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INTRODUCCION 

MARCO OE REFERENCIA 

En los paises considerados corno subdesarrollados o en v!as de -

desarrollo, tiene una grar. importancia el transporte; desde una per~ 

pectiva jur!dica es indudable que el t=ansporte es uno de los temas_ 

jur!dicos de mayor iwportancia cowercial. 

Sin la actividad transportadora no podríamos imaginarnos el de

senvol~imiento de las comunidades hUJ:.ar.as en sus diferentes etapas. 

Contemplada la hu..'7 • .ar.i.:!ad se v<::. .:;:ue la soc!.e:!aC. r:i=ici~iva no ne-

cesito del transporte, en p=i~er lugar no ten!a nada que transportar 

porque viv~a de~trc de un espacio reducido en el que encontraba sus_ 

medios de vida, o bien era ccrnpletar.:.e~te nomada, sin el menor arrai-

go. 

Tenie~do que una :ase previa al transporte se inicio cuando la_ 

sociedad cowenz6 a organizarse y sir.ti6 la necesidad de trasladarse_ 

o ecigrar con enseres de los que ya no pod!".a 1 .. rescinCir. 

En muy distintas épocas de la hu..,..anidad, la gue.1.ra, las e.xcur-

siones, descubricientos, el espíritu comercial dieron un ?aso ~ás en 

el desarrollo del :ranspor:e. 

D~~ÓP lo ~ntigüedaC el hombre ?ersigui6 dos =ines: ir ~ás rápi

do y poder lle,:ar r:.ás ?eso, lo que en otras palabras quiere Cecir 

poder hacer o t.ra.nsport.ar :::ás cosas en el rnis::-.o tiernpo, =in.es que 



aparecen m~s marcados, con el descubrimiento de la rueda hace 5000 -

años hasta los actuales camiones m~s sofisticados, he ahí que el 

transporte abarque un enorme sector, siendo una actividad que ejerce_ 

una influencia preponderante en las condiciones económicas, socia--

les, administrativas, políticas, militares y de seguridad de los pa1 

ses constituyendo uno de los elementos esenciales de su infraestruc

tura. 

Esta actividad del transporte es tan marcada que a!ecta a la -

economía pública como en el caso de México, por ello dicha materia -

ha sido objeto de regulaciones especiales y de una intervención del_ 

Estado. 

El presente trabajo permite conocer el surgimiento, evolución,

repercusiones, circunstancias, progresos y situación actual del 

transporte, así como su marco jurídico de tal en el México actual. 

Estudiemos pues el transporte en la modalidad de Contrato Mer-

cantil de Transporte Terrestre de Carga por Viaje, comprendiendo de~ 

de su concepto, clasificaci6n, aspectos de la empresa como la merca~ 

tilidad, la concepci6n, asi como los elementos de este, Cerechos y -

obligaciones y terminaci6n del contrato comprendiendo sus responsab! 

lidades. 

Encontramos que el transporte es importantísimo en México debi

do a que el cincuenta y ocho por ciento de su ponlaci6n está relaci~ 

nada ~~ una fort"a di~~cta o indir~cta a eRt~ actividad vital para el 



desarrollo de M~xico, ocasionando un complica~isimo problema que ha

ce posible su estudio. 



CAPITULO I 

ANTECEDENTES HISTORICOS 



CAPITULO PRIMERO. 

I. El estudio de la historia tiene en el derecho una gran impoE 

tancia, es indudable que las vicisitudes de la vida social y econ6rn! 

ca motivan nuevas necesidades que a su vez, originan nuevas institu

ciones que aparentemente no tienen ninguna liga con el pasado. 

Los negocios de hoy aparecen diferentes a los de otros tiempos, 

aunque en realidad no es as!, el derecho roercantil es un derecho de_ 

los negocios, en tanto que atiende a los actos mercantiles y a los -

sujetos que en ellos intervienen, debe necesariamente adaptarse a -

las transformaciones del medio social, econ6rnico y a las reglas que_ 

éste impone. 

Pero cualquiera que sea la ~=i;i~alidad de detenninadas instit~ 

cienes jur!dicas contemporAneas, casi siempre debemos ligarlas con -

otras instituciones del pasado que han ido adaptando a las necesida

des actuales .. 

Veanios, el desarrollo del derecho cercantil con el transporte. 

A. EPOCA PRECODIFICADORA. 

La historia del derecho y el transporte cornenz6 cuando los si-

miescos antecesores del howbre descendieron de los ~rboles y, en pies 

dieron los ?rimeros pasos sobre el suelo. 

El hombre se mue,.-e porque tiene razones todas las razones de la 



vida misma: cazar, luchar, comer-cial,-.- etc.· 

Originariamente el hot:lbre primi~ivo habI.a q~e_. coc.er lo. ~e po-

d1a: ra1ces, bayas, frutas y animales si podia recoge~~os,_ -su .~erse

cuci6n le obliga a moverse. 

Para vivir el hombre habia que seguirlos, pero solamente cierto 

número de animales habian de vivir sobre determinada extensi6n de 

tierra y s6lo algunos hombres podian vivir de tales animales, los 

demás hab!an de viajar todav1a m§s lejos. 

El hombre primitivo coloniz6 la tierra, traslad!ndose primero -

e~ forma de familias, en tribus más tarde, buscando siempre alilnen--

to y espacio. 

Aqu! y all~ los pueblos se establecieron, cultivaron alimentos_ 

y criaron ganado. 

Cuando una sociedad prosperaba y se hacia rica en productos, e~ 

viaba mercancias a tr~ficar con los pueblos vecinos. 

As! cooenz6 el comercio que es todav!a la raz6n m§s importante_ 

del transporte, teniendo en el oscuro pasado de la prehistoria, sus_ 

antecesores emplcrcn las oanos y los pies para coverse entre las r~ 

mas. 

Al principio el hombre era su propia bestia de carga; llevaba _ 

el peso sobre la espalda o lo arrastraba. 



a ::ucho rn~s de cuatro millas por hora·. 

El hombre primitivo se movía por 'las ·m.·i~~s--:.:.raz.Ori~s· y· a·carreaba 

las mismas cargas sencillas, pero a medida ~~:··. ·~~·~· ~;~~s.iciaaes se --

multiplicaron hall6 razones para transportar una mayor variedad de -

cosas. 

En las comunides primitivas y simples, todos debieron de compa~ 

tir la tarea diaria de acarrear agua, combustible y alirnentO. 

Sobre distancias largas, el hombre sola.ment_e pod!a llevar peso_ 

en marcha lenta. 

Pero sir. duda los mensajeros correrían cuando llevaran noticias 

desde una comunidad a otra. 

El hombre había comenzado a transpo=~a= cbjetos·e ideas: 

La doma de animales fu~ uno de los primeros grandes pasos en la 

historia del hotl.bre, y le hizo posible viajar a rn!s largas distan~--

cias trasladando cargas rn!s pesadas. 

Casi con seguridad que el perro fué el primer animal domestica~ 

do. 

Durante muchos ciles de años los anirnales constituyeroi&,.1a: fuE!ri. 

te principal de energía para el hombre sobre la tierra. 

Antes de que el hombre comenzara a vivir con_sus ~emejantes en_ 
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p~9ueñas comunidades no tuvo otras carreteras q~e las sendas de los_ 

animales. 

El -animal fu€ el primer gu1a del hombre, en la jungla o en el 

desierto donde el hombre podía perderse con facilidad, el agudo sen

tido del olfato del animal frecuentemente señal6 el camino más próx1 

mo pozo. 

Cuando el hombre sigui6 estas sendas de los animales lo condu-

c1an al agua y al alimento. 

Las orillas de los ríos y los causes secos proporci~~~~oñ,al -~ 

hombre del mismo modo que las sendas de los animal.es, -v~aS. de comun..! 

caci6n. 

Tras los animales vino el hombre cazando y· ~-~·ca~~? ~lti·~g~~~ el -

comerciante, conduciendo sus cargadas bestias. 

E.l adverci.rniento del comercio sent6 los cimientos· de ~1:as- prime-_-

ras carreteras permanentes. 

Pero m~s tarde cuando se dio la agricultura y la industria co-

men=6 a establecerse en pueblos y ciudades. 

Puede ser que cultivara demasiado maíz, y que, sin er..bargo nec~ 

si~ara ciertos materiales para construir nuevas herramientas; en al

gUn otro sitio gentes con exceso de tales materiales tal vez pasaran 

hambre. 



Y as!, dieron la feliz idea de 

exceso por otros que necesitaban. 

Y de este modo nacieron el comerc{o y 

manen tes. 

·' -::... ; ''.. .- •' 

Quiza. la mAs antigua y bien definida v{a comerc·iai fu~-·--1a ll-am~ 

da ruta del arnbar, de iOO millas que cruzaba la Europ~ p'reh:Í..·s.t6l:ica_ 

desde el Medi~err~neo al mar Báltico. {l) 

El lapislazuli es raro y los persas debieron traerlo por una 

v1a co~ercial hace unos 5000 años, los chinos aprendieron a·hilar s~ 

da de los capullos de un gusano. 

Durante siglos mantuvieron secreto el proced.!..:iento, pero ven--

d1an su seda a ?ersia, lle.v&ndola por una ruta el Asia Central de --

3000 millas de longitud v!a terrestre. 

En la edad de piedra se coroerciaba con el ganado por v1a terre~ 

tre. 

El paso in=iediato e~ el transporte se produjo cuando el hombre_ 

inventó vehículos para transportar grandes cargas. 

Los por~eado~es humanes y los animales de carga solamente po---

=!~~ llevar peso limitado. 

(1) David y Laure, El Maravilloso Mundo del Transporte, p. 14 



El primer vehículo terrestre fué el trineo siendo el primer·di~ 

positivo con que el hombre venci6 la gravedad y fricci6n. 

Quiz~ al principio los hombres de la Edad de Piedra arrastraban 

hasta el campamento los animales que habfan matado deslizándolos so

bre el terreno; o si eran dos los hombres probablemente llevaran al_ 

animal sostenido de ur. palo largo. 

Pero cuando un s6lo hombre se veia en la necesidad de llevar 

dos o m.1s animales grandes al campa.mento debió de hacerlo arrastr~n

dolos sobre pieles alisadas. 

Finalmente descubrir!a que cuanto más suave era el veh!culo más 

fácilmente pod!a moverlo. 

Los hombres experimentaban 

cuero en un simple trineo de madera. 

Y ahora viene quizá el más grande 

la rueda. 

Tuvo lugar por lo menos hace 5500 

mundo completamente. 

Su f onna pudo haber 

se en el cielo. 

En tiempos pr.icitivos, 

fué, al principio la rueda. 



La rueda ha.ce f.§cil el mo~imierito, , resuelv~ por C?~Pl~to :e1 p_ro 

blema de la fricci6n~ 

Se di6 el primer paso desde el trineo al carro con ruedas cuan-

do se emplearon de madera rodillos. 

Quizá su soluci6n fu~ el primer carro que hubo en el mundo, los 

arque6logos hallaron las ruedas más antiguas que se conocen en la r~ 

gi6n de la baja Mesopotania lldl:lada S~er. ( 2 ) 

A medida que los hombres construyeron mayor número de vehículos 

con ruedas comenzaron a utilizarse en el transpor~e de carga corrie~ 

tes: la producci6n de las granjas desde el campo a los mercados de -

las ciudades, así la rueda hizo f~cil el trabajo del hombre y la be~ 

tia y ani=i6 la C.ifusi6n del co::iercio. 

En razón de que el comercio es cambio, entenderet:\Os que la pal~ 

bra comercio deriva del lat~n co:mnerciw::i, que se compone de las ve--

ces cu= y ~erx (cor.-mercanc!a} encontrando en la expresi6n las ideas 

del ca:::.bio y Cel tr.§fico. <3 l 

En la antigüedad re~ota. 

Los pueblos antiguos practicaron el co~e~cio r.o s6lo en sus re-

laciones internas si~o de pueblo a pueblo, por lo que podemos o:n:p:·e..~ 

l2) David '}' :.ac.=e Lee, Op. cit., p. 18 

(3) Cervantes Ar.Ut:lada Raúl,Derecho Mercantil Primer Curso, p. 2 



der que el derecho comercial privado es internacional. 

As! el comerciante, o produce bienes para ofrecerlos a consumi

dores del mercado general, o adquiere bienes para intercambiarlos o_ 

sea para ofrecerlos a quienes los necesditan: o sea crea organizaci~ 

nes para ofrecer servicios al público como el transporte. 

Esta actividad de intermediaci6n se ha desenvuelto hist6ricamen 

te aumentando su complejidad, y por ello, los comerciantes han teni

do necesidad de crear instrumentos propios para el desenvolvimiento_ 

de su actividad y han realizado descubrimientos e inventos que han -

trascendido esplendorosamente en la historia del hombre. 

En la antigüedad fueron los persas, h~breos, hindfies, ~rabes, -

fenicios. griegos y ~o~aüos, los que destacaron en la pr~ctica de ªE 

tividades comerciales. 

Con sus guerras y conquistas territoriales, los persas impulsa

ron notablemente el comercio en Asia estableciendo v!as de comunica

ci6n más segura hacia los mercados que iban conquistando, por el COB 

trario la civilizaci6n Babil6nica nos muestra un pueblo amplia.mente_ 

dedicado al comercio. 

En sus instituciones se encuentra ya los lineamientos de los t! 

tulos de cr~dito 1 producto curiosamente de la situaci6n propia de 

la ~poca ya que el comercio sobre todo el terr~$tr~ ~===~a ;r~n<les -

riesgos po= los asaltos que sufr!an los comerciantes, lo que obligó_ 

a que se reunieran para transportdrse en carabanas, pero más que eso 



a idear la forma de pago sin llevar consigo met!lico. 

De Babilonia, la civilización comercial pasa a los ~rabes o --

egipcios, aún cuando algunos consideran que la civilizaci6n egipcia_ 

no da ninguna aportación a el derecho mercantil, en virtud de que 

los egipcios se preocuparon sobre de la agricultura y abandonaron el 

comercio a los extranjeros. 

El me=cader favorecía al artesano l.lev~ndose su exceso de pro-

ducci6n a la pr6xirna ciudad o aldea y entreg~ndo!e al ~el.ver~ los -

productos de los vecinos. 

Desar=cll!b~~se wercados a donde ailu!an las carabanas. 

Los mercaderes stll:lerios usaban los sellos de sus anillos como -

la garant!a de buena fe y as! crearon el crédito, que se ayuda a la_ 

producción y car.tbio de mercancías. 

Lidia inver.t6 la moneda y está e~pezo a circular fScilnente de_ 

mano en cano. 

La escritura to=.5 tormas diferentes en los valles del Nilo y-E~ 

frates ambas auxiliaban al comercio. 

Teniendo e~ cuenta que en algur.os países es di!ícil construir 

car=eteras como en el caso Ce las regiones muy secas y des~rticas, -

la arena es rno\·ediza y el viento la dispersa. 

Por esta raz6n la rueda no fué introducida en los grandes de---

9 



~ ·.'~:~.-- -· ''"' . . : .. :~: :_. --:.:,", ;: . ':~·-· ... ,.., .... 
siertos de Africa has~a. t-~~~P?~; i_~,C'ie~~~~~fi:~i.~:Z·~~~~, esos :.·c~li·-~-

.; ~ . . 
dosos, arenosos yermos, no han ~\a_~:.·:~~~s:ti_~Úil:: ::~;rer~ ~-P~.r~ .. ef 

transporte. 

Los mercaderes han s~quido v!as Comerciales en el desierto du-

rante siglos. 

Caravanas de animales de carga -bueyes pri:rnero, camellos des---

pués- ca:ni~ando trabajosamente en fila de ~no en uno e=prend!an via-

je a través del ás?ero Sahara para llevar a Europa la riqueza ee 

A=rica Central. 

Las primeras rutas de camellos fueron los hombres de las tribus 

Tuarey, para quienes el desierto es el hogar. 

Segu1an el ca::úno por el olor de las arenas que es el modo.en -

que los anii:la.1es se siguen unos a otros. 

Durante siglos, los tuarey dotr..inaron las rutas del desierto co-

brando porcentaje a los mercaderes que los utilizaban, oantuvieron -

el Sahara abierto, protegieron a los viajeros y tuvieron en contacto 

Africa y Europa. 

Los :enicios navegan~es por excelencia el pril:ier pueblo que ro~ 

pe la tradición del comercio terrestre. 

Elles aportan el derecho mar1tirno una instituci6n que ha tras--

cendidc hasta nuestros días. 

10 



La aporcaci6n al de=echo mercant!l por parte de los fenicios es 

la lex rhodia de iactu< 4J, por lo cual los propietarios de las mer--

car.etas cargadas en un nav1o, deben contribuir a reparar las perdi--

das sufridas por alguno de los propietarios cuyas mercancías se arr~ 

jan, echar al mar para salvar el nav!o. 

Co~o grandes navegantes y mercaderes podemos citar las fa.:iosas_ 

leyes rodianas sobre las averías m.a.r1timas que son seguramente de in 

fluencia, ya que este pueblo cclcniz6 a la isla de Rodas. 

Los griegos fueron grandes comerciantes y centralizaron a su a! 

rededor la actividad co~ercial ¿e las regiones que cons~itu!an el 

mundo antiguo; sin embargo no deJaron huella que pueda aprovecharse_ 

para reconstruir un derecho ~ercantil distinto del derecho civil. 

A los cc::.erciantes coI:W- a los no co>:lerciant.t!:ii, !=s j•..leces grie-

gos aplicaren las :tismas reglas del derecho privado. 

Sin et:Ziargo, se reconoce que la instituci6n ~ercantil, relacio

naCa con el co~e=cio mar1til:lo Nau~ic~ Foen~s(S) se debe a ellos, t~ 

da vez que se =elata que ho;::ibres de Ate~~s, se prestaron a un comer-

cia~~e que ¿ebe=!an iletar un navio para comprar ~=igo en Sicilia, -

habiéndose es~ablecido en el cor.trato que si el viaje llegaba a buen 

-:~r::-.inc v la ::ierca~cia sana y salva se ?agar1a un fuerte inter~s, --

l4J Vázqu~= =e! ~~rcado Osear, Contratos Mercantiles, p. 3 

(5) Vázqu.ez del ~ercado Osear, Op cit, p. 4 

11 



pero si era lo contrario, esto ~s. que fraea$ara la operaCi6n de 

t.raslad.::; df" La ~ta y no se obtenta., p<:i.r l.tJ t.anto el b~'.!ttet~.<::fc-;- el! 

pero, la $W::~ pre$t.ad.l oo $C reinte9rar!a. 

Los griegos realizatm:n un intense co~ercio interno e internaci2 

nal, }' hab!a entre ellos c0t1erciant:es especializados ot:?n la banca, .::~ 

mo era los trapecis~as. 

Los griegos inventaron el p~~$tanK> a la grue$at llamado nauti~~ 

curn foenus, que CCn$istia en que el pr~stamista otorgaba cr~ditos e_ 

un na~iero exportadet, es esta un~ in$tituci6n antecedente de nues-

tro ~Qderno contrato de seguro. 

En los siglos de ~ama el derecho para ejercer el comercio aparg 

..-;e eomo un.a facultad de los ciudadanos romanes y ext:ra::i.Jtu·cs qu.e 11~ 

gaban a Roma o qu~ aht se domiciliaban, ~n las relacic~es d~ los cx

tl:'.anje:ros y ciudadanos aplicat'on no!"":=tas comunes que ver!d::-:tan a cons-

que era el conjunto Ce n~r-Pl4~ que los ro~anos ten!an en co~ú~ eon --

los de.t:>.ás ?Ueblos de la antigil~dad. 

El Jus 9~ntiu.m regulab~ l~s relaciones económicas y comerciales 

entre 10$ pu~blos cedit~rrSneos.' 61 

Los ~emanes ~~ hicieron distinción entre el derecho ci~ii y dar~ 

(6) V~zquez del Mercado Osear, Op~ cit~, P- S 
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cho tnercantil. 

Roma fue un centro de gran actividad comercial, con una gra~ po-

blaci6n, no surgio propiamente un derecho para el comerciante, quiz!_ 

por el desprecio que tenían los ro~anos para adaptarse a las exigen--

cias del tr~fico mercantil o por las !acultades legislativas que el -

pretor tenía, por las q-~e podía adecuar las instituciones jur!dicas a 

las necesidades de la vida. 

No se reconoció u.~ derecho particular aplicable a los comercian-

tes, ni un derecho que reqlamenta=a los actos jurídicos de car~cter -

coII:e::-cia!.. 

De las instituciones romanas referentes a el co~ercio tenemos: 

a) La actio institoria, que ignora la representació~, los terce-

::-os ~e hubieren efectuaC.c una operación dE- come~cio co!1 un esclavo a 

un hijo de familia, podían exigir directamente el pago al amo o al -

pater familias. ( 7 ) 

b) La nauticum !oenus que regula el préstamo a la gru~sa, esto -

un capitalista o un banquero, ?restaba fondo a un co~e=ciantes y esti 

pulaba un fuerte interés si el navio llegaba a su puerto de destino, 

en caso ccnt=ario, perdería capital e interés. {S) 

c) La Ley Rhodia de iactu, también reglamentó el de..."C.'C..~ roma~o. 

(7} V!z.;ue:: de! Merc.a~o Osear, Op. cit., p. 5 

(8) Ibid. 
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También encontramos el orlgen de la actividad, pues los banque--

ros ten1an obligaci6n de llevar determinados libros. 

Las operaciones de cambio tuvieron un gran desarrollo debido al_ 

beche de la concurrencia al mercado rooano de los comerciantes de 

otras regiones quienes requer!an convertir sus monedas en monedas ro

manas. <9 J 

Además los romanos introdujeron mejores vehfculos, dependta del_ 

viaje y ~l t=ansporte. 

Aunque los romanes tuvieron muchos conocimientos prácticos no 

sabtan c6mo constr~i~ un carro de cuatro ruedas con un eje delantero_ 

giratorio que penniti~se tomar curvas cerradas. 

QuizS los bárbaros, enemigos de los romanos, fuesen los primeros 

en construir tal carro articulado. 

A medida que crecía el nfunero de vehículos con ruedas, los hom--

bres se veían obligados a construi:- ::nejores caminos~ 

Las ma:tores de todas las carreteras primitivas !"ueron, sin duda_ 

las de Rorn.a. 

~=~ Pjércitos y el comercio flu!an a lo largo de este gigantes-

co s:.st.erna para proteger y enriquecer el. ~;:-eric~ 

(9) V~zquez del Mercado Osear, Op. cit., p. 5 
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B. EPOCA CODIFICADORA. 

A partir de la cafda del Imperio RoQano de Occidente, es decir,

en el siglo V, año 476 y a. consecuencia de las invasiones de los b~r

~aros, el z:¡undc ror.la!'lo se ve perturbado en su acti\·idad comercial, -

pues el comercio se reduce ~an s6lo a intercambios entre las personas 

de un miswo lugar, es decir, de un mismo centro urbano o de una pobl~ 

ci6n rural, personas que se concentran únicamente a tratar de satisf~ 

cer sus propias necesidades. 

Esta situación subsiste hasta el siglo XI, cuando la ac~ividad -

comercial resurge y las ?Oblaciones comienzan r.uevame~te a =eal=ia= -

~ransacciones co~erciales que trasciende~ sus fronteras desarroll~nd.!! 

se a tal grado el co~ercio que surge para su época, grandes centros -

industriales y comerciales. prir.iera::rente a las ciudades :..talianas y -

particula::-me~te las ciu.::!aC::es ?Ort.ei=.as Ge:-.ova, Venecia, A.."t.ali, et.e. 

La ci~daC de Florencia se desarroll6 a tal grado de convertirse_ 

en un próspero cer.-:.ro para la indust::ias del cuero y de la lana. 

Mila:1. y Bolonia, se ce>!'~sie:-<;e;¡ e:: ;=a::.:.es ::entros indust:.riales. 

Se desarrolla el CO$ercic en ot::-os pa!ses de Europa (B~lgica), -

en las ciudades C.e E:-uselas, Brujas y A..~res, en Eolanda, en la ciu-

dad de A.1.sterda.r.i., dar.de la activi.dad comercial se desarrolla en gran

de. 

En F=-ancia, e::. la ciudad de Barcelona,-_Sevilla, Burgos y Bilbao. 
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El comercio florece y, por consiguiente las disposiciones que lo 

regulan se multiplican, dando lugar al surgimiento de un derecho me=-

cantil propio de la época. 

El comercio pract~cado en estas ciudades tot:U enorme aúge .iñs~i-
. ' . 

tuyendo corporaciones de comerciantes, quienes gracias- a- Sli- r~:queza-.:.--

tienen poder pol!t:ico y económico. 

Al frente de ~s~~s ~o=poraciones se encontraban· 

nes se les de!1omona!>.a cónsules, cre~ndose tribunales -donde ··se ·-Veriti-- · 

lan controversias de los comerciantes. 

Las ccrporacíones a trav~s de sus tribunales dictan resoluciones 

en la materia de comercio, resoluciones que van compil&ndose y forman 

do un cuerpo de leyes y reglamentos a los gue se les d~ formando el -

nombre de estatutcs. 

E~ les es~atutos ¿ncontra.mos reglas de de=echo comercial que se 

prac't.icabar. en determinadas plazas que van a servi:- m~s tarde co:no --

base para la elabo:-aci6;i del de:.-ec!"10 cercant.!.l. 

~a caracter!sti=a principal del comercio en la Edad Med~a fué --

su inter~acional~Cad, debido a las 

regularlas, ~o=-á:l a tcCos los pueblos de ~uropa Occiden~al (el jus --

mercatc~u.::: e ~erech~ de los cc~er=iantes). 

Derecho q'...Ie sirve pa:-a varios pa!s:cs ± ~~, o::r.o Franc.:.a, !.:a--

lia y España. 
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En esta ~poca tres fen6menos. hist6ricOs··influyeron en ei P.esarr2 

llo del comercio y por ente, er:i el·. d~i. ~~;~~~~·-~~~.~-~~~~-íi'.::' 
. _' _.'·.> .. : 

?ueron las cruzadas, las ferias de oé:cide:n~é. -y :1a- P~-~~~~~P~~f~n de -

-,.- __ ,:.J)..'.>;·~~-/:t:- :F[«:.', la Iglesia. 

.., .. ,·. ~ :·_~'.:( ,_ "'-.·'' 

Las cruzadas, cuya finalidad fue un· ~,iiJ:iri~;tci :d~ .. i~,':.~-~~~.·- iibe-

rar el Sepulcro de Cristo, suscitaron corlst·~e~i~?·;~T~Ciónes ·e11tre el 
., --~- _,. ':.'.c-1r:;~'. -.:-~;.:--~--

Occidente y Oriente del Mediterr~neo. 
" ··-~,-.. , ..... :··:.:.·.:~ ' -- ~ \i::\;' >.~:· :.;·.~ .·: 

Orien::a l::c:::::: ::e:::::s:e:::a:j::::::l:~ey~l!~~~:tt~ :~· 
rra santa de los de Occidente. 

El impulso qt:e dio el comercio 

vez, y por la inseguridad en el tFansporte,: i~s f~ri_~s .•. · 

La comunicaci6n por tierra ~ia_~llma.D'.l~~t~ dif!ci1 Y~C~n ~u~hos 
: ' ' .·-. .. ' .. 

riesgos lo que ori116 a los cOmerCian~e~~ a ·-~~upars·e· p~ra-:tras.~~~ars_~ 
de un lugar a otro. 

Los comerciantes de diversos'puntos se reun1an en una ciudad de-

ten:;;inada y e~ fechas fijas con anticipaci6n para realizar el comer--

En esa forma nacieron las ferias de Occiden~e(lO) ~~e. ale~taCas 

tlO) E.n este caso la palabra feria signi:ica lugar de reuni6n de los -
comerciantes bas~a~~e im?c~tante conocido ta::bién como nercado. 



por los. señores 

merciales. 

~ntre las p·rincipales 

Brujas en B4lqica. 

En estas ferias se elabora un derecho especial (Jus nundinarun). 

Este es el derecho de las ferias se caracteri2a por dos elemen-

tos 'i'le a la pastre constituyen la base del derecho comercial moder~o. 

Por una parte la rapidez de las operaciones y por otra el forta

leci:;-.iento del crédito, las mercanc1as que se llevaban a las ferias -

era necesaria que se vendieran lo in.!s pronto posible, por una parte y 

por la otra, si el d~uCc~ co~prador requería de crédito, se le otorq~ 

ba en la inteliqencia que si resultaba insolvente era fuer~em~~tc ca~ 

tigaclo. 

Es as! como en las ferias n~ce la insti~uci6n de la quiebra, 

iqual~ente en las ferias nace :a letra de cazbio. 

~n u~ principio el derecho de ¡as feria~. jus nundinarWil, se --

aplicaba sol~~er.te en las relaciones celebradas en las ~erias, pero -

el derecho lleg6 .a t.ener ~al reputaci6n que se e;:tendi6 su aplícaci6n 

a todas las operaciones comerciales y en gran ~ú.~ero de contratos de_ 

¡~ ~~~~ ~~dia. se estipulaba~ que las reglas aplicables en caso de li 

~i;io serían aquellas que se practicaban en v.:.= =~terminada localidad 

en dor.de se celebraba una feria. 
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Oe esta manera ese derecho especial viene a complementarse el 

jus mercatarwr.. 

Los estatutos de la Edad Media influyeron grandemente en el des~ 

rrollo del derecho mercantil. 

Los estatutos se formaban por las compilaciones de las senten---

cias dictadas por les consules de los tribunales de las corporacio-

nes ( ll J. 

Eran reglas de derecho mercantil que se practicaban en diversas_ 

ciudades, las principales compilaciones o estatutos, se formaron den-

tro de la actividad comercial maritima y de ellas han trascendido 

tres fundame~~~le~. 

1) El consulado del Mar, reglas que eran aplicables en los pue--

bles mediterrAneos, por los consulares de las corporaciones. 2) Los -

juicios o roles de Orer6n, que se consideran del siglo XIV y que con-

sist1an en la compilaci6n de sentencias dictadas por los tribunales -

de la isla de Oler6n. 3) Las :·eglas de Wisby, isla en el mar b&ltico, 

cuya aplicaci6n se limit6 a esa parte, as! como en el mar del riort.e. 

Estas compilaciones eran verdaderas nor~as de derecho que regul~ 

han las operaciones comerciales, su aplicación y aceptaron como obli-

qatorias a pesar de no haberse en un principio sancionado por el po--

C.er pCiblico. 

(11) V~zquez del Mercado Osear, Op. cit., p. 9 
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Ahora bien la reglamentaci6n del comercio en la ~poca colcníal,

sufri6 una profunda transformaci6n derivada, por una parte, de la im

posici6n que los conquistadores hicieron de un sista:na, h~bitos y con

venciones; y por la otra del aumento en el tr~fico que sobrevino como 

consecuencia de la apertura de un comercio trasmarino. 

Acorde con las ideas económicas mercantiles bullonistas que imp~ 

raban, Es?aña, en su comercio con A!nérica, surgió una pol!tica dirig~ 

da y de mo~opolio; pero adem~s estableció una protección en favor de 

los comerciantes en atenci6n a su origen a consecuencia trajo un com

plicad!simo siste:oa comercial. 

En la Nueva España el comercio que mayor si;~i!icaci6n alcanzo -

fu~ el externo, en el cual jug6 un papel fundaI:Jental la casa de con-

trataci6n de Sevilla cada vez que fu~ el organo a través del cual se_ 

realiz6 la casi totalidad del comercio americano durante la colonia -

la casa de con~rataci6n de Sevilla nace el 10 de enero Ce 1503, co~o_ 

una fa~tcr~~ par~icular de los reyes cat6licos, cuyo objeto pa:ticu-

lar era la salvaci6n y adltlinistraci6n de la participaci6n que a ellos 

les corres?ond!a, como consecuencia de la personal aycrtaci6n patrimo 

nial que hicieron para el descubrimiento del Nue,•o ~u:1do y ¿e la re-

serva que en su favor pactaron con Col6n respecto a la explotaci6n 

de 1 co::i:ercio in<l.ia::.c. 

Lo dif~cil de dicho comercio transformarvr. tal :a=tor!a, convir

tiéndola con el tiempo, en una especie de ~inisterio para el comercio 

con A.ruérica, que controló y cono?Olizó toda ac~ividad referente a ~!_ 
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con numerosas y amplias facultades administrativas, legislativas y 

judiciales. 

Salvaguarda de los intereses particulares de los Reyes, recibi6_ 

atribuciones para armar las embarcaciones; planear y autorizar las e~ 

pediciones y flotas que partían para América; regular la emigraci6n -

de españoles que deseaban trasladarse a las colonias, otorgar permi-

sos para ejercer el comercio con las Indias; vigilar y reglamentar -

el tr~fico trasmarino de todas las mercancías, imponer y recabar los_ 

impuestos y derechos que el ~=!fice originaba; planear y construir en 

la colonias caminos y demás obras inherentes; conocer y resolver de -

las co~trc~cr~i~s surgidas entre los comerciantes y las violaciones a 

los reglamentos y disposiciones e~itidas para el comercio americano;

etc. 

Constitu!da la casa de contrataci6n, como aumentaron en =orma -

considerable los juicios entre comerciantes por disposici6n de Carlo~ 

V de 23 de agos<:.o de 15<3, se constituyó un nuevo cor.sulado dependieL!_ 

te de dicha casa, con el nombre de U:üversidad de Cargadores de In--

dias, el cual conoci6 de las controve:-sias surgidas con motivo de las 

operaciones comerciales con América. 

E.l consulado e universiOa::! de cargadores de las indias. t.enra 

jurisdicción para conocer de todas las di:erencias y pleitos que se -

ofrecieron sobre cosas tocantes y dependientes a las mercaderías que_ 

se llevaron o env·ire:l a las Indias y se trajeren a ellas, y en de na

v!os y factorras que los di~ I?ErCaderes y mercaCer!as de las indias. 
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El procedimiento a seguir en caso de controversia era sim?!e. 

El tribunal, designado por los propios comerciantes o cargadores 

en fo::-ma Ce.mocrática indirecta se encontraban a cargo de un prior y -

dos c6nsules, también comerciantes, que en forma suma=ia, es decir, -

breve y carente de formalidades, resolv!a los asuntos de su co~peten-

cia. 

El monopolio comercial en favor de la casa de cont~ataci5n de 

Sevilla, dura aproximadamente tres siglos toda ve;: que :u~ suprimido_ 

por el real decreto del 18 de junio de liSO, au.lque con anterioridad_ 

hab!a perdido atribuciones y autoridad, ¿ebido a modificaciones al m:Q 

nopolio que se introjeron como consecuencia del otorga!:tiento de auto-

rizaciones concebida::; a :::tres or.q~nismos para despachar :registro a a,!. 

gunos pue:tos de 1-.m~rica de la habilitaci6n de otros puertos españo--

les para la realización eel comercio india..'"lc y de la .aparición de la_ 

llamada pra~tica del comercio libre dada por Carlos I!I el 12 de --

octubre de 1778, qt;e aboli6 el siste.¡n.a óe flo~as gue r.ab!a regido pa-

ra el cor.ercio entre España y sus colonias, con respecte a el co:ir.e=--

cío in:.er:i.o de la Nue..,,.a Es paila, éste es-=uvo r.;;-.;ledc por las disposi-

cienes contenidas en las Ordenanzas del consulado de México y, suple-

:.ori.aPente ~r las ordenanzas de los cor.sul3Ccs de Sevilla, Burgos y_ 

principal~en:.e de Biblao. t 12 > 

(12) V~zquez Al:::ninio Fernando, Derecho Hercan~i! E:s~c~ia, ?· 114. 
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El Consulado de México se constituyó en virtud de real cédula de 

Felipe II, firmado en Mart!n Muñoz de 15 de junio de 1592. (lJ) 

El Consulado de M~xico, de hecho, se riqi6 por lo dispuesto en -

las Ordenanzas de Burgos y Sevilla. 

Seq(in el texto original de las Ordenanzas del consulado deb!a 

de llamarse •universidad de Mercaderes de esta ciudad de México y Nu~ 

va España y sus provincias de Nuevo Reyno de Galicia, Nueva Vizcaya•. 

Oe acuerdo con el contenido de dichas ordenanzas las funciones -

principales del consulado eran judiciales, aunque ta.'Tl.bién se le atri

buyen de carácter administrativo. 

El consulado tuvo facultades de diversa !ndole_, realizo obras 

materiales de consideración entre las cuales des~acan la construcción 

del cam.íno carret~ro de México a Veracruz, con paso por Orizaba y 

C6r~oba. 

En el texto de las Orde:ia:i.zas no se encuentra we:1ci6n concreta -

que dete:n<:ine la jurisdicción del consulado auncr~e conocía de los ne-

gocios que se plantea~a co~ respecto de los que tratan en la ·ciudaC_ 

de M~xico e Nueva Esp.af.a y sus prcvi:i.cias del nue·,:o reync Ce Galicia, 

Nueva Vizcaya, Gua-::.e:::a!a, YucatAr:. y Soconusco, as!. cooo en los Reyncs 

de Castilla y ?era~. 

(13) V!zquez A=::i~io Fer:i.a:i.do, Op. cit., p. 14 



La jurisdicción y competencia del Consulado de México se ejerc1 

t6 dentro de los territorios indicados con las limitaciones establ~ 

cidas en el acto de visita del consejo real de 19 de junio de 1603,

sobre los mercaderes en asuntos de su comercio o relacionados con ~l 

sin que pudiera extender su competencia a pleitos y diferencias en-

tre civiles y entre mercaderes por asuntos ajenos al trAfico mercan

til, en caso de controversia entre un mercade= y un civil con motivo 

de un negocio comercial, si el mercader era el demandado conoc1a del 

juicio el tribunal consular y en caso inverso, si el ~ercader era -

quien de::a:i:ld:;.ba, la resoluci6n era la competencia de la justicia ordi

naria. 

La Cons~itución del co~s~!a¿o y el procedimiento a seguir en c~ 

so de controversia, eran caso identicas a los adoptados por el cons~ 

lado dependiente de la casa de contratación de Sevilla. 

El tribunal lo integraba un prior y dos c6snules, todos ellos -

comerciantes, designados en forma indirecta por coQerciantes. 

Sin embargo la pr~ctica, cuando cenos lo aceptado en la última_ 

parte del siglo XVIII, fué que a !alta de disposición en las ordenan 

zas del consulado de México, se aplicar6n las Ordenanzas de Bilbao. 

La aplicaci6n de las Ordenanzas de Bilbao resulta 16gico, toda_ 

y avanzada, que contenfa ne so!a~e~te la organización del consulado_ 

y la forma de tramitar los juicios mercantiles, sino ta~~ién una 
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~egulaci6n del derecho me=cantil sus~antivo, tanto terrestre como m~ 

rít.mo que vino a llenar lagunas e introducir modificaciones y noved~ 

des en las ordena.::.zas r.:ercantiles vigen!.es en toda España y llegó a 

convertirse po::- raz6n de la cos1:.ur...bre, jurispruder.cia y el reco:loci

wiento parcial de algunas otras normas en la ley general Ce la roonaE 

qu!.a. 

Ante este estado de cosas result6 tambiér. natural ~~e se aplic~ 

ran en la Nueva Espa..~a. 

En cuanto a las Ordenanzas de Bilbao, Ciremos que constan de -

veintinueve cap!~ulos q"Je contienen setecientos veintitres ar:ículos 

o nü.'"neros. 

Los ocho primeros capítulos se refieren a las orgar.izaciones y 

régi:nenes del consulado y su aplicaci6n tenla lugar a !alta de disp~ 

sici6n contenida er. las Ordenanzas eel Consulado de México. 

Los restantes veir:.tit'.in cap!tulos se =e!'ie=er: a derecho sustant.i 

ve y por no es~a~ éste =eglar.en~aCo en las ordenanzas del Consulado_ 

de M~xico, te~iar. ple~a aplicaci6n, en elles se co~tienen eisposici2 

nes so'bre los cercaC.eres y sus lib=os. 

!..os consulaC.os Ce '."eracr-..!=, Gua¿al:=.Ja=a y Puebla, la a?arici6n_ 

p=ag=.~tica del co::-:erc:.o ::~re =.e l i73, fué su;:i.ame:-.te ben€!'ica para -

España en !or~ pcr dem~s ccnside=a~le. 
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~cbi:!c a ello y a los inconvenientes que ocasionaba el que el -_

tribunal se er.contcab.a u~~cad~ en la ciudad de México en un lugar a -

menudo distante del domicilio de los litigantes, los comerciantes áe_ 

Veracruz y Nueva Galicia iniciaron sendas gestiones en los años de --

1789 y lí91 para la elección de consulados en las ciudades de Vera--

cruz y Guadalajara. 

Lo que cons~itu1a propiamente el tribunal de estos consulados -

encargados de administrar justicia, s6lo se co~pcn1a del pretor y 

dos cónsules. y ccnocer~n privatiVat:le:ite de tO<ios los pleitos y dif~ 

rencias que 0C1J.rran entre comerciantes o mercaderes, y demás de que_ 

conocen y deben conocer el Consulado de Bilbao conforme a sus orde-

nanzas las cuales han de ser.·ir de regla a este nuevo tribunal. 

En la €poca del México Independiente el Derecho Mercantil en--

freht~ la i.::posibiliCad material y lo irracional que resultaba sust! 

tuir el sistema. continuaron vigentes las disposiciones para la Nue

va España, las cuales fueron reemplazadas paulati~amer.te por los Go

biernos Nacionales con el devenir de los años. 

Sin embargo, apenas constituida la Soberana Junta Provisional -

Go~e=nativa, nombr6 comisiones para la elaboración de proyectos de -

leyes para los ramos Jnilitares, de hacienda y educación, asi. como de 

cód..igos civil, criminal y de un c6digo de co;:i.e::cio, JI',ineria, agricu_l 

tura y artes. 

Las vicisitudes politicas que se suceden impidieron la elabora---
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ci6n de los proyectos y de los respectivos c6digos de tal ma~era que 

en materia procesal mercantil siguieron aplic~ndose las ordenanzas y 

dis?osicio::.es hasta que el Soberano congreso General Constituyente,

orden6 la supresi6n de dichos Consulados. 

?osterio~ente Antonio L6pez de Santa Ana, como presidente pro-

visional de la Rep~hlica, expidió •decreto sobre la organización Ce_ 

las juntas de :or.i.e:.-:.o y "trihur.ales mercantiles". 

De acuerdo con el texto de este decreto, se ingirtan •juntas de 

fomento del comercio y tribunales encargados Ce la adr.linistraci6n de 

justicia en los negocios mercantiles.• 

Para que pudiera erigirse un tribunal Qercantil es una plaza i~ 

terior, se precisaba una población de por lo wenos quince mil habi-

tantes, que tuvieran un tráfico activo y un nl1r:.ero de comerciantes. 

Según decreto de 1c de julio de 1842, por regla general la ju-

risdicci6n de los tribunales mercantiles se entiende únicaoente al -

territorio todo en que la ejercen los jueces civiles de pri~era ins

tancia que residen en el ~ismo lugar. 

De acuer¿o con las ideas que imp-eraban en la ~poca la determin~ 

ci6n de la compete:-:cia e:-a exclusiva::en:.e :ibjetiva, toda vez gue se_ 

refu:.aban coi'Xl negocios ~ercantiles, las co~pras y permut~s Je ==~-

tas y merca~cías hechas con ~ropósl~o óe iucro queea:.Co excl~~das -

las que no se hiciere~ co~ tal fin. 

Respecto a la !or::.a de :ra~sitar los juicios implicita::iente se_ 
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reconocería una v1a común y ordinaria y la ejecutiva. 

A todo juicio procedía un acto conciliatorio y de no lograrse_ 

el acuerdo, se iniciaba la contienda, que era de ~ramitaci6n escri

ta en los negocios superiores a quinientos pesos. 

Presentada la deo.anda era contestada po= el reo p=evi~ndose la 

posibilidad de una audiencia a fin de complementar o precisar la li 

tis; tambi~n se establec1a un periodo probatorio si el negocio lo -

ameritaba. ?ublicaci6n de probanzas y alegatos despu~s de lo cual -

se dictaba sentencia. 

La sentencia causaba ejecu~o=ia en r1egocics inferiores a gui-

nientos pesos, y en los superiores causa~do ejecutoria la sentencia 

que dictara ~ste siempre, que el negocio no excediera de dos mil; -

pasando de esta ültima cifra, si la sentencia de vista no era con-

formidad con la primera instancia, hab1a lugar a la súplica, de las 

segundas y terceras instancias conoc1an la Suprema Corte de Justi-

cia, en el D.F., y territorios y los ~ribunales superiores, en los_ 

Estados~ 

Después de consumada la independencia, continuaron aplicándose 

las ordenanzas de Bilbao. 

El Código de Comercio de 1854, nuestro prime: c6digo de comer-· 

cio fu~ promulgado el 16 de mayo d3 1854 por el entonces presidente 

de ~a República, Antonio L6~z de Santa Ana, en uso de las faculta

des que •La Naci6n le confirió, de gobernar libremente mientras se_ 
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reun1a un congreso excraordinario· que ·e.xpi.diera una .n~é.va::ccn;~~-{it~
ci6n•. 

La paternidad de este c6digo se atribuye a Teodosio Lares 1 Mi-

nistro de Justicia, Negocios Eclesi&sticos e Instrucci6n Pública --

del r~gimen, y tuvo como modelos principales el C6digo de Comercio_ 

Español de 1829 o c6digo de Sainz, las ordenanzas de Bilbao y el d~ 

creta de organización de las juntas de fo~entc • :=ibu.¡ales mercan

tiles. (l4) 

Su contenido lo cocponen 1091 articules distribuiCos e~ cinco_ 

libros, denobtlnados respectivamente! De los co~ercian~es y agentes_ 

de fomento, del comercio terrestre, del comercio mar!timo, de las -

quiebras y de la administra=~6~ Ce j~~ticia en los ne~o~ics de co--

me:rcio. 

En cuanto a los tribunales mercantiles se dispc.n1a que se es~~ 

blecer1a en la capital de la Re?ública, en los pue=tos ha~itados --

para el co~ercio ex:ranjeros y en las plazas interio=es q-Je tuvie--

ran un m.:ivi1r.:.e:::tc :::e.=c.a:::::il bastante, a :n.:.icio del Sup=er::o Go~ier--

no, por otra pa:te y aunque el c5digo ne lo dice expresa::ier:t.e se i,!! 

fiere que ten!a apl:caci6n en todo el ?ais. 

Lo gue se enco:a.ra=.a e:-. =cnco=dancia cor. el sis~er:'.a p-ol~~ico -

centralista viger.te e:-. la época de su pror..ulgaci6n y en la declara-

ci6~ conte:;ida e;i las :::iases para la aC.."7.:..~ist.=a=:.5:: Ce la República_ 

(14} v.;:zquez Art:i:üc Fernando, Op. cit., p. 13::. 
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hasta la promulgación de la Constituci6n, de 23 de abril de 1553. 

Ahora bien sin duda alg"~na la aparición de este c6digo signif! 

c6 un enorme adelanto legislativo, no sólo porque reuni6 en un úni

co cuerpo las disposiciones aplicables a la ~ateria mercantil, sino 

también porque sistematizó, revisó y autorizó las instituciones re

glaJ:tentadas, apeg~~dose a la t~cr.ica objeti~a q-Je imperaba e~ la -

época y consideraba coQo la ~s adelantada. 

El C6digo de Comercio Ce 1854 tuvo una existencia azarosa, p.ies 

a menos de dos años de su pro=ulgaci6n, los acontecimientos pol!tá 

cos produJeron, de hecho, ~J abrogación. 

Asi Ignacio CoQon!ort, en su car~cter de Presidente declar6 el 

29 de septiembre de 1856, a través del Ministerio de Justicia, se -

deroq6 el referido c6digo y que en materia co~ercial deben regir -

en toda la República las leyes anteriores al ar.o de 1853. 

Como consecuencia Ce lo ante=ior, recobraron ~igencia las Ord~ 

nanzas de Bilbao y su aplicación se enco~end6 a los tribunales com~ 

nes. 

En el año de 1863 según decreto exped~Co el 15 de junio por la 

regencia del impe=io se rescableci6 la vigencia del Congreso de Co

mercio de 1854. 

El Gobier~~ de !a Repüblica co~siCe=6 que el C6di;o de Cc:er--

cio de 185~~ emanado del ccn~ralis::lO era inadecuado para el siste~...a 
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federal que regía en el pa1s, por lo que el 30 de agosto de 1867 o~ 

den6 se formara una coltisi6n encargada de formular las bases gener~ 

les de la legislaci6n mercantil y qe reformar el c6digo de comercio 

o de formular uno nuevo para el Distrito y Territorios de Baja Cali 

fornia, co~isi6n que se integr6 por los licenciados: Jos~ Mar1a Ba

rros y Alfredo Chavero, aparece nuestro segundo c6digo de comercio, 

que fu~ promulgado por el Ejecutivo el 15 de abril de 1854 y aprob~ 

do por el Congreso de la Uni6n de 31 de mayo de 1984. 

El c6digo se estructur6 siguiendo en lo general de división e~ 

mfin en los c6d.igos de su especie, y es~~ integrado por 1614 artícu

los distribuidos en un título preli~inar y sus libros. 

?or otra parte, el c6Cigo de 1884 resulta superior al c6digo -

de 1954, no s6lo porque su lenguaje es =~s claro y preciso, sino -

también porque sus no:-::~s son e.As concurrentes y completas y regul~ 

=en instituciones, contratos y activ~daCes poco conocidas en nues-

tro ~edic o ~ue no se e~con~raba a~teriorwente regla:nentados. 

E~ O?osici6~ a estos aCelan~os lo cc~siderazios un retroceso 

del c6Cig~ Ce 1884 er. relación con el óe 185~ =ué el t=ataJ:1.iento 

qie di6 a los Juicios ~ercantiles. 

lndcda~le.:::ente que al co~siderarse co~s~itucional~e~te a la O!_ 

t~r~a ~ercantil co?nO fe~E=a:, e! leg~slador de 1SS4 se encontró en_ 

la Cisyunti~a Ce emitir :!...~a ley especial de enjuic~ai:.iento mercan--

~il aplicable a toda la República. 
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La aplicaci6n pr&ctica del sistema adoptado por el c6digo de --

1854 produjo múltiples dificultades. 

El c6digo de comercio de 1884 no tuvo buena acogida, por todo -

lo que parece al decir de José Maria Gamboa, por la prevenci6n con-

que suelen verse toda obra nueva por los principios monopolisticos -

que en materia de instituciones bancarias se adoptaron, por el hecho 

de que las disposiciones en materia de sociedades dejaron mucho que_ 

desear. 

El caso es, que la opini6n pública se decidi6 resueltamente po~ 

que se modificase el c6digo de comercio de 1884. 

Ante este estado de cosas, el 4 de junio de 1887, el Congreso -

autoriz6 al Ejecutivo para reformar total o parcialmente el C6digo -

y el 21 de julio de dicho año el presidente de la República nombr6 -

una comisi6n cOQpuesta de tres vocales y un secretario, cargos que -

ocuparon los señores licenciados: Joaqu1n T. Cassaus, José Maria G~ 

boa, José de Jesfis Cuevas y Roberto Nuñez. (lS) 

La urgencia de las reformas en determinados puntos hizo que la_ 

comisi6n se encargará preferentemente del estudio de ellos y as! 

redactaron un proyecto de reformas en materia de sociedades. 

El proyecto se transforme en la Ley de Sociedades Anónimas, y -

fue expedida por el Ejecutivo el 11 de abril de 1888. 

(15) V~zquez Arminio Fernando, Op. cit., p. 148 
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Independientemente de la anterior forma, los trabajos de la co

misi6n prosiguieron y culminaron con un proyecto de c6di90. 

Asi naci6 nuestro tercer c6digo de comercio, el cual fué expedl. 

do el 15 de septiembre de 1889 por el entonces presidente de la Rep§ 

blica Porfirio Diaz. 

Originariamente el c6digo lo integraron 1500 articulas distri-

buidos en cinco libros institucionales o institulados titulas preli

minar y de los comerciantes; el comercio terrestre, el comercio mar! 

timo, de las quiebras y los juicios mercantiles. 

Este c6digo sigue tambi~n la idea que implantar~ el c6digo de -

comercio de Napole6n, de delimitar la materia mercantil mediante una 

ennumeraci6n de actos refutados como de comercio. 

El c6digo de 1889 es absolutamente objetivo, pues no obstante -

que considera como mercantiles las obligaciones de los comerciantes_ 

y las contraigan entre ellos o entre banqueros esta consideraci6n no 

opera cuando se trata obligaciones nacidas de acto de naturaleza 

esencialmente civil o de una causa extraña al cocercio. 

Con respecto a los juicios mercantiles, el c6digo de 1884 vol-

vió al sistema del código de comercio de 18854, es decir. estableci6 

una tramitaci6n especial para los juicios mercantiles, aunque dispu

so que, a falta de disposiciones o convenio de las partes, se aplic~ 

ra la ley de procedimientos locales. 
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C. EPOCA DE LEYES MERCANTILES ESPECIALES 

Posteriormente en la época moderna es Italia donde arranca el_ 

impulso a la ciencia del derecho mercantil y de ahí que los Estados 

Nacionales comienzan a disciplinar el derecho ~ercantil a trav~s de 

ordenanzas dictadas para encauzar y proteger el comercio, merecen -

una distinci6n especial las de Francias por el ~isco Luis XIV y 

Juan Baustista Colbert. 

La importancia del c6digo franc~s, por lo que se refieren a su 

influencia estriba en una gran cantidad de pa!ses siguieron muy de_ 

cerca su contenido para redactar sus propios c6digos. 

Entre estos países se encuentra a España e Italia cuya legisl~ 

ci6n mercantil influy6 considerable~ente en nuestros c6digos. 

Desde nuestro primer c6di90 de comercio de 185~, pasando por -

el de 1884 al actual de 1889 quien sus redactores tuvieron a la vi_! 

ta el c6digo de Napole6n. 

Es a partir del siglo XIX y con el surgimiento de las grandes 

empresas de transporte mundial donde aparece una tendencia univer-

sal a las reglamentaciones uniformes internacionales por medio de -

tratados entre los diferentes estados. 

As! encontramos que en México múltiples disposiciones sobre 

transporte fueron refundidas en la Ley de Vias Generales de Comuni-
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caci6n, cuya última redacción est~ contenida, en la ley de 30 de 

diciembre de 1939 1 publicada en el Diario Oficial de 19 de febrero_ 

de 1940, aunque después ha sido objeto de diversas modificaciones. 

Esta ley debe de considerarse como un aut~ntico c6digode tran~ 

porte por su extensión y por su contenido, reafirma esta conclusión 

el articulo 4 de la Ley citada que dice que las controversias que -

se susciten sobre interpretaciones y cumplimiento de las concesio

nes y toda clase de contratos relacionados con las vías generales -

de coraunicaci6n y medios de transporte, se decidieran: 

I.- Por los t~rminos m.ismos·de los contratos y de las contro-

versias: 

II.- Por esta ley sus reglamentos y derivadas o leyes.e~peci~--

les; 

III.- A falta de disposiciones de esta legislaci6n, por los pre-,· 

ceptos del código de comercio; 

IV.- En defecto de unos y otros por los preceptos de los c6di-

gos civiles del D.F., y Federal de Procedimientos Civiles. 

v.- En su defecto, de acuerdo ccn las necesidades mismas del -

servicio público de ca~ga de cuya sa~isfacci6n se trata. 

Este art!culo es fundamental puesto que enumera e indica el ºE 
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den de las fuentes legislativas teniendo aplicaci6n a los contratos 

que se realizan con ocasi~n de transportes efectuados sobre vías g~ 

nerales de comunicaci6n. 

As! el comercio ha impulsado el progreso de las ciencias, de 

la técnica, del pensamiento humano y la justicia social, donde el -

transporte constituye uno de los subsectores de mayor importancia_ 

en la sociedad humana moderna y desempeñando la producci6n, dístrd 

buci6n y cons~~o; ello es debido, a que las materias primas se en

cuentra~ e~ =onas lejanas de los centros de producci6n y estas a -

su vez, se hallan distantes de los consumidores, lo que ha genera

cambios importantes en el :u..,cionamiento Ce! ~:ar.spvrte nacional -

de carga. 

Los cambios implican retos y oportunidades para la moderniza

ci6n del transporte en el México moderno. 
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CAPITULO Il 

LOS CONTRATOS HERCAllTlLES 



CAPITULO SEGUNDO 

II LOS CONTRATOS MERCANTILES 

A. FUENTES DE LAS OBLIGACIONES MERCANTILES 

Primera.mente para entender las fuentes del Derecho Mercantil -

comprendemos que es fuente, por fuente segGn Dupasquier es el sitio 

de donde ha salido de las profundidades de la vida social a la su-

per f icie del derecho. (l 6 ) 

En la terminolog1a jur1dica de la palabra fuente encontramos -

que tiene tres acepciones: se habla de fuentes formales, reales e -

históricas. 

Entendiendo como fuentes formales al proceso hist6rico de man! 

festaci6n de las normas jur!dicas; son aquellos procedimientos me--

diante los cuales se concreta la regla juridica y se señala su fer-

ma obligatoria, en otras palabras son los modos por los cuales se -

nos hacen palpables las normas jur1dicas; se trata de los medios p~ 

ra conocer el derecho. 

Como fuentes reales en~endemos el conjunto de razones deterrni-

~antes del contenido de las normas jur!dicas; esto es las razones -

o causas que impulsaron a el legislador a darles vida. 

Son los motivos de cc~~eniencia social to~ados en cuenta por -

(16) Tena Castellano Fernando, r..L•e~ientos de Derecho Penal, p. 5. 
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el legislador en un momento hist6rico dado y en un determinado lugar 

constituye la materia misma de la ley. 

Y como fuentes hist6ricas a los medios materiales que nos perm~ 

ten conocer el derecho, vigente en el pasado y consiste en los li--

bros, documentos, etc., siempre que tengan en texto una ley. 

Conforme a nuestro sistema juridico, son fuentes de las obliga-

cienes mercantiles; la costumbres, el contrato, la ley, la declara--

ci6n unilateral de voluntad, el enriquecimiento ileg1timo, la ges--

ti6n de negocios, el acto ilicito y la jurisprudencia. 

Desde el punto de vista el Licenciado de Pina considera como 

fuentes indiscutibles del derecho mercantil a la ley y los usos e 

costWllbres mercantiles. 

Tambí~n puede hablarse en cierta forma de la jurisprudencia co

mo fuentes del derecho. (l?) 

En otra opini6n el Licenciado Ignacio Carrillo Zalee, al hablar 

de las fuentes del derecho mercantil establece: 

1.- Las fuentes formales (la ley, porque es la verdadera fuente 

es el acto legislativo). 

2.- Las fuentes materiales (considera en es~t grup~ a l~ juri~-

prudencia en algunos aspectos; a la costumbre y el uso; a la doctri-

(17} Clemente Soto Alva~ez, Prontuario de Derecho Mercantil, p. 21. 
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na juridica; a la equidad y a las leyes extranjeras) 

3.- Fuentes de información {considera como tales aquellas me---

diante las cuales podemos enterarnos del derecho vigente en un sitio 

y época determinados, por ejemplo, el diario oficial de la federa--

ci6n, la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia que se da a 

conocer a través del semanario judicial de la federación. llS) 

Ahora que conocemos cuales son las fuentes formales del derecho 

mercantil estudiémoslas: 

Primeramente a la costumbre. 

Entendiendo que la costumbre es el modo originario de ~anifest~ 

ci6n de la voluntad social. 

Por lo que se refiere al derecho mercantil, cabe decir que es -

un derecho de fonnaci6n eminentemente consuetudinario, ya que gran -

parte de sus formas encuentran su origen en los usos comerciales. 

Hasta la ~poca de las grandes codificaciones la costumbre tuvo_ 

un papel preponderante en la reglamentaci6n de las relaciones huma--

nas y esto es especialmente cierto por cuanto se refiere al comercio. 

La costumbre es la norma creada e impuesta por el uso social. 

(18) Zalee Carrillo Ignacio, Apuntes de Der~cho Mercantil. 
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En cuanto a fuente del derecho comprende normas jurídicas que -

no han sido promulgadas por los legisladores ni expuestas pc)r- .los -

jueces de formación jur!dica, sino que han surgido de lá: opiñi6f,, po

pular. 

Con relación al derecho mercantil se ha dicho que la costumbre_ 

es un producto espont~neo de las necesidades del comercio. 

Las nonnas consuetudinarias se manifiestan por la repetici6n 

constante de ciertos actos. acompañada de un sentido de obligatorie-

dad. 

La repeticí5n constante y suficiente de un determinado proceder 

es el elemento objeti .. •o de la cosb.i.rr..b=e. 

Nuestra legislaci6n mercantil hace referencia frecuentemente a_ 

la aplicaci6n de normas consuetudinarias. 

As!~ el c6digo de comercio vigente establece esa aplicaci6n en_ 

sus artículos 280 y 1132 fraccH::n V, que se re!iere a la costumbre -

y 304 y 333, que se refiere a los usos. 

En general debe. considera~se, a la costumbre corno fuente del -

derecho mercantil en México, cuando alguna norma legal, establezca -

expresa~cnte su aplicQ~~5~ ~ determinada materia o cuando se refiera 

a alguna materia no re;~lada por la ley merc~ntil. 

En los dem~s casos en que la ley ~ercantil na establezca c~pre-

40 



samente la aplicaci6n de la costumbre, y a falta de disposici6n ex-

resa será aplicable el derecho común, tal como lo previene con toda_ 

claridad el artículo del c6digo de comercio. 

En todo caso no debe admitirse la aplicaci6n de costumbres a -

disposiciones expresas en la ley ni las que se fundan en actos ilic~ 

tos o contrarios a los principios de orden públicos. 

Teniendo además la clasificaci6n y jerarquía de los usos y cos

tumbres mercantiles, as! desde el punto de vista de su ámbito espa-

cial de vigilancia los usos mercantiles pueden clasificarse en: na-

cionales y regionales, esto es los comunes a todo un pa!s o regi6n y 

locales áquellos propios de una determinada plaza. 

Por el ~mbito material de su vigencia podemos clasificar a los_ 

usos en general -propios de toda la actividad mercantil- y especia-

les, que se re!ieren a una clase particular de actividad mercantil. 

As! la costumbre en el contrato de transporte esta expresado en 

el articulo 2661 donde se va a regir por la costumbre como norma su

pletoria. 

Otra fuente de las obligaciones mercantiles es el contrato que_ 

es considerado como la fuente más perfecta de obligaciones porque s~ 

pone la existencia de dos voluntades para obligarse toda vez que se_ 

define como un convenio en virtud del cual se otorga o transmiten --

obligaciones y dc:echos. 
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Encontrando el misQo sentido en la definición de Colin y Capi-

tant donde dice que el contrato o convenio es un acuerdo de dos o -

varias voluntades en vista de producir efectos jurídicos. 119) 

En el contrato se observa la existencia del principio de la a~ 

tonomía de la voluntad, que se entiende, según la teoría cl!sica, 

como un acuerdo de las libres voluntades de los contratantes. 

La noción de libertad individual se expresa habitualrnente di--

ciendo que todo lo no est§ prohibido esta permitido. 

Esto es lo que en el dominio del derecho se llama el principio 

de la autonomía de la voluntad. 

De acuerdo con el principio de la autonomía de la voluntad, --

las partes son libres para celebrar o no celebrar contratos, y al -

celebrarlos obran libremente y sobre un pie de igualdad poniendose_ 

de acue=dc unos cor.tratantes con otros, fijando los t~rminos del --

contrato, determinando su objetivo, sin m§s limitaciones que el or-

den público. 

Esta li.mitaci6n se encuentra consignada e~ términos generales 

en el articulo 6 del Código Napoleónico y en el articulo 6 del c6di 

go de 1928, segQn el cual: La voluntad de obligacior.es de los pa:--

ticulares no puede exi~ir de la observancia de la ley, ni alterarla 

Cl9) Borja Sor!ano Manuel, Teoría General .de las Obligaciones pllO 
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Actualmente el principio de la autonomta de la voluntad no ha_ 

desaparecido sino que sigue siendo la base del derecho moderno en -

materia de contratos, pero esa autonomta est~ ya considerablemente_ 

debilitada, pues cada vez la ley impone mayor nümero de limitacio-

nes a la libertad contractual, la libertad es menor. 

Asi el contrato es el instrumento caractertstico de la colabo

raci6n voluntaria que constituye la base de nuestra vida moderna -

siendo fuente del derecho mercantil porque algunos contratos revis

ten este efecto dependiendo de los sujetos que lo celebran y de su_ 

naturaleza. 

La ley es evidentemente una fuente important!sima de obligaci2 

nes, hasta el punto se ha llegado a decir que es la fuente dnica, -

puesto que todas las dem~s consideradas como tales s6lo revisten e~ 

te car~cter porque la ley determina que lo sean. 

Es evidente que cuando se señala a la ley como fuente de las -

obligaciones se comprende en el concepto de ley a todo el conjunto_ 

non:iativo que integra el derecho positivo nacional. 

En el derecho comercial la fuente por excelencia es la legisl~ 

ci6n mercantil. 

Una ley tiene car~cter mercantil no s6lo cuando el legislado=_ 

se lo ha dado expl1citamente, sino también cuando recaé sobre la 

materia que la propia ley, o po~ otra diversa, ha sido declarada 
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comercial. 

Por lo mismo debe refutarse que forma parte de. la legislaci6n_ 

mercantil aquellos preceptos que, incluidos en una ley que en gene-

ral no tiene car~cter mercantil, delimitan o regulan directamente -

materia cornercial. 

Dekkers ha escrito tratado que las obligaciones tienen su ori

gen en la ley. (iO) 

As1 por ley mercantil debemos entender la norma emanada de los 

orgános del Estado, destinada a regular la materia mercantil. 

Al afirmar que la ley es fuente del derecho mercantil, no nos -

referimos solamente a nuestro c6digo de comercio vigente, sino tam-

bi~n a todas las dem~s leyes mercantiles especiales que lo comple--

mentan y que regulan la materia mercantil en su conjunto. 

As1 pues, es fue~te ~el derecho mercantil roexicano el c6digo -

de comercio de 15 de septiembre de 1989, y en vigor desde el 1° de_ 

enero de 1690. 

Las normas ~ercantiles principales, adern~s de las contenidas -

cr.. el ~6dig~ de comercio son: 

(20) Rafael de Pina, Derecho Civil Mexicano, p. 77 
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A) Reglamento del Registro de Comercio; 

B) Ley de Sociedades Mercantiles; 

CJ Ley General de T1tulos y Operaciones de Crédito; 

O) Ley sobre el contrato de seguro; 

El Ley Federal de Instituciones de Fianzas; 

Fl Ley de Quiebras y Suspenci6n de Pagos; 

G) Ley de Navegación y Comercio Mart1ti.Ino; 

H) Ley de Inversiones y Marcas; 

Il Ley para promover la inversión Extranjera, y 

J) Ley Federal de Protección a el Consumidor .. 

Otras fuentes de las obligaciones es la declaración unilateral -

de la voluntad. 

Como el c6digo civil para el Distrito Federal, la ha establecido 

como tal .. 

El legislador mexicano hubiera hecho mal en negar a la \tolutad 

unilateral el valor de fuente de las obligaciones, pues si hubiera 

procedido de esa manera habr1a cerrado los ojos a nuestra realidad 

social donde esta voluntad era reconocida como !uente de ogligacio--

nes ~ antes de habe:::-lc sido expresamente por la v!a legislativa .. 

Como expresiones unilaterales de :a ._.olu::'tac!, tenemos las si---

guientes: 

a} El hecho de ofrecer al pfiblico objetos de determinado precio. 

45 



b) El compromiso :":Lediante anuncios u ofrecimient_os hechos a~· ·pn-_ 

blico de realizar alguna prestaci6n en favor de quien 1lene determin~ 

da condición o desempeñe cierto servicio. 

e) ~a apertura de concursos en que haya promesa de recompensa p~ 

ra quienes llenaran ciertas condiciones, con fijaci6n de un plazo. 

d) La estipulaci6n contractual en favor de terceros. 

En el primer caso el dueño queda obligado a sostener su cfreci--

~iento; e~ el segundo surge la obligación de cumplir lo prometido, en 

el tercero, el promitente que tiene derecho de óesi;~a~ la ?ersona 

que deba decidir a quien o a quienes de los convenciones se otorga la 

recompensa, debe hacerla efectiva en los t~rminos ofrecidos; en el 

cuarto la obli9aci6n consiste en el cumplimiento exacto y verdadero -

de lo estipulado. 

La manifestaci6n unilateral de la voluntad de acuerdo con la in-

terp=etaci6n de nuestro ordenamiento encuadra en la fuente de obliga

ciones ~ercantíles porque es celebrado por sujetos mercantiles revis-

tiendo la rnercantilidad del acto. 

El en:riquecimiento si!: causa, se produce :;.ia.-::.?=e qu~ una persona 

obtiene de otra un beneficio o ventaJa, d~ nat~al~za ec0n6mica que e~ 

rece en absoluto de JUstificaci6n. 

En este t~ti!o ~e traduce en un desplazamiento de-valores -sin -

justificaci6n- de ur. pa~rimonio a otro. 
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En el actual c6diqo civil para el Distrito Feder3l lo señala co

mo fuente de obligaciones en su articulo 1882, habi~n¿ose escrito a -

este prop6sito que dicho articulo •es un p~ecepto pletórico de cense-

cuencias ;urtdic.as de car:icter práctico ya que tiene aplicación en --

los más 1-"~riaC:os órdenes del derecho privado, civil o r:i.ercantil." --

(comis soler). {:?l) 

Este enriquecimiento es de acuerdo con nuestra le9islaci6n civil 

~igent~. qna de las fuentes de las obligacion~s. 

L~ doctrina del enriquecimiento sin causa o ileg!ti:i.a se funda -

en el prihcipio de equiC~d que afirma que nadie puede aUitentar su pa-

trimonio inJustat:ente en perjuicio de otrof de d~nde se derivan la -

obligaci6h de restituir lo adquirido sin causa a expe~sas de los de--

mJis y sin beneficio para ellos. 

Teniendo el que sin causa se enriq~ese en detrimento de otro es-

ta obligado segan el c60igc civil para el Distrito Federal a indezi.ni-

:ar de su e~pobreci~iento en la =edida en que él se haya enriq~ecido_ 

sin justificación. 

Cuando se reciba alguna cosa que no tenia derecho de exigi~ o --

que por e~ror ha si~~ indebida~ente pagaCo se tiene la obligaci6n de_ 

::-es ti t:.ui::la ~ 

(21} R~f3cl de ?ina. Op. cit., p. 75 



Nuestro c6digo de procedimientos civiles para el.Di~trito Fede--
·. _,.· ' 

ral (art. 26J dispone expresamente que •El enriquecimiento sin causa_ 

de una parte co~ detricento de otra, presta mérito al perj~dicado pa

ra ejercitar la acción de indemnizaci6n en la medida en qué aquélla_ 

se ha enriquecido. 

As! el enriqueci~iento ilegítimo ha ser mercantil cuando con mo-

tivo de un acto de comercio, =eal o supuesto, uno de ellos se enri---

quezca injusta=iente en perjuicio de otro, quedando obligado a inde~n! 

zar en la medida en que el se haya enriquecido. 

Entre las fuentes de las obligaciones mercantiles encontramos a_ 

la gesti6n de negocios siendo este un fenOweno jurídico que se produ-

ce cuando una persona, sin rna~dato y sin e~~ar cbligatla a ello, se en 

carga de asunto de otra, dicho en otras palabras a la gestión de neg~ 

cios no es otra cosa q~e la adriinistraci6n que to~a una persona volu~ 

tariamente de los asuntos de otra, sin mandato alguno, y a veces, sin 

consentimiento del dueño. 

La gestión tiene una justificaci6~ social bas~ante firme y se --

funda en un principio de solidaridad que hace que nadie mire con in--

diferencia las consecuencias del abandono Ce los negocios ajenos cua~ 

do ~stos puedan ser atendidos en circunstancias de excepción, aun sin 

mandato de la persona en elles inte~esada y aun contra su voluncad e~ 

presa o presun~a. 

Dentro de las disposiciones legales del c6digo civil para el Di~ 
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trito Federal, el gestor debe obrar conforme a los intereses del 

dueño del negocio, desempeñar su encargo con toda la diligencia que -

emplea en sus negocios propios e indemnizar los daños y perjuicios --

que por culpa o negligencia se irroguen al dueño de las bienes o neg~ 

cios que gestione, responder del caso for~uito si ha hecho operacio--

nes arriesgadas aunque el dueño tuviese cos~w-..bre de hacerlas o si h~ 

biere :nás en interés propio que en el del dueño del negocio, y respo~ 

der de los actos de la persona en quien delegue todos o algunos de -

los derechos de su cargo, sin perjuicio de la obligaci6n directa del_ 

delegado para con el propietario del negocio. 

El gestor tan pronto como sea posible, debe dar aviso de su ges-

ti6n a el dueñc y esperar su decisión a menos que haya peligro en la_ 

der.iora, pero si no fuere posible dar ese aviso continuar su gestión -

hasta que concluya el asunto. 

El dueño del asunto que hubiere Oltim~~ente gestionado está 

obligado a pagar los gastos y los intereses que haya aportado el ges-

tor en ejercicio de su funci6n, pero el gestor no tiene derecho a co-

brar retribución por el deseopeño de la gestión. 

Teniendo que los derechos y obligacione$ surgidas de una gesti6n 

oficiosa son de naturaleza ~ercantil. 

Los actos ilicitos se definen como las acciones prohibidas por -

la ley. 

Esta ilicitud puede ser penal o civil y ffiercantil. 
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Las obligaciones que nacen.de·~~~ ;se, ~i9én por_··1a 'ley p~ 

nal. 

Las derivadas de los actos civiles ·que deb~n· consid~rarse il1ci

tos por la ley civil. 

Los actos civiles prohibidos por la ley tiene una sanción que g~ 

neralmente es la nulidad, pero cuando violando las normas obligato--

rias se origina un daño que es imputable al agente, no basta con de-

clarar la ineficacia del acto, sino que es necesario la reparaci6n 

del daño del r:::isro.o rnodo que las obligaciones deri\.~adas de los contra

tos, cuando dejan de cumplirse o se realizan con retardo dan lugar a_ 

indem..'"l.izac iOn. 

El d6digo civil para el Distrito Federal impone al que obrando -

il1citamente un daño, la obligaci6n de repararlo o al menos que de--

muestre que el daño se produjo corno consecuencia de culpa o negligen

cia de la victima. 

Los actos il1citos !uente de obligaciones ~ercantiles puede mani 

festarse en ocasi6n el ejercicio de una actividad comercial o en in-

fracciOn de un precepto de naturaleza mercantil. 

As!. pa::-ece que no h3y duda sobre el car~ct.er mercantil de la re~ 

ponsabilidad en los ¡;.:..~.;.,:; .=.e l~s infracciones y delitos previstos por 

los artfculcs 210 y .2~.! ee la Ley de lnversior.es l' ~arcas, que supo-

nen en la rr~yor1a de les casos, el indebido uso de una marca o la vi2 

laci6n del derecho de ?aten:e. 
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Tenemos como fuente de las obligacicnes ~ercantiles a la JUris-

prudencia entendiendo a esta como el criterio de interpretación judi

cial de las normas jur!dicas de un estado, que prevalece en las reso

luciones de un tribunal supremo o de varios tribunales superiores, y 

se inspira en el propósito de obtener una interpretación uni!orroe del 

derecho en los casos que la realidad presenta a los jueces. 

Las ejecutorias de la Suprema Corte de Justicia funcionando en -

pleno constituyen jurisprudencia siempre gue le resuelto en ellas se_ 

sustente er. cinco ejecutorias no interrumpidas por otra en contrario, 

y que hayan sido aprobadas por lo menos por catorce ministros. 

Teniendo que la jurisprudencia es fuente del derecho roercantil -

porque debido a las constantes interpretaciones que se hacen de las -

le:yes mercantiles. 

Otra !uente de las obligaciones mercantiles son las supletorias. 

En materia mercantil general, las fuentes supletorias y su Jera~ 

qu!a estan dete~inadas en el articulo 2 del c6Cigo de co~ercio. 

El art!culo 2 dispone: •A falta de disposiciones de este c6diqo_ 

se aplicara~ a los ac~os de comercie las del caso de que se trate, se 

aplicaran los pri~cipios generales ael Oe~~cho~. 

Cono toca legislaci6r. la percantil preser.ta lagunas la propia 

ley mercan~il prevc:e !.a =.a::era de colmar esta laguna. 
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Para complemeritar estas lagunas querernos señalar distintos pun--

tos de vista en relaci6n con la aplicación supletoria del derecho ci-

vil. 

Primeramente por derecho común debe entenderse el derecho civil. 

Ahora bien como señala el Licenciado Pina la facultad en México_ 

sobre materia civil corresponde a las legislaturas de los Estados de_ 

la Federaci6n, se plantea el proble~a de determinar a qué derecho ci-

vil o común se refiere el art!culo 2 del código de co~ercio, esto es, 

qu~ derecho ci~il es el aplicable supletoriarnente. 
(22) 

El derecho civil o cOmún que debe aplicarse supletoriamente en -

~atería mercantil, a falta de disposici6n expresa del c(>digo de come~ 

cio, es precis.runente el contenido de cada uno de los c6digos civiles_ 

locales. 

El c6digo civil para el Distrito Fede~al y territorios efectiva-

mente es aplicable en ~oda la República en asuntes de orden federal , 

pero la materia civil no es federal sino local, y por tanto, en este_ 

aspecto no es aplicable. 

Otro criterio !ué el sustentado por el Licenciado Rodr,!.quez. Y.· fb-:" 

dr!.guez. 

Entendamos por derecho comlln el derecho genera-1, es de.cir,. el 

(22) Clemente Soto Alvarez, Cp. cit., p. 26 
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derecho civil. 

El único c6digo supletorio de la ley mercantil ser~ el c6digo 'ci 

vil del Distrito Federal y territorios federales, que es también fed~ 

ral en materia. 

Asr tenemos que la materia de comercio es federal luego el c6di

go aplicable corao supletoria del comercio, tiene que ser el del Dis-

trito Federal. 

As1 tenemos que es asunto del orden común el c6digo civil para_ 

el Distrito Federal rige s6lo dentro de la circunstancia o círcuns--

cripcí6n geogr~fica del mismo, pero también es cierto que rige en to

da la Repüblica en asuntos del orden federal, según el claro texto de 

la Ultima parte de su articulo l y, puesto que el derecho mercantil -

es asunto del orden federal, la raz6n para darle preferencia sobre -

los c6digos civiles de los demAs Estados de la Federaci6n est~ presen 

te en la clara voluntad del legislador. 

B. DIFERENCIA ENTRE OBLIGACION CIVIL Y MERCANTIL 

Para co~prender la diferencia entre la obligación civil y merca~ 

til entendemos que la palabra obligaci6n deriva de la palabra latina_ 

ligare que s1gnit1ca atd~ f-Or ~~=~¿c~~r, ~Tiurlar. estar amarrado, por_ 

esta razón los antiguos =o~anos denominaron a la extinción de las 

obligaciones con las palabras solutio o solutillr.l que significa desa-

marrar o desatar, en nuestros dias esta palabra ha pasado como solu-

cionar. 
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La palabra obligación abarca toda la relaci6n jurídica conside

rada desde un punto de vista activo, teniendo que los elementos de -

la obliqaci6n son: 1) Sujetos, 2) Objeto y 3) Relación jurídica con_ 

nexo casual entre los dos primeros elementos. 

Por lo que hace a los sujetos se dice que en toda obligaci6n 

por lo menos debe de haber dos, un sujeto llamado acredor y un suje

to pasivo lla.E:1.ado deudor aunque puede haber pluralidad de uno, o de_ 

otros o de ambos. 

El objeto consiste en una prestación o abstención de carácter 

patrilOlOnial que es lo que puede exigir el acreedor a el deudor y pu~ 

de ser un hecho positivo como la ejecuci6n de un trabajo o la entre

ga de una cosa llam~ndose entonces prestaci6n o puede consistir en -

un hecho negativo llamándose abstenci6n. 

La relaci6n jurídica o nexo causal consiste en la acci6n que e~ 

ta protegida por el derecho objetivo y que permite a el acreedor 

ejercitar su derecho ante un juez para exigir la prestaci6n objeto -

de la obligaci6n o su equivalente. 

p~oduce accíón rnerar,;ente j~~!dica er. ocasio~es se co~~e~iCo r.o sea..:_ 

ético ni eguita.ti\.'"O, ni po= tanto confo=me a los principios genera-

les de justicia y de equ~dad. 

Es~e ~~po de obligaciones por regla general afectan Gnicamente_ 
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relaciones privadas o civiles entre particulares, as! por ejemplo; -

el abolengo mercantil del contrato de transporte produce en nuestro_ 

ordenamiento jurióico un fenómeno curioso, el c6digo de comercio no_ 

define, generalmente, los contratos sólo dice cuando son mercantiles 

y deja al código civil la definición y estructuraci6n b~sica de las_ 

instituciones contractuales. 

El código civil acostumbra definir el transporte como el contr~ 

to por el cual uno se obliga a transportar bajo su dirección o la de 

sus dependientes, por tierra, por agua o por el aire, a personas, 

animales, cercanc!as o cualquiera otros objetos, si no constituye un 

contrate :crcantil, se regirá por la regla siguiente (art!culo 2646). 

A su ve::, el código de comercio se refiere s6lo a los transpor

tes terrestres y fluviales¡ y dice el código que ser~n mercantiles -

los transportes referidos, cuando tengan por objeto mercader!as o -

cualquiera efectos de comercio y cuando siendo cualquiera su objeto_ 

sea com.e=c~ante al porteador o se dedique habitualmente a verificar_ 

transportes para el público. 

Constituy~ndose que la diferencia entre la ogligaci6n civil y -

Qercantil va a depender de: 

1} De la calidad de las personas. esto es que todas las perso'-

nas no son comerciantes; 

2) De los efectos. es decir que no todas las actividades son --
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lucrativas o comerciales. 

As! tenemos que actualmente, el derecho mercantil constituye 

una ra.tna independiente del derecho civil, con sustantividad o mate--

ria propia que es el comercio al cual reglamenta, logr~ndose así, --

una mayor armonía entre quienes pr~ctican esta actividad. 

C. GENERALIDADES DE LOS CONTRATOS MERCANTILES 

Primeramente tenemos que el contrato mercantil es un acto come~ 

cial constituyendo una categoría jurídica formal: ser~n mercantiles_ 

los contratos a los que la ley atribuya la mercantilidad, el legisl~ 

dar atribuye la mercantilidad a los contratos cuando reca~n sobre --

cosas mercaneiles t-1::.bi~n el contrato .mercantil como elemento de la_ 

circulaci6n, la actividad mercantil es un fen6meno circulatorio. 

El comercio consiste en la intermediaci6n en el proceso de la -

circulaci6n de los bienes y los servicios, con destino al mercado g~ 

neral. 

El código de comercio consagra la tradicional libertaC de forma 

en los contratos mercantiles. 

Dice el artículo 78 que en las convenciones·me.~cantiles cada --.. .· . . . 
uno se obliga en la manera y t~rminos que. aParezca:que quiso obliga~ 

se. 

En el libro cuarto de las obligaciones primera parte de las ---
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obligaciones en general, título primero, fuente de las obligaciones_ 

cap!tulo 1 contratos, en el artículo 1792 del código civil establece 

que conver.io es el acuc::-do de dos o c!s personas para .:=ear, trans!~ 

rir, tilOdificar o extinguir obligaciones y los convenios que producen 

o transfieran las obligaciones y derechos toman el nombre de contra

tos (artt.culo 1793 del Código Civil). 

Er. el contrato encontraoos dos clases de eleoentos a saber: el~ 

mentes de existencia que son estos el consenti~iento y el objeto 

(1794 'l 2224 articules del Código Ci"l.:il}: y elementos de validez, -

que son estos cuatro, que el legislador exige para todos los contra

tos capacidad, ausencia de vicios del consentimiento, Eorma en los -

casos exigidos por la ley ~· !'in o m.oti ..... o det.erminar,tc !.!=i~c, que ne 

sea contrario a las leyes de orden público ni a las buenas costUr.l--

bres (1795, 1813 y 1831 del C6digo Civil). 

Teniendo que los eleDer.tcs eser.ciales del contrato son requisi

tos o cl~usulas sin los cuales un determinado contrato no puede exi~ 

tir. 

Después de hecha esta clasificaci6n conviene afin:-.ar categ6ric~ 

ment.e que desde el punto de ·.~ista jur!.dico es~udiaremos los de exis

tencia y despu¿s los de validez. 

?=:..=.e=~=e~~e tenewas que e¡ consen~imiento es el ac~erdo o con-

curso que ~iene por objeto de la creaci6n o transmisi6n de derechos_ 
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y obligaciones.< 23 > 

En otra opinión tenemos que el consentimie~to c?nsiste en _el 

acuerdo de dos o m~s voluntades sobre la producción-o transmisi6n de 

obligaciones y derechos. '
24

> 

Todo consentimiento por lo tanto implica la manifestación de -

dos o ~s voluntades y su acuerdo sobre un punto de interés jurídico. 

Teniendo que si existe la manifestaci6n de voluntades, pero no_ 

existe el acuerdo, no hay consentimiento, si existe esa mani!esta---

ci6n y se llega a un acuerdo, pero no se trata de un punto de inte--

r~s jurtdico tampoco hay consentimiento, se requiere pues el concur-

so de voluntades a efecto de crear, transmitir o extinguir derechos_ 

y obligaciones para qo~e jurídicamente se integre este elemento en el 

contrato. 

El consentimiento en los contratos debe manifestarse por cual--

quier medio que revele cual es la voluntad de los contratantes. 

La exterio=ización de la voluntad es indis?_ensable para que se_ 

forme el consetimiento en los contratos. 

tintos rnedios. 

(23) Rojina Villegas Rafael, Derecho Ci"'il Mexicano1 p~ -269 
{24} Borja Soriano manuel, Op. cit., p. 111. 
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La forma normal de manifestar el consentimiento, es mediante P..! 

labra o la escritura. 

El consentimiento puede manifestarse expreso o t~citamente, la_ 

exteriorización del consentimiento en algunos contratos debe ser ex

presa, mediante la palabra, en otros mediante la escritura redactan

do un documento pablico o privado. 

Adem~s el consentimiento puede manifestarse sin incurrir a la 

palabra, a la escritura o al lenguaje mim!co, basta con·que se eje-

cuten ciertos actos que necesaria.mente supongan la manifestaciOn de_ 

la voluntad. 

Cuando el consentimiento no exista falta al contrato un elemen

to esencial y, por lo tanto es inexistente. 

Sin emba=go tenemos casos en que existe una apariencia de con-

sentimiento que motiva la inexistencia del contrato. 

Es~o ocurre en los siguientes casos: Primero cuando las partes_ 

sufren un e=ror respecto a la naturaleza del contrato, esto es por -

ejemplo cuando una parte cree vender y la otra cree recibir en dona

ci6n l.a cosa: segundo cuando sufren error respecto a la identidad -

del objeto, est.o se p:-esenta cuando hay error la idPn'":'id.ad -=.el ~~je..-

to y o.=;.¡r=e generalme:lte respec~o óe caso!:' semejantes: tercero er: --

los contratos simulados estcs se presentan cuando las ?artes decla-

ran falsa.":lente lo que er. real id ad no ha;-, ::o;-i•.·enido ni quieren que se 
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lleve a cabo. 

El segundo elemento de existencia del contrato es el objeto. 

El objeto ·en el contrato es la cosa o el hecho. 

De esta manera nos dice el c6di90 civil vigente en su art!culo_ 

1824: Son objeto de los contratos: 1.- la cosa que el obligado debe_ 

dar; 2.- el hecho que el obligado debe hacer o no hacer. 

Desde el punto de vista doctrinario se dist.ingue el obj_eto di-

recto que es crear o transmitir obligaciones en los contratos·y-el ·

objeto indirecto que es la cosa o el hecho. 

Consistiendo que el objeto es la cosa cuyo dominio o uso se ---

transmite. 

Como requisitos esenciales de la cosa señalaremos: a) la cosa -

debe ser f!sicamente posible, b) la cosa debe ser jur!dicamente pos! 

ble y el e) estar en el comercio. ( 2S) 

AJ ?osibilidad :!sica: la cosa es f!sicarnente posible cuando 

existe en la naturaleza: por lo tanto hay una imposibilidad f!sica -

cuando ~o exista ni pueda existir en ella. 

Cuando hay una i~posibilidad :!sica r~specto a la existencia de 

(25) Rojina Villegas Rafael, Op. cit .• p. 273 
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la cosa; falta entonces al contrato un elemento esencial como es el_ 

objeto y por este motivo es inexistente. 

B) Posibilidad jurídica: La cosa es ju~1dicamente posible cuan

do est~ en el comercio y cuando es determinada o susceptible de de-

terminación jur1dica, por lo tanto; son cosas imposibles desde el -

punto de vista JUridico las que ~st~n fuera del comercio y las que -

no pueden determinarse. 

Dice el arttculo 1825 ftla cosa objeto del contrato debe: 1.- -

existir en la naturaleza: 2.- ser determinada o determinable en cuaE 

to a su especie; 3.- estar en el comercio. 

Cuando la cosa no puede determinarse existe una imposibilidad -

jur!dica para que sea objeto del contrato, y si éste se celebra ser§ 

inexistencia por falta de un elemento esencial. 

Para que la cosa sea posible jur1dicarnentc debe estar determin~ 

da en forma individual o en su especie. 

Existe la determinación individual cuando se caracteriza la co

sa por sus atributos propios, de tal manera que se la distingue de -

cualquier ot%o bi~tt. 

La determinación en especie atiende al g~nero a la cantidad y a 

le calidad de la cosa. 

La i~det~rminaci6n del objeto origina la imposibilidad para ce-
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lebrar el contrato, Pues si éste recae sobre un objeto·que no es de

terminado ni· puede determinarse, el contrato ser~ iñexiStente; ~·. 

on. segundo requisito para la posibilidad jurf.dic:a del"".(jbj~to 

consiste en que la cosa se encuentre en el comercio. 

Si- está fuera de ~l, existe siiü.plemente una impo_sibi~-~~-~'.'7-:·j~_r!-· 

dica, aun cuando no física, para la contratación. 
,·-: ·' 

·-;~-. 

Sobre el particular estayen los articules 747. a .. 739. A~~1;· .. :~~~gj>_:.:--
Civil, lo que sigue: pueden ser objeto de aprop-iaCi6ri~~il~..:~·~:~~~·-~~~-
sas que no est~n excl~!d~s Cel cc:erc~~-

Las cosas pueden estar fuera del comercio_ por· su· naturaleza o -

por disposición de la ley. 

Están fuera del comercio por su naturaleza las que no pueden 

ser poseídas por algnn individuo exclusivamente y por disposición de 

la ley las que ella declare irreductible a propiedad particular. 

Nuestro c6digo civ~l vigente regula las caracter1sticas para la 

posibilidad jur1dica de la cosa, clara~e~te se desprende que, cuando 

la cosa est~- fuera del co:ne:cio o no es determi~ada el contrato es -

i~existe~te. 

El objeto hecho del contrato puede ser positivo (hacer una co--

sa) o negativo (no hacer u:i.a determinada cosa). y ade.:r.~s el hecho d!;. 

be ser posible y 11cito artfculo 1927. 
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Se dice que hay una imposibilidad f!sica para ejecutar una obli-

gaci6n de hacer, cuando una ley de la naturaleza impide la realiza---_ 

ci6n del hecho constituyendo un obst~culo insuperable de tal manera -

que no forma absoluta y para toda persona no pod=~ realizars".! .1.a pre-

sentaci6n com.penida. 

Los art!culos 1627 y 1828 del c6digo civil vi9erite ·é-1' hecho po

sitivo o negativo objeto del contrato, debe ser:· 1.- posibl~·; _:_~·.-- 1!.~ 
cito. 

Ade~s, el objeto debe ser posible desde el punto de vista ju.r!.-

dice. 

Se dice que hay imposibilidad jurídica cuando el hecho no pueda_ 

realizarse porque una nonna de derecho consitituye a su vez ur. obs---

t~culo insuperable para su ejecuci6n. 

En la imposibilidad jurfdica no se trata de violar u~a norma de_ 

derecho sino que ni siqi..:iera llegar a realizarce la prestación por 

cuanto que la ley impide de plano su posibilidad de ejecución. 

Desde el punto Ce vista legal el ac-t.o no tiene existencia alguna. 

?.l ser;-:.:::=.:: =~~:...i~: to necesario er. el objeto de las obligaciones_ 

de hacer o no ~ace= =c::s~s~e en la licicud de la prestaci6n o la abs-

tenci6n. 

En t~n:iinos generales se dice que es lícita la prestaci6n o abs-

tenci6n cua~dc ~o s~~ con~rarias a la ley. 
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En otras palabras: no todo acto il1cito en sentido general ori-

qina la nulidad a~soluta o relativa del mismo, teniendo gue los ar--

ttculos que regulan esta materia, son respectivamente el 8, el 1830,

el 1831 y el 2225 código vigente, que respectivamente dice: los actos 

ejecutados con~ra el te~or de las leyes prohibitivas o de inter~s pú

blico ser~n nulos, exce?~º en los casos en que la ley ordene lo con-

trario. 

Es licito el hecho que es contrario a las leyes de orden público 

o a las buenas costurnbres. 

~l fin o rno~ivo determinante de.la voluntad de los que contratan 

tampoco debe ser contrario a las leyes de or~en·pú~lico ni~ las bue

nas costu.•~res. 

La ilicitud en el objeto, en el fin o en la condici6n del acto -

produce su nulidad ya absoluta, ya relativa, seq!in lo disponga la ley. 

Co~o se hi:o entre los elementos de validez de todo contrato se_ 

encuentra la capacida¿, entendiendo por esta la aptitud para ser tit~ 

lar de derechos y obligaciones y para eje=citarlos, por cor.siguiente_ 

la incapacidad es causa Ce i~validez que o=igina la ~ulidad relativa_ 

del con~=ato o del acto JUridico en general. 

Hay pues dos es~2=~es Ce capacidad o ~~s bien dos grados: la ca

pacidad de goce y la capacidad de ejercicio. 



Hay capacidad de goce desde el,momen~o en que' se reconoce la --

personalidad jurtdica, tanto a la pers~na física, al ser concebida -

y entrar bajo la pro~ecci6n de la ley,. antes del nacimiento, como a_ 

la persona moral necesariamente se le otorga capacidad de goce es d~ 

cir que el sujeto puede ser tit:ular de derechos y obligaciones, y 

que ade~s podrá hacerlos valers o sea, que est~ facultado para eje~ 

citarlos. para celebrar actos jurídicos y comparecer en juicio. 

En cuanto a la capacidad de ejercicio puede ser total o parcial 

y a su vez la incapacidad puede ser total o parcial sin afec~ar-ra--

dicalmen~e a la persona JUr!dica. 

Tienen capacidad total de ejercicio los mayores de edad en ple-

no uso de sus facultades mentales: tienen capacidad parcial de ejer-

cicio los me~ores emancipados, que pueden hace= valer sus derechos -

personales :::• sus derechos reales sobre iru::ruebles. 

A su vez tienen incapacidad total de ejercicio los menores de -

edad y los sujetos a int.erdicci6n por locc.ra, idiotismo o i~ecili--

dad, los scrdocudos que no sepan leer )' escribir y los que suelen --

usar drogas ene::-'\·antes, a pesar de que tengan inter-.ralos Ce lucidez. 

E:: ~:!. .=?:--tt~ulo 637 del c6diga '\'igente se- disp.:me gu.e la nulidad 

de los con~ratos ~ actos celebrados pvr los incapaces s6lo puede ser 

alegado, sea como a=c~6~ sea corr~ exce;>ci6n por si el fuisrno incapaz_ 

o por sus leg!timos representantes; pero no por las personas con 

quienes cent.rato; ni por los fiadores que se hayan dado a!. ::o:;sti---
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tuirse la oblgiaci6n, por los mancomunados a ella. 

Los vicios del conse~timiento, aunque'exista el consenti~iento_ 

en un contra~o puede ser deficiente por fa~ta de conocimiento o por_ 

falta de liber~ad, esto es, por. un v~cio que afecta a la inteligen--

cia {error - dolo) o por un vicio que afecte a la voluntad (violen-

cia) o por un vicio que afecte· a un~ y ·a otra facultad (la lesión). 

Teniendo c¡ue la presencia de cualquiera de estos vicios puede -

invalidar el contrato --(1795" ' - - rrr y. lo hiere de nulidad rel.a't.i\.·a ---

(2228). 

Defini~ndose al error coco la nociOn falsa que tenemos de una -

cosa, y la ignorancia como la ausencia de ~oda noci6n, en el sistema 

mexicano en cuanto al error co~o ~icio de la voluntad lo encontramos 

en el art!ci.;lo 1913 del c6digo ci\.•il ·.·igente de Con¿e el ::"tismo ar---

ticulo se ¿esprenCe que tanto el error de hecho co~o el de derec~o -

origina la nulidad del contrato cuando ese vicio recae sobre el moti 

""º determinante de la voluntad, siempre y cuando se exprese ese moti 

~o o se pruebe por las circunstancias wis~as del contrato. (26 ) 

El error óe derecho er.tendier.do como error sobre el significado 

de la ~or~a ;~~!dica. el error de hecho, cuando recafga ~~hre la na-

tura:c2a e so~re e! ob~etc del negocio; el primero-es aquel que se--

(26) Ro;ina Villegas Ra:ael. op. cit., p. 40B 
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suele llamar in ge=io y recae sobre la identidad del negocio (ejern-

plo, creo dar en arrenda~iento, mientras que por el co~trario el 

contrato es de co~pra-venta), el segundo es el que :ecae sobre la 

identidad de la cosa en orden a la cual el neqocio se ha concluido -

{ejemplo, quiero cornprar el fundo atlixco y compro por el contrario_ 

el fundo tlixco). 

Existen cua~ro clases de errores posibles de cometer en el con

trato: 1.- el error obst~culo, cuando recae sobre la naturaleza del_ 

contrato o sobre la identidad de la cosa, que hacen inexiStentes el_ 

consen~i~iento y, por tanto el contrato (1794 y 2224). 

2.- El error de nulidad puede consis~ir en un error de· hecho o_ 

en un error de derecho {1813}. 

J.- El error indiferente es aquel que se deduce a contratar en_ 

condiciones rn!s onerosas o desfa~orables de las que se pens6, ?ero -

no al extre:io de ha~rse conocido la realidad no se hubiere contrat~ 

do. 

4.- El error de c~lculo que aun cuando no anula el contrato, no 

es completa~en~e indiferente, puesto que da lugar a la rectificación. 

La nulidad del contrato por error s6lo puede in~ocarla la parte 

qu~ ;~==~~ el erro= t2230J y la acci6~ ~~e se declare tal nulidad -

prescrib~ e~ =~ez 45os si la victima del e=ror no lleg6 antes de de~ 

cubrir dicho vicio (art. 638 y 2236), ya que si es~o Glti~o ocurré, 
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la prescripci6n ext.:.:i.tiva se ::ons•.i..'!la en el plazo de eo· d1as a pa:-tir 

del d!a en c;:~e el er:-o~ fué conocido (2236) y es también ·a par~ir 

de en~or.ces cuando pueda la victima, si asi lo desea confir~ar el 

contrato expresamer.te l22J7 c6digo civil o ratificarlo t~cita~ente -

mediante el cu."npli::iient.c volu.r."t.ario a través del pago o de cualquier 

ot=o ro~dio {2234 c6digo civil). 

El error de buena fe. 

En primer lugar, la fuena fe significa_e1 prin~ipio de carácter 

ético funda¡nent.al, conforme ar Cual los ho:mbre~.en- S:Us'~;~·l-~ci~~e's .:._ 

sociales y por tanto, las part~s en t~o~·-·105_,'.c~~-tr_a~~-S-~-"-.-:d-ebe~ --Proc~ 

der sinceramente, lealtad y ho~ra~_~z ~·~;; ~~ri~·-~.iL~~ .~~ _,::c-,"J.:€';i.onai -

ni engañar a nadie. {2i} 

Este error cor.sis~e en que una per~ona que celebra un contrato_ 

est.~ convencida de haber procedido en an:ion!a con el derecho. 

El dolo co:no vicio C:cl .::c::sentir:1iento. por dolo se ent.iende 

cualquier suges::i6n o artificio que se e~plee para inducir a e=ror o 

mantener e:: el a a:gu:-.:'.) Ce los contra<;.ar-.tes, obsen•anó:o que el dolo_ 

se clasifica en dos: dolo principal y dolo incide~tal, el eolo ?rin-

cipal recae sc!:.::-e !.a .::at:sa o ooti'\'O c!e::e=r::i:i.ar:~e de la '".:oluntad de -

les =c:-.':.::-ao::ant.es, este es cuando ir.ciu.:e .:. ~.:~':'s -3 ("'?leb::-ar un contr.!_ 

to que Ce o~ra man~ra ~o ~ubie=a ce!eb!'.'ado y el dolo ir.cióen~al que_ 

{27) S~nct.e-z ~edal Ra>.!6n, '!eor!.a Ge::cra1 de· los Contra-=.os, p. 32. 
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tal que·hacen a un_contratante s6lo en condiciones ~enes ·~aYorabl~~

o más onerosas, como en el caso del error indife~ente~ 

En el articulo 1916 del código civil establece: qu~ el· Coi.o ó 

mala fe de una de las partes y el dolo que proviene· de un.· terc_ero·, -

sabiendo aquélla, anulan el contrato si ha sido la caUsa deterQinan-

t:c de este acto juridico, o si a:r.bas partes proceden con dolo ningu-

na de ellas puede alegar la nulidad del acto o reclamar inder..niza--

ci6n (art. l6li código civil). 

La violencia en el vicio del consentimiento se entiende que es_ 

toda coacci6n grave irresistible e injusta ejercitada sobre,una per

sona ra~or.able con el objeto de determinarle, contra su voluntad· a~ 

aceptar una obligación o a cur.iplir una prestación dada. 

Esta actividad en derecho la refuta il1cita. 

Al respecto el articulo 1819 del c6digo civil establece: que 

hay violencia cuando se emplea fuerza ftsica o amenazas que i~porten 

peligro de perder la vida, la honra, ~a libertad, la sa1ud o una pa~ 

te considerable de los bienes del contrat?.nte de su conyug~ de sus -

ascendentes, de sus descendientes o de sus parien~es colaterales ee~ 

tro del segundo grado. 

Teniendo qut Lv.:!c c.::::.:.r~to celebrado con violencia será nulo ya 

provenga ésta de alg~~o de los contratantes de un tercero interesado 

o no en el contrato. 

69 



Si habiendo cesado la violencia o siendo conocido el dolo el 

que sufriO la violencia o padecido el engaño ratifica el Contrato no 

puede. en lo sucesi,,,~o reclamar por se1:1ejantes 'l.·ic:ios. 

t.a forma, como ele~enco de "lalidez d2l. contrat:o, es un elemento 

de validez e:: los contratos que la voluntad se mani fíest.a con las_:;,...-:

fo~a lid3des que en cada caso exige la le7. 

Es decir, si la -.~o!.untad no se manifiesta con las- fonrialÍd~des_ 
legales, el contrato c~~l afectado de nulidad relativa~ 

E~ la actualiCad, para la expresión del consentimiento· 

tiendo una formali¿ad la ley se h~ p~eocu?ado s6lo de re-~l.~-~n~~:~ _¡~_ 
fon:la escrita. 

Es por es~o que en el Cerecho ~oderno en vigor s6lo son contra-

tos fon::.ales aquellos que deben celebrarse por escri~o y los que pue 

den otorgarse "·erbalr:lent.e ya no se refll"t.an :formales. 

En ~ucstro derecho, segan he:.os dicho se clasifican los cont~a-

tos, desde el pur-.:.c de vista de la i:on::ia: en ccnsecuensales y !orl:<la-

Lo~ ~~-~cc~ensc:es sv~ aquellos ~ue ~o requieren para su val~--

lidas las tres maneri!s, es decir, la ex?resi6n escrita, la oral y --

por se:5as. 
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Los contra,tos· forma~es son aqu_ell<?s ~n que para ,s'u va1-idez se -

requiere expresar el consentimiento en forma escrita. 

Prácticamente ~6lo quedan como contratos formales. aquel~·as -·~n -

que debe. otorgarse una ·escritura pública o piden, un docurn~nto_priv~ 

do co~o requisito a la ·validez del contrato. 

Cuando el código civil mexicano exige que el contrato conste -

por escrito o en escritura pGblica tr~tese del vigente, siempre es -

posible purgar juicio de nulidad cuando no se observa esa forma. 

En los contratos formales sólo partes pueden invocar la nulidad. 

Este contrato está afectado de nulidad relativa, y según lo di~ 

pone el código ci\.•il la nulidad relativa siempre surte sus efectos -

provisionales hasta que se declare por sentencia pa~a que en forma -

retroactiva destruya esos efectos. 

La forma se exige en nuestros dfas con intereses pGblicos para_ 

evitar los litigios, do'tar de precisión a las obligaciones asu.-nidas_ 

y de seguridad a ciertos bienes de mayor importancia, inducir arna-

yor reflexión a las partes contratantes, ventajas todas ~stas q~e e~ 

plican la formalidad exigida a la mayor parte de los contratos regla-

r.::ientados. 

La !ici~uC co~o ele~e~to de validez, entendi¿ndo que es licito 

el hecho o acto que no es contrario a las leyes de orden público o -

las buenas costumbres. 
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El fin o motivo determ.ir.ante de-la voluntad de los contratantes 

ta.~poco debe ser co~trario a las leyes de orden pQblico ni a las bu~ 

nas costu.4'.bres. 

Después de conocer los ele~entos de todo contrato, recorderncs -

que los contratos mercantiles tienen, en general, las mis:as caract~ 

r!sticas que los contratos civiles, teniendo que en su gran mayor!a_ 

so~ consensuales, es decir, su validez no depende de la observancia_ 

de for::1alidades o requisi~os determinados, sino que cada uno se obli 

ga en la manera y términos en que conste que qui20 obligarse esto se 

observa en el c6digo de cocercio (art!culo 7Sl dende dispo~e: en las 

convenciones mercantiles cada uno se vblig~ e~ l~ =~~era y t~rminos_ 

que aparezca que quizo obligarse. 

Recordeoos que so~ los oóviles o reso=tes de la volun~ad los 

que dan vida al de=echc, entendiendo pe= ~6viles los facto=es que íE 

tervienen er. la validez e nulidad de los contratos p~es generalme~te 

los vicios Ce la volu~tad obedecen a que han falsea~c l=s resor~es -

de la ~s~a. ( 291 

(2S) Rojina Villegas Rafael, ep. cit •• p. ~09 
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CAPITULO II I 

EL CONTRATO MERCANTIL DE TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA 

POR VIAJE 



CAPITULO TERCERO 

III. EL CO~"TRATO MERCA.~TIL DE TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA PO?. 

VIAJE. 

A. CONDICIONES GENER.~LES 

El transporte es índudablecente uno de los temas jur1dicos de -

ma~.ror .importancia que encontramos en el estudio del derecho cOmer---

cial. 

Sín la actividad transportadora no podr1a=tos icaginarnos el de-

senvolvi:r::iiento de las comunidades ~u.manas. 

El auge de la p=oducci6n en todos les cahl?OS y la necesidad de_ 

:r::iover las materias primas o los =iienes ?reducidos de un lugar a 

otro, as1 cono el desarrollo hacen que el contrato de transporte se_ 

coloque co~o uno de los contratos de w~s uso e~ el comercio actual y 

su pr!ctica sea ~otivo de la creaci6n de e~presas poderosas. 

Ya Arist6~eles diJO gue los transportadores son ele~entos esen-

Debido al ;rar. Cesa:-rcllo del t.::ansporte r.a alcanzado un car:íc-

ter Ce local e ~nter~a=:o~al, es decir, se pr~ctica bajo el imperio_ 

de las leyes :'1aciona;:es y de dis?Osiciones acep~adas ü~ternacional--

mente, as~ el ~=a~S?O=~e ter=es~re ha presentado en su desarrollo 

(29) Cervant.es A.hu:7'.aCa ?.aal. Op. cit., p. -'S 
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gran variedad de r.odalidades pero su auge definitivo puede fijarse -

coincidie:ndo con la aparici6n en las civilizaci6n ·de los de t.racci6n 

Mec~nica, notable, ya a medidados del siglo~pasa~o . .. 
El ~ransporte abarca un enorn.e sector _s.ienaO una actividad que_ 

eJerce influencia predominante en las·. condiciones econ6~{ca~, _·socia-:

les, aC.·:iinistrati'\:as, polfticas, _mi:lftares ~ _ae ·_se~ut¡:~~_d_ ~-~~,l~s __ pa_!. 

ses constituyendo uno de los eleme~~~s --~s~ncial~s d~ su, i¿~~áe~~~~~-
tura. 

Todos los patses tratan porrcgla general de diversificar sus 

modales de transporte. 

Esta importancia del transporte es tan marcada que afecta a la_ 

economía p~blica, por ello, no es de extrañarse que la materia ~ela

tiva al transporte haya sido objeto de muy especiales regulaciones y 

de una intervenci6n del Estado en los organisr.ios encargados de efec-

tuarlos. 

E:i H~xico, el Estado Federal se ha reservaeo con car~cter de m~ 

nopolio el transporte de correspondencia y de noticias telegr§ficas_ 

realiza el transporte ferroviario casi en su totalidad mediante la_ 

intervención de organismos descentralziad~s de car~cter pGblico y tQ 

dos los deraás transportes ?r~cticaZ".ente ¿sta~ s~jetcs a ccncesi6~ 

por parte del Estado, de esta ~anera el transporte ha traspasado los 

limites de la teoria del contrato y se ha colocado en la situación -

de un servicio público, de un ser-..·icio social, ir:i.poniendo condicio--
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nes tan especiales 3 el transporte de carga. 

En México el tra~spo:te ha superado las diferencias regionales, 

constituyendo empresas netame~te mexicanas representando posibilida-

des vitales de desarrollo del México ~oderno y futuro. 

I. CONCEPTO Y C~S!FICACIOS DEL TRANSPORTE 

Antes de definir el contrato de transporte conviene primera.ro.en-

te saber que es transporte, por transporte etimo¡6gica;ie~te tab!a~do 

se debe entende= la acci6n y el efectc Ce transportar, locací6n ésta 

desplazar o conducir algo de un lugar a otro. (JO) 

En opini6n del Lic. Cervantes Ahumada Raúl, pode.":1-0s decir que -

el tra~sporte es el contrate en virtud Cel cual el porteador se ohli 

ga, mediante uh precio, a tra~sportar perso~as o cesas de u~ lugar a 

otro y a entregar l~s cosas tran~pc~tadas al consignatario. 1311 

En otra opir-.i6n el r..ic. Váz.::¡cez ¿el Mercado osca:-, de:i!'le a el_ 

cont:-a:.o de ~=-=:-.sp.orte cooo aq-...i.el en virtud C.el cual u:i. sujete pers~ 

na !!sica o colectiva, se o~liga ceCian-:e un precio a t:-ansportar Ce 

un p1.i..-ito .a c:.:'o, ya sea cosas e p-e:rscnas, utilizanCo un medio de 

t~acci6~ a~ecuada. <32 > 

{30} Guti~rrez :ranc1sco ?., Estudio Ce Darechc. p. 269. 
{31) Cerva:i:.es ;..h::=..ada Ra.0.1, Op. cit., o 4.5.·L 
1321 Vá=quez Cel Mercado osear, 0?· cit., p. l~l. 
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Una tercera definici6n del transporte la encontra.I:los en la epi-

ni6n del Lic. Miguel Marttnez y Flore: donde dice:·que es un contra-

to por medio del cual, una persona se obliga a transportar {portea--

dor), baJO su inmediata dirección o la de un dependiente, por tie---

rra, agua o aíre, a personas, anírnales, mercader1as o cualquiera --

otros objetos. <33 l 

En otras dos Gltimas definiciones ofrecidas por los licenciados 

Aguilar Carbajal Leopoldo y Rafael de ?ina, el prioero de ellos con

sidera a el transporte como el contrato donde una persona llamada --

porteador, se obliga a transportar bajo su dirección o la de otro, -

por agua, por tierra o por aire, personas, semovientes, mercadería~ 

o cualquier cera cosa, que le entrega el cargador, para entregarlas 

a la otra persona llamada consignatario ~ediar.te una r~~uneraci6n. 

Y en opinión del segundo, el trans;;<>rte es el contrato donde una 

persona lla:nada ?<)rteado= se obliga, mediante una retribuci6n o pr~ 

cio a transportar cosas o personas de un lugar a ot=o. <
34 l 

Despu~s Ce haber conocido las di:eren~es defi~iciones del contr~ 

to de t=ansporte recorde~os que la de:inici6n m~s co~?leta est~ en_ 

el código civil del Distrito Federal en el art!culo 2646 que dide:-

o por aire, a personas, ani~ales, oercaderias o cualquiera otros 

!33) Florez y Mar-:.!nez Kiguel, Derecho Mercantil Mexicano, p. 6.4 
(341 l\guilar Ca:::-bajal Leo?Qldc, Contratos Civiles, p. 204 
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objetos, si no constituye un contrato mercantil. 

De la ar.terior definici6n nos per:nite poner de relieve los si--

quientes datos: l.- Implica la existencia Ce una empresa que recibe 

la deno:ninaci6n de porteadora donde la calificaci6n rr.ercant.il del -

cc~trato está definida por el art!culo 576 del c6digo de comercio -

donde dice: ~Je el co~trato de transporte de todo gé~ero se re:uta

r~ mercantil: a} Cuando tenga por objeto mercaderías o cualquier 

efecto de cooe~cio~ ~) cuando siendo cualquiera su cbjeto, sea ce--

merciante el porteador e se dedique habituaLrnente a verificar tran.!_ 

portes para el pGblico. 

2.- Obligación de transportar de un sitio a otro, la ogligaci6n 

de trasladar es caracter!stica de este contrato. 

J.- Éajo su direcciOn o las de sus dependientes, supone que 

las cosas tra~s?<Jrtadas se entrega~ al p-0rteaCor pasando la cosa a_ 

la disposici6~ del pcrteador, en cua~to se re!iere a la direcci6r. -

t~c~~ca del transpor~~-

~-- MeCia~te retribuci6n, es un con~rato esencial oneroso dP.pe~ 

dier.dc. de la ca!idad del contrato civil o ::iercant.il. 

5. - Para e:.tre;a.r :as coses a personas det:en:dnaea, e1"-tra~lad<;r. -

de las =e:-canctas ago~a la !inalidad econ6~ica perseguida por 1as -

partes. al efec:.ua:- lugar convenido p::ecisa su entreqa ~teri~~-- a -

la persona designada en el contrato, que bi~n puede ser el P,ropi~ -

car~ador o una ~ercera persona. 
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Todos los ?a1ses tratan por regla general.de clasificar sus di

versidades de transporte. 

~1 an~lisis retrospectivo del historial de los sistemas de tran~ 

porte en los Civersos pa~ses revela el pa~el que ha desempeñado y d~ 

muestra como se fueron sucediendo a causa de la evoluci6n, de la te~ 

nologta y de las co~Cicíones econ6iricas, geog=áficas, sociales y po

líticas, teniendo que el trans?Orte se ha clasificado de acuerdo a -

el medio, obj~to, car~c~er Cel porteador, po= la extensión del tran~ 

porte y por el ·:alor de pese y volWLten. 

~n cuanto al medio el transporte se clasifica en: terrestre, a! 

reo y marítimo .. 

Entendiendo como terrestre a el que se realiz~ c~n desplazawiea 

to sobre la superficie de la tierra (ferrocarril), camiones e incl~ 

sive el fluvial. 

El aéreo con c!espla~a¡niento en la atmtSsfera 'J~ el t:tar!timo con -

desplaza.ciento por la superficie del agua y bajo el agua. 

~n cuanto a el o~jeto el ~ransporte se clasifica en: personas.-

fmercanc~as, Ooct:.~er.~os) y las ~~~~=?orales como las noticias. 

Po= el car-!ct.e= del p-o:-tearlcr el trar.spcrte st clasifica en: p.Q. 

blico, prívaclo y oficial, el pelblico es el tra~spc~te realizadc con 

veh!.c\!lcs propiedad parti~lal' alquilados, ccCidos o reqcisi "tos. 
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Siendo transportes públicos. 

TIS1S 
uE U 

NO DEBE 
SijUOIEGA 

Los que se contratan para personas o entidades de car~cter par-

ticular, mediante pago de servicios. 

El particular son los realizados por el propiet-ario del \"eh!cu-

lo para su servicio particular, sin retribuci6n algun_a. 

Consider~ndose que son de servicios propios cuando' transportan_ 

personas o mercanc!as. 

Son oficiales los efectuados por organismos del Estado para la_ 

reali~aci6n de cometidos propios por medio de veh1culos motorizados 

afectos a alguno de los parques oficiales legalmente establecidos o 

utilizando los requisitos al efecto. 

El transporte se clasifica en cua~to la extensión del ~ismo en; 

urbano, rural o mixto, entendiendo corno urbano el que tiene su des-

plazamiento dentro de la ciudad, el rural el desarrollo en el campo 

y el mixto en el efectuando a lo largo del territorio nacional. 

Y por Ulti~o el :ranspo~te se clasifica de acuerdo por el valor 

de peso o volu..~en en: cargas de poco valor e~ relación con el peso_ 

o volumen Calgod6n, ?ªPª• papel}. 

cargas de valor no:rual en relación con su peso o 0.'olu."nen (llan-

tas, ;nadera} y cargas Ce gran valor con se. peso o volw:;.;n (lingotes 

sustancias qufmicas, licores). 
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2. LA MERCANTILIDAD DE LA EMPRESA DEL TRA!lSPORTE 

Este contrato se considera mercantil principal~ente por sus a~ 

tecedentes que se remotan al inicio mismo del interca:nbio de merca-

derras o productos que, para llegar a sus posibles consumidores. r~ 

quería, como servicio adicional de la propia operaci6n comercial y_ 

cabe hacer aqut una reflexión: nuestras grandes concentraciones hu-

manas parecertan sin la posibilidad del transporte masivo de sa~is-

factores, provenientes de zonas de producci6n y a veces también de_ 

procedimientos, por dem!s lejanos de aquellas urbes. 

De esta manera el cc:c=cio abarca la actividad Ce aproxioaci6n 

o intermediaci6n con propósitos de lucro, actividad que realizan en 

forma habitual o profesional las personas o instituciones llamadas_ 

comerciales. 

La mercantilidad de la empresa del transporte esta en los tér-

minos del art!culo 576 del c6digo de comercio: el contrato de tran~ 

porte se refuta mercantil en los dos casos siguientes: a} Cuando --

tenga por objeto mercader1as (35) o cualquiera efectos de comercio_ 

y b) porque cualquiera que sea su objeto, sea comerciante el porte~ 

dor o se dedique habitualmente a verificar transportes para el pa-
blico. \Ji: 

(351 La palabra mercader1as significa cercanc1a o sea objeto vendi
do o susceptible de tr~fico jur1dico. 

(36) V~zque:z del Mercado Osear, op. cit., p. 142. 
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Lo que efectivamente hace aparecer el car~cter wercantil del -

transporte, es la presencia de una empresa o sujeto económico t1pi

co y la realización de actos de comercio en masa, asi el articulo -

75 fracción VIII del c6Cigo de cc~ercio, declara actos de comercio_ 

las e~presas de transportes de personas o cosas. por ~ierra o por -

agua y las empresas de tcrismo. 

3. COSCESION A LA EM?R.ESA DESTINADA AL TRANSPORTE 

Primera..~ente en el art~culo 27 de la Constitución Pol!tica de_ 

lo~ Estado~ Unidos ~exica~os est~blece que la propiedad de las tie-

rras y aguas comprendidas dentro de los l!~ites del territorio na-

cional co~responde origina~ia..~ente a la Nación, la cual ha tenido y 

tiene el derec~o de trans~it~r el dcwi~~o de ellas a los particula

res, constituyendo la propiedad privada. 

Adem~s en el párraro sex~o y la f:racci6n ¡ del articulo esta-

blece que el do~inio de la nación es inalienable e imprescriptible_ 

y la explotaci.6r:, el t.:. so o el aprovec?"-.ar:iento de los recursos de 

que se trata, por los particulares o por sociedades constituidas 

co:i.=o=:ne a las leyes =.exica:-.as, rlO pod:-.; real izarse si:lo mediante -

~~ la :rac=iEn ! Cel we~cio~aCo ar~!c~lo estatlece ~ue s6lo 

los Xexicanos ?Or ~aci=ientc o por natur~!~zaci6n y !as sociedades_ 

Mexicanas tiene~ derec~c para adquirir el do=.~nio de las tierras, -
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aguas y sus acciones o para obtener concesiones de explotación de -

minas o aguas. 

El Estado podr~ concede= el ~is~c derecho a los extranjeros, _ 

siempre que convengan ante la S-ecre~ar!a de Relaciones en conside-

rarse co~o nacionales respecto de dichos bienes y en no invocar, 

por lo ~is=o, la protecci6r. de su gobierno po~ lo que se refiere a_ 

aqu~llos; bajo la pena en caso de falta al convenio de perder en b~ 

neficio de la naci6n los b!enes que hubieran adquirido en virtud del 

miso.o, en el art1culo 2S de la Constitución Polftica de los Estados_ 

Unidos Mexicanos en su p~rrafo noveno establece que el Estado suje-

t~ndose a las leyes, podrA en casos e~ ~~tar6s ge~eral concesionar -

la pres=aci6n de servicios p11bli.cos o la explot.aci6n, use y aprove-

char.iiento de bienes de dominio de la Federaci6n, salvo las excepcio

nes que las miSI:las prevengan. 

Las leyes fijar~n las PDdaliCaees y condiciones que aseguren -

la eficacia de la pres'Caci6n de les se=-.~icios y la utilización so-

cial de los bienes 1 y evitar~n !en6~e~os de concentraci6n que con-

trarien el interés ptlblico. 

La sujeción a reg~=enes de servicios públicos se apegar~ a lo 

=..:..::;"•.:e=:"::-;- ?'"'r la Constit.uc:.6n y s52.o pod:-á lle\.·arse a cabo cediar.t.e 

ley. 

En la ... -ida :ocierna la actividad del transporte se ha con ... ·ert.i

do en un servicio ?úblico, que se p!'esta entre nosotros pre ... ·ic ?er-
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miso o concesi6n del Estado, por empresas sometidas al control ad.mi 

nistrativo. t 37 > 

Conforme a el capitulo II de la Ley de V1as Generales de Comu-

nicaci6n establece en el articulo tercero de jurisdicci6n que las -

vías generales de comunicaci6n y los medios de transporte que ope-

ran en ellas quedan sujetos exclusiva.mente a los poderes federales. 

El Ejecutivo ejercitar! sus facultades por conducto de la Se--

cretar!a de Comunicaciones y Transportes en los siguientes casos: 

I.- Construcción, IDeJOramiento, conservaci6n y explotación de_ 

v!as generales de comunicaci6n. 

v.- Oeclaraci6n de abandono de trámite de las solicitudes de_ 

concesión o permiso, así como declarar la caducidad o la rescisión_ 

de las concesiones y cont!atos celebrados con el Gobierno Federal y 

modificarlos en los casos previstos en esta ley. 

XIII.- Toda cuesti6n de car&cter administrativo relacionada 

con las v1as generales de comunicaci6n y medios de transporte. 

Teniendo además en el capítulo II! de la Ley de V1as Generales 

de Comunicaci6n, establece en su articulo 8 que: pa~a construir, e~ 

tablecer y explotar vías generales de co~unicaci6n o cualquier cla-

o permiso del Eje~utivo Federal, por conducto de la Secretaría de -

(37) Cervantes Ahuma.da Raúl, Op. cit., p. 487. 

83 



Comunicaciones. 

La construcci6n o explotaci6n de v1as generales de comunicaci6n 

se sujetarán a un plan general que responda a las necesidades de la_ 

economía a cuyo efecto la Secretar!a de Comunicaciones publicará de~ 

tro de los ?rimeros d!as del mes de enero de cada año. 

El programa de trabajo debe ajustarse al plan de acuerdo a las 

bases siguientes: 

1) Comunicación preferente de las zonas de ::iayor potencialidad 

económica que carezcan de ~edios de transporte; 

2) Establecimiento de v!as de enlace o alimentadores de tronc~ 

lesr 

3) La construcci6n o establecimiento de nuevas v!as cr~edará s~ 

jeta a estudios previos de carácter econ6mico para determinar: 

a) Distancia adecuada de la nueva v!as respecto a las ya esta

blecidas a fin de evitar duplicaciones dentro de una misma zona de 

influencia, cuando las v!as ya existentes satisfagan con eficacia -

las necesidades de transporte de la regi6n; 

b) Perspectivas de tr~nsito inicial; 

c) Riquezas naturales susceptibles de aprovechamiento. 

d) Planeaci6n de las explotaciones a que da lugar el estudio; 

e} Posibilidad de colonizaci6n. 
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f) Estado de la propiedad territorial que habr~ de beneficiarse 

con la nueva via de comunicaci6n. 

4.- La Federaci6n realizar& con la oportunidad debida las obras 

necesarias de colonizaci6n a lo largo de las zonas de influencia de_ 

las nuevas v1as en los m~s apropiados para el caso, expropiando la -

extensi6n territorial que se determine. 

Para la mayor observancia y fines que se propone se formar~ una 

comisi6n de los trabajadores y de las empresas que fije el reglamen

to que al efecto se expida. 

Esta comisi6n tendr~ as! mismo a su cargo el estudio del n11mero 

de vehículos guc deben prestar el servicio en cada ruta, con el obj~ 

to de que no ser! :mayor de la capacidad de ésta, ni menor del que -

los intereses generales requieran. 

La misma ley pero en su articulo 12 establece: que las concesi2 

nes para la construcci6n, establecimiento o explotaci6n de vtas gen~ 

rales de co~unicaci6n s6lo se otorgarán a ciudadanos mexicanos o a -

sociedades constituidas conforme a las leyes del país. 

Cuando se trate de sociedades se establecer~ enla escritura re~ 

pectiva que, para el caso de tener uno o .,.·arios socios extranjeros,

éstos se consideran como nacionales respecto de la concesi6n, obli-

g!ndose a no invocar la protecci6n de su goOit:!rr.o, =~::e pena de per

der, si lo hiciere, en beneficio de la naci6n, todcs los bienes que 

hubiere adquirido, asi corno los dem~s derechos que les otorgue la --
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concesi6n .. 

Los interesad~s en obte~e~ concesi6n o permiso para construir, 

establecer o explotar vias generales de comunicació~ elevar~n soli

citud a la Secretar!a de Comunicaciones, acompañada de los estudios 

a que se refiere el artículo 8. 

Recibida una solicitud de concesi6n la Secietaría señalar~ al_ 

solicitante el monto del dep6sito o de la fianza que deberá consti

tuir para garantizar que se continuaran los trfu:lites hasta la conc~ 

si6n sea otorgada o negada. 

La garantía solicitada ser! calculada en vista de la importan

cia de la v!a proyectada y se devolverá tan pronto como se otorgue -

la fianza o se constituya el dep6sito que garantice el cumplimiento_ 

de las obligaciones impuestas en la concesión y si el interesado - -

abandona la tramitación de la misma, la garantía se aplicará en fa-

ver del erario federal. 

ConstituiC.a la garanti.a de tr&inites se procederá a efectuar los 

estudios t~cnicos que corresponden de acuerdo con las bases del ar-

t1culo 9 de la Ley de V!as Generales de Comunicaci6n, y si el resul

tado de éstos fuera favorable, la solicitud, con las modificaciones_ 

que, acuerde la Secretaria, se publicará a costa del interesado, por 

dos veces de diez d!as en diez días, en el diario oficial de la fed~ 

raci6n y en uno de los periódicos de mayor circulación, con el fin -

que, durante el plazo de un mes contado a partir de la última publi-
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caci6n, las personas que pudieren resultar afectadas presen~en sus_ 

observaciones. 

Si transcurrido el plazo a que se refiere el p~rrafo anterior_ 

no se presentan objeciones o si las que se presenten no fueren de -

tomarse en cuenta, se podrA otorgar la concesi6n con las rnodifica-

ciones de carActer t~cnico o jur1dico que se estimen pertinentes 

previo cumplimiento de los requisitos técnic::os, administrativos y l~ 

gales que señale la Secretaria. 

Otorgada la concesi6n la Secretaria de Comunicaciones ordenará 

si lo considera necesario, que a costa del interesado se publique -

aquélla en el diario oficial de la federaci6n con la exposici6n de_ 

los fundamentos que se haya tenido para otorgar y el programa a que 

n~==~ de sujetarse la construcci6n o explotaci6n de la v1a concesi~ 

nada de acuerdo con las bases del articulo 8. 

A los individuos o empresarios a quienes se otorgue concesión_ 

o permiso para construir o explotar vias generales de comunicación_ 

llevarán a cabo por si mismo y no podrSn, ·en ningún caso, organizar 

sociedades a quienes cedan los derechos adquiridos en la concesi6n_ 

o permisos. 

Otro punto correspondiente a las concesiones lo toca el libro_ 

segundo de coounicaciones terrestres, caminos, capítulo II de expl2 

taci6n de caminos en su a~ttculo 152 de la Ley de Vias Generales de 

Comunicaci6n estableciendo; que para el aprc~c~~a~i~nto de los cami 



nos de jurisdicci6n federal en la explotaci?n de servicio público -

federal de autotransportes, será necesario obtener concesi6n de la_ 

Secretaria de Comunicaciones y Obras Públicas y su otorgamiento se_ 

sujetar~ a las siguientes bases: 

l.- Unicamente podrán conferirse a mexianos por nacimiento y a 

sociedades constituidas por ~stos conforme a las leyes del pa!s. 

2.- Se otorgar~ por cualquiera de los servicios siguientes: 

Transporte de personas. 

a) Servicio de primera; 

bj Servicio de segunda; 

e) Servicio exclusivo de turismo. 

Transporte de carga. 

a) Servicio de carga; 

b) Servicio Express. 

Transporte de personas y de carga. 

Servicio mixto. 

La Secretaria mencionada y de acuerdo con el regla.mento respe~ 

tivo determinará las rutas en que estar~n divididos los caminos de_ 

jurisdicción federal, as! como la clase o clases de servicio que e~ 

3.- Una persona física podr~ gozar de una o más concesiones pe 

ro el nCimero de veh1culos, cuya explotaci6n no proceder~ de cinco,-
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ya sea que operen o no, en la misw.a ruta. 

4.- Se referir~ a los solicitantes que por la calidad del-equ! 

po ofrezca un mejor servicio al público. 

Dentro de las concesiones obser-Jadas que hay empresas que no n~ 

cesitan concesiones y tal es el caso de: 

a) Cuando el uso de vehículos tenga como fin establecimientos -

educativos, instituciones deportivas y compañ!.as de navegaci6n, para 

fines propios; 

b) Los servicios de grua para el arrastre o transporte de ve--

hiculos. 

e) Los transportes para la distribuci6n de petr61eo y sus derf 

vados {carros de gobierno). 

d) Los transportes que en raz6n de su reducida importancia o de 

sus modalidades particulares constituyen servicios públicos de los -

que ameriten concesión. 

Con respecto a la Curaci6r. de las concesicr.es el artículo 154 -

de la Le2· de Vías Generales de Comunicación establece que se otorga

ran ?Or ur. término Ce diez años que podr~ prorrogarse si los conce-

sionarios hubiere~ CUII:?lido con las disposic:ones de esta ley. 

Tenemos en ma~er!a de concesiones u~ sister.ia especial ?ara pc

ner!es !in mediante tres procedimientos, caducidad, rescisi6n de --
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pleno derecho y resc'i5í6n 

Las concesiones 

tes: 

1.- Porque 

lízaci6n de las vias, 

cesiones. 

2.- Por no 

la concesi6n. 

3.- Porque se interrumpe el serviCio-_ pfil>liC~ prestado en todo_ 

o e~ parte importante. sin cau~a justificada. 

4.- Porque se enajenen la concesi6n o alguno de los derechos -

en ella contenidos. 

S.- Porque se ceca, hipoteque, enajene o de cualquier ~anera -

se g:ave la cor.cesi6n, o algunos de los derechos en ella estableci

dos, o los bienes a!ect.adcs al se=v:.cl.c público de que ~e trate a -

algún gobierno o estado extranjero, o porque se les ad.mita como so

cios en la empresa concesionaria. 

6.- Se pro?Qrcione al ener-igo en caso de g~erra inte=nacional_ 

~o~ivc de sus cor.cesiones. 

7.- Cambio de nacio~aliCad por parte del concesionario. 
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8.- Se modifiquen o alteren 

condiciones en que opere 

9.- Porque los concesionarios 

corresponda al Gobierno Federal. 

10.- Porque los concesonarios se 

los derechos de la nación, y 

11.- Por r.o cur.plir con las protecciones que deban brindarse a_ 

el público. 

Con respecto a la res cisi6n de pleno derecho la Sec::::etar:ia de C.Q 

municaciones y Obras Públicas declara administrativamente la inexis-

tencia de un contrato de obras pGblicas tan pronto corno se descubra_ 

que fué celebrado en contra del tenor de las leyes prohibitivas o i!!, 

ter~s público. 139 > 

La rescisión judicial esta prevista por la falta de cumplimien-

to del contrato por pa=te ¿e la empresa en los casos ne señalados C.Q 

mo causa de caducidad en el art:iculo 29, que no tenga señalada san--

ci6n especial, dar~ :ugar a la rescisión del contrato. 

Las causas de Rescisión judicial son las mismas que las de cad~ 

cidad. 1391 

(38} Calvo M. Armando, Derecho Mercantil, p.- 30 
(39) Calvo M. Armando, Op. cit., p. 30-
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4. ELEMENTOS DEL CONTRATO DE TRANSPORTE 

i.os --elementos' del c.Ontrato son tres: I-J -Perso:iales; II) Reales_ 

y I II J Formales. 

I.- Los elementos personales uno de ellos es la persona que se 

compromete y responsabiliza de la realización del contrato, se llama 

porteador. 

El artículo 577 del código de comercio indica quien es tal, el 

porteador asu::ie la obligación de transportar los objetos utilizando_ 

medios propios, aunque si bien, la ley le permite estipular con otros 

la conduccí6n de las mercancías, en cuyo caso conservar~ tal carác-

ter de la persona con quien haya contratado primero y toma el car~c

tcr de cargador con relación a la segunda. 

Co::lO el porteador asume las obligaciones y res?Onsabilidades 

del contrato en caso de que el transporte lo realice con el auxilio_ 

de otros o por sus dependientes; en igual forma sobre él repercuten_ 

econé:nica y jt.:=fdica;:ie:ite los riesgos del cu.."nplimiento de la obliga

ción de transpo=ta=. 

El porteador pue¿e ser bien. una ?erso~a f!sica o bien una per-

sena woral, a:::i...~as de ::a:.u:=-ale:::a p:-ivada. 

Ta::::.bién !.o puedi;; ser, y es el caso del r::r.or:.opc:io de autoridad, -

el Gobierno Federal, Estatal o Municipal, o cualquier otro entre pG-

blico. 
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Quien solicita el porteador el transporte, se llama cargador y 

constituye el segundo de los elementos personales del contrato. 

El cargador puede ser una persona física o ClOral. 

Y el consignatario o (destinatario), que es aquel a cuya orden_ 

van dirigidas las cosas objeto del transporte, puediendo ser el·mismo 

cargador. 

II.- Como elementos reales, hemos dicho que el contrato de tran_e 

porte una persona, porteador, se obliga frente a otra, cargador, a_ 

transportar de un lugar a otro, cosas o personas, utilizando eliredio 

de tracci6n m.1s adecuado. 

Y por cuya prestaci6n recibe un precio. 

En consecuencia, los elementos reales del contrato son, en el -

transporte de cosas, el precio y las cosas mismas. <
4 0J 

El artículo 518, fracción IV, dice que e~ la carta de porte de_ 

be hacerse la designación de los efectos, con la expresi6n de su ca-

lidad gen~rica, de su peso y de las marcas o signos exteriores de 

los bultos en que se contengan. 

Es decir se mencionan en este docWJento las cosas que se tran~-

po=te~. que ce=er. ser siempre cosas me~cantiles, eso es, corporales. 

(40) V~zquez del Mercado Osear, Op. cit., p. 150 
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Con lo respecto a el precio, en la fracci6n V del art!culo 581 

del código de comercio, se hace referencia al precio de transporte , 

el otro elemento real del cor.~rato. 

Por le que se refiere al precio, debe entenderse que se paga en 

dinero, puesto que si consistiere en una prestaci6n diversa de dar o 

de hacer, no se darfa el contrato de transporte en estricto sentido_ 

técnico. 

El precio es la contraprestación que corresponde cumplir al caE 

gador c bie, en los casos er. que así se establezca al consignatario. 

El precio del transporte debe ser determinado o determinable, -

las partes lo fijan libremente cuando se trata de transporte que se 

realiza, no sujeto a tarifa impuesta por la autoridad, esto es, de -

servicios públicos en vías generales de co~unicaci6n. 

En cada caso las partes pueden contratar bajo el precio que les 

convenga. 

En caso de que no se fijara el precio, habrta que aplicar el --

uso que se practique. 

E:i. el caso de transporte de servicios públicos po!" concesión e~ 

t.atal la de::erminaci6n del preci0 no pu~-=- ':'Je-=.~= ~l a=!:::i:.=i= :!e !~s 

partes, toda ve:! que Cebe aplicarse el precio a•.Jtoriza.do. 

~~ la mayoria de los casos la regla:::ientación del precio se har~ 



de tal forma que éste se paga en a::enci6n a la natura.le::.a y Fesc- de 

la mercancía, asi como a la distancia del transporte, .de manera que 

quien contrata el transporte paga siempre acorde a la tarifa establ~ 

cida. 

Existe una igualdad de trato, la razón de la paridad de tanto -

se justifica porque se está frente a un servicio público que se 

preseta por el porteador, debido a una concesi6n otorgada por la 

autoridad pública y por lo mis~o, el porteador r.u puede negarse a_ 

dar el servicio a quien lo solicite ni t~~poco ?re=erir a u~o o a 

otro requirente, ccmo se Cice se=!a una preferencia arbit.raria e in

JUSta, puesto que: e: se=·.·:..c.:.o se r.ace con medios del patrimonio na-

cional, como sen las vfas públicas y el Ce=echo :::.ismo de concesi6n. 

II!.- El cle:::ent.o !or::;al le co::stituye la carta de pcr-te. 

Si bien e:i. el a=t!.culo 66 Ce la Ley de V!.as Generales ¿'i? Comu~,.!. 

caci6n y el a=~!culo 5Sl del código de cowercio la exigen al portea

dor, ~sta ~o es ese:i.ci.al para e: ?f=rfeccio~a.~ie:i.to del contrato. 

rio. 

El contrato de ~ranspc=te se fo~ s6lo con la.manifestaci6n de 

volun~ad, siü que se requiera algún doct.::ento escrito. 

95 



sino s6lo como efectos probatorios al grado de no expedirse al moroe~ 

to de la ent.re9a de la cosa para transportar, que desde luego es lo 

m~s norQal, se puede expedir con posterioridad. 

As! ~ismo, el cargador puede p-edir al porteador una copia de la 

carta de porte, según el artículo 561 del código de comercio. 

La e~isi6n de la carta de porte es una obligación del porteador 

que derive del propio contrato y que dijimos es un medio de prueba -

de la existe~cia o contenido del co~trato. 

El t1tulo legal del contrato dice el artículo 583 del código de 

cooercio. entre el cargador y el porteador será la carta de porte, -

por cuyo contenido se decidir&n las cuestio~es que ocurran sobre su 

ejecución y cwt.plim.iento, sin adl:litir más excepciones que la !alse-

dad y error material en su redacción. 

El emisor, es deci=, el por~eadc:, respo~Ce de la verdad respe~ 

to del cor.trato o contenido de la carta de ?Orte y en el caso, debe

r~ soportar las consecuencias derivadas de una :alsa indicaci6n de_ 

la cisca. 

E. DERECHOS Y OSLlGACIOSES 

Con res?~C~o 3 los derechos y obligaciones coZ".:.nes que ~ienen -

~odas los ~ransportistas, cargadores y consignatarios, se estudiaran 

por ~~f.>-Ora~~ ~~=iC~ ~ ~u importancia dent:o del contrato de transpo~ 

ce. 
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I. ?OA'l"EAOOR. 

Puede ser porteador. en el sistema actulsi;mexicariO; cualquier -
' ' ... '.,,; .--··· .. - . 

persona o empresa que c.ediante una remuneraci6n,·.se .enca:i:-que·,del _ 

transporte. 

Las obligaciones del porteador se indican en el articulo· 590 

del c6digo de comercio en donde establece: 

I.- A recibir las mercancfas en el tiempo y lugar convenido; 

II.- A emprender y concluir el viaje, dentro del plazo estipula-

do, precisamente por el ca:ti.no que señale el contrato; 

III. - A verificar el viaje 1 desde luego, si no hay t~rmino a_jus-

tado y en el más pr6ximo a la fecha del contrato, si acostumbra ha--

cerlos peri6dica.mcnte. 

IV.- A cuidar y conservar las I!!ercanc1as bajo su exclusi..,.·a res--

ponsabilidad, desde que las reciba hasta que las entregue a satis=a~ 

ci6~ del consignatario. 

V.- A en~regar las me~cancfas al tenedor de la carta de porte o 

la orden respectiva en defecto de ella¡ 

VI.- A pagar, en caso de retardo que le sea i:::;.putable, la indem-

ni::aci6n cor.venida o si no se ha estipulado, el per]uicio que haya -

causado el cargado=, dedoci~ndose en uno y otro caso el monto respe~ 

tivo del p=ecic del tra~sporte; 
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VII.- A entregar las mercanctas p-:ir p-eso, c•.la:lta y medida. si -

asf est.an consideradas en ia carga ~e pcr~e, a ~o ser que esten en 

barricas, cajones fardo~ C4 l) pues en~onces cu.üplirá con entregar é~ 

tos sin lesi6n exterior: 

VIII.- A probar que las pérdidas o averias de las mercancías, o 

el retardo en el viaje, no han tenido por causa su culpa o negligen-

cia, si es que alega no tener responsabilidad en esos acontecim.ien--

tos. 

IX.- A pagar las pérdidas o averías que sean a su cargo, con -

arreglo al precio que a juicio de peritos tuvieren las mercancías en 

el día y lugar en que debía hacerse la entrega, debiendo en este ca-

so los peritos atender a las indicaciones de la carta de porte; 

X.- Y, en general a cubrir al cargador o consignatario los d~ 

ños y perjuicios que resienten ya por su culpa, ya porque no de cwn-

plim.iento al contrato respectivo. 

Otras obligaciones de los porteadores las encontral:los en el ar-

tículo 50 de la Ley de V!as Generales de Comunicación donde estable-

ce: que las tarifas para el cobro de los servicios de las eüpresas -

porteadoras comprenderan las cuotas y las condiciones conforme a las 

cuales deber~n aplicarse y estaran a las si~~ientes reglas: 

(41) Fardos. La palabra significa bulto grande o pequeño según el -
diccionario el Pequeño Larousse en color. Sarcelona, Ed. Nogue_ 
l SI¿. 
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l.- Las tarifas y los elementos de su aplicación_ co_mo tablas de 

distancias, clasificación de efectos, tabla de mer~as' 42 ), etc., 
·~ 

r~n formadas por las e~presas y sometidas a la Secretaria de .comun!~ 

caciones quien las aprobar~ de acuerdo con esta Ley. 

2.- Se observar~ per:ecta igualdad en la formación de 1as tari-

fas. 

3.- Las tarifas y sus modalidades entrar!n en vigor una vez 

aprobadas o registradas en la fecha que expresamente señale la Seer~ 

tarta de CoQunicaciones y Transportes. 

4.- Las tarifas entrarán en vigor el periodo que las mismas in-

<liquen. 

Otra de las obligaciones de los porteadores ~sta en el art1culo 

59 de 1a Ley de Vla$ Gc~e~a1es de Comunicaci6r. donde establece: que_ 

las tarifas reducidas hasta en un cincuenta porciento de la cuota -

ordinaria, esto en los casos de calaoidad( 431 pública para fines de 

beneficencia a estudian~es en periodo de vacaciones y para repatria-

dos. 

El arttculo €9 de la Ley Ce V!as Generales Ce Comunicaci6n est~ 

blece que las e::i.presas de tra~sportes estan obligadas a suriinistrar_ 

oport.c.r.ax:.ente y prefe:ente;::::ente a r,over con rá?idez, a cargar y des-

(42) Merma signi!ica rebaja en una cosa. 
{43} Significa una desgracia general como ha~bre, guerra, etc. 
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cargar con el cuidado debido, los vehículos que contengan animales y 

roercancfas de f~cil desccmp~sici6~. como frutas, legumbres, etc. 

Como obligaciones secundarias de los porteadores estan en el ªE 

t!culo 535 del libro s~ptirno, sanciones, capitulo único de la Ley de 

Vías Generales de comu~icaci6n donde establece: que los conducto=es_ 

de ~oda clase de vehículos que manejen o tripulen éstos en vías gen~ 

rales de comunicaci6~ sin haber ob~enido los certificados Ce capaci

dad física y aptitud, o sin las licencias exigidas por la ley, se 

les aplicará ?Or la pri=era infracción multa hasta de :il pesos. 

En casos de reincidencia incurrir~n en la pena de quL~cc d!as -

de ?=isión o hasta un año. 

En las mismas penas incurrirá el empresario o dueño de vehícu-

los que autorice o consienta su I:lanejo o tripulaci6n sin que el con

ductor posea los certificados y licencias mencionadas. 

De el r:K)nto de las sa~ciones aCminist=ativas que se i.t:lpongana a 

los cor.ductores de vehículos con i=.otivo del manejo de éstos ser~ ga

rantizado con el valor de los ?ropios •eh!cclos o ~ediante el otorg~ 

miento de fianza suficiente para res?Onder de las ~ismas. 

En caso de que la garantra ~~~ ~! r=~~~ü Y~hiculo podrá entre-

garse eµ depósito a so conductor o a su le;~~i~~ ?ropietar10 quienes 

deberán presentarlo ante la autoridad co~petente cuando esta lo sol1 

cite. 

100 



El propietario del vehículo dispond;~ de un plazo de un año co~ 

tado a partir de la :echa en que se cometió la infracción para cu---

brir las multas impuestas a los gastos que hubiere, en caso contra--

rio, se formular~ la liquidaci6n de las cantidades que por concepto_ 

de sanciones o gastos deban cuOrir por el infractor y junto con el -

vehículo se consignar~n a la Secretaría de Hacienda y Crédito Públi-

ce para que proceda a su remate. 

Con el producto del mismo se hará el pago de las multas y gas-

tos que la autoridad determine. 

Con respecto a los derechos que obstenta el porteador están ccE 

prendidos en el articulo 591 del c6digo de comercio donde establece: 

l.- A recibir la mitad del porte convenido, si por negligencia_ 

o culpa del cargador no se verifica el viaje; 

2.- A percibir la totalidad del porte convenido si por neglige~ 

cia o culpa del cargador no se verificase el viaje siempre que, a --

virtud del convenio de transporte hubiere destinado algún vehículo -

con el exclusivo objeto de verificar el transporte de las mercancías 

descont~ndose lo que el porteador hubiere aprovechado por conducción 

de otras mercanc!as en el mismo veh!culo. 

3.- A rescindir el contrato, si comenzado el viaje impidiere su 

continuación un acontecimiento de fuerza mayor {terremotos, inunda--

cienes) • 
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4.- A continUar el viaje re:novido el obst~culo a que el pun_to ante

rios se refiere si no hubiere ~esultado acogersé al derecho de resci 

sión. 

En este caso, si no :uere posible seguir la ruta designada en -

el contrato, podr~ seguir la que le parezca conveniente y si ésta -

fuere m~s larga y costosa, podr~ exigir un aw:iento de flete en forma 

proporcionai~ pero no podr~ cobrar gas~os extras y tiempo adicional_ 

por la detenci6n o demora. 

S.- A exigir del cargadcr la apertura y reconocimiento de los -

bultos que contengan las ~ercanc!as en el acto de su recepción; y si 

~ste previo requerimiento rehusare u o~itiere tal diligancia, el po~ 

teador quedar~ libre de responsabilidad que no provenga de fraude o 

dolo. 

6.- A que el co~signatario le reciba de la carga averiada las -

mercancías que estén ilesas siempre que separadas de las averiadas,

no sufran dis~inuci6n en su valor. 

7.- A retener las ~erca~c!as transportadas~ mientras no se le -

s.- A prowove= el de?6sito de las ~rcancf.as ante la au<:.oridaC._ 

judicial del lugar en que haya de hacerse la entrega, si en el no e~ 

centrase al consignatario o a quien lo represente o si hall~~dolo r~ 

~us.;~e =ecibirlas, pre..-io sier.rpre el recono=iciento de su estado por 

peritos. 
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2. CARGADOR 

El cargador es quien solicita al porteador el transporte y. con~ 

tituye el segundo de los eler.ientos persor.ales. 

A nombre propio celebra el contrato, sin que importe si,~;·:o .110 

propietario de las mercanc!as. 

Para los efectos del contrato de transporte,· se -c~~~·¡~~;~:iJin·~~.:_ 
pendiente el v!nculo jur!dico del cual de=ive la proPi~~ad:,·~~:. las 

mismas. 

El t!tulc de propiedad nada influye en el transporte, por lo 

que el cargad~= rue¿e se= propietario, simple poseedor, __ 't.enedor de 

la cosa en dep6sito, etc. 

Y disponer de ella para hacerla transportar. 

As! mismo lo puede celebrar por cuenta de otro, pero lo esen---

cial es que obre en ~ombre propio. 

El art!culo 296 del código de come=cio dice: el comisionista 

que hubiere Ce remitir efectos a otro p·u....'1tO deber~ contratar el ~ 

porte, cumpliendo las ~bligaciones que se i.;¡¡ponen al cargador. 

Es"t~ :..ü.::;.!:..:a qu~ c:1 f>t:::Sa.r Oe que el con:.1sior.:.sta obra por cuenta 

del co=~~e~~e. el c=~~=a~= de ~ranspcr~e ~o hace a su nombre. 

Tatr~ién el con~rato puede celebrarse por wedio de representante 

lü3 



Los e!ectos del a=to que_.~~···~••.'•• 

ci6n del contrato y la entrega· 

te en el cargador. 

las cosas que de!>e~ transportarse. 

Sin cumplir con esta 

trato por el ?Orteado.r ~ 

La en~reqa debe hacerse, fracci6n I, del art!culo.citado, en 

las condiciones 1 lugares y tiempo convenido. 

Con la enerega de las cosas va a ª?arejada la de los docu.~entos 

necesarios ?ara poder desplazar las mis~as, esto es los documentos -

fiscales, aduanales, =unicipale:s y ctros para el libre trSnsito y p~ 

saje de la carga. dice la fracción !I del articulo rnencionado. 

El cargador debe acep~a= la con!iscaci6n y pagar las ~ultas y -

penas que se le icpongan por la in~racci6n a las leyes !iscales, di

ce la fracción IV del articulo 5SS del c6di.go Ce comercio. 

So s6lo ello, si~o t~-.iliién a indez.i~i~ar al porteador de los -

p-e~juicios que se le causen por la ~i~~ ~cusa~ 

Sí dura~~e ~l viaJe se pierde o daña las ~ercanc!as, debido a -
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vicios propios a ellas o a casos fortuitos, el cargador tendr! que -

soportarlas (fracción IV). 

Correspo~de ta.n:.bién al cargador indemnizar al porteador de to-

dos los daños y perjuicios que por falta de cu.~plimiento del contra

to hubiere sufrido y así mismo restituirle las sumas que hubiese erQ 

gado en ejecución del contrato y en beneficio suyo establece la fra~ 

ci6n V del art.!.culo 588 del c6digo de cooercio. 

Por último el cargador tiene obligación de remitir con toda 

oportunidad, la carta de porte al consignatario a efecto de que ~ste 

se encuentre en posibilidad de hacer uso de ella al rnooento de lle-

garla carga (fracci6n VI del artículo repetido). 

El artículo 578 del c6digo de comercio establece que el contra

to de transpor~e es rescindible a voluntad del cargador, antes o 

despu~s de co~enzar el viaje, pagando en el primer caso la mitad del 

porte a el porteador y en el segundo, pagando la totalidad al porte_! 

dor y siendo ogligaci6n del cargador recib~r los efectos en punto y 

en el d!a en que la rescisión se verifique. 

Si no cumpliere con esta obligación, o no cubriere el porte al_ 

contado, el contrate no quedar~ rescindido. 

Otr~ o~1igaci6n del cargador esta en el artículo 601 del código 

de comercio donde establece que el cargador est~ obligado a declarar 

el contenido de los bultos que com?renda la carqa.r si ic exigiere 
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ast el administrador de la empresa o los jefes de las oficinas del_ 

tránsito al tienpo de ~ecibirla para su conducción. 

Con respecto a los derechos del cargador estarán c9rnprendidos -

en el articulo 559 del código de co~ercio, co~prendienCo en la frac

ción I que el cargador podr! variar la consi;naci6n de las mercan--

c!as cientras es~uvieren en caminor si diere con oportunidad la or-

den respecti\~a al porteador y de entregarle la carta de porte exped.!_ 

da a favor del primer consignatario. 

En la fracc16n II tendrer.tas que el cargador ~endr~ derecho a v~ 

riar dentro de la ruta convenida, el lugar de la entrega, de la car

ga~ dando oportunidad al porteador ¡a orden respectiva, pagando la -

totalidad del flete estipulado y canjeando la carta de porte pri?titi 

va por otra, debiendo indicar al porteador el nuevo consignatario si 

lo hubiere. 

Con respecto a el derecho y obli9ací6n del ca=bador y el portea 

dor encontramos que en d=echo ~ercant~l se puede rescindir un contr~ 

to. 

La rescisión en el contrato de transporte es hecho cuando hay 

fuerza ~ayor consistente en guerra, intercepci6n de caminos, etc. 

Vi:::os que el cargador e~ cualquier tíefu~~ ~~tes de que comience 

el viaje o durante el puede dar pcr conclu!.Co el contrato (artículo_ 

578). 

106 



Se notifica al porteador que se rescinde el contrato, y_ si esto 

sucede antes de q~e empiece el viaje, la ley i~pone al cargador la_ 

obligac:?..6n de pagar la :::.!.~.ad del porte: si da el ª'riso cua~Co la t:!e.f 

cancía ya va en camino, el cargador debe pagar la totalidad del por

te; y en este caso la ley obliga al cargador a recLbir la ~ercancta_ 

en el lugar en que esta se encuentre al dar por rescindido el contr~ 

to. 

Pero encontramos otro artículo que se refiere a los derechos de 

consignatario y a primera vista hay una oposici6n o contra direcci6n 

entre el resultado a que habia.cos llegado y el articulo a que ahora_ 

nos referimos. 

Por una parte tenecos esta conclusión: el contrato de transpor

te se celebra en inter~s del cargador; y por otra nos encontra.~os 

con un derecho del consignatario que parece destruir esa afircaci6n_ 

el que consagra el artículo 39b tracción II; el consignatario tiene_ 

derecho: !.- A que mientras sea tenedor de la ca=ta de po=te expedi

da a se favor, se le entreguen las mercanc!as cualquiera que sean 

las ordenes que en contrario diere el cargador con posterioridad. 

La contradicción entre los p=eceptos transcritos no existe y p~ 

ra demos~ra=lo, v~s a compaginar unos con otros. 

Desde luego, el art!culo 576, que da derecho al consignatario -

de que se le entreguen las cercanc!as. habla de que el consignatario 

tendrá ese derecho ::tientras sea tenedor de la carta de porte expedi-
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da a su favor. 

Esto se debe a que el consignatario no es parte en el contrato_ 

mientras no reciba la carta de porte. 

Esta interpretación se fortalece por la consideraci6n de que el 

articulo que concede al cargador la facultad de cambiar al consigna

tario (589-I), le impone la obligación de devolver al porteador la -

carta de porte, devolución que no seria posible si ya el con3ignata

rio tuviera dicho documento en su poder. 

Be agur pues la conciliación de dos preceptos: mientras la car

ta de porte est~ en poder del cargador o mientras no llegue a pode=_ 

del consignat..a.rio, el cargador puede cambiar al consignatario, por-

que esta en posibilidad de cumplir con la condición indispensable p~ 

ra ejercitar ese derecho: devolver la carta de porte. 

El consignatario tiene derecho de exigir la entrega de la rner-

cancta a partir de la fecha en que tiene la ca~ta de porte: lo que -

puede evitar el consignatario es que se cumplan las ordenes del car

gador dadas con posterioridad a la fecha en que la carta de porte 

est~ en poder de aqu~l. 

Si el consignatario ya recibió la carta de porte. 

Mientras la carta de porte no llegue a poder del consignatario_ 

el cargador es el dueño del negocio. 
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?uede cambiar al consignatario, puede cambiar de lugar de entr~ 

ga de la carga (599 - !I): pero estos dos de~echos exigen como condi 

ci6n que el cargador tenga la carta de ?º~~e en su poder, ya que el 

c6digo de co~ercio ~arca como requisito esencial de su ejercicio la 

devoluci6n de la carta de porte al por~eador. 

Tiene derecho el cargador, adem!s de dar por rescindido el con

trato antes o despu~s de que comience el viaje. 

Este derecho lo puede ejercitar de dos situaciones: cuando tod~ 

c!a tiene la carta de porte en su poder y cuando ya la envio. 

En el primer caso no hay diferencia, en el segundo: hay que exa 

minar si la carta ya llego a poder del consignatario o si va en ca.J:1.i 

no. 

Mientras vaya en ca.mino la carta de porte, el cargador sigue 

siendo el due~o del ~egocic y puede rescindir el contrate, porque lo 

que prohibe la ley es que se cu.:~plan sus orde~es posteriores a la 

=echa en que el consignatario reciba la carta de porte. 

3. CONSIGNATARIO 

El co~signatario, lla~ado ta~bién Cestinataric, es extraño al_ 

contrato de transporte: es s6lo la persona o personas que al tén:ii

no del viaje recibe las oercanc!as en el punto de destino convenido. 

Para que se actualicen las obligaciones y los derechos a cargo 
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. . .. 

y en favor del consentimiento, es necesario que ;·é.5:te ·'"acePte el con--

trate de transpo!"te y se convierte as!,. en··1a t_erce;-~ pa"rte a·e1'níis

mo. (44) 

El consignatario lo destina al cargador-y su nombre aparece en 

la carta de porte. 

No es necesidad designar un destinatario o consignatario, dis--

tinto al propio encargado pues éste puede hacer que la mercancía le 

sea consignada a ~l mismo en cuyo caso a el ser~ entregada en los 

términos que se estipulen en el contrato. 

Sin embargo es más común que se consigne a un tercero que fre--

cuentemente resulta ser el suje~o comerciante con quien tiene rela--

ci6n el cargador. 

A pesar de que en el contrato se haga menci6n a un consignata--

rio este no es parte del mismo, es un tercero, en su caso beneficia-

rio del contrato en base al cual adquiere el derecho de reclamar y_ 

recibir la mercancía transportada. t 45 > 

Con respecto a las obligaciones del consignatario estos estan -

comprendidos en el artículo 595 del c6digo de comercio donde se est~ 

b!ece~ cuando la mercancía llega a su destino, el porteador le avis~ 

(44) Cervantes Ahumada RaGl, Op. cit., p. 494 

(45) V~zquez del Mercado Osear, Op4 cit., p. 149 
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r~ al consignatario para ~ue re~a!ga, a ~e~~s ~ue vengan directamen

te consignadas a su domicilio en cuyo caso allí la entraga el por-

teador cualquier retardo lo hace responsable. 

En am.bos casos, el consignatario debe recibir sin demora las 

mercancras, abrir y reconocer los bultos si as! lo solicita el por-

teador, señalan las fracciones I y II del articulo 595 del c5digo de 

comercio. 

La recepci6n de las mercanc!as, se hace segan las especificac~~ 

nes acerca de ~stas en la carta de porte, misma que el consignatario 

rebe Cevolver CO?:lO indica la fracci6n !II. 

Al devolver la cart.a de porte se cancelan las obligaciones der~ 

vadas del contrato, salvo cuando en el :nisno acto s~ hagan constar -

por escrito las recla!:laciones que las partes quisieren reservarse de 

conformidad con el art!culo 593 del c6digo de co~ercio. 

El contrato de trans?Orte es de car~cter oneroso, en tanto que_ 

las partes se deben prestaciones recíprocas. 

Que el cargador tiene la ogligaci6n de pagar el precio del - -

~ranspor~e. sin e=hargo, cuando se ha establecido así por las partes 

contratantes, el precio del ?Orte debe pagarlo el consignatario, al_ 

igual que los de~!s gastos, dice el art!cclo 595 citado en la frac--

ci6n IV. 
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A esta obligaci6n correspo~Ce el derecho del porteador para re

tener las mercanc1as ~ie~tras no se le pague por el tra~sporte o 

cual~uier otro gasto que hu~iere efectuado, ar:ículo 531, fracci6n -

\'II dei código de ccraercio. 

En la fracción V del ar"t.!.culo 595, el consignatario se le impo

ne la obligaci6:-. de ejecutar en un término perentorio de veinticua-

tro ~oras d~sde la recepción de las t:iercancías los derechos que com

petan contra el porteado= exigi~ndole las responsabilidades que haya 

contr~!dc. 

v por últi:cio en la fracci6n VI del citado art!.culo encontramos_ 

que el consignatario de~ c--.:::plir con las ordenes del cargador d~nd.2_ 

le cuenta, sin pErdidas de tiempo de cuanto ocurra relativo a las 

cercanc1as porteadas. 

Oe=echos del consignatario, en el ar~ículo 596 del c6digo de c2 

mercio establece que el consignatario tiene derecho a exigir la en-

trega Ce las cosas, e~ tanto que ~ete~te la carta de parte, quedando 

sin e!ecto cualquier orden que en contrario diere el cargador con 

poste=ioridad fracción I. 

A no recibir las :nerca:r:.cias er. los casos expresados en este t!

tul.o y, acier..ás e Y.a.;-,.'.!= su ve11 or ne alcance a cc:irir los gastos· y de-

se::ibolsos que Ceba !":.acer para su recepción, conservaci~:r:. y ~:enta a -

no ser que tenga fondos su!icie~tes del cargador, as~ como en el ca

so que el consignatario act~a ~= cuen~a del ca=;aCor tendr! derecho 
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a que los anticipos que haya hecho con motivo de la entrega de la 

carga se le reintegren desde luego sin esperar a que se cubran ~º~

su precio, artículo 596, fracciones II y l!I del código de comercio. 

4. CARTA DE PORTE 

Con respecto a la formación nos encontramos que cuando el tran~ 

porte es de cosas, el título respresentativo de las cosas se llama -

carta de porte si se trata de transporte terrestre. 

Teniendo que porte es el ~érmino con que se designa la caneidad 

que está en juego corno pago en el contrato de transpor~e. 

Y es carta de porte el título representativo de las mercanc!as_ 

au...~que independiente al contrato relativo además de constituir la 

prueba básica respecto a las obligaciones que adquiere al contratar_ 

tanto porteadores como consignatarios o cargadores. 

En el contrato de transporte terrestre por viaje el porteador _ 

se obliga a cumplir con un autotransporte (ca.mi6nJ deterr.ninado, uno_ 

o más viajes preestablecidos bajo las condiciones establecidas por -

el contrato o de acuerdo con los usos o costu.m!:;=es que imperan en el 

medio terrest:e. 

En el contrato el porteador pone a disposici6n del cargador un_ 

au~otransporte para la totalidad de su capacidad o ur.a parte de ~l, 

sea destinado al transporte de mercanc!as por un viaje determinado -
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previament~ convenido y mediant.e -el. p~gc:> ·ae ~n·, flete :··tambiélt det~rmi 
··:_.:_:. 

r..adc. 

•', 

En dicho contrato existen innwnerab1es fc;>~~~~:-_i'6s ·lo 

que los usuarios :nisr:ios elaboran sus· prop.ios Cóntr'a.tO~, sienao estos 

documentos no est.§ticos, sino que peri6dicanlente son -;evisadO~. para 

mejorarlos, adecuarlos y ponerlos al d!a, ya que constantemente nec~ 

sitan modificarse. 

Los cls C.ii:ersos productos a granel pueden ser· objeto de movili 

zaci6n a través de estos contratos; de ahí que los formularios va---

ríen, cua~Cc se trate de sólidos o bien de líquidos. 

As! tenemos productos como el petróleo y sus de:-i.....-ados minera--

les concentrados de rninerales, madera, carbón, granos, sal, gas, pr~ 

duetos químicos, roca fosf6rica, alú..~ina, algod6n, biquetas, plSta--

nos y otras frutas. 

Los granos más comunes que se mueven mediante estos contratos -

son: ma!z, trigo, arroz, cebada, centeno, sorgo, migo, etc. 

De acuerdo a la naturaleza del producto dependerA el ~ipo de v~ 

h!culo pudiendo ser: plataforma, caja, jaula o pipa con sus respecti 

vas 100dalidades, cuya finalidad es la in~egraci6n desde el momento -

de su recepci6n, transportaci6n y entrega. 

En el artículo 66 de la Ley Ce \.'"fas Generales de Comunicaci6n -
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establece que en el momento de la contrataci6n del servicio corres-

pondiente (contrato mercantil de transporte terrestre de carga por -

viaje}, los porteadores de servicios de v!as generales de comunicu-

ci6n expedir~n a los usuarios, carta de porte conocimiento para ec-

barque, boleto, factura o docwnento similar que contenga las condi-

ciones en que se prestar~ el servicio de conformidad con lo dispues

to en esta ley y sus reglamentos. 

La carta de porte es el documento que el porteador extiende al 

cargador de la que el porteador podr! pedir una copia segCin el ar-

t!culo 581 del c6digo de comercio, donde contendrá: 

1.- El nombre, apellido y domicilio del cargador; 

2.- El no:i.bre. apellido y do~icilio del porteador; 

3.- El nombre, apellido y domicilio de la persona a cuya orden 

vayan dirigidos los efectos (consignatario} , o si han de -

entregarse a el mismo porteador. 

4.- La designaci6n de los efectos, con expresi6n de la calidad 

qen€rica de su peso y las marcas o signos exteriores de 

los bultos en que se contengan; 

5.- El precio del transporte. 

6.- La fecha en que se hace la expedición; 

7.- El lugar de la entrega al porteador: 

8.- El lugar y el plazo en que habr~ de hacerse la entrega al_ 

consignatario. 
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9.- La indeQinizaci6n que haya de abonar el porteador en el ca

so de retardo. si sobre este punto rnedia algún pacto. 

La omisi6n de alguno de los elementos anteriores. no ivalidar~ 

la carta de porte. ni destruir~ su fuer•a probatoria, pudiéndose 

rendir sobre los elementos faltantes las pruebas relativas. 

La carta de porte es un t!tulo dispositivo de la mercanc!a y -

puede ser nominativa, a la orden o al portador. 

El articulo 592 del c6digo de comercio as1 lo señala y además_ 

establece que el tenedor de la carta de porte se sobrogan en los d~ 

rechos y obligaciones del c~=;adcr de ah1 que el articulo 583 se iE 

dique que el docwnento debe de ~olverse una vez que se ha cumplido_ 

con el contrato de iaanera que as1 se tenga candeladas acciones y 

obligaciones. 

Cuando por alguna causa no pueda devolverse la carta de porte_ 

el consignatario, al recibir las =e=canc1as deberá extender un reci 

bo de los objetos entregados, que har! las veces de carta. 

Como la carta de porte no s5lo !- extiende a nombre del consigna

tario, sino a la orden de ~ste o al porteador. implica que es un dQ 

cumen~o que pü~~c circ~lar como representativo de las mercanc!as 

transportaCas. 

Pe esa manera sin que las ~ercanctas se desplacen por la entr~ 
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ga ¡:iatcr!al de ellas, puede pasar de un suje~o a otro, con ia sola -

tradición de la carta o bien por cambio de nombre del consignatario_ 

en suma o la misma. 

Es una forma de facilitar la circulación de las mercanc!as du-

ra.nte el viaje d~ndole a la carta de porte el valor de documento ca

paz de otorgar a su tenedor un derecho autónomo para disponer de 

las mercanc!as. 

Estas pueden venderse o darse en garant!a sustituyendo enton--

ces al consignatario por el co~prador o acreedor pignor!ticio. 

Si la carta de porte es la orden, su tramitaciOn o transmisi6n_ 

se efectOa por el endoso de la t:tis~a a favor del tercero transmitié~ 

queda ogligado solidaria?:lente gue el que transmite el Cocu:nento. 

El teneor de la carta es el titular de los derechos derivados -

del cotnrato de transporte. 

Algunas actividades que se desprenden del contrato de transpor

te las tene:ios en la Ley Federal del Trabajo en el art1culo 256 don

de establece que las relacio~es de choferes, conductores, operadore~ 

cobradores y dem!s trabajadores que presten servicios de pasajeros,

de carga o mixtos for!neos y urbanos ~ales cor:io autobuses, cawiones, 

camionetas. automóviles y los pe:rmisionarios o los pro?ietarios de -

los veh!culos son relacicr.es de trabajo, cuyo conjunto per.:U.te la _ 
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reali~aci6n de la actividad transportadora. 

Teniendo que el salario de las personas destinadas a la activi

dad transportadora en relación con su patr6n o porteador ser~ por 

d!a, por viaje, por boletos o por circuitos o kilometraje recorridos 

y que consistirá en una cantidad fiJa, o en una sobre los ingresos o 

la cantidad que exceda a un ingreso detenr.inado, o en dos o :n~s de -

estas modalidades, sin que en ninguna pueda ser inferior al salario_ 

mS:nimo. 

En cuanto al salario por viaJe los trabajadores tienen derecho_ 

a un aumento proprocional en caso de prolongaci6n o retardo del ter

mino normal del viaje ·por causas que no les sea imputable. 

E:i el articulo 260 de la Ley Federal del Trabaje establece que_ 

el propietario del veh!culo y el concesionario o perm.isionario son_ 

solidariamente responsables de las obligaciones derivadas del traba

jo. 

Los trabajadores destinados a la actividad transportadora estan 

obligados a respetar las ordenes de su superior en este caso el por

teador, quedando estrictamente prohibido para escos: 

l.- El consumo de bebidas alcoh6licas dura~te la prestaci6n de 

servicio y en las doce horas anteriores a su iniciaci6n; 

2.- Usar narc6ticos o drogas enervantes dentro o !uera de sus 

horarios de trabajo sin presc~ipci6n médica. 

118 



Antes de iniciar el servicio el conductor o c:h.ofér d6be·r! poner 

el hecho en conocimiento del patr6n en este caso 

sentarle la prescripci6n suscrita por el 

3.- Recibir carga o pasaje fuera de 

la empresa para es~os fines. 

~n las actividades transportadoras 

ciones especiales que son: 

a) Tratar con cortesía y esmero a las 

carga con precausi6n; 

b) Someterse a los exA.menes ~dices peri6dica.mente que preven-

gan las leyes y dem.S:s no=mas de trabajo; 

e) Cuidar el buen fur,cionamiento de los veh!culos e informar al 

patr6n de cualquier desperfecto que obse:-ve .. 

d) Hacer dura~:e el viaje las reparaciones de e~ergencia que -

permitan sus conoci7:lientos~ la herramienta y las refacciones de que_ 

dispongan, si no es posible hacer las =eparacione:s pero el vehículo_ 

puede continuar ci=culando, conducirlo hasta el p.oblado ~As pr6ximo_ 

o hasta el lu;a= señalaCo para su repar~ci~~. 

4~- Observar los regla::;e~~os de tránsi~o y las i~dicaciones t~E 

~icas que dicten las autoridades y el patrón {art!culo 262 de la Ley 

Federal Cel Tra~ajo}. 
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En er transporte !or~neo los patrones ~iene~ la obligaci6n de:-

pagar los gastos de hospedaje y alimentaci6n de los operadores cuan

do se prolongue o retarde el ~iaje por causa que no sea imputable a 

estos, hacer las reparaciones para garantizar el buen funcionamiento 

del vehrculo y la seguridad de los operadores, dota~ a los vehículos 

de las herramientas y refacciones indispensables para la reparaci6n_ 

de emergencia, as! coco observar las condiciones de funcionamiento y 

seguridad de los veh!culos. 

En el transporte de carga adem.S.s de los efectos legales existe.n 

ten otras de su:na importancia como son la tecnolog!a y las políticas 

a seguir o actividad real. 

En cuanto a la tecnolog!a teneI:tOs que el motor ideal para las -

grandes pc~cncias requeridas por los camiones es el de combustible o 

combusti6n interna o ciclo diesel, que cons~e aceite ?1?Sado de bajo 

precio hace un quemado completo dentro de los cilindros y no tiene -

practicamente merwa por evaporación. 

Este motor fu~ inventado por RODOF DIESEL en 1893 pero ha pasa

do =uchos años en ponerlo a punto de fabricaci6n industrial. ' 46 ) 

Al fin, después de un lento proceso el ~,otar diesel co~enzo a -

utilizarse industrialmente en los años 1930 y hoy en d!a es la fuen-

te de potencia de la rnayor!a del transporte pesado, tanto en la nave 

(4E) Enciclc;;edia del saber. Transporte, Ediciones Azurr!, p. 106 



qaci6n como en los ferrocarriles, camiones y autobuses. 

El mejor motor diesel es el llamado horizontal en el que todos_ 

los cilindros están distribuidos en un plano a uno y otro lado del 

cigüeñal. 

Desde el punto de vista mec!nico, la transmisión de la potencia 

del motor a las ruedas, la suspenci6n, la direcci6n y el sistema de 

franado siguen los mismos principios que un carro normal. 

Sin embargo la diferencia de los esfuerzos a transmitir es tan 

grande que no ha habido m~s remedio que recurrir a sistemas especia

les para hacer ~s eficaces las transmisiones y facilitar f!sicamen

te el trabajo del conductor. 

Los grandes camiones son de dos a tres ejes y en muchos casos -

todos los ejes son motores, lo que exige un diferencial para cada 

uno y un sistema de árboles y cardanes que llevan la potencia a las 

ruedas. 

Los embragues y los c~>.bios pueden ser Dec~nicos re!orzados o_ 

ir acoplados a sistemas complementarios hidr!ulicos que adem~s de h~ 

cer más suave la transr-isi6n, permiten aumentar el número de veloci

dades con una garna de marchas intermedias de cambio ultrarrápido. 

~~s s~s~c=-~~ de !=e~edo ~on~i~ten en aire comprimido o dicho en 

el lenguaje popular frenos de gavilán. 
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Los tipos de camiones son variadisimos los comerciales pueden_ 

se de caja, para carga o lastre y finalmente los tractores para 

arrastre de sernirremolque, de todos los caniones el mejor tractoca-

mi6n que existe actualmente es el KEh"WORTH debido a su alta calidad_ 

y eficacia cuyo costo en ~éxico es de m~s de 100 millones de pesos. 

Con respecto a las políticas encontramos una gran diferencia 

entre la realidad y lo que la ley establdce (Contrato Mercantil de_ 

Transporte Terrestre de Carga por Viaje} veamos algunos casos que d~ 

muestran las diferencias, que la propia ley no tiene contempladas. 

A.- Una empresa maderera de Oaxaca dio su aval para que auto--

transportistas del lugar (hombre - cami6n) adquieran a crédito va-

rias unidades a fin de reducir la deficiente oferta regional y faci

litar el desplazamiento de los troncos a el patio de los aserraderos. 

B.- Una maquiladora de Yucat!n señala la dificultad para encon

trar vehículos cerrados de bajo tonelaje que transporten ropa de mu

jer al aeropuerto de Cancún. 

c.- Con frecuencia, en un astillero de Puerto Morelos Quintana_ 

Roo, se prefiere pagar un ca.mi6n completo de ocho tonaladas para 

transportar resinas y ~ibra de vidrio desde los almacenes de sus pro 

veedores en M~rida, Yucat~n, a pesar de que sus embarques suelen ser 

de z~!c tr¿s toneladas, pues de lo contrario se tendria que aguardar 

la consoliCaci6n de la carga en un cami6n completo, lo que supone c~ 

si cuatro semanas de espera. 
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O.- Una productora de aceite de sora de Mérida, YucatAn, mani--

fiesta tener problemas en sus envios a la ciudad de Oaxaca y a 7uxtla 

Gutiérrez y Tapachula (Chiapas), pues no sólo es dif!cil encentrar 

transportistas que cubra:i estas rutas "trans .. ·esales" si:io que sie:i!pre 

debe pagarse por retornos de las unidades vac!as y en algunos casos -

se requiere contratar a varios prestadores de ser\•icio, lo que encar~ 

ce los costos. 

E.- Una compañía cuyo insumo principal es el rna!z informa que -

ningfin autotransportis~a acepta transportar ese producto a la tarifa 

oficial y que invariablemente se piden aumentos de 20 a 40 por cien

to. 

La misma compañía se queja de abusos en el cobro de fletes por 

el transporte de ir.a!: descargado en buques que ella alquila en plena 

descarga le solicitan aw::iento de 50 a 60 por ciento sobre la tarifa; 

si no se conceden se suspende la operaci6n y el usuario debe pagar -

multas al propietario Cel buque por las demoras. 

En algunos casos la compañ!a acceCe a pagar sobreprecios de 25% 

por regreso de vac!o y de 25\ con tal de asegurar la disposici6n del 

servicio. 

F.- Una empresa vidriera que ha log=ado colocar 25\ de su pro-

ducci6n en el mercado EstaCounide~se seña!a q~e el ~lete que paga 

por llevar el producto a Nuevo Laredo es :r.i.ayor que el de cualquier -

otra cadena de distribuci6n en el mercado nacional, como los vehicu-
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los no pueden circular por las carreteras estadounidenses con··-

:::..!s de 60 000 libras brutas de Fesc equi•.:.ale:-ite a unas 30 to:leladas_ 

los ca:nio:;.es se cargan con :ne:i.os de su capa=idad para evitar a los 

transportistas costos pcr la capaciCad total del cami6n, aunque la -

carta s6lo oc~pe i3 ?O= cie~tc de ella. t 47
> 

Después de conocer el tra~spc=~e desde diferentes puntos de vi~ 

ta consid~ro oportuno dar las sigu1entes reco~endaciones: 

l.- Oe acuerdo a las ano~alías que se suscitan a lo larto del -

Territorio Nacio:la!, esta~le=er oficinas o m.5dulos dependientes de_ 

la Secre:.a.r!.a de Cc:m·.Jnicaciones y Trans?Qrtes cuya ubicación será en 

los principales centros de ca:ga, as! como en lugares de intensa ac-

tividad transportadora (carreteras), lo q~e p-er:::iite reco;er los pun-

~os de vista de los cargadores, transportistas, permitiendo tener 

una visión ~!s realista de dicha activi¿a¿~ 

2.-Dividir el transporte de carga en rápido o lento dependiente 

de la capacidad de los vehrculos, variando su cost.o. 

3.- Estudio de la Secretarr.a de Co?:Lu:licaciones y Trar:.spo=tes p~ 

ra la elaboración de t.arifas transversales o sea de ~~ lado a otro. 

( 4 7) Revista de com-ercio exterior, una nueva_ solidaridaC in~erna~io
nal, Banco Sacional de Comercio Exterior, SNC. México.~~}~ 1990. 
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C. TE~~IN~CION DEL CONTRATO 

Con respecto a la ~er~inaci6n del con=rato de transpore~ ze ~~~ 

cindirá de hecho antes de emprender el viaje, si sobreviene algún S,!¿ 

ceso de fuerza mayor que irr.pida verificar lo como declaraci6n de gu,! 

rra, prohibici6r. de comercio, intercepción de caminos u otros acont,! 

cimientos análogos {art. 579 del c6digo de comercio). 

En este caso, las partes perderan los gastos que hubieren hecho 

(art. 589 del c6digo de co~erciol. 

Si una ~rez emprendido el viaje ir.tpidiere su r;;:ontinuaci6n un 

acontecimiento Ce fuerza mayor, el porteador podrá rescindir el con

trato de transporte tart. 5~1, fracción Ill, del c6dígo de comercio). 

El porteador tendr~ ~erechc a que se le ?ague la parte propor-

cional del porte correspondiente al ca..~ino recorrido, y estará obli

gado a presentar las mercancías transportadas para su dep6sito a la_ 

autoridad judicial del punto y recabando la consta~cia de que las 

mismas se encuentran en el estado detallado en la carta de porte, de 

cu~·o !:echo dará noticia cport.una al cargador a cuya disposici6n de-

ben quedar (art. 550 del c6d!go Ce co~e~cio>~ 

Si el por~eador no resc::L-,d.ie~e en esos casos el contrato de 

transporte, rerooviendc el o~st~culo, que impedía la continuación del 

~1iaje~ t.endrá de::echo a continuarlo. siguiendo la ruta designada en_ 

el con~rato si no fuere posiLlc l~ que sea ~ás conveniente y si ésta 
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resultare ~ás dispandiosa'y m~s larga, podrá ~xigir el·awnen~o de 

los costos del porte en proporci6n -al_-exceso 1 'pero· siii.--c:obrai'·: - r.ada-

por 

c6dígo de comercio. 

Con respecto a la terminaci6!l del contrato se ~nten~-~~~--~--~~~~: C.!_ 

so fortui":o es U!l acontecirnie:ito pro"'•eniente de la naturaleza., que_ 

ocasiona un perjuicio, como una inundaci6n. un rayo, e~c. 

Fuerza mayor sería el acont.ecirniento proveniente de l·a natural~ 

za. sino de una persona diferente del demandado y que ocasiona un 

perjuicio como una orden o prohi~ici6n emanada· de la autoridad com~ 

tente, una invasión. etc. <49 ) 

En el código de comercio el artículo 578 dispone: El contrato 

de transporte es rescindible a voluntad del cargador, antes o des---

pu~s de comen=ar el viaje pagado en el primer caso al porteador la -

mitad, y en el segundo la totalidad del porte y siendo oblígaci6n S.!:!_ 

ya recibir los efectos en el punto y d!a en que la rescisi6n se ver1 

fique. 

Si no cumpliere con esta obligaci6n o cubriere el porte al con-

tado1 el contrato no quedará rescindido. 

f48) Gutiérrez Francisco P., Op. cit., p. 140 
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I. RESPONSABILIDAD 

La exigencia del trá~ico jurídico y las ?ecualiaridades propias 

del contrato de transporte se ha dicho obligan al ejercicio de las 

acciones de responsabilidad en plazos relativos pequeños. 

El código de comercio. establece la extensi6n de la responsabi

lidad del porteador por el recibo de las mercancías sin reclar.aci6n_ 

y por el transcurso de 6 meses en las expediciones verificadas den--

tro de la República y el de un año en el extranjero. art!culo 542 

del código de comercio. 

Sin embargo, la congruencia se encuentra en el contenido del a~ 

tículo 593 que fija el término para exigir la responsabilidad al día 

siguiente de la conclusi6n del viaje, si hubo pérdida o despu~s de 

las veinticuatro horas de la entrega de la mercancía en caso de ave-

r!as. 

Las cosas han de ir debida.mente acondicionadas: as! el ar~ículo 

71 de la Ley de V!as Generales de Comunicaci6n dispone que •si las -

wercancias se despachan sin embalaje o con uno de!ectuoso o inadecu~ 

do a su naturaleza, la falta o el defecto del e:nbalaje< 49 > se hará 

constar en la carta de porte y en este caso la empresa porteadora no 

será responsable de las p-érdidas o averías que sufran las cosas. 

Los ob3etos que se entreguen han de ser debida.mente especifica-

(~9) ~laje significa poner en caja o a, una bolsa las oercancías. 
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dos (artículo 581, fracción !V del c6di90 de comercio}., tiene -

derecho a proceder al reconocimiento mediante la apertura y reconoc1 

miento de los bultos que contengan las mercancías en el acto de su 

recepción; si el encargado rehusará y omitiere tal dilü:Jencia el por 

teador quedar:i libre de responsabilidad que no provenga de fraude o 

de dolo (artículo 519, fracción V del an§logo contenido es el artic~ 

lo 601 del c6digo de comercio. 

En caso de no aparecer el destinatario o de no comparecer a re

coger los objetos, el porteador puede proceder, como consecuencia de 

su derecho, a exigir que el consignatario reciba los mismos, a prom~ 

ver su dep6sito ante la autoridad judicial del lugar en que haya de 

hacerse la entrega si en él no encontrarse al consignatario o a quien 

lo represente, o si hallándose rehusare recibirlas, previo siempre -

reconocimiento de su estado por peritos (art. 591, fracci6n VIII del 

c6digo de comercio) • 

El Código de Comercio Mexicano completa esta declaraci6n en -

cuanto obliga a los empresarios de transporte •a entregar la carga -

en los puntos convenidos tan luego como llegue a su destino, al que 

presente el conocimiento respectivo, siempre que cumpla con las oblJ:. 

gaciones que contenga y depositarla en sus almacenes z::¡ientras que, -

no haya quien se presente a recibirlas (art. 600, fra.cci6n III del 

código de comerciol. 

Pero el depósito en los almacenes no pued~ ser iüdc!inido, por 

eso dispone el c6digo de comercio que transcurridas los plazos fija-
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dos en los reglamentos, sin que nadie comparezca a reclamar los efec

tos depositados podrá proceder a su venta mediante la intervenci6n -

judicial del lugar, satisfaciéndose sobre el importe de la venta así_ 

realizadas las responsabilidades que sobre los objetos pesaron con m2 

tivo de su conducción y con el resto se cwnplir~n las obligaciones i~ 

puestas para estos casos (art. 603 del c6digo de comercio. 

Procediendo así, la empresa quedará libre de toda responsabili-

dad aunque se presenten a reclamar el cargador o su representante, 

bastando para ello la exhibici6n del certificado ~andado expedir por_ 

la autoridad judicial a cuya disposici6n se hubiere puesto los obje

tos despu~s enajanados (artículo 604 del c6digo de comercio). 

Tambi~n está obligado a abrir y reconocer los bultos en el acto 

de su recepci6n si el porteador lo solicitare; si el consignatario r~ 

husare cumplir con esta obligaci6n el porteador quedar~ libre de res

ponsabilidad que no provenga de fraude o dolo (artículo 595, fracci6n 

II del c6digo de comercio) • 

La devoluci6n de la carta de porte cancela las obligaciones y -

acciones derivadas del contrato salvo cuando en el cismo acto, se h~ 

gan constar por escrito las reclamaciones que las partes quisieran -

reservarse, excepci6n hecha de lo dispuesto en el articulo 595, fra~ 

ci6n III, art. 563 del c6digo de comercio. 

En la responsabilidad encontramos principios aplicables, el ca

rScter de servicio público que revis~en los transportes y la situa--
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ci6n de monopolio con que las empresas de transporte ,ejercen su acti

vidad, obligan al le;islador a tratar con cierta seve-ridad a las mis

mas especialmente al fiJar su responsabilidad. 

Las empresas de vías generales de comunicaci6n son responsables_ 

de las pérdidas o aver!as que sufran los efectos que transporten (art. 

71 de la Ley de V!as Generales de Comunicaci5n). 

El mismo principio encuentra formulaci6n en el articulo 590 del_ 

código de comercio que dispone que el porteador está obligado a cu--

brir y conservar las =ercanc!as bajo su exclusiva responsabilidad. 

Los casos que puedan presentarse son los siguientes: 

l.- Pérdida total o parcial d~ las cesas transportadas, es decir 

extravio de los objetos de modo que el porteador se encuentra imposi

bilitado de cumplir la obligación de entregarlas; 

2.- Aver1as, por averías se entiende el deterioro, merm~ o co--

rrupci6n de las cosas, atribuidas a causas internas o externas. 

3.- Tardanza o retraso, el retraso equivale a entregar posterior 

a la fecha convenida en el contrato; en ciertos casos los retrasos sE_ 

periores a los plazos en que la ley marca, se consideran cor:io equiva

lentes a la pérdida de la cosa. 

El areiculc 91 de la Ley de Vías de ~=~~icaci6n establece que -

la carga que u..1a empresa no pueda entre~a~ dentro de los treinta días 

siguientes a la conclusi6n del plazo en que debi6 haberlo hecho, se -
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considera como pérdida y ello dará lUgar a las responsabilidades que_ 

establece la ley. 

Si posteriormente la empresa encontramos la carga perdida y es-

tuviera en condiciones de entregarla, dar~ aviso a quienes tenga el 

derecho de recibirlas, para que en un término de ocho d!as, diga si 

consiente en que se le entregue, sin gasto adicional en el punto de 

partida o en el de destino convenido. 

En caso afirmativo y si la empresa hubiere pagado indeminizaci6n 

ésta le ser~ devuelta al entregar la carga, sin perjuicio de las san

ciones correspondientes por la demora. 

Excepciones a la responsabilidad de porteador, las empresas no -

responden cuando la av~rra, pérdida o retraso han sido ocasionadas 

por un vicio propio de las cosa~, causa fotuita o por hechos del car

gador o destinatario. 

Los art!culos de naturaleza peligrosa, como explosivos y sustan

cias infla.cables o corrosivos, determinan también la irresponsabili-

dad de las empresas porteadoras {art. 71, fracci6n IV de la Ley cita

da). 

En los hechos del cargador o destinatario que excluyan las-res-

ponsabilidad del porteador son los siguientes: 

ta Cel ca:gado:- en vehículos descubiertos siempre que por li\ na-tUral!: 
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za de aquellos debieran _ trarispOrt~rsé: e~, .;·~h~'J~.~o_s c-e-l:radós· o--cubier-
·'·-/-f · .. --> 

tos. 

Segundo.- Si las mercancías se despachan siri embalaj·e o con uno 

defectuoso, inadecuado a su naturaleza, la falta o el defecto del em-

balaje se hará constar en la carta de porte; 

Tercero.- cuando se trate de mercancías que por naturaleza, por 

el calor o por otra causa natural esten expuestas a rieqos de p~rdida 

o avería total o parcial, particularmente por rotura, oxidadci6n ult~ 

rior(SO) y merma. 

Cuarto.- En el caso de transporte de explosivos, sustancias in--

flamables o corrosivas y otros artículos de naturaleza peligrosa. 

Quinto.- Si se trata de mercancías transportadas bajo el cuidado 

de persona puesta con este objeto por el remitente. 

Sexto.- Cuando las cargas y descargas de las mercancías sean he

chas por el consignatario y siempre que el vehículo no tenga lesi6n -

exterior que haya podido da= lugar a la pérdida o a la aver!a. 

En es~e caso tendrá el cargador los derechos siguientes: 

ll Sellar el vehículo con su propio sello, o hacer que en su pr~ 

sencia sea sellado con los sellos de la empresa de transporte. 

(50} La palabra ulterior significa anterior. 
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2) Hacer que se rompan los sellos, en presencia de la persona 

autorizada para recibir la carga y de un empleado de la empresa a -

falta de la persona a-..it.o::izada pa!'.'a recibir la carga, la rupt·..:.:a ée 

los sellos se hará en presencia de cualquier autoridad que te;~;a fé 

pública. 

La empresa t.er.drá derecho de pedir antes de que se ro:r.pan los S,! 

llos una constancia escrita del estado de los mismos. 

3) Cuando para cumplir disposiciones fiscales deba ser abierto -

el veh!culo antes de llegar a su desti~c. el e~pleado fiscal examin~ 

rá los sellos antes de que sean rotos y tomará razón de su estado y 

de s~ ~1=~ro; terminada la operación que r:iotivó la apertura del ca-

rro, el mismo e:pleado expedirá un documento, haciendo constar el n~ 

mero y el estado de los sellos antes de abrir el vehículo y el nú.l:le

:o de los nuevos sellos. 

La ley establece ciertos casos en los que la responsabilidad del 

porteador queda li.~itada. 

As! ocurre según lo dispuesto en el articulo 72 de la Ley de 

Vías Generales de Co=unicaci6n que dice: La responsabilidad de la 

empresa porteadora quedar~ li~itada en los siguientes casos: 

•. - =~~=~ e~ ~~=g~dn• declare una ~ercancía que cause un porte 

in!e~ior al ~ue causarra la real~e~te embarcada. 

2~- La responsabilidad será ?O= la Jilercancía o:rrt.e.-.ida e., la carga. 
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2. PRESCRIPCION DEL CONTR~TO 

En el artrculo 1043 en su fracción !II. del código de comercio ~~ 

tablece: que prescribirán en un año todas las acciones derivadas del 

contrato de transporte terrestre o mar!timo. 

En el artículo 592 del c6digo de comercio la ?rescripci6n rige 

para los casos de pérdida de las cercanclas o de daños o averías que 

estas hayan sufrido; la obligación del consignatario de reclamar al 

porteador en un !.~rmino de veinticuat.:-o horas des?ués la recepción -

de las mercanc1as, no implica que, er. caso de no reclamar, se extin

~uen las acciones, sino que surgen s61o una responsabilidad del CO!! 

mar hubiere ocasionado. 

La prescripción de un año, que establece el articulo 1043 del e~ 

digo de comercio se re!iere a todas las distintas ocasiones que pue

den surgir de los diversos haces de relacio~es que surjan del cent=_! 

cargador. 

Si se trata=e de pérdida de las ~e=ca~c!as, la prescripci6~ co-

menzar! a correr al día siguiente a la fecha er. que debi6 ten:;.inar -

el viaje, y si se ~ra~are de ave~!as, Cesp.iés de las ve.:.nticcatro h~ 

ras de recibidas las merca~cías {a:tículo 494 del código de c:::ce:-cio). 

E~ ~odos los de:r.!s casos el plazo correr!, según la regla gene-

ral a par~ del c.!.:: s.:.9u1e::te e."1. qJe la obligaci.Sn f.Je exigible. 
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CONCLUSION 

El prop6sito cen~ral de esta investigación ha sído el tratar de 

evaluar las diferencias que se presentan entre_ el. contrato de· tran~ 

porte terrestre de carga por viaje y la realidad o situación-actual4 

La carencia de int.-est.igación en este campo mc:>~i~aron.'·et ·interés 

por su estudio donde el Estado Mexicano y la particiPación del sec-

tir pri'l.·ado son fact.ores importantes para el desarrollo de la act,i-· 

vidad transpotadora. 

En el capí~ulo primero esta contemplado la influencia del- tran~ 

porte en la vida del hombre desde la misma prehistoria el. hombre··.t.!! 

vo la misma necesidad de trasladarse por las razones de la vida mi~ 

ma, más tarde con el surgimiento de la ag~icultura el hombre colonl 

z6 la tierra primero por familias, luego en tribus y por último en 

pueblos. 

As t los pueblos se est.ablecieron, cultivaron alimentos, crearón g~ 

nado y cuanO.o u:.a sociedad ?rosperaba haciéndose abundante en pro--

duetos enviaba r.'lerca:1cías a ~rá!'icar con los pueblos veci!los sur---

giendo el comercio. 

En el principio el hombre era su propia bestia de carga, como 

animal de transporte el hombre es lento y con poca capacidad de car-

ga, pero ei problemo de 
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La doma de animales fué uno de los primeros grandes pasos en la 

historia del hombre - transporte ya que le hizo posible viajar a -

más distancias trasladando cargas más pesadas. 

Así el surgimiento Cel comercio sent6 los cimientos de las pri

meras carreteras permane~tes. 

El paso iruned~a~o e~ el transporte se produJÓ cuando el hombre 

descubre la rueca hace SSOG años que hizo carubiar completaJnente a el 

cargas, de esta manera los pueblos antiguos practicar6n el comercio 

no s6lo en sus relaciones internas sino de pueblo a pueblo por lo 

que podem~s comprender que el derecho comercial primitivo es inter

nacional cuando orga~izaciones para ofrecer servicios al público C.Q. 

mo el transporte. 

E~ la antigüedad :ueron los persas, hebreos, hindúes, Ara.bes, -

fenicios, griegos y romanos los que destacan en la práctica cocer-

cial. 

Los :>ersas con sus guerras, conguistas territoriales impulsar6n 

el comerclo establec:.énC=ise ·.--!as de :::o~.,;.~:.::aci6:-. Ce la Babilc~ia cJ: 

vilizaci6~ ar.ipliarne~te dedicada a el co~ercio Conde e~contramos li-

neamie~tos como el tít~lo de crédito. producto de la situación pro

pia de la é;>cca do~Ce el ~rans?Or~e terrestre corría grandes ries--

en caravanas, los egipcios pueblo des~inado to~al~en~e a la agricul 
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tura pero no por ello. i1:'_Pidi~·:e1 ~omérCio, avandOnando esta actí'\:"i-

dad al: _extranjero .. io :qu,e,"~permi_t:e- el ~-~1:"9~ie~-;~ ~-~-~ ~erc~de~r. 

Con los fenicios nav.~gantes por. eXcelencia ei pritt?ei. pueblo que 

ror:tpe con la tradicíón ·del. comerCio ter~estre·, Co:n.o gran'ce"s r.avcga::

tes y mercaderes podemos-.cita~ cOmo -s-u aportación las· -fá.:;nosai. leyes 

r6dicas. 

De Roma la actividad comerci~:1.-.--~p~~~~ .e.o~ ·l;li:tª .. facu~tad para -

extranjeros y ciduada~os ;-oma::n~s,. e.~~·~_bie~ié~do~e un derecho .unifor-. 

me para at:lbos. 

; -· 
Entre sus aportaciones comerciale-s' ~en~s: ia_ actio»_i?St:itori~,.. 

la nauticum y la 1-ey rhodia- ae i·actu. 
' . . . -

~ .- . ,' - \: :-··-~·-_.>,-<;:;-,; . 

Los romanos introdujer6n los mejores ,;ehÍ~·ul~s d~pen·diend~: ·ael_ 

viaje y la actividad, a medida que crecia el~nG.mei·o; __ -~e"·~~~i~~:~~s.~: el'" -
:_. _' :_'{--_".,_'_: .; ,·: - ·_.: -.. <':' 

hombre se vi6 obligaC.o a construir mejores c,~Íios_{d'e's:~~c'a~do=.-_~-~n- :-

la é?Oca antigua las carreteras rooanas. 

Con las in,:asic::-ies de los b~rbaros y como cO-~secuen~i~· de.,. la:_:_ 

caída del l::;?e=io de Occidente {siglo V" año_ 476) e.L_·onundo. romano es· 

afectado e;; su actividaC co:::.ercial reduciéndose tan S610 a i~te~~ani.=,-· 

bies de ::-.ercanc.!:as dE- ...... r.i.is:::~ lugar, actividad que per:ü.ite y-~rdu-:-

ra ::as:.a e!. siglo XI, post.i:ricrrr.ent.e la act.ividad comercial resurg~ 

:or~ando grandes centros i~dus~riales y co~erciales en !as ciudades 

i:..al:.a::.as C.e G4!::.o;.·a, \'ene~ia.A:::al:!:. "i ::oda Europa. 
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El cornerCio florece y por consígui_e_r:;t~ las:.di~p<:>sic~ones que lo 

regulan dan~o lugar al surgiiniento de 'un derechO merCantl.l propio.de 

la época. 

En la época medieval, tres ~en6ni~nos históricos it:ifluye:::-on en el 

desarrollo del comercio y_el·derecho mercantil que fue~on: las cruz~ 

das, las ferias de-occidente y la participaci6n de la iglesia. 

En la edad media surge la formaci6n de los estatutos que esta--

ban compuestos por las compilaciones compuestas por las sentencias -

dictadas por los tribunales, encontrando compilaciones marítimas y -

terrestres, así estas eran verdaderas nornas de derecho. 

En la época colonial el comercio y el transporte sufre una impo-

sici6n de los conquistadores en acuerdo con las ideas económicas meE 

can~iles que imperaban en Esya5a. 

En la Nueva Es?af.a el cone=cio que mayor sig:-.ificado alcanz6 fue 

el externo donde la casa de contrat=ción de Sevilla jug6 un papel 

fundam.cntal en ~odas las actividades del co~erc.:.o americano, pero d~ 

bido a la gran can~idad de conflictos co~erciales el 23 de agosto de 

15~3, se const.ituy6 la Cniversiciad de Cargadores Ce !ndias el cual 

conoci6 de las controversias de Europa y América. 

Con:orr:ie a e-1 C''='~=-~i= i::t.;.:r;..:. .:':t: ld !'ll!eva España estuvo r~gula-

do po:.- las c=-denanzas d~l c-c·~s:.:la.Co c:!e Xéxico comple~entadas con las 

de Sevilla, Burgos y Bilbao. 
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En la época de México independiente el transporte y el comer--

cio enfrentó la imposibilidad y lo irracional que resultaba quitar -

el sistema implantado e~ la Nueva España, pero las cuales fuero~ de_ 

sapareciendo por los Gobiernos Nacionales con el paso de los años~ 

Posteriormente Antonio L6pez de Santa Ana, como presidente pro

visional de la República promulga el primer c6digo de comercio (1854) 

este c6digo significó un enorme adelanto legislativo por reunir las 

disposiciones aplicables a la materia mercantil, pero los aconteci

mientos pol1ticos produjer6n de hecho su abrogaci6n, recobrando vi-

gencia las ordenanzas de Bilbao, pero de acuerdo a el sistema fede-

ral que existia se consider6 inadecuado el código de 1854 por ser 

centralista surgiendo t:l st:gundv c5.:!ig.:. :!e c:::::c=~ic de 1884 que resul 
taba superior por su lenguaje claro y preciso, sino también porque -

sus norma5 son más co~gruentes y completas, regulando actividades P;2. 

co conocidas. 

El c6digo de 1984 no tuvo buena acogida buscándose su reforrna-

ci6n transformándose en el tercer ~ódigc a~ comercio ée 1899 dicho -

c6digo sigue la idea del c6digo de comercio Napoleónico. 

En la época coderna se impulsa la ciencia del derecho mercantil 

destacando el c6digo de Francia donde u~a gran cantidad de pa1ses si 

guieron su contenido influyendo considerableoente en ~uestros c6di-

gos. 

En el siglo XIX donde el transporte y el comercio se encuentran 
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reqlament.ados, lo que. a permitido el ·desarrollo "l' crecimient6 del M! 

x.icc moderno. 

En este capítulo s.~-, p~~~e -obsei-Var la· e_voluci6n y ·l_á necesidad_ 

del tran~Pf..?rte en ia"·:'Vida del h~.mb~e' desd~: la P.ré~f~~ori.a ·ª la época 

moderna. 

Ccrresp6ñde~ a -el cap!tul_o. segu?do dar_ un· estUcú."a 9enel::-a1 de los 

contratos Inercanti1iS lo que permitir~ "posteriorment."e ~st~diar el 

contra~c de transporte en -fon:ia ro~s específica. 

Partiremos de las fuentes del derecho mercan~il y por fuente 

comprendemos ~1 :~;~= d~nde brot~ el derecho a la vida misma, encon-

tra.~do COi'llo fuentes mercantiles tres acepciones: !uen~es formales, -

reales e históricas, las primeras de ellas sen los moeos por los cu~ 

les se hace~ pal?ables las :\Ormas jurídicas, las reales SO:\ las cau-

sas que i:npulsar6:\ a el legislador a darles vida y las históricas 

son los a:edios ::ia~e=iales que ?C-~iten el es~udio de de=echo vigente 

en el pasaC.o CO;'.Sister.t.e e:-: lib=os, re•:is~a:;, ¿t.::. 

De acce=do a ~ues~rc estudio reali=ado en el sistem.a jurídico -

Mexicano so~ :ue~~es d~ las obligac~or.es ~e=cantiles. 

~a cos~ur..b~e, el co~~~a~o, la ley, la Ceclaraci5r. unilateral de 

el ac~o ilicit:.o, la jurisprudencia y las supletorias. 
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el uso social creando su obligatoriedad de'a~uerdo a las necesidades 

_comerciales, el contrario es conside~ado la fuent~ más perfecta de -

obligaciones porque supone la existencia de óos yoluntades para obli 

garse apoyado en el principio de la autonomía de la voluntadr la ley 

porque es la. !uente \"erdadera del acto legíslativo, la:decla!-ac . .i.'6n ·
'.!:1ilateral de la. voluntad es considerada como_-fuente porque ; la v·ta' 

legislativa lo establece. 

El enriquecirr..ie:.to sin causa es -fuente de J.as. 9'~lfgacio~~S: ~r

que se funda en el ?rincipio de e~uidad_ ·que afírina _que !l_a,die,_ pue.dé

aumenta= su patrimonio injustamente 'en perju~cio_-~e "~t-ró/--d~ donde. -

se deriva la obligaci6n de restituLr lo adquirido:-

La gestión de negocios es :uente del-derecho porque esta funda-

do en el principio Ce solidaridad que h~ce que nadie ~ire con indif~ 

rencia las consecuencias del abandono de los negocios ajenos cuando 

estcs fU~den ser atenCidos en circunstancias de exce?ci6n. 

r...os actos ilícitos son fuente de las obligaciones me=canti:as -

porque van ~n contra de la ley y ?Or Gl~i~o la juris?rudencia será 

fuente del derecho por esta~ inspirada e~ el pro;-6si~o de obtener u:-~ 

interpretación unifon:i:e del derecho e~ los casos ~ue la realidad pr~ 

sen'US.. 

Otra fuente de las obligaciones mercantiles son: las suple~oria5 

siendo est.as ~as le:es cc::iple::..e:-.ta:rias que auxiliar. a el derecho. 

iJ.cs~~és de conocer las fuentes de las obligaciones ~ercantiles_ 
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es conveniente hacer una diferenciación entre la obligaci5n civil y 

mercantil dicha rli:erencia va a esta~ marcada por la calidad de les 

SU)etos ya que todas las personas no son comerciantes y los efectos, 

es decir, que no todas las actividades son lucrativas. 

En toda obligaci6n mercantil vamos a encontrar· tres elementos -

importantisimos que son: Sujeto, Objeto y Relación Jurídica. 

En todas l~s obligaciones debe de existir_dos·sujetOs.neces~~~

rios u:i. activo y un pasívo o plurarilidad de ambos, e1." ó~)~_to .e.s la 

presetaci6n o abstenci6n que puede el acreedor exiqi·r a·· el- deudor-. 

La relací6n jur!dica es la acci6n ·?rotegida por el derech~ Ob]~ 

tivo per!tl"t.ie:-.C.o a el acreedor ejercitar su d~r'?cho a~te el_ jt!ei. 

Pcsterio=~ente pasemos a los asr~ctos generales Ce los contra~-

tos mercantiles encontrando que en todo cor.:rato existen elementos ~ 

de exister:.:.es, que son el consent.il:liento y el objeto y elementos de 

validez que sor.: la capacidad, la ausencia de vicios del consenti.--:

~iento, la forma el ~otivo o fin deten:i.inante lícito. 

r..os eler.ient.os esenciales en el contrato son indispensabl.es para 

su exister.c;.a. 

Ccn resp¿cto a el consentimiento se puede decir que es el acue.!_ 

wis16n de derechos y obligaciones, existie~dc Ces =or::.as ~ue son: e! 

expreso y t~cito, es expreso cuando se exterioriza ~ediante el len--
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guaje y la escrita, es tácito cuando es producto de ciertos actos 

que suponen su manifestaci6n. 

El segundo ele~ento de existencia es el objeto, siendo este la 

cosa o el hecho como requisitos de la cosa tenemos: la cosa debe ser 

físicamente posible, jurídicamente posible y estar en el comercio~ 

Es posible f ísica~ente cuando las cosas existen en la naturale

za y ser.§ posi:::>le jur!dicamente cuando está en el comercio y es de'.--" 

terminable co~ su especie. 

En cuanto al hecho del contrato este puede ser positivo como· ha 

cer una cosa o negativú ü~ hacer una cosa adem&s el hecho 

positivo y licito. 

debe ser 

De los elementos de validez encontramos a la capacidad que es 

la aptitud para se= titular de derechos y obl~gaciones y para e)erci 

~arlas, existen des capacidades, de goce es la obtenida desde el mo

mento de la conc~pc~5~ y la de ejercicio q~e es la que se adquiere a 

la m.ayoria de edad, esta a S'J. vez puede ser total o pa:-cial, será tg_ 

tal cuando la persona es mayor de edad, estando en pleno uso de sus 

facultades mentales y es parcial en los r:i.enores er...a.ncipados que pue

den hacer valer sus derechos personales, teniendo incapacidad total

los idiotas, ir:i.béc.iles, ::.vrdvz, :::u¿os que no sepan leer, escribir y 

los que suelen usar drogas, ~nen,•an~es a pesar de tener ratos de lu-

cidez. 

El segundo ele~ento de valióez en los contratos es la ausencia 
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de vic.ios de1 · conse.ntimÍ.ento en estos. 'eSta. ~l error, dolo~ violencia 

y lesión .. 

Enteniendo a el error como la noci6n falSa;gue tenemos de una 

cosa, existiéndo error de hecho y de de-recho, entendi_endo el primero 

como el que·recaé sobre la naturaleza o el ·objeto del negocio, del 

segundo es el error sobre el significado de la norma jUrídica .. 

Se desprende que tanto el error de he~~º ·y derechO origina ~ª

nulidad del contrato cuando recaíga sobre la·naturaleza~o sObre el 

objeto del negocio. 

En el error encentramos 

meter en el contrato y son: 

1 .. - Er:-or 

del contrato o sobre la 

el contrato. 

2. - Error de nulidad - que consiste. en· el error de. hecho y de -

derecho .. 

3.- Er~or indiferente - es aquel que se reduce a contratar en -

condiciones mA:s onerosas o desfavorables de las que pensó, pero no 

al extremo de que de haberse conocido la realidad no se hubiera con

t:ra tado. 

4.- Error de cálculo - no anola co~pletamente el contrato, por

que da lugar a rectificación. 
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La nulidad por error-s6lo puede.invocar~a ,iá parte que_ sufrió -

el error teniendo diez. años si la vr.c-tima' del. error no -llegó antes a 

descubrir dicho vicio, pero si lo descubre tendrá 60 dí.as a partir -

del día en que el error fu€ conocido siendo el mo~ento para que la 

victima si as! lo desea confirme o ratifique el contrato. 

Otros vicios del consentimiento sen el ¿.,:;le y la violencia en--

t.endiendo por el prime-ro a cualq.i:..;.r st:.;esti:S:: o artificio que se ~ 

rlee para ir-.dicar a error o mar.tener er. él a algu:i.os de los contra--

tar.te~. la violencia se e~tiende ccoo el e~~leo de :ue==a física o 

amenazas que im;:;o=-t.en p¿lis-ro de ~rde::- la vida, la hcn:-a, la liber-

taci, la salud o u~a parte considerable ~e los =ie~es Cel contratante, 

con violencia será :".?.!lo, ya ?rcve:;.ga ie:s:.a de alguno Ce los cc:itrata,!! 

tes, ya de ~n tercero ~:ite=es~do o no e~ el cont=ato. 

El ~ercer ele:üen~o de va:i=e= en les cor.tratos es la :or.:a o 

sea es la w..anera Ce :=.a~ifestar la voluntad de los cont.=atantes y de 

:-.o ::.a::ifest.arse .::o:-, las :cr.r.aliC.ades lega.le; al contrato está afee--

esos e:ectcs. 

El cuarto ele::.entc de validez er. les ccr.tra~os es !a licitud o 

dec púb~icv o a !as b~e::as ccs~~res as~ el moti~o ¿ete:-::inante de 

la voluntad de les co:-:tratantes taI:1po-=o Ce~e ser c-ontra=-io a las le-
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yes de c=den público ni a las buenas costumbres. 

El capt~ulc tres per.:iite observar de una forma m.'1s amplia el -

trar.sporte, en especial el Cont~atc ~ercantil de Transporte Ter~es

tre de Carga po:r Viaje. p~esto que dicha actividad ha jugado un pa

pel importante en el desarrollo del ~éxico ~oderno. 

cu.3.l una persona denoc:ü.nada ?O:rteador se comprende frente a.otra de-



servicio del usuario, sino que representa una forma de obtener in-

gresos para la persona que desempeña esta actividad. 

Para que se lleve a cabo la actividad transportadora se neces! 

ta de Cos ele~entos indispensables: el porteador persona dedicada a 

la transpartaci6n, el cargador que es la persona que entrega los o~ 

jetos a transportar y un tercer ele~ento que es el consignatario no 

siendo indispensable para la celebraci6n del contrato puesto que si 

existe su finalidad es recibir las cosas a el rno¡;¡ento de concluir -

la transportaci6n que lo mismo podrfa recibir el mismo cargador. 

Debido a la gran cantidad de de::-.anda el transporte ha dado mo

tivo que exis~a una r~gla;:.e~tación enco~trando su principal regla-

'Clento en la Ley de V!as Generales de Cornunicación, C6digo de Comer

cio, C6digo Civil, sin faltar la Constituci6n de los Estados Unidos 

Mexicanos, en cuyas leyes estan coI:tpre:'ldidos sus derechos y obliga

ciones, as! como sus aspectos mSs irnpo=ta~tes. 

En el :::u:ido =-.ode=::-.v (MéxicoJ dic~a actividad ha causado e:ec-

tos positivos o negativos lo que Ci6 po~ consecuencia que dentro de 

los derechos y obligaciones exista la !'igura de carta de porte que 

es el docur.ento donde se hace constar la forma de c6mo se va a des~ 

rrolla= la actividad pasando ?O= sus generales. forma de desarr~!l~ 

y tet"'r.'lir:~=i!:::, ?-ero a pesar de existi=: leyes que lo reqlat::ientan 

existen en la =:ea!idad situaciones que la propia ley no conte1:1pla,

lo que ?e~te este trabajo dar a conocer una serie de circunstan--
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cias propiciando la reflexi6n. 

En lo conducente a la terminación en dic~a acti\.'""idad se va. a 

comprender la tertainaci6n, estableciendo que el contrato de trans-

porte se rescindir~ de antes de emprender el viaje si sobreviene 

algún suceso de fuerza oayor (guerra) en este caso las partes perd~ 

rSn los gastos hechas. 

Pero si empezado el viaje sobreviene un acontecioiento de fue~ 

za raayor el porteador tendrá derecho a que se le pague la parte pro 

porcional del p-orte correspo~diente, p~esentaodo las mercancías a 

la autoridad conpetente en lugar donde ya no le sea posible conti-

nu~r el via)e oh~énic~¿~ ~a dcc~~entaci6n necesaria dando noticia a 

el cargador para su disposición. 

Si el porteador no rescindiere el contrato y este removió el 

obst~culo tendrS derecho a continuarlos por la ~isma ruta o sino 

fu6 posible la r.i§.s conveniente, pero si es ~s larga podr~ pedir el 

auz::i.ento de los CQ~t=~tos. 

El contrato de transporte es rescindible a ••,toluntai;! del carga

dor deber! pagar la :tltad del porte y si es despu~s pagar! la tota

lidad del ~rte teniendo la obligaci6n de recibir los efectos en el 

puntv ;: ..:!!.? de su rescisi6n. 

En la responsabilidad se ex~inquirá cuando no existe reclama-

ci5n a el recibo de las cercanctas o por el transcurso de 6 meses -
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en las expediciones verificadas en la Repfiblica y un año en el ex-

tranjero. 

Sin embargo el término para exigir la responsabilidad ser& al_ 

d{a siguiente de la conclusi6n del viaje si hubo pérdida o después_ 

de las veinticuatro horas a la entrega, en caso de aver!as. 

También cuando las mercanc!as no vayan debidamente acondicion.!_ 

das la empresa porteadora no será responsable Ce las aver!as que s~ 

fren las cosas. 

En cuanto a la llegada de las mercanc!as el cargador o consig

natario tiene derecho a proceder a el reconocL~iento del contenido_ 

de las mercanc!as, pero si estos no lo hacen la empresa porteadora_ 

quedará libre de toda responsabilidad lo mismo sucede cuando llega

das las mercanc!as a su destino y no existiendo nadie que las recl~ 

me, la empresa las tendrá en sus almacenes durante el tiempo que 

marca sus reglamentos pero si transcurrido estos no hay reclamaci6n 

la empresa porteadora podr~ pedir la venta de dichas mercanc!as con 

la intervenci6n judicial del lugar satisfaciéndose con el importe -

de la venta las responsaOilidades que sobre los objetos pasaron con 

motivo de la conCucci6n de las mercanc!as. 

En la responsabilidad Ce la empresa transportadora ésta puede 

ser limitada esto sucede cuando el cargador declare una mercancia 

que cause un porte inferior al que causar!a la realmente embarcada_ 
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o si la responsabilidad ser~ por la mercancia contenida en la carga. 

En todas las distintas situaciones que pueden surgir entre Ca~ 

gador, Porteador y Consignatario prescriben en ura año. 

De esta manera se pudo observar la impo:tancia del transporte_ 

que es realizada por el 4.exicano gue az:ia los caminos. 
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