Los riesgos se transmitirán ol comprador desde que la entr! 

ga de la cosa tiene lugor en las condiciones previstas en el contrato y en lo, presente Ley, 

2.- En el caso de daclón de uno cosa no conforme al contrato, los riesgos se 

transmiten al comprador, lndependtentemente de la falta de conformidad, desde el mome~ 

to en que la doclón se efectúa en las condiciones previstas en el contrato y en lo presente 

Ley, pero siempre que el comprador no hoyo declarado la resolución del contrato ni exll!!, 

do 1 a sustt tucl ón de 1 o caso. " 

Ártrculo 98,- 11 1.- Cuando la dacl6n de la cosa se retarde por el lncumpll -

miento de una obltgoclón del comprQClor, los riesgos se transmitirán a éste a partir de lo 

última fecha en que, Independientemente del lncumpllmlento, dicha daclón debió haber 

sido hecha en los términos del contrato, 

2.- St la venta se refiere a casas genirlcas, el retraso del comprador motiva

ra la transmisión de los riesgos rlempre que el vendedor hoya aportado cosas potentemente 

destinadas al cumpllmlento del contrato y lo haya notificado al comprador, 

3.- Cuando las cosas genéricas sean de tal naturaleza que el vendedor no pu!!. 

de separar una parte de ellas hasta que el comprador realfce la recepción, será suficiente 

qut el vendedor hayo reollzado todos los actos necesarios para permitir al comprador reo

ltzar 1 a recepción. 11 

ArtTculo .99 .~ "1.- SI lo venta tiene por ob¡eto mercoderlas en cursó por mor, 

los riesgos so Cl!Umlrán por el comprador o partir del momento de lo doclón de la coso ol 

porteador. 

2.- SI al momento de la celebroclón del contrato el vendedor sobra o debía 

saber que la coso hobra perecido o estaba deteriorado, los riesgos permanecerán o w C<?!_ 

go hasta el momento de lo celebra!f>n del contrato. 
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Artrc:ulo 100.- "SI en el caso previsto en el t'l'trculo 19, Inciso 3 el vendedor 

al momento de enviar el aviso o el documento que especifica la cosa, scmra o debfa saber 

que ella había perecido o se había deteriorado después de su daclón al porteador, los rft;,! 

gos perme11eceran a cargo del vendedor hasta el momento en que haya enviado el aviso o 

el documento." 

Artrculo 101.- "La trGl'lsmlslón de los rletgos no esttl'á IJgada necesc:rlamente 

a la estipulación de ~na cláusula especial en el contrato relativa a len gmtos." 

Artrculo 19.-''1.- La entrego consiste en la daclón de la coto conforme al --

contrato. 
2.- En el caso de que el contrato de venta lmpllque un transporte de cosas y 

ningún otro lugar de entrega sea convenido, ésta se efectúa por la oaclón de las mercad! 

rT os al porteador pCl'a ter trmsmltfda al comprador. 

3.- Cuando la cosa dada al porteador no estema de modo manlflesto destinada 

al cumpllmlenta del contrato, por la Indicación en ella de una dirección o por cualquier 

otro dato, el vendedor además de efectvar la daclón de lo cosa, envlc:rá al comprador un 

aviso de la expedición y, si fuera necesario, algún documento especificando la cosa." 

En cuanto al problema do la transmisión de la propiedad en las leyes unlfonnes 

que hemos examinado, podemot destacar que desde el Proyecto de Ley Uniforme de Roma 

de 1930 se delo de reglamentar dicho ffmsmlslón1 según se detprende del Cl'tfculo 5o. de 

dicho Proyecto, que dice: "La presente 1 ey no se refiere a los efectos que la celebradón 

del contrato puede tener sobre la propiedad de la cosa." hf mhmo, la Comisión redoct.2 

ro dijo entonces: El Instituto ha evitado resolver, como se establece en el Cl'trculo So. del 

Proyecto, las cuestiones relativas a la transmisión de la propiedad de las cosas vendidas. 

Ha estimado, en efecto, que las diversas leglslaclones, están estrechamente ligadas o el~ 

tas reglas de lmportanchiy diferentes principios de orden general, y que no puede lnten• 

tarse la untftcaclón de esta materia en relación al derecho de la c0fl'9roventa., Por otra 
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parte, la reglamentaclón de la transmisión de la propiedad se ha entolado tan poco nece• 

sirio que Inclusive en lo cuestión más estrechamente ligado o ella, como es lo transfer~ 

clo de los rliesgo.s, ha sido posible establecer una reglamentación Independiente de toda 

regla concerniente a la propiedad de lo cosa. 

El criterio anterior es sostenido en la Ley Uniforme sobre la Vento Interno-

clona! de Mercaderlas, ya que en su trtfculo 8 sel'lola. "La presente ley regulará exel11-

slvamente los obllgaclones del vendedor y del comprador que sur¡m de un contrato de -

venta. Salvo dlsposiclon expresa en contrario, no concierne, en ptrtlculcr1 ni a la f~ 

moción del contrato ni a los efectos que este puede producir sobre la propiedad de la co

sa vendida, ni a su valldez o o la de las cláusulas que contiene, ni tampoco a la de cu<!! 

quier UfO, • 

3.- Regulación de los riesgos en los Condiciones Generales de entrega de·-

mercancfas entre Organizaciones del Comercio lntemaclonal de los PoTsei Miembros del 

Conselo poro la Ayuda Económica Mutua {COMECON). 

En las Condiciones Generales lo transmisión de los riesgos se relaciona con la 

entrega y el tipo de transporte que se uttltee, y le transmisión de la propiedad y de los -

riesgos se opera, en todos los casos, con lo enti'ega, que consiste Jurídicamente en despre!! 

dene de las cosos e¡.,,endedor, en perder su control y la poslblltdad jurldlc:o de disponer -- . 
de ellas. 

A contlnuacl6n veremos las dTstlntos disposiciones tobre la transmisión de los 

riesgos. 
En el caso de que el transporte sea el ferrocarril las Condiciones Genrales S.!, 

nala: 4 "En los transportes por ferrocarril, les entregos se hcrán frmc:o-ferrocarrll en el -

pors vendedor,. en cuyo ceso: 

a).- . 

b).- El derecho di9 propiedad sobre les mercanc:fas, asT como bs riesgos por 
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perdidas o dailos crccldentoles, se transmltlr&i del vendedor al comprador al momento de 

la transmisión de las mercanc:ras del ferrocorrll del pafs del vendedor al ferrocarril que• 

las recibo," 

Cuando el tranporte es automovillstlco las mencionadas Condiciones lndlccrn 

S "En los transportes automovillstlcos las entregas se horán libre al lugar en que las merc<l!!, 

eras se carguen en loa medios de tran•orte del comprador; pero si ellas ,son entregadas pQI' 

medio de un tr1S1sporte del vend~ al pasar la frontera de su pa(s, la entrega se hará 11· 

bte al lugar de examen de las mercancfas en la aduana fronteriza del pafs llmftrofe con el 

vendedor, en cuyo caso: 

a).• - - - .. - .. - .... 

b).- El derecho de propiedad sobre las mercancrm, asr como los rl919os por 

pérdidas o doí'los accidentales se tr<l'lsmltlrán del vendedor al comprador al mom.into de la 

recepción de ellas de los medios de transporte del vendedor a los del comprador; pero 11 

1 as mérccrH:Tas se entregm por los medios de transporte del vendedor al pasar 1 a frontera 

de su pars, lo transmisión se efectuará al momento del examen de las mereancras por el -

Inspector de la aduana froohlrl:za del pats llmltrofe al del vendedor." 

Para el caso de que el tran~e sea por agua las Condiciona Generales est,g 

blecent 6.- "En los transportes poi- agua. las entregas se har&l f.o.b.,-c.t.f. o c.&r. -

puerto previsto en el contrato. 

1.- En los cosos de entrega f.ct.b;: 

~.- -------------------
b). - El d•echo de propiedad sobre las mereanc:fos asl' como los rl919os por -

perdidas o dall'.l1 accldentalM se lfanmltlrán del vend• al comprador al momento que 

las mercanc:fas pasen las vras del barco (shlp's rall) en el puerto de embO"que. 

c).-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -



2.- En los emes de entrego c.f.f. o c.&f.: 

a).-- - - - - - - - - - - - - •• - - - - - - - - - - • -

b).- El derecha de propiedad sobre las men:oncfas asr coma los riesgos p:ir -

pérdidas a dallas accfdentoles se transmitirán del vendedor al comprador en el momento 

que los mercancías pasen los vf0$ del barco (shlp's rall) en el puerto de embarque." 

STendo aereos los medios de transporte, la COMECON regulo los riesgos dl

clendo: 7.- "En los traisportes aéreos, las entregas ff harán Ubre al lugar en que las m!l,! 

cancfas se ponen a dhposlcfón pero su embarque por la organización de transporte a6reo 

en el pars del vendedor, y en tal caso: 

a).- - - - - ... - - .. - - - - - - - - - - - - - ..... - - ..... - .. 

b),- El derecho de propiedad sobre las mercancías asr como los riesgos por -

pérdidas o dallas accidentales, se transmltlran del vendedor al comprador en el momento 

en que ellas se ponen a disposición de lo organización de transporte aéreo en el poís del 

vendedor." 

Finalmente, establecen las Condiciones Generales: 8.- ''En los casos de re

mlslónes postales, las entregos se harán libre-recepcionista (porteador pasto!), en cuyo coso: 

o). - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -

b).- El derecho de propiedad sobre las mercandos, ad como los riesgos por 

pérdidas o dol'los accltl~tales1 se tran1mlt!rén por el vendedor al comprador en el mome!! 

to en qire los mercancías se· pongal a disposición de la oficina postal del país del vende

dor; lguolmente, al momento en que l01 paquetes se pongan a disposición de lo oficina

postal del pofs del vendedor, el derecho de presentar reclamaciones que deriven del cO!! 

trato de transporte celebrado con la oficina postal, se trcmm!tlrá del vendedor al compr!! 

dar." 
4.- Regulación del°' rfesgos según los Regios lntemaclonales para la lnter

pretacl~n de términos comerclal~n de la Comara de Comercio lntemaclonal. 
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Por lo que se J'lrflere al término "!En Fchrlca", estas Reglas suilalcr1 en el q>'!: 

tado A número 6, que: "El vendedor debera asumir todos los riesgos y rufragcr todos los -

gastos de las metec:Jlcfas hada que estas se encuentren a disposición del comprador en la 

fecha !Hlipulada en el contrato, siempre que las. mercancras hubieren sida debidamente ~ 

peclflcadas, es decir, claramente separadas o Identificadas de cualquier otra formar que 

Indique que se trota de las mercancías ob!eto del contrato." En cuQ/1~ al comprador, sel!;! 

Ion las Regl.:i, en w Inciso 8 n6mero 2 que, d.berá: "Sufragar todos los gastos y asumir to-

dos los rle'9Clil de las merconcfas desde el momento en que sa ancuentren a su disposición, 

en tales condlcronet, siempre que las m•cancfas hubieren sido debidamente especifica

das, es decir, claramente HpCll'adca o Identificadas de cualquier forma que Indique que se 

trata de las mercancías ob¡eta del conlroto." 

Según el apm-tado. A nCnnero 4 de las R19las, que hchla sobre el término "FrO!!, 

co Vagón", Ondlcando punto de p«tfdo), el vendedcr deberá: "Sufragcr todos los gastos 

y asumir tocios los riesgos de las m•cancras hasta el momento en que el vagón cargado so 

haya entregado en depósito a lo estación de ferraec:nil, o bien, en el caso previsto en el 

anterior número 3, hoste que lm mercanclo$ hoyan sfdo entrec1adas en depósito al fen-ocCI"" 

rrll. "Por su parte el comprador, sagún el apartado 8 número 3, se obliga desde el rnannl!J. 

ta en que delo d• ser raponsaltle el vendecfcr. 

Para el término "FAS" (franco al costado del buque) ••• {indlcando puerto de 

embarque), las Reglat han establecido- en el apartado- A nCunero 41 qu• el vendedor deb! 

rá: "Sufrqiar todos los gastos y CIMlmfr todo. los rl "'!JOS de las merctricfas hasta el momll!! 

to en que hayCl'I sido efectivamente en~· al costado del buque en el puerto da em• 

barque designadoª. El compn:idor se obliga en materltt da riesgos, de acua-do con lo dls• 

puesto pcr el apartado a ~~mere 2, a pcrtlr del monumto en que el vendedor ha entregada 
'· 

efectivamente las mercan~ra. al costado del buque en el puerto de embarque. 
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Para el término "FOB" (Franco a bordo) ••• Ondlcando puerto de embarque), 

el apartado A lneJso 4 establece que el vendedor deberá: "Sufragar todos los gastos y 

asumir todas los riesgos de la$ mercancías hasta el momento en que, efectivamente, ha-

yen sobre pasado lo borda del buque en el puerto de embarque designado. "El compra-

dor, según el apartado B número 2, deberá asumir los rletQOS desde ese momento. 

Las Reglas disponen, para el término "C&F" {costo y flete) ••• Ondlc:ando -

puerto de destino),, según el apartado A número S, que el vendedor deberá: "Asumir to

dos los riesgos de ·ras mereancfas hasta el memento en que hayan efectivamente sobrepcz.. 

sacio la borda del buque en el puerto de embarque." El comprador, de acuerdo con el 

apCll'tado B número 3, asumirá los ri·hgOt desde ese momento. 

Cuando se utiltce el til;mlno "CIF" (costo, 1119uro, flete) ••• (indicando puer 
. -

to de destino) la1 Reglas ordenan, en el apartado A número 61 que el vendedor deberá: 

"Asumir los rlel!JOS de las mercancras hasta el momento en que éstas hayan efectivamen-

te tabrepasado la bordo del buque en el puerto de .nbarque", y1 par su parte, el c:om-

prodor 1UUme los rletg0s a partir de ne momento según lo dispuesto par el apartado B 

número 3. 

Para el caso del tmnino "Flete o porte, pagado hasta ••• " Ondlcando punto 

de destino), se Indica, en el apartado A número 3, que el vendedor deberá: "Asum Jr los 

riesgos de las mercancras hosto que éstas hayan sido entregados en depósito al primer p~ 

teador en la fecha prevista en el contrato", y el comprador deberá, según el apartado 

B número 2, "Asumir los riesgos de las mercanelcn desde el momento en que hubieren si"~ 

do entregt!das en depósito al primer porteador de conformidad con lo dispuesto en el núm.! 

ro 3 apartado A" • 

Pora el caso del término "Sobre buque" Ondicando puerto de desHr;o), el ap~ 

todo A número 3,. senala que el vendedor deberá: Asumir todos los rl esgos y sufragar -

los gastos de las mercancras hasta el momento en que las haya efectivamente colocado a 



disposición del comprador, de conformidad con lo dispuesto en el número 2 del apartado 

A, siempre que las merccnc(<ZS hubieren sido debidamente especificada, es decir, cl<ta

mente sepCll'adca o Identificados de cualquier otra forma que Indique que se trata de las 

mercmcras ob(eto del contrato". Por su parte, el comprador deb6f& asumir los riesgos o 

pcnir de IS4t momento, s.egún lo dispuesto p« el apartado B n6m•o 2. 

"SoCr• M.ielle11 (libre de dlrechos ••• Ondlcmdo pull'to convenido) es el t~ 

mino en que las Regios estlpulC11,. en el apartado A número 6, que el vendedor deber&: 

n Állumlr todos los rlltgOI y 11.1íragCI' los gcstOI de los m•c01cfm hasta que hayCll'l.sldo -

ofectiv01'119'1te colocadas a dlrpodclán del comprador, dit conformldccl con lo dlipuesto 

en el número 2 dtl apaitoda A, siempre que éstas hubi•en sido debida11111r1te espclftco 
. -

das1 es decir, cl«amente sepcradas o ldentlflcodas de cualqul• otro formo que lndiqu. 

que se trata de las mercancías ob!eto del contrato. "El comprador C1S1Jmlra fos rletg0s a 

pCl'tlr del momento en que los m«cancfos hayan sido colocodat a su dlsposlclán, atento 

lo dl5Puesto por el ap«tad(;) 8 número 2. 

Para el caso del tirmlno "Entregado 1n frontera" (lugar convenido dé entre-

go 4.ln frontera), las Regios estoblecen en el ap«'tado A n6m.-o 3, que el vendedor~! 

r&1 "Awmlr los rletgos de lcm mwcmcrm haata el mc111ento t1n que hayo cumplido IOJ ob!!, 

gacfonu que le lncuniJen en vfrtud del nlim.-o 2, a), opcrtado A." EICll obllgacfones ~ 

consisten fundamentalmente en i:oloc:ar lm mcc:es1c(C11 objeto del c.ontrato a dlsposlc:l&n

d•I comprador ari el lugar de entrega designado., ari la frontera c:om.spondiente, y 1111 IG 

fecho o plozo estipulado en el contrato de comprov11nta. El comprador, por su parte, ~ 

me los riesgos detde entone•, agún el aportado B número 4, que establece que el compro!! 

dor deberá: "Alumlr los riesgos de las merccincfm y sufragc:r los gastor que se produzcan, 

con lncluslén de los ~hos y gastos de oduana, desde el momento an que se encuentren 
'.• 

debidamente, a su disposición en el lugar designado de entrega (11'1 la frontera. '' 

Finalmente,. ptl'a el caso de ttEntregc libre da dereche»" (lugar de destino 
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convenido .en el pafs de lmportacl6n),. las Reglas ordenan en el q>artcdo A número 31 que 

el vendedor deberá: "Asumir los r!MgOs de las mercancfa5 hasta que haya cumplldo las .. 

obligaciones que le Incumben, en virtud del número 2, a), del <ipartado A.• La obll

gacion fundamental que le Incumbe es la de coloccr las mercancfos obfeto del contrato, 

Ubres c!.J derechos, a disposición del comprador en el lugar de destino convenido del -

pafs de lmpcrtación, en la fecha o plazo estipulados en el contrato de compraventa. El 

ccmprador deberá, de acuerdo con el q>artado B número 3, asumir los rlevn de las mer• 

cancTos desle el momento en que se encuentren a su dhpostd6n en el lugar de destino co! 

venido. 

Estas Regl<IS tampoco se refieren al probfel'llQ de la trantmislón de la propie-

dad, al Igual que los textos de la L~ Uniforme, por lo que han sido criticados de no dar 

soluclón alguna o mqufvar el problema. Esta observación tiene importe11cfa en razón de 

que nuestra 'Sistema Interno es el de ligar la transmblón de los rle19os c:on la !rCl'lsmislón 

de la propiedad. 

A este respecto, "quienes optqn por omitir toda referendo a la transmisión-

del dominio de las mercmcfas obJeto de las compraventas intll'llacionales1 y no Indican 

el montento, la forma y el lugar de dicha transf.erencla, stno,a s11111ejanza de la más an

tigua tradición proveniente del Derecho Romano y acogida por la legislación germánica, 

sólo estahlecer los efectos del contrato de venta consistentes en la creQclón de las rela-

clanes obllgatorias, no de caracter real, coosfderan que la transmisión de la propiedad 

no es mbs que una interpretación doctrinal de hechos jurldicos destinados a explicar y a 

rustff!ccr ciertas soluciones de la practica. 11 (147) 

(147).- Jorue Barrera Graf.- la Reglamentación Unlfonne de l!,'!S Compraventas Interna" 
clonales de'Mercaderlm.- Unlvenldad Autónoma de México.- México 1965,
P. 71. 
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CONCLUSIONES 

1.- La compravento, en la leelslacf6n meidc:ana, es un contrato transla

tivo de dominio de ocu•do con su naturaleza, par medio del cual uno de los contra

tantes, llamado vendedor, • obU;o a trmtsferlr la ,....tedod de una COICI o la tltul.!:! 

rldad de un derecho; y el atro c:ontratCl'lte, llenado CU11.-iodor, te obligo a pq¡ar un 

precio cierto y en dinero. 

2.- El contrato extranoclomd deóe tener.una sóla ley que lo rl[a, qué -

no sea establec:tda por las contr°"3ntel y que lo regule en todos aas atpectos. 

3.• la ley aplicable al contrato extranaclonal nos«& la de las conttal't!!. 

tes,. ya sea por su domlelllo o por w nacionalidad; ni tampoco será Nritorlalrsta por 

su celebrac16n o por su efecuc:lón. 

4.- Un esfu«zo pCl'O unificar c:rlterlos en el pago de las obUgaclones ".2 

crdas de los contratos exlronaclonales, paro evftcr las rl-aoi de una deYaluacl6n de 

lá moneda y la protección de los lnt•eses lni.nodonales, ha sJdo el realizado par

ios comerctontes al haber creado los términos o elánllas "moneda oro" y "valor e10". 

5,- Dado lo poco satbfactorlo dctla11e1luclones Jntantadaspcl'<I deblrml• -

nar cual ei la ley apllcable al contrato edranacfonal, • han fonnado distintas ten• 

denclas que estan abriendo nuevos caminos. · 

6.- Dichm nuwas tendencias •pueden eunstderar como: el movimiento 

legltlatlvo; la elaboroclén de bmulaiot para contratos tipo; adapclén de regios, -

nomenclatura y terminología canrarclal uniforme, y regulcsclán de nQl'lfll:l!S y principios 

tendlenteJ a evitar y resolver conflictos. 

7.- Exl:lte, además, u~erte tendencia a la untflcactán !nternaelonal 

en materia de compravenl-a, que por el momento tiene ciertas nistrlec1ones por lo que 

toca .;ila materia que puede ser obJeto del contrato, restTlnge la e1.1tonomta de lavo

luntad y la remisión a los derechos nacionales, defando a un lado l<ls principios tr.!:! 
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dlclonalet para concordar dos leglslaclones naclonales diferentes y evitar, entre otros, 

el problema de la transmisión de la propiedad. 

8.- Podemos afirmar que algunos de las tendencias reglonales americanas 

de unificación sobre las leyes de vent01 lnternaclonales de obfetos muebles corporales 

han llegado a una etapa de unificación más amplio, que se basa en lo poslhilldad de 

adoptar los textos elaborados y discutidos en europa, o sea, concretamente la Ley UnJ. 

forme sobre la Venta Internacional de Mercaderras. 

9 .- De acuerdo con nuestros Códigos la cosa perece para su dueri.o, y dado 

que la traslaclón de la propiedad se efectua por el mero efecto del contrato, el riesgo, 

o sea la perdida o el deterioro de la coso será sufrido por el comprador. 

10.-En 1 as Leyes Uniformes, al Igual que en los !NCOTERMS, se de¡m a 

un lado, la formación del contrato y los efectos que éste pueda producir sobre la pro

piedad de la cosa, senala.ndo precisamente en su articulado cuando pasan los rlesgcn 

det vendedor al comprador. 

11.- En la reguloclón de los riesgos de las Condtclones Generales de la 

(COMECON), la transmisión de los rleigos se relaciona con la entrega y el tipo qe 

transporte que se utTIJce, y lo transmisión de la propiedad y los rl1119os se opera, en 

todos los casos, con la entrega, que consiste ¡urrdlcamente en desprenderse de las co

sas el vendedor, en perder su control y la poslbllldad .¡urrdlca de disponer de ellas. 

12.~ SI el empano de la unlflcetclón del derecho en los negocios saltero 

victorioso., vendría a desaparecer los más graves confllctos de leyes, o sean aquellos 

que Impiden la clrculac16n de la riqueza entre los pueblos. 



Pag. 152.-

BIBLIOGRAflA 

l .-Actualldad Arbitral. Convención Interamericano de Arbitraje Comercio!. Trimestre 
21 1971. Washington, D. C. 

2.- P(Juilar Carvajal, leopaldo, Contratos Civiles. Editorial e Imprenta Hagtom, -
México, 1964. 

3.- Alfonsín, Quintín. Regime~ lnterna<:lonal de los C.OOtratos. Editorial M.8.A., 
1950. f.Acntevideo, Uruguay. 

4.- ~endice de Jurisprudencia de 1917 o 1965 de la Supremo Corte de Ju5ticia·de la 
Federación. Imprenta fvl.urguia, S. A. México, 1965, 

S.- Barrera Graf, Jorge. La Reglamentación Uniforme de las Compraventadnternacio 
nales de Mercoderios. Universidod Nacional Autónoma de México. México 196..f. 

6.- Bayltch, S. A. y J. L. Siquelros. Conflict of Laws: México ond the United States. 
Univers!ty of Mi ami Press, Coral Gobles, Florldo, 1968. 

7 .- Bor!o Soriano, Manuel. Teor;ia General de las Obligoclones, México 1962. 

B.- Clavel, Luis Guillermo. Revista de Derecho. Universidad Mayor de "Son Andrés". 
Alto IX, Nos. 29-30, 1957, La Pez, Bolivia. 

9.- Colin y Capitán, Curso Elemental de Derecho Civil. Editorial Reus. Madrid, 1925 

10.- Oegni, Francisco. Lo Compraventa. Editorial Revista de Derecho Privado, Madrid 
1925. 

11.- Diccionario de la Lengua Espallola. Espasa-Calpe, S.A. MotX-td, 1947. 

12.- Espln, Diego. Monual de Derecho Civll Espollol. Maditd, 1961. 

13.- Garo, Francisco J. Tratado de las Compraventas Comerciales y Marltimas. Edlas, 
S.A. Editores Buenos Aires, Argentina, 1945. 

14.- Gutlérre:z: y Gonzale:z. Derecho de las Obligaciones. Editorial Co¡ico, Pueblo 
Pue. México. 

15.- Lozano Norlega, Francisco. Cuarto Curso de Derecho Ovil, Contratos, Asociación 
Nacional del Notariado Mexicano. México, 1962. 

16.- Méndez, Aurelio. Contribución al estudio de las ventas marltlmos. Revista de Dere 
ehos Mercantiles. Vol. l:<Vll-No. 49 Madrid, 1954. -

17.- Miaja de lo Muela, Adolfo. Derecho Internacional Privado. Ediciones Atlas, -
Madrid, 1966. 

18.- Naciones Unidas. Registro de Textos de Convenciones y otros Instrumentos relativos 
al Derecho Mercantil Internacional. Nueva York, 1971. 



Pa¡. 158.-

19 .- Ntboyet1 J .P. Principios de Derecho Internacional Prlvll<lo. édltorlal Nacional. 
México 1 1965. 

20.- Petlt, Eugene. Tratado Elemental de Derecho Romcr10. Edltorlal Naclonal. -
México" 1959 

21.- Rollna VII legas, Rafael. Derecho CMI Mexlccno. Antigua Llbrerla Robredo. 
Mixlco, 1961. 

22.~ Sánchez Romm Correa, Feltpe. Apuntes Sobre la Venta Internacional de Merca 
dedas. Unlv«sldod Naclonal Autonama de México, 1944. -


	Portada
	Índice
	La Compraventa
	Régimen de los Contratos en el Derecho Internacional Privado
	Evolución del Derecho del Comercio Internacional en Materia de Compraventa de Mercancias
	Los Riesgos en la Compravena en Derecho Internacional Privado
	Conclusiones
	Bibliografía



