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

En un principio el hombre primitivo tuvo que dedi-

carse a cazar animales y a la recolecta de frutas para poder sub-

aiatir y cubrir nun necesidades, es por ello que no podemos hablar 

precisamente de una economia. 

Con el paso del tiempo el hombre fué evolucionando: 

sus necesidades fueron creciendo. Muchos animales eran mucho más

fuertes y veloces que él y para ello cre6 nrmas, las cuales podr{a 

llevarlas consigo para poder doCenderse y n1atar a sus presas, asi

fué como el hombre pudo alejarse mSs de au caverna. 

Cuando desc11bri6 el fuego, vi6 que además de calor

y protección, sus alimentos se podfan cocer, eran m~s sabrosos y -

se conservaba un poco más de tiempo: por ello en vez de comer lo -

que pudiera de los animales en el lugar donde los cazaba y abando

nar el resto, ideó llevarlo a su morada para cocerlo en una hogue

ra. Poco después el hombre comenzó a domesticar animales y algunos 

de ellos los utilizaba para poder llevar cosas de un lugar a otro. 

Con lñ npñrici6n de la división del trabajo en la

que cada familia o población ne dedicaba nolamente a la producción 

de algunos bienes, implicó que tuvieran que efectuar lntercambios

con otras poblaciones para poder obtener productos que no produ--

c1an o que les eran necesarios para poder satisfacer sus necesida

des, a esta actividad se le denominaba ''trueque". 



Los Aztecas realizaban este tipo de actividad en l~ 

gares espectficos conocidos con el nombre de "tianguis" donde to-

das las personas que necesitaban productos, las intercambiaban con 

otras personan que necesitaban lo que ellas produclan. 

La forma m5s primitiva de transporte es la del hom

bre que se valió de su propia fuerza para poder llevar cargas so--

bre sus hombros 

les. Las ba l zas 

espalda, deDpufis utilizó la fuerza de los anima

canoas scrvian para el trannporte de tipo flu---

vial: con la rueda aparecieron los pirmeros carros y carretas. 

Con la Revolución Industrial aparecieron las prime

ras m§quinas de vapor que permitieron al hombre poder llevar un m_e 

yor volfimen de cosas y a mayor velocidad. La rueda fu6 un invento

que en au aparición empieza el desarrollo del trannporte y la ma-

quinaria moderna. 

El transporte constituye una de las subsectores de

mayor importancia en la sociedad industrial moderna y desempeña -

practicamente un <letilacaJo papel en todo~ los aspectos ~P l~ pro-

ducci6n y consumo. 

El presente trab~jo nos permite conocer como opera

la prescripción de las acciones en el contrato de t~ansporte tc--

rrestre de cosas, asl como nu situación actual en México. 

Para ello estudiaremos el contrato de transporte t~ 

rrestre de cosas comprendiendo su concepto, clasificación, elemen-



tos, derechos y obligaciones y por Gltimo la prescripción en este

tipo de contratos. 

Asi pues, veremos cómo opera la prescripción en es

te tipo de contrato, ya que ésta figura es de suma importancia en

tadas las §reas de nuestro derecho y ésta materia no es la excep-

ci6n. 
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CAPITULO 1 

1.1. DERECHO ROMANO 

El comercio surgió como un fenómeno social y econó

mico en loa pueblas de la antigüedad. 

6n las grandes ciudades como Babilonia, Grecia, - -

Egipto, Fenicia, etc., no existió un Derecho especial para la mat!:_ 

ria mercantil, lo cual quiere decir que en la antigüedad solamente 

existian algunas normas encaminadas a sancionar determinadas acti

vidades comerciales. 

En el Oerecl10 Romano tampoco puede hablarse de que

haya existido un Derecho Mercantil. 

Lü6 acti~id~~~~ rnl~cionadas con el comercio, ast -

como las privadas, eran sancionad~s por el Derecho privado, por lo 

que toda persona que realizaba un acto de comercio debia de utili

zar el Ius civile (Derecho Civil). 

El Roma no pudo existir un Derecho con1ercial, al l~ 

do del Ius Civile, pues hablan diversas caunas que impedian la ap~ 

rici6n de un Derect10 Comercial. 

Una de esas causan fué la enclavitud, por lo que se 

estableció en roma \Jna economia doméstica que era manejada por el 

Pater Familias. 

Otra de las causan fufi el desprecio que tenian los-
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Romanos hacia los extranjeros, a quienes consideraban como sujetos 

privados de sus derechos. 

El autor hace menci6n a 11 La's Leyes de Rhodias, las

cu~lcs consistlan en una recopilaci6n de los usos que se le daba -

al comercio marttimo 11
• (1) 

Estas leyes tomaron una gran importancia una vez -

que fueron incorporadas al Derecho Romano. 

Posteriormente los·Romanos también tomaron de los -

griegos varias figuras jurfdicas entre ella3 la Lex Rhodia de Jac-

tu y el Faenus Nauticum. 

En la Ley Rhod ia de J actu, 1 os cargadores de una ª.!! 

pcdici6n mar!ti~~ t~nf~n 1~ ohlignción de contribuir con los gas-

tos y las averfa~ de las mercancías, ocasionadas por los riesgos -

de navegación mientras duraba el viaje. 

Por otra parte el Faenus Nauticum consistia en una

operaci6n de crédito, en la que un capitalista entregaba dinero a

otra persona, llamada empresario de transporte maritimo, el cual a 

su vez tenia que invertir dicl1a cantidad en el comercio mar!timo,

con la obligaci6n también de que si en el viaje le iba bien o sa--

tisfactoriamente, éste debia entregar o pagar altos intereses al -

De Pina Vara Rafael, Derecho Mercantil Mexicano, Editorial 

Porrúa, S.A., M~xico, D.F., 1981, p. 7. 
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capitalista: y si el viaje resultaba un fracaso el empresario de -

transporte marítimo no pagaba nada. 

M~s tarde el Derecho Romano reguló otras f igut"as e~ 

mo la Actio Excercitoria, la Actio Institoria y el Receptum Nauta

rum, Campanun, Stabulariarum. 

En la Actio Excercitoria, el propietario de una na

ve tenla que responder por los actos y obligaciones contraidas por 

el capitán de la nave. 

La Actio Institoria consistla en una acción que te

nlan los acreedores de pedir al jefe de la familia el cumplimiento 

de las acciones contraidas por su representante. 

En el Recepturn Nuutarum: el armador tenía la oblig~ 

ci6n de responder por lo~ daíloo o p6rdidas de las mercancías y de

los equipajes que estuvieran a bordo del navfo: solamente el arma

dor no. respondfa de daños, cuando enes daños fueran ocasionados -

por culpa del cargador o del pasajero. 

Esta responsabilidad se extendió también a los hos

teleros y mesoneros (Caupones y Stabularis) los cuales también te~ 

drian una minma responsabilidad que la que tenia el armador. 

Posteriormente el Derecho Romano clásico tiende a -

debilitarse, después de Diocleciano, en la época imperial, por la

influencia de las ideas l1umanitarias del Cristianismo. 

Esto hace que el Derecho Romano no fuera sumamente-
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riguroso, oino que_al contrario permitfa que éste fuera un poco -

más flexible en cuestiones que facilitacan cegulac las celaciones

mercantiles. 

1.2. EDAD MEDIA 

La Edad Media comienza a partir de la caída del Im

perio Romano, con las invasiones de los bárharos. 

Oict1as invasiones provocaron el estancamiento del -

comercio en Europa. 

En esta Apoca los seílores feudales non los que go-

biernan, tienen grandes lati(undios, los cuales son trabajados por 

campesinos. 

La producción agricola era destinada, primero a sa

tisfacer las necesidades del feudo, y una vez cubiertas esas nece

sidades, con los productos que les sobraban realizaban actividades 

de trueque, en una forma muy reducida, con otros feudos. 

Con e5ta economta doméstica, las ciudades y las in

dustrias no pudieron tener un mejor desarrollo, pues como he men-

cionado anteriormente, la actividad comercial al inicio de esta -

época es casi nula. 

La Iglesia dentro del r~gimen feudal cobra una gran 

fuerza, manteniendo una jerarquía en la cual el Obispo llega a ser 

en varias ciudades la autoridad máxima, aun más poderoso que el --
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propio señor feudal. 

Con una actitud de desconfianza )1acia las activida-

~aes mercantiles, la Iglesia ponia una serie de trabas para el des~ 

rrollo del _comercio; esto trajo como consecuencia una escasa acti-

vidad comercial. 

En la época Carolignia la produc~i6n agricola sobr! 

pas6 muy por encima el con~umo de los feudoa: este excedente pudo-

ser destinado a la venta: los primeros articulas c1ue llegan a co--

merciarse a gran e~cala, !Ion: la sal, el vino y los ccrealeD. 

El autor dice qt1c '1Pipino el l\reve, en el capitulo-

de Soissing (afio 7~4}, orllcn6 c111c to~a Civitan tenga lln mercado S! 

manal. Desde ese mon1ento los rncrcado9 conocen una importancia siem 

pre creciente; y ya en A09 Carlomagno se ve obligado a dictar un -

capitular pt"ohiUie11Ju l.:. cclc!:-r~".:'!0n dP mercado 103 <lomingos, con-

excepción de aquellas ciudade9 en donde el mercado t1ubiere siempre 

tenido lugar en el dia del :Jeíior". (2) 

Por lo que podemos ver, los mercados cobran en la -

€poca Carolignia una gran importancia, y se propagan a mayor esca-

la. al ver esto, Carlomagno se vé en la necesidad de implantar un 

capitular en el cual prohibla loa mercados los domingos, haciendo-

la excepción de que sólo podlan tener mercado las ciudades donde-

2 Zamora-Pierce .lesGs, Derecho Procesal Mercantil, Editorial Cárde 
nas, M~xico, D.F., p.5. 
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siempre hubiesen tenido en el ''dia del seílor 1
'. 

Tiempo después, con el crecimiento del comercio se

establece una relaci6n entre el comercio, ciudades y mercaderes. 

En las ciudades hay un gran auge en cuanto al inteE 

cambio de bienes llamado "trueque'': ésto era natural, ya que en d..!_ 

chas ciudades se reuntan la mayoría de los comerciantes. 

Durante el Siglo IX, en la ciudad de Franci~, tuvo

lugar la celebración d~ m~rcadon anuales en l~s provincias de Tro

yes Campiegne, a Jas cualeR asínt!an comerciantes d~ toda Europa -

para vender alis productos. 

Esta actividad comercial l1izo que todos los mercade 

res que concurrf ~n ~ !~~ mcrcóJv~ y ier1as par~ vender sus produc

tos, se les considerara como un tipo de hombre nuevo. 

Los primeros indicien del De~echo Mercantil se en-

cuentran en las costumbres desarrolladas en los mercados y las fe

rias medievales. 

Con la extensión del con1ercio ne estableció una mu! 

tiplicidad de relaciones comercialos, lo que ocasionó que el dere

cho común fuera inc~p~z de regular juridicamente las nuevas situa

ciones que hablan nacido gracias a la influencia del mismo. 

Las ciudades de la Apoca medieval contaban con cor

poraciones de mercaderes, las cuales actuaban en defensa de sus -

intereses comunes. 
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Otra de las actividades de estas corporaciones era

la de controlar, organizar y presidir las ferias y mercados, as! -

como dar representantes al extranjero para que éstos protegiran a 

sus asociados. 

Pero la acción m§s importante conoiDtta en resolver 

los problemas que podtan surgir entre sus mismos socios, debido a

las diferentes actividades de comercio que se practicaban durante

esta época. 

En las ciudades medievales italianas se van creando 

un conjunto de normas tendientes a resolver los problemas entre el 

comercio y los comerciantes: estas normas fueron aplicadas por los 

cónsules, que adem~s de cuidar la aplicación de dichas normas, de

btan de acatar tambi6n lan decinionen de los tribunales. 

Lao resolucio11es <le los 6rganoo judiciale~ y las -

normas consuetudinarias fueron recopiladas de una manera sistem~t! 

ca, llegando a conntituir los ordenamientoo más importantes de esa 

€poca. 

Las recopilaciones más sobresalientes durante la -

Edad Media, fueron las siguientes: 

''El consulado del mar, de origen catalAn, aplicado

por largos años en los puertos del mediterráneo occidental: los -

Rooles de Oleron, que acogieron las decisiones sobre el comercio -

marltimo en la costa atl§ntica francesa; las leyes de Wisby {de la 

isla de Gothland), que son una adopción o traducción de las Rooles 
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las Capitulare Nauticum, de Venecia (1255); el Código de las Cos-

tumbres de Turloaa: el Gavidón de la Mar, compuesto de Rum, que -

contiene reglas sobre el comercio marltimo, y otras''. (3) 

Estas recopilaciones en su mayorla regulaban activ! 

dades relacionadas con el comercio maritimo. 

Con el florecimiento del derecho pGblico de los Es

tados Europeon, la función legislativa que antes eotaba únicamente 

regida pee el dececho privndo, hizo que 6ntil r-evirtiera al Estado

dicha actividad legislativd, µar lo c¡uc m55 i\clelante ~parecen las

ordenanzas de Colber, que rigen lao cucstio11e~ sobre el comercio -

terrestre y marltimo en 1681; las de Sevilla (155~; y las de Dil-

bao (1531, 1560 y 1737), todas e}l,"ls ciudades pertenecientes a Es

paña. 

En el afio de 1807, con la promulgación del Código -

Francés, comienza la codificación del Derecho Mercantil. 

Este Derecho Mercantil es considerado como un regu

lador de problemas de una categoria especial, y se encarga de re-

solver las controversias que se desprenden de loo actos de comer-

cio. 

Posteriormente a la aparición del Código Francés, -

los demSs Estados Europeos hicieron el suyo, tomando como base a -

3 De Pina Vara Rafael, Op. cit., p. q 
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aquél. 

~n 1966 se crea una Ley sobre Sociedades Mercanti

les la cual entra en vig-oc el l de Cebrero ele 1967. 

Como se puede ver, con la aparición del Código Na

pole6nico apareciec-on otros tantos Códigos en toda Europa, que r.!_ 

gieron de una manera m~s formal las actividarles comerciales surgl 

das en esa ~poca. 

Con el surgimiento de esto~ C6digos y leyes, igua! 

mente se inicia la regulación del Derecl10 Mercantil. 

1.3. NUEVA ESPAÑA 

Cuando Espaíla descubre y conquista América, los e~ 

merciantes de España estaban agrupados en corporaciones que se 

llamaban Universidades de Mercaderes. 

Sin embargo E~p~íla no tuvo un florecimiento del ca 

mercio similar ñl de Italia. 

I.o anterior, debido a que en Italia se difundió el 

comercio de una maneru tal, que se tuvieron que implantar ordena

mientos encaminados a regulur las actividades comerciales terres

tres y maritimas. 

La conquista de América signific6 para Espaíla una

operaci6n mercantil, pues la existencia de metales preciosos hizo 
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que los conquistadores y aventureros vinieran a América. 

España, al ver la gran riqueza del nuevo continen

te reci~n descubierto, establece una medida consistente en crear

un monopolio sobre el comercio de América y prohibe el acceso de

los demás pafses Europeos a este mercado. 

Posteriormente nacen en América los tribunales meE 

cantiles, que eran necesarios dadas las necesidades que exigia el 

comercio del nuevo continent0. 

El tribunal del consulado se establece en México -

en el año de 1581, bajo el mando del Virrey Don Lorenzo Suárez de 

Mendoza, Conde de la Coru~a. 

La jurisdicción de dicl10 tribunal consular abarca

ba la Nueva Espafía, la Nueva Galicia, Nueva Vizcaya, Guatemaln y

Yucatán. 

A este tribunal se le ubicó en palacio, de manera

interina, y comenzó a laborar por Cédula Real el dia 15 de junio

de 1592. 

Al no tener más ordenamientos propios el Consulado 

de México, acord6 que se aplicaran las ordenanzas de los consula

dos de Burgos y de Sevilla, hasta que se formaran las suyas. 

Estas ordenanzas tuvieron la aprobación de Felipe

III en 1604, y fueron llamadas Ordenanzas del Consulado de México, 

Universidad de Mercaderea de la Nueva EspañA. 
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Pero en la pr5ctica las Ordenanzas del Consulado -

de M~xico no tuvieron una aplicabilidad, ya que el propio Consul~ 

do consideró que eran obsoletas, y en su lugar aplicó las Ordena~ 

zas de Bilbao, argumentando que ~stas eran mAs completas y técni

cas. 

Las Ordenanzas de Bilbao se implantaron en 1737 y

tuvieron en Espafia una vigencia l1asta el afio de 1829. 

Antes de que estuvieran vigentes las Ordenanzas se 

ñaladas, la Nueva E~p~R~ elevó una representación a la Corona por 

orden del Cabildo, en la cual se le l1~cia ver el gran desarrollo

que habia alcanzado el comercio de la Nueva España, asi como el -

sinfin de importantes litigios que tenian origen en las activida

des mercantiles. 

r:stos con(lictoD í]llf.' sur<Jian con motivo de las ac

tuaciones mercantiles, ocasionaban daños y perjuicios, por lo 

cual tales asuntos se decidian por el derecho común y loo tribun~ 

les ordinarios. 

Por lo tanto era indispensable crear en la actuall 

dad un consulndo, como los ele Burgos y s~villa. 

El Virrey instó al consulado mexicano para que re~ 

lizara un in(orme acerca del uso que se le daba a las Ordenanzas

de Bilbao en las cuestiones mercantiles de la Nueva España. 

Las ordenanzas de Bilbao se compontan de vcintinu~ 
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ve capitules, en los cuales estaban plasmados setecientos veinti

trlis Articulos. 

Loa capttutos que comprendtan del primero al octa

vo se refertan a las organizaciones y regtmenes del Consulado, y

por carecer de reglamentación las Ordenanzas del Consulado de Mé

xico, las de Bilbao eran aplicables. 

Loo veintiún capitulas restantes normaban el Dere

cho Sustantivo: y éste, al no estar contemplado en las Ordenanzas 

del Consulado de México, tenia plena aplicación, además de <1ue -

también contenta disposiciones relativas que regulaban las activ! 

dades de los mercaderes y sus libros. 

Con la creación de lo~ Consulados de Veracruz, Gu~ 

dalajara y Puebla se increm~11t6 de manera con~iderable el come~-

cio entre Espnña y sus nucvan colonian. 

Después de lG Independencia, las Ordenanzas de Bil 

bao siguieron vigentes, siendo éstas Pl único cuerpo de legisla-

ci6n comercial de la RepGblica. 

1.4. EPOCA HODERN~ 

En el México Independiente el Derecho Mercantil -

vislumbr6 un cambio de las Ordenanzas de Bilbao, pero ello no se

di6, ya que no existran comisiones para la elaboración de proyec

tos o leyes en materia mercantil. 
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De tal manera que las Ordenanzas de Bilbao siguie

ron aplicándose, hasta que el Congreso General Constituyente arde 

n6 la supresión de dichoa consulados. 

Las primer~s reformas fueron introducidas por las

leyes del 16 de octubre de 1824 suprimió los Consulados, remi--

tiendo los negocian mercantiles al conocimiento y resolución de -

los jueces comunes, los cuales debian de aoociarse de dos colegas 

(comerciantes), que a su vez ~riln escogidos por cuatro litigantes. 

lCJllillrncnte la modificñción del 15 de noviembre de-

1841 estableció las ~ntiguas juntas de comercio. Dicha Ley, en su 

Articulo 70, estipulaba que continuaran vigentes las Ordennnzas -

de Bilbao. 

La Reforma del l de julio de HJ.12 hizo que la admj._ 

nistraci6n de jllsticia en el ramo comercial fuera más ágil, aume~ 

tando de una a dos Salas el Tribunal Mercnntil de la Ciudad de M~ 

xico, y rcglam~nt6 asimismo su mejor íuncionamiento. 

En 1829 1 con la publicación del Código Español, en 

algunos mexicanos se despertó el deseo de mejorar nuestra legisl! 

ci6n, asi que el 28 de abril de 1834 se presenta la iniciativa a~ 

te la Cámara de Senadores, encaminada a que se incorporaran va--

rios preceptos del Código Español, con algunas modificaciones por 

el diferente sistema de Gobierno. Sin embargo no pudo llevarse a 

cabo y quedó solamente en un proyecto. 

~l 16 de mayo de 1854 apareció por vez primera 
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nuestro primer Código Nacional de Comercio, cuyo autor fué Don --

Teodosio Lares. Este Código tomó como base los Códigos de España 

y Francia. 

El Código citado sólo tuvo vigencia de año y medio, 

tomando su lugar las Ordenanzas de Bilbao, que eran ya muy anti--

cuadaa. 

Por medio de la Ley del 22 de noviembre de 1855 se 

suprimtan los Tribunales Enpeciales do co1r1ercio, y los asuntos en 

materia mercantil pasaban de nueva cuenta a los tribunales comu--

nea. 

El Gobierno en 1867 comenzó a preocuparse por la -

codific.:ici6n, -¡ paca t:!l lu 11umbr;ó una comis10n encargada de i::-ecop_!. 

lar y realizar un proyecto encaminado a sancionar las actividades 

met"cantiles. 

"En 1883, en México, el Derecho Mercantil alcanza-

el car~cter de Federal, al ser reformado el Articulo 72 de la - -

Constitución Politica de 1857. Dicha roforma consistla en otar--

gar al Congreso de la Unión la facultad para poder legislar en m~ 

teria comercia), con lo cual en el aiio de 1884 se promulgó el C6-

digo de Comercio aplicable en toda la República». (4) 

4 De Pina Vara Rafael, Derect10 Mercantil mexicano, Editorial Po
rrQa, S.A., México, D.F., 1981, p. 11 
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El Código de 1884 ~eglament6 los tipos de socieda

des mercantiles, regul6 el comercio bancario e igualmente también 

a diversas instituciones industriales, tales como la propiedad -

mercantil. 

En 1888 el General Porfirio Ofaz promulgó una Ley

de Sociedades Anónimas y derog6 las disposiciones del Código del-

84, relativas a este tipo de sociedades. Dicl10 decreto constaba

de 64 Articules, y debe de considerarse como un antecedente muy -

importante de diversas di~poniciones de la Ley vigente. 

El citado Código de 1884 tuvo también una vigencia 

hasta el año de 1887. 

El 4 de junio de 1087, el Congreso de la Unión au

torizó a1 E]ecutivo para reformar total o parcialmente el Código

de 1884. 

En 1889 nace el tercer Código de Comercio, expedi

do por el Presidente de la República, Porfirio D!az. 

Este Código también sigue la lfnea del Código Nap~ 

le6nico. 

Es igualmente objetivo, pues considera como merca~ 

tiles las obligaciones de los comerciantes y las que contraigan -

entre los banqueros. 
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CAPITULO 11 

NOCIONf.S GBNERll!,ES DEL l'ERECllO MP.RCANTIL. 

2. l.- CONCEPTO DE DERECHO MERCANTIL. 

Para poder expresar un concepto de lo que es el O~ 

recho Mercantil, se debe tomar en cuenta la legislación vigente -

de nuestro pafs, ya que aeria erróneo dar un concepto en base a -

criticas o notas, que en muchos de los casos se aplican a todas -

las instituciones y neqocios req11t~dos por el Derecho Mercantil. 

Dentro del amplio campo juridico, el Derecl10 Mee-

cantil tine una especial rc1Llci6n con C>l Derecho Civil, la cual -

se encuentra determinad~ flor las diversas nctividades realizadas

por la sociedad, referentes a la materia comercial y c¡ue el orde

namiento comün no regula expresan1cnte. 

Viendo esto desde un punto de vista prActico, es -

evidente que el Dcrecl10 civil es 111~s fot1nal y no permite la r~pi

da celebración y tran1itaci6n de los distintos contratos. 

Tratar de a(irmar que el Oerecl10 Mercantil regula

el comercio o todas las actividades comerciales, seria falso, ya

que algunas de ellas no solnmente las encontramos dentr-o del Der~ 

cho Mercantil. 

El Derecl10 Mercantil no en el único que rag11la to

dos los actos y negocios comerciales: existen otras ramas del de-



- 17 -

recho pGblico y privado que también loa contemplan, talea como el 

Derecho Constitucional, Administrativo, Fiscal, Penal, Civil, La-

boral, etc. 

El Derecho Mercantil no ea como lo fué en au orl--

gen, un derecho para los comerciantes y todos aquellos que se de-

dicaran a esta actividad. 

Hoy en nuestros dlas el Derecho Mercantil Mexicano 

ea un derecho para los actos de comercio, aunque en muchos de los 

casos loa sujetos que lo realizan no tengan la calidad de comer--

ciantes. 

Por otra parte, el comercio ofrece distintos con--

ceptc~, y ~stos a su vez los podemos enfocan desde un punto de --

vista comercial, junto con sus diversas caracterlsticas, coffio el-

lucro, la intermediaci6n, los sujetos1 etc. 

Para poder dar una def inici6n de lo que ca el Oere 

cho Mercantil, tomaremos en cuente los conceptos que nos dan alg~ 

nos maestros acerca de lo que es para ellos el Derecho Mercantil. 

El profesor Osear Vázquez del Mercado afirma ''El -

Derecho Mercantil es el derecho que regula los actos de comercio. 

" (5) 

5 Vázquez del Mercado Osear, Contratos Mercantiles, PorrOa, S.A., 
México 1992, p. 34 
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Otra opinión es la del Lic. Rafael de Pina Vara,-

quien define al Derecho Mercantil como "un conjunto de norm3s ju

rtdicas que se aplican a los actos de comercio legalmente caliíi-

cadas como tales, y a los comerciantes en el ejercicio de Ru pro-

fesi6n ••. " (6) 

Igualmente el Lic. Fernando V~zquez Arminio define 

al Derecho Mercantil como ''un conjunto de normas que regula la ªE 

tividad de los comerciantes o bien el conjunto de reglas que ri--

gen las relaciones nñcidas clel comercio ... " (7) 

Otra observ~ción de lo que es el Dcrecl10 Mercantil 

se encuentra en el Código de Comercio, aunque 6ste no d5 una deí! 

nici6n de lo que es el De['echo Merc.1nti 1, ni tampoco lo que es un 

acto de comercio, solRmente se limita a enl1nciarloo. 

el código de comercio, en su Articulo 75, estable-

ce: La Ley refuta actos dP comercio: 

I. Todas las adquisiciones, enajenaciones y alqu! 

lores verificados con el prop6sito de especul~ 

ción comercial, de mantenimientos, artículos,-

muebles o mcrcaderias, 5ea en estado natural,-

s~a de5pués de traUajados o labrados: 

6 De Pina Vara Rafael, Op. cit., p. 187 

7 V~zquez Arminio Fernando, Derecho Mercantil, Porrúa, M~xico 
1972, p. 19. 
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11. Las compras y ventas de bienes inmuebles, - -

cuando Re hagan con dicho pr-op6sito de cspec~ 

!ación comercial; 

III. Las compcas y ventas d@ porciones, acciones y 

obligacionen de las sociedades mercantiles; 

IV. Los contratos relativos a obligaciones del Ef! 

tado y otros títulos de cr&dito corrientes en 

ol comercie: 

V. l.as <:?mprcnan de .:1bastecírnientos y stuniniQtros; 

VI. !.as ernr>rcn~n cJo construccioneo y trabajos pú

bl icon; 

VII. tas empre nas de (ábricus y manufnctur.do; 

VI!!. Las empresas de tt"ansportes de personas o co-

sas por tierra o por agua, y las empresas de-

turismo; 

IX. Las l ibrcríao y las empresas editot:"ioles y ti_ 

pográf i cas; 

X. Las cmprenao de comisiones, de agencias, de -

oficina~ de negocios comerciales y estableci

mientos de ventas en pGblica almoneda; 

KI. Las empresas de espectáculos públicos: 
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XII. Las operaciones de comisión mercantil; 

XIII. Las Opera_~_icines de mediación en negocios mer

cantiles: 

XIV. e.as operaciones de bancos: 

XV. Todos los contratos relntivos al comercio ma

rttimo y la navegación interior y exterior; 

XVI. Lo!J contratos de seguros de toda especie, 

siempre que sean hechos por empresas. 

XVII. Los depósitos por causa de comercio: 

XVIII. Los depósitos en los almllcenes genet"ales y t~ 

daB l ~s opceac i onrs llrctlas sobtt.: le:; o: 0 rt i fi-

cado9 de depósito y bonos de pr-endu librados

por los mismo.s: 

XlX. Lo!J che'lnPs, letras de cambio o remesas de di 

nero de una pinza a otra, entre toda clase de 

personas: 

XX. Los valores u otros títulos a la orden o al -

portador, y las obligaciones de los comercian 

tes, a no ser que se pruel1e que oe derivan de 

una cauna extr~üa al comercio: 

XXI. Las obligaciones entre comerciantes y banque-

ros si no son de naturaleza esencialmente ci-
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XXII. Los contratos y obligaciones de los empleados 

de los comerciantes en lo que concierne al co 

me~cio del negociante que los tiene a su ser

vicio: 

XXIII. La enajenaci6n que el p~opietario o el ct1lti

vador hagan de los productos de su finca o de 

su cultivo: 

XXIV. Cualesriuieca otros actos de naturaleza análo

ga a los ex¡>ros~dos en este código. 

Una vez visto ~ota ncrie de conceptos, expondré el 

mto: 11 El Derecho Mercantil ca oJ conjunto de normas jucidic~s eE_ 

caminadas a regular tan actividades y obligaciones qt>e nacen del

comercio, aunque las personas 4uú l~~ rP~licen no tengan el car6E 

ter de comerciantes''. 

Como se pue<la ~preciar, el Derecho mercantil es un 

Derecho especial, qt1e regula una realidad social que f&cilmente -

cambia con una fuecza, que se expande constantemenle po~ las nue

vas fo~mas de vida social y económica del ser humano. 

2.2.- LOS CONTRATOS MERCANTii.ES. 

Los contratos mercantileR se oncuentran regulados

en el Código de Comercio: €ate a nu vez, en su a~ticulo segundo, 

nos indica "que a falta de disposicionos del c6digo. quedarán 

aplicables a los actos de come~cio las del derecho comGn". 
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El derecho __ C<?~_q.n al ;ql!_e,_-.ae -~refier'e. el ,1rt !culo ~e

gundo del Código ae Corrierc_f.o,_-·es el, que encante-amos en el Código

Civil para el Oistrito.Fed~~al~·-asI cómo .. también en las leyes, 

disposiciones y reglam~nt6a'·qu~ se d~fivan del- mismo código. 

El C6diyo Civil, en nu ~rtlculo µrin1ero, estalJlecc 

que "las disposiciones de este C6di90 regirán en el Distrito Fed~ 

ral en asuntos del orden común y en toda la República en asuntos

del orden federal", y es por ello que el DeC'echo Mercantil, te--

niendo igualmente el carácter de federal, debe de aplicar suplet~ 

riamente el Código Civil del Distrito Federal. 

Para poder saber un poco más acerca de los contra-

tos mercantiles, debemos primero dl(erenciar qufi es un contrato y 

qué es un convenio. 

El contrato se define como un acuerdo de volunta--

des para crear o transmitir derecl1os y obligaciones: de esta defi 

nici6n se puede apreciar que t1n contrato ea una especie del1tro --

del género de los convenios. 

El convenio, por cu pat"te, lo definimos como un 

acuerdo de voluntades para crear, transmitir, modi(icar o extin--

guir obligaciones y derechoa realen o personales. 

Así pues, el convenio tiene dos funciones: una po-

sitiva, que tiene por objeto crear o transmitir obligaciones y d~ 

rechos: y otra negativa, que consiste en modificar o extinguir. 
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La distinción entre contrato y convenio, en un se~ 

tido _es_t~-ict~ (estr-icto sensu), sarta: 

En el contrato, el acuerdo de voluntades sirve pa

ra crear o transmitir derechos y obligaciones, mientras que al -

convenio, en un sentido estricto, le corresponderfa modificar o -

extinguir esos derechos y ol>ligaciones. 

El convenio, en lr:tto sensu (amplio sentido), com--

prende ambas [unciones. El Artic1Jlo 1792 del Código Civil cstipu-

la que el convenio es el acuerdo de dos o mfts personas para crear, 

transmitir, modificar o extinguir obligaciones. 

El Articulo 1793 neilal.1 que los convenios que pro-

ducen o tr~nnfi~r.::?n 1-'l~ oh1 i(JflCiones y derechos· toman el nombre -

de contt:atos. 

Es por ello que el contrato tiende a crear dere--

chos reales o personales o t1icn los transmite, pero nunca podrá-

crear derechos distintos. 

Entre los derecl1os y obligaciones que pueden enge~ 

drar o transmitir los contrntos, no sólo existen derechos person! 

les, si no también reales. 

Existen contratos c1uc Gnicamente originan derect1os 

personales, y otros que crean tanto derechos personales como rea-

les. 

Cuando los contratos posean como caracteristica el 



- ,,¡ -

ser traslativos de dominio, producirán como resultado el nacimie~ 

to de derechos reales y personales. Un ejemplo que podemos citar 

es el de la compraventa, en el qu~ una peroona llamada vendedor -

transfiere la propiedad a otra persona llamada comprador. El ven

dedor, al transferir la propiedad, origina un derecho real: este

derecho que tenga el comprador serS el de dominio. 

Los derechos peroonales que genera la compraventa

serAn: las obligaciones de dar, de t1acer y de no nacer: la oblig~ 

ci6n de entregar la cosa, de garantizar la posesión paci(ica, y -

de responder por los vicios ocultos, correrán a caryo del vende-

dar, y renpecto al comprador correspor1de pagar el precio, entre-

garlo en el tiempo y forma convenido~~. Se trata GnicamL>nte de d~ 

rechos personalen, c¡ue en ente cano son las ol1ligaciones que tie

nPn cñda una de l."Jn f)artes que intervipnen en el contrato. 

Después de t1aber dado el ~iqni~icado de lo que es

un contrato y de lo que e~ un convenio, veren1os los diferentes ti 

pos de contratos que exinten, a¡1oy5ndonos en el Código Civil. 

El Código Civil l1nce eles diferenciaciones de con-

tratos, llamando a unos contratos tl¡1icos o nominados y atipicos

o innominados a otros. 

Los contratan tlpicos o nominados son los que ne -

encuentran debidamente regulados por el derecho común. 

También el Código de Comercio regula varios tipos

de contratos, como por ejemplo: los contratos de corretaje, comi-
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siOn, depósito, préstamo, co~praventa, permuta, el transporte te

rrestre, etc. 

T.os contratos innominados o attpicos no tienen una 

denominación especial, tampoco una regulación especifica dentro -

de una ley, pues aunque se mencionen y reciban un nombre espe--

cial, carecen de tina disciplina particular y enpecl!ica. 

En materia mercantil nos damos cuenta que el Códi

go de Comercio, en su Articulo 75, hace mención a este tipo de -

contratos. 

Asf tenemos por ejemplo el contrato de suministro, 

en el que una parte se obliqa, mediante la componsaci6n de un pr! 

cio, a ejecutar a favor de otra, preRtaciones periódicas o conti

nuas de cosas. 

Otro contrato innominado lo encontran1on er1 la con

cesión. Este contrato consiste er1 un privilegio que otorga el Es 

tado a una empresa para que ~xplote, construya o se dedique al 

ejercicio de actividades encomenda<]as al Estado. 

I.a definición anten dada no se l1alla en el Código

Civil, ni en el Código de Comercio, y por ello nos debemos de re

mitir al Derecho Administrativo. 

Otros ejemplos de contratos inr1ominados serian el

contrato de la concesión en el ramo de marcas, patentes, inven--

ci6n, etc. 
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Pero no por el hecho de no estar debidamente rcgl~ 

mentados este tipo de contratos, se deben de ignorar, ya que en -

la actualidad existe una diversidad de contratos de concesión en

tre comerciantes para la venta exclusiva _de objetoo, como autos -

y mercaderias protegidas por marcas comerciales, etc. 

Una vez_ visto· los contratos nominados e innomina-

dos, daremos la clasificacl6n de los~coiltratos mercantiles. 

Los contratos mercantiles se clasiCican de la si--

guiente maneC"a: 

A) Contratos de cambio, que procuran la circula-

ci6n de la riqueza, ya sea dando un bien por otro (compraventa, -

cesi6n de cr~dito, suminintro), o también dartdo un bien a cambio

de un hacer o servicio (el transporte y los contratos de obra por -

empresa, en general). 

U) Contratos de colaboración, en los que una par

te coopera con ou trabajo al mejor dc::;.:trrollo de la nctividad ec~ 

n6mica (empresa) de lA otra (contratos de comisión, de mediación, 

de agencia, de publicidad, de edición, cinematogr§(icos). 

C} Contratos de prevención de rieogo, en los que

una parte cubre a la otra lan consecuerlcias económicas de un de-

terminado riesgo {el oeguro en todas nus clases). 

D) Contratos de conservación o custodia de cosas-

(contrato de depósito). 
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E) Contt:'at~ de ·crédito, en los que al.-menos una -

parte concede crédito a la otra. 

F) contratos -ae g-~~a~f~a;/;'qJ~ ~:~¡·~'h'e~·: Como- ftn, el 

asegurar el cumplimiento ae·- las ¡.;t;fi9·a'~·i_~-~~-~:~-(.ff~rl-za';- preiida e hi 

poteca l. 

a) ELEMENTOS ESENCIALES 

Se consideran cscncinles por muchos autores, los -

elementos indispensables mínimos r'nra que el contrato exista y --

sea jurídicamente válido. 

Los elemento~ esenciales son f11ndamentalmente dos: 

el consentimiento y el objeto. 

El consentimier1to: 

La palabLu conJcntirnicnto puede c~tudi~rcc en dos-

sentidos: el primet:'o nos dice que el consentimiento es la volun-

tad de creur una obligaci6n, y el Gcgundo nos seílala que el con--

sentimiento es el acuerdo de voluntoden de dos o mSs personas, p~ 

ra crear obligaciones. 

En el p~imero una ¡1nrte ca la que se obliqa y la -

otra no. 

En la segunda definición ambas partes son las que-

se obligan recíprocamente, manifestando su voluntad y conformidad 
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sobre un mismo interés jurtdico. 

Al haber consentimieniri, se p~oduci_ un~ ~~~ife~ta

ci6n de voluntades -a e(ect6- de crear t ~-_t·raij_ií~-~'.~! r~~~ -~.~tingu_i r~ der~ 

chos y obligaciones. 

·e1 ·consentimiento- debe~ de ~~~~:¡--fc~~,t~;s-~:~ por el· me

dio o manera que decidan los contratante~; 

La voluntad se debe de exteriorizar al momento de-

la celebración del contrato. 

La forma de exteriorizar la voluntad se puede rea-

lizar de diferentes maneras: verbal, esccita y tácita. 

Cuando el contH~ntimiento se d.í dt? maner-a verbal, -

las personas que co11tratan d~hen ~e l1Pvar a cal10 una serie de ex 

presiones o manifestaciones verbales que tengan por objeto la ce-

lebraci6n de un acto. 

F.l consentimiento ~ue ne otorqa en forma escrita,-

es como su nombr:e lo indica, la f!X[n·csi6n o ma .. ifestoci6n a tra--

v€s de escr:itura o signos inequtvocos que pertnitan la presu11ci6n-

del otorgamiento del consentin1ionto en i1n deter1ninndo acto. 

Otra varinntc para otoryar el consenti1niento es en 

forma t§cita. 

Este tipo de consentimiento comprende los hechos o 

actos que lo presupongan o que lo autoricen a presumirlo, excepto 
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los ca~os en q~~ por,~.~isp"~-~i.c_,i6n (eg~'l expresa,- o pac: convenio la 

voluntad debe de' maniiesi~r~e expresa~erl~~. (Arffcuio 1003 del CfJ 

digo Civil}. 

- llr c6d~~~:~:~-i:omerCioo en su Mtrculo so, nos seña 

la que loa contratos mercantiles que se celebran por corresponde~ 

cia, quedan perfeccionados desde que se conteste aceptando la pr~ 

puesta o las condiciones con que ésta fuere modificada. 

La correspondencia telegrACica sólo producir5 obli 

gaci6n entre los contratantes que t1ayan admitido este medio pre--

viamente, y en contrato escrito, y niempre qLlC loo telPgramas reQ 

nan las condiciones o signos convc11cionales que ~on anticipación-

hayan establecido lon contrill~ntes, si asl lo hubiesen pactado. 

El Código de Comet-cio adopta el sistema de der.:lara 

ci6n, el cual opera en loa contrRtoD que ne culeLcan p0r rnrres--

pendencia o telegr5f icamcnte, y para que éstos se perfeccionen se 

tomará en cuenta la fecha de la carta o telegrama en donde se con 

tenga la aceptación. 

En los casos de ausencia del consentimiento en el-

contrato, éste queda afectado de nulidad absoluta1 y por lo tanto 

es inexistente. 

El Objeto: 

El objeto se haya con5tituido por una conducta de-

terminada exigible al deudor: esta conducta consiste en un dar, -
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hacer o n6 hacer una cosa. 

El C6dig~ Civil en su Artrculo 1824, estipula que

son ~bj~to_~e los contr~to~: 

!ia~~cosa que~ el obligado debe dar:~ 

11. lU- hecho que el obligado debe hacer o no ha--

cet:': 

Los Articulas 182~ y 1026 del Código Civil nos se-

ñalan las caracter!sticas que deben reunir las cosas para ser ob-

jeto de un contrato: 

I. Existir en la naturaleza: 

II. Ser determinadas o detec-minables: 

El Articulo líl26 contempla que las cosas futuras -

pueden ser objeto de contrato. 

''Cl1~nrlo 1~ ce~~ r10 puPrie detPrmin~rs~. existe una-

imposibilidad jurídica para 'lue Re~ objeto de contrato, y si éste 

se celebra será inexistente por falta de un elemento esencial''. 

(8) 

8 Rojina Villegas Rafael, Compendio de Dct:echo Civil III, PorC"úa, 

México, 1989, p. 62. 
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Una cosa debí! estar detecmiri_ada en : for:mcl ·Úidi ví--

dual o en _especie pár:a que pueda ser juc_fdica~~n~.~ :, po-~üb.te corisi-

de~ada como ~bjeto de una obligación. 

cuando un objeto no _se ha dét~'r-~lOa""a-0'-f;-~if~o- origi

na una imposibilidad para r:ealiza~ un coritrato. 

"Es imposible el hecho-que_. no_ p~e~~ ex-istir porque 

es incompatible con una ley cJe lil naturaleza o con una nor:ma juc! 

dica que deben de regirlo ncccaariamente y que constituyen un ob~ 

t~culo insuper~ble para su realiz~ción ... N (9) 

Oteo requinito es el de que la cosa debe de estar-

dentro del comercio. 

Si el objeto ~e cnct1entra Cuera del comercio, exin 

te simplemente una imposibili<lad jur:fdi~a, ·aon cuando no física,-

para la contratación. 

«Es necas~~io distinguir qufi cosas están fuera del 

comercio y que t1acen imposible el contrato cuando recaiga ~ohre -

ellas, de las conao inalienables. Toda cosa que está fuera del co 

meccio es inalienable: pero no tod~ cosa inalienable está fl1era -

del comcccio, esta circunstar1cin necesariamente la hace inalier1a-

9 De Pina Vara Rafael, Elementos de Derecho Mercantil Mexicano, 

Port'Oa, Mlixico, 1973, p. 1B9. 
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ble, porque ño puede entrar al patrimonio d.e l'~s P~r_~·~cÚ_l-a.rea ••• 11 

(10) 

:;>_-
--,---

Encontramos q~e h6y"_ cOsas que_; sOn~·,:frl-8.fieriabfes, 
-~::~--_: 

que se encuentran dentro del _can!17_í:ci~·)~--,~~f ·,~_o·o~-~delciéJa'S--ób'jeio -

de propiedad particular. 

"llay cosas que est#in -en er- co!Tiercio y han sido ob-

jeto de propiedad particular. Rn estos casos, la inalicr1abilidad-

sólo se decreta para proteuC'r determinados intereses, pero no - -

atendiendo a la circun~tanciA de ncr cosas fuera del comercio; --

por ejemplo, el p.Jtrimonio ele lu familia en inalienable, pero es-

objeto de propiedad particul.Jr, ·¡ por consiguiente está en el pa-

trimonio y el con1ercio ••• ·• (11) 

b) ELEMENTOS FOHlll\LBS 

Lo~ ele111el1to3 formalon tambi6n son conocidoa como-

elementos de validez. 

El Código de Co111ercio no hace alusión a estos ele-

mentas, y el Códi<Jo Civil si lo:; mencionn, como podemos ver en el 

articulo f;equndo del Códiqo de Comercio, el cunl da lu paut.:l para 

que se puedan aplicar a~ manera sur1letoria las normas del Derecho 

Civil. 

10 Rojina Villcg~5 Rafael, Op. cit., p. 63. 

11 Ibid. 
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Estos elementos, de acuerdo con el Articulo 1795 -

del Código Civil son cuatro: 

1.- La capacidad;-

2.- ·1.a _licitud -en el.-ol:Íjeto, _niótivo o_fin. 

-~ <_:_ "--'- • ~- =· 

4.- La íocma. 

1.- La cap~cidad: 

~La capacidad es la aptitud de las personas para -

ser titulares de Derecl10~ y Obli~aciones, para hacerlos valer en-

su momento oportuno por la~ personan fisicas o·por conducto de --

sus representanten legales, en el cu::;o de las personan morales ..• " 

( 12) 

La capacid~d se puede clasificar de dos maneras: -

capacidad de goce y capacidad de ejercicio, 

I,a capacidad <le yace es la que tienen las peroonas 

desde su nacimiento, para ~cr titulares de derechos y obligacio--

nes. 

12 Zamora y Valencia Miguel Angel, Contratos Civiles, Porrúa, 

México, 1901 ., p. 29. 



t~a capacidad de ejercicio en la apt~-~~~ 

las personas para hacer·· val eC' sus derechos y Óbl igaciones. 

-=La. c~pacidnd- que __ .t~en.e u~a persona para poder con-

tratar, consiste-en un~·aut~rizaci6n o facultad que la ley le - -

otorga para-pode~ est~p~lar por si' un contrato sin la necesidad o 

por medio de otra _p_~_rs~n_a. _ 

El "Artrculo 450 del Código Civil nos scffala cu~les 

son las personas que no tienen capacidad: 

l. Los.·menores de edad: 

11. Los mayores de edad privadoo de inLeli,Jcncia-

por locura, idiotismo o imbecilidad, aún cuan 

do tenga intervalos lúcidos: 

111. Los socdomudos que no saben Ieee ni escrihir: 

IV. Los ebL-ios connuctudinLlrios y lo~ íJlH' habi---

tualmente hacen uso inmoderado de drogas ene!. 

van tes. 

El Código Civil !lace una excepción con los menores 

que realizan determinados acton juridicos, sin contar todavia con 

la capacidad de ejercicio: entre ellon encontramos a los emancip~ 

dos. 

Los emancipados requieren de una autorización jud_!. 

cial para realizar determinado5 acton juridicos relacionados con-
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sus bienes, según el ll~ticufo, 643 de.l Código Civil, 

Otra ejemp~o lo ericontramoa con los menores de - -

e-dad que son ep["_ito~~_f.:rn- l_a materia¡_;eato ·_se pcesenta cuando di--

chos menores son conocedores de ·la profeaí6rl o actividad quP. van

a llevar a cabo en el contrato. 

Los menores de edad que hayan adquirido bienes con 

el producto de su trabajo, al igual que los emancipados, ["equie-

ren de una autot:'izací6n par:-a poder disponer de sus bienes, en lil

manera que ellos desean~ 

"Si se celebra un contrnto por un incapt1<!, C()n in-

capacidad de ejercicio, el conyrato será anulñble, o sea, estar5-

viciado de una nulidad relutiva, lo que origina que D6lo él podrá 

invocar esa i11cdp.:icidatl (Arttculo 2230 dQl Códiqo Civi 1). E:l CO,!! 

trato puede sec confirmado por !Hl[i representantes loga.!es, .:.,i ti.z. 

nen facultades ¡Jaca ese eCecto, o por el mismo incapaz cuar1do ha

ya cesado su incapacidad (Artlct1lo 2233): y por el transcurso del 

tiempo prescril1e la arción 1le n11lid~d (Articulo 2226) .•. '' (13) 

''Por el contcario. si se celobra un contrato por -

un incapaz, con i ncc1pac id<1d de ~¡oc e, el contrilt:O ser§ nulo de pl~ 

no derecho, o nea, que entar5 viciado de nulidad absoluta, lo que 

o~iqina que de elln pueda r1rcvalersc todo interesado, incluAiVe -

13 Zamora y Vdlencíñ Miquel Any~l, Op. cit., p. 32. 
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el Ministerio P.ú_blico, .Y el vicio no desaparece por confirmación. 

(14) 

Cuando un _irl'Ca·P,~_: ... Cl'.')ebra- un contrato, en el que -

vende- un bien inmueble~--~stc contrato estará afectado de nulidad

relativa, y s6lo se-.podrá ·~6~t'-i~;~~-~~'..P~-r- el interesado hasta que -

sin que -
,·., .. /-._· .. ··._'.· 

antes se haya obtÉ!nid? una ai.JtC?_riza-ci6n judicial. 

El objeto, o- sea, la conductu que se va a manifes-

tar como una prestación o como una abstención, debe de ser lici--

ta, además de ser posible, y asimismo el hect10, como contenido de 

la prestación, tambi~n debe de ner licito. 

El objeto de la obligación e:; l?n si lo que el deu-

dor se obliga a realizar. 

Los motivos o fines del contrato deben ser, al - -

igual que el objeto, licitas, no contradiciendo una norma de ca--

r§cter normativo y prohibitivo. 

Len motivos son lnn c110Gtionen internas que una --

persona puede tener ¡Jaru contratar. 

14 Zamora y Valencia Miguel Angel, Op. cit., p. 33 
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Los fines son ·1a~·.intenciones .que tiene el contra

tante, para poder utilizar la cosa o··contehido de li· ptestaci6n -

de la otra parte. 

·,_;·:.~~---.. -(--< -=:. 
El -mo'tt~O~y_--:éí·· -ri_·n~.s~:,-n ;:ac;s ~-~j_-~-~e:l):·to~-:~aúb)et_i Vos, v 

por lo tanto es muy dÍfI~ll :~leglr la, n~liÚ~ J~' un contrato. 

:_· -- . -- ':: . ~ ·. ' ... ~; .... --; . :' . :- -- . ::_ :·.::,·. ·.:< .: . -

"El mO't fv~-~--p~_{nc ipa 1-~_-:_ o-= ·1 O~f~riló~ (leS ¡ pu-eden sin em 
:.--- ·o,- -

bargo estar expresamente aclarados en el contrato, o conocerse 

asimismo por determinadas circunstancias, o porque hagan una rel~ 

ción directa entre lo prece¡Jtuado por la norma y el contenido dol 

contrato, y en este caso en cua11do podr~ darse a conocer a terce-

ros (inclusive al Ministerio Público): puede ner decl~rada fácil 

mente su nulidad ... '' (l5) 

3.- La ausencia de vicios en el con9Qntimiento. 

En la celebración de lo5 contratos es indispensa--

ble que las personas manific9ten su consentimiento excc11to de vi-

cios. 

El Código Civil, en su Articulo 1812, seílala que -

el consentimiertto no es v§Jido si es dado por error, arrancado --

po~ violencia o norprcndido por dolo. 

15 Zamora y Valencia Miguel Angel, 0¡1. cit., p. 42. 
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El error es "la op_ini6n s~bj~~iva _co __ r:'~raria a, la real.!. 

dad (Mazeaud) o la-discrepanci~ entre ~a .~oluntad. interna y lavo

luntad declarada (Saleilles). 

Para que el error se_c~nSfdere como un vfC:io del con-

sentimiento, éste debe de recaer sobre el motivo o fin determinan

te de la voluntad de cualquiera de los que contratan. 

El error de derecllo o el do hecho invalida et contrato 

cuando recae sobre el motivo determinante de l~ voluntad de cual--

quiera de los que contratan, si en el acto de la celebración se de 

clara ese motivo o ni se prueba, por l~s circt1n~tancian del mismo-

contrato, que se celebró 6ste en faino supueDto que lo motivó y no 

por otra causa, según el Articulo lOlJ del Código Cívi 1. 

El Articulo lUl•l <lcl C6cJiqo Civil 11os scíl~ln <1ue el -

error de c:llculo sólo dá lugnr u qui: se rectilique. 

El dolo como vicio del consentimiento produce la nuli-

dad relativa en la celebración del contrato. 

El dolo se puede definir, ~egGn el Articulo 1815 del -

Código Civil, como cualquier sugestión o artificio que se emplea -

para inducir al error o mantener en él a uno de los contratantes,

una vez conocido. 

16 Sánchez Medal Ramón, De los Contratos Civiles, Porrúa, México, 

1989, p. 49 
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Hay dos tipos de dolo: dolo bueno y dolo malo. 

El dolo bueno no afecta la validez del_contrato, y co~ 

aiste en una pequeña astucia que ·ex_age.ra las cualidades o el valor 

de una cosa: este tipo de dolo lo uti~izan muchos comerciantes pa

ra poder vender sus productos. 

El dolo malo si afecta la validez del contrato: este -

dolo es del cual se vale una persor1a para poder contratar con otra 

en condiciones m~s favorables o menos onerosas que la otra. 

Cuando existe dolo bilateral, o sea, por ambas partes

ninguna de ellas puede pedir a la otra indemnización. 

La violencia se presento cuando se emplea la fuerza fi 

sica o amenazas que? importen pel iqro de perder la vida, In honrn,

la libertad, la nulud o una p~rlr cor1ni~crable rle los l1ienes del -

contratante o de su cónyuge, de r.us ilscendicntcs, de sus descen--

dientes o de sus parienteD colatcraleD dentro del segundo grado -

(Art[culo 1019 del C6digo Civil). 

Si hay violencia er1 Ja celebración de un contrato, el

afectado podr6 pedir la nulidad del 1nismo. 

Para c1ue la violencia aea considerada como un vicio 

del consentimiento se rec1uiere que oca grave, actual o inminente,

que vaya en contra de las leyes y ciue provenga de una persona. 

Cierto~ ~utores consideran a la lcnión como una eope-

cie de dolo, por la cual una persona, explotando la suma ignoran--
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cia, notoria inexperi~n~~·~ .. ~.-·-~x·t-C.ema ,~ob_~ez~ de otra, obtiene un -

lucro excesivo que aea, ev{dent~m~rite desproporcionado a lo que él, 

en su parte, se o~~.iga: ~~~:~-~~-1~;-·P~~-~~dica~o. 

Pal:a ~iUe :ra 11úii6-ri:-,'aea-'cÓnsideráda como un vicio del -

consentimiento, d~be de haber una desproporción de prestaciones en 

tre las partes que celebran el contrato. 

En la lesión, al igual que en el dolo, una de las par-

tes siempre tiende a tener mejores beneficios que la otra, encon--

trándose en caso de lesión, la facultad de pedir la nulidad del --

contrato o la reducción equitativu de la obligación. 

4.- L.) forma: 

La [arma en los contratos civiles viene a ser la mani-

festaci6n de la vol11ntor1, la cual se declara ue acuenJu ~u11 1.:i.s --

formalidades leqales. 

En los contratos civiles cada uno se obliga en la man~ 

ra y términos que aparezca que quiso obligarse, sin que para la va 

lidez de ellon se requieran formalidades determinadas, fuera de 

los casos expreoamente seílaladon por la ley {Articulo 1832 del C6-

digo Civil). 

El Articulo 1832 del Código Civil tiene gran nimilitud 

con el Articulo 78 del Código de comercio. 

Asiminmo el Artículo 78 trata acerca del principio de-
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la libertad de forma en materia mercantil y nos señala que en las

convencionea mercantiles cada una de las partes se ob~iga en la m! 

nera y t~rminos que aparezca que quiso obligarse sin que la vali-

dez del acto comercial dependa de la observancia de las formalida

des o requisitos determinados. 

Igualmente en el Articulo 79 del Código de Comercio en 
contramos una exclusión de contratos, que señala se exceptuarán de 

lo dispuesto en el Artículo 78: 

''l. Los contratos que con arreglo a esta Código u -

otras leyes deban reducirse a escritura o requi~ 

ran formas o solemnidades necesarias para su ef i 

cacia: 

II. Loa contr~rn~ ~~l~br~ao~ en µdr~ extranjero en -

que la ley exige escrituras, !ormas o solemnida

des determinadas para su validez, aunque no las

exija la ley mexicanü. 

Los contratos que no llenen estas circunstancias que -

se requieren, no producir~n obligaci6n ni acción en juicio". 

"Las exigencias de la buena fi y de la rapidez propios 

de la contratación mercantil, justifican la validez en nuestro - -

principio de libertad de forma: basta la palabra oral para crear -
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una obligaci6n civil .•• •• (J7) 

Los contratos en que se exig~ forma escrita, deben

aeraer firmados por las personas que lo vayan a realizar. 

La finalidad del legislador, al fijar en loa contratos 

determinadas formalidades, fué l~ de evitar que los contratantes -

tomaran decisiones impensadas: igualmente al estipular el momento

en que se perfecciona el contrato, la propuesta y la acepción, tr~ 

t6 de hacer más explicito el contrato: también lo hizo oponible a

terceros ajenos a la celebraci6n de éste. 

Estas formali<iades tienen como fin dejar plasmada la -

voluntad de cada una de las partes, y elevar de alguna manera el -

contrato a escritura notarial, y como ejemplo podemos mencionar a

la hipoteca naval, el seguro terrestre, las obligaciones conteni--

das en los trtulos de crédito, cte. 

2.3.- DIFERENCIA ENTRE CONTRATO CIVIL Y MERCANTIL. 

Los contratos mercantiles son distintos de los civilca 

no s6lo en su forma sino por los efectos y los medios de prueba 

que pueden utilizarse para acreditar la existencia de éstos. 

En los contratos mercantiles hay algunos que no difie

ren de los civiles, por su naturaleza, ya que ésta es la misma y -

17 De Pina Vara Rafael, Elementon de Derecho Mercantil Mexicano, 

PorrOa, México, 1973., p. 477. 
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· ·su ~iferencia entre ellos consiste solamente en la finalidad del -

acto que sirve de base al contrato creado por el acuerdo de las vo 

luntades. 

El Derecho Mercantil surge como un derecho especial, -

con un conjunto de normas que se contraponen al Derecho Civil que

rige de manera general las relaciones.privadas. 

El Código de Comercio contiene reglas especialeR en ma 

teria de obligaciones y contratos, que alteran de alguna manera 

las contenidas en el Derecho Civil. 

Las normas que rigen laa obligaciones mercantiles, ti! 

nen como característica el ser típicas o uniformes~ tienden a la -

objetivación; en otras palabras, 110 toman en cuenta la personali-

dad de las partes que celebran el contrato. 

La separación de esta~ Ju~ ~~t~riAR se origina porque

el Derecho Civil nunca regula las celuciones surgidas del comercio 

y es por ello que el Derecho Mercantil surge como una magnifica a! 

ternativa para regular dichas relaciones comerciales, dada la ma-

yor flexibilidad, rapidez y aplicaci6n de la buena fé además de la 

creaci6n de nuevas instituciones como la letra de cambio, cheque,

pagaré, etc. 

El Congreso de la Unión tiene la facultad para poder -

legislar en materia mercantil (Artículo 73, fracci6n X de la Cons

titución Politica de los Estados Unidos Mexicanos). 
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Mientras que en materia civil la facultad para legis-

lar la tienen las legislaturas de los distintos estados de la Fede 

ración. 

La distinción no es muy fácil ya que todo contrato ce

lebrado por un comerciante, respecto de su comercio, es mercantil. 

Para poder determinar la naturaleza civil o mercantil

de todo contrato, nos deben1os de avocar a la relación que guarda -

cada uno de los contratante;,, puen para uno será de tipo mercantil 

meintras que para la otra persona será de naturaleza civil, ejem-

ple: la compra-venta. 
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CAPITULO III. 

BL CONTRATO MERCANTIL DE TRANSPORTE TERRESTRE DE COSAS. 

J.1.- CONCEPTO DE TRANSPORTE. 

Del sitio en que se produce una mercancia, al lugar 

donde se consume, hay una distancia, pequeña o grande, que debe 

ser salvada por medio del transporte: esto ocurre aún en los casos 

de economla de manutención, y en ellos el productor debe mover el

fruto de la cosecha, de la pesca, para poder ser consumido en su -

hogar. 

En la economía comercial, las distancias son mayores -

al igual que los volúmenes de mer=~11cias; esto permite que una PªE 

te de la población se dedique a movilizar estos excedentes, consti 

tuyéndose ast la industria del transporte. 

La actividad comercial en nucstroa dias ha ido aumen-

tando gracias al desarrollo del transporte. 

En un principio el hombre tuvo que transportar perso-

nalmente sus productos; posteriormente utiliz6 animales domésti-

cos, siguiendo caminos y veredas: más tarde fabricó vehiculos que

eran remolcados por animales, logrando asi transportar las mercan

cías a mayores distancias. 

Otro tipo de transporte utilizado por el hombre fué el 

agua, de la que aprovechó sus corrientes fluviales, así como la 
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energia del agua en el descenso: de esta manera se remolcaban las-

embarcaciones desde tierra para llevarlas rto arriba, m~s tarde en 

los lagos, aguas marítimas costeras, y finalmente una vez que per-

feccion6 m~s sus conocimientos, comenzó .J r-etirnrse de las costas-

para luego cruzar los océanos, haciendo uso del viento. 

Con el descubrimiento del motor de vapor, nació el fe-

rrocarril, y con él disminuyó el transporte terrestre, realizado -

por bestias de carga o carruajes remolcados por animales. 

Con la aparic~6n del motor de combusti6n interna, a f! 

nea del siglo pasado, surge el automóvil, y con ello la construc--

ci6n de carreteras que permiten el traslado de las mercancías en -

una terma 111d.:; ::-5pi.rl~. 

As! pues, el transporte es para el Derecho E:spañol 11 un 

contrato en virtud del cual una persona se obliga a conducir o lle 

var algo, desde un punto o lugar a otro, por un precio determinado 

cualquiera que sea el medio con que s~ rcaliz~ la conducción ••. '' -

(18) 

Otra opinión es la que nos dá George Ripet, en la que-

afirma que el transporte es "la convenci6n por el cual una persona 

llamada transportador, se obliga, mediante una remuneración, a en-

tregar en otro lugar una cosa que se le ha remitido, o hacer reco-

18 Enciclopedia Universal, Tomo 63, Editorial Espasa-Calpe, S.A. 

España, 1979, p. 1113. 
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rrer a una persona un itinerario determinado ... '' (19) 

Para el maestro RaGl Cervantes Ahumada, el trans--

por~e es "el contrato en virtud del cual el porteador se obliga,-

mediante un precio, a transportar personds o cosas de un lugar a-

otro, y a entregar las cosas transportadas al consignatario ... '' -

(20) 

Igualmente recogemos la definición del maestro Leo 

poldo Aguilar Carbajal, quien considera al transporte como "el --

contrato donde una persona llamada porteador, se obliga a trans--

portar bajo su dirección o la de otro, por aqua, por tierra o por 

aire, personas, semovientes, mercaderfas a la otra persona ll~ma-

da consignatario, mediante una rem11neraci6n ••• '' (21) 

Despl16n de 11~hPr leido las definiciones dadas por-

los autores antes seílaJados, podemos formular la nuestra acerca -

del transporte, que pu~da aplicarse a la vez tanto al de cosas co 

mo al de personas, ya que dicho transporte es en si mismo un he--

cho material de desplazamiento. La cosa desplazada se entrega en 

otro lugar, donde se utilizará segGn convenga. En ello radica el 

carácter productivo del desplazamiento; asimismo la persona tran~ 

19 Ripert Georges, Tratado Elemental de Derecho Comercial, Edito 
rial T.E.A., Buenos /\lres, 1954. p. 134 -

20 Cervantes Ahumada Raül, Derecho Mercantil, Editorial llerrero, 
México, 1975. p. 484 

21 Aguilar carbajal Leopoldo, Contratos Civiles, Editorial ílay-
tam, México, 1964. p. 204 
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portada obtiene con el servicio un provecho o placer. 

Por lo tanto, nuestro concepto acerca del transpo~ 

te será el siguiente: 1'Es el contrato o recorrido que debe de ha 

cer un~ persona llam~da porteador, por virtud del cual debe de 

transportar personas o cosas, mediante una remuneración''. 

En los tiempos actuAles no es común que el produc

tor y consumidor aean una mi~ma persona: lo normal es que Ja pro

ducción tenga un determinado destino, y que para llegar a él sea

necesario el transporte. 

El transporte ha redticido el tiempo y las distan-

cias que en la antigUedad se preoentaban; cada vez la humanidad -

cuenta con los rnedios más veloces y competitivos que t1oy hacen P2 

sible comerciar (~cilmenle con diferentes estados de la RepGblica 

y a su vez con diversos parseB del mundo. 

3.2.- TIPOS DE TRANSPORTE TERRESTRE. 

El transporte lo podemos clasificar de diversas m~ 

neras, tomando en cuenta la distinta naturaleza del objeto trans

portado, la via o medio que se utilice para ello, etc. El contr~ 

to será propiamente dicl10 cuando tenga por objeto la transporta-

ci6n de mercancías~ y de pasaje cuando se trate de transportar -

personas. 

Por la vla o medio que se utilice, el transporte -



- 49 -

será terrestre cuando sé usen caminos naturales o artil1cialen --

trazados sobre la superficie sólida del globo; maritimo cuando -

se utilizan los-mares, rios o cualquier superficie liquida: y a~-

reo cuando tenga por bien utilizar, como su nombre lo i11dic~ rl -

aire que rodea el globo terráqueo. De lo anteriormente ex¡1uesto-

se deduce que el transporte, al tomar en cuenta la n.Jtur,:llr>7.•1 de-

los objetos transportados, se divide en dos: transporte de perst 

nas y de cosas. 

A.- TRANSPORTE DE PERSONAS. 

El contrato de tr(1nsporte de pC"rsona5, en opinión 

del maestro Luis Muñ6z, "es el contrato en el que una empresa !i• 

obliga a transportar a una persona de un lugar a otro a cambio d• 

una retribución ..• " (22) 

El maestro Rodrigo Uria Aguirre define al contrati 

de transporte de personas, como ,'el contrato por el cual una per-

sena llamada porteador aDumc la obligación de trasladar incólume-

~l viajero, de un lugar a otro, mediante el pago de un precio, -· 

con las condiciones especiales de comodidad, ambiente, rapiO~z, 

etc., pactadas en el contrato •.. '' (23) 

22 Muñ6z Luis, Derecho Mercantil, Vol. 11, Editorial Cárdenas, -

México, 1973. p. 44. 
23 Rodriguez y Rodriguez Joaquin, Curso de Derecl10 Mercantil Vol 

.!..!..!_ Porrúa, México, 1952. p. 258. 



- 50 -

Otra opinión es la que nos dS el maestro Joa1111tn -

Rodrlguez, el cual seílala que el transporte de personas es "ac1uel 

por- vi~tud del cual una empresa se obliga a transportar a una pP! 

sena, de un lugar a otro, a cao1Gio de una retribución .. " (7•1) 

Jgualmente incluimos la dcfiniciórl del maestro -

RaGl Cervantes Al1umnda, quien non dice que en el contrato rle ---· 

transporte de personas, el objeto del mismo es el destinatario -

del servicio de translación, &oto es, el pasa]ero, el cual dPbP 

de pagar un precio por ese servicio pre~tado por In empres~. 

datos: 

De todo lo anterior podemos seílalar los sig11iente: 

1 .- un~ Emprc~a be u!Jliya a transportar de un }IJ-

gar ~ otro a una persona. 

II.- La ernpre~a realiza el transporte a cambio del 

pago de una cierta cantidad de dinero (pre---

cio). 

III.- A la persona que realiza este tipo de contra-

to con la empresa transportadora, se le deno

mina viajero o pasajero (es la persona que -

realiza o hace un viaje). 

24 uria Rodrigo, Derecho Mercantil Editorial Aguirre, Madrid. 

1974. p. 527 
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Este cOntrato se:encUentra regulado por el Código

de Comercio, del Articulo 596 al 604. 

este contrato, bas~r\dono~ -

en el Articulo 600 del C6digo de Comercio, podemos seOalar: 

a) Los empresarios de transporte est~n obliqactos 

a publicar, en e] periódico oficinl del Esta

do o del Di.strito Federal, sus reql.lrnPnton. -

fijándolos en los parajen ¡16blicog, en la P~E 

te más visible de sus oficinas y en cada uno

do los vet1icl1lon destinados n la con<lucci611. 

b) No hay destinatario en el transporte de pers~ 

nas. 

e) Las pcr~onas no quedan confinadas a la Direc

ción del porteador. 

d) El porteador está obligado a emprender y con-

C)tlir p} vi~jP en }OS d{as 

en los anuncios. 

horas seílalados-

e) El porteador tiene la obligación de devolver

ª los pasajeros, al momento de terminar el -

viaje, los sacos y maletas que se dén a los -

conductores, si éstos tuvieran el deber de su 

vigilancia. 
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!) El pasajero est~ obligado a observar puntual

mente los reglamentos. 

ouedan libres los pasajeros de declara, el conteni 

do de los sacos de nocl1e y maletas que lo~ billetcc (billete. del 

francés, billet: es una tarjeta o c6dula que se adquiere parn tP

ner derecho a entrar u o~upar anientos en alguna pnrte, o p~rn -

viajar) de asiento les permita11 llevar (Articulo 601 del C6digo

de comercio). 

Las empresas dedicadas al transporte de personas -

tienen la ohligaci6n de dar a los pasajeros los billetes de asien 

to. 

Las personan transportadas no tienen dcrecl10 para

exigir aceleración o retardo en el viaje, ni alteraci611 alguna en 

la ruta, ni en las detenciones o paradas, cuando estos actos es-

tán marcados por el reglamento reApectivo o por el contr~to. 

Los elemento3 pcr~onülc~ del contrato son dos: Pl 

porteador y el viajero: el primero se obliga a trasladar al segu~ 

do, de un lugar a otro, con las condiciones pactadas en el contr~ 

to. el viajero asume la obligación fundamental de pagar el pre--

cio, junto con otras como las de poner cuidado en el uso del ve-

hículo y tomar las precauciones normales de seguridad en su pro-

pia persona. 

El elemento formal en este contrato que sirve de -
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trtulo probatorio, es el billete (Articulo 581 del Código de co-

mercio), que se suele extender en forma innominada, facultando al 

tenedor para exigir la prestación al porteador. 

Por último, en cuanto al precio, es aplicable el -

Articulo 586 del Códiqo de Cu1nercio, que sefiala: "las cartas de

porte o billetes, en los casos de transporte de viajeros por (e-

rrocarriles u otras empresas sujetas a tarifas, podrán ser di(e-

renten, unos para las personas, y otros para los equipajes; pero

todos contendcAn la indic~ci6n del porteador, la fecha rlP l~ exp~ 

dición, los puntos de salida y llegada, el precio y, en lo tocar1-

te a equipajes, el número y peso de los bultos con las demAs ind1 

caciones que se crean necesarias para su fAcil identificación". 

B.- TRANSPORTE DE COSAS. 

CONCEPTO DEL CONTRATO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE COSAS. 

Para poder dar un concepto de lo que es el contra

to de transporte terrestre de cosas, primero hay que definir qu€

es el contrato de transporte, y para ello citaremos las opinione: 

de algunos maestros peritos en la materia. 

Segfin Uria Aguirre, "el contrato de transporte es

aquel en el que una persona (porteador) se obliga, a cambio de u1 

precio, a trasladar de un lugar a otro un bien o persona determi-
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nados, o ambos a la vez ••• H (25) 

Para Lorenzo Benito, es ''el contrato por el que 

una persona se obliga con otra, a trasladar de un punto a otro 

personas o cosas en un ~iertd tiempo y por un precio determinarlo. 

(26) 

Asimismo, la definición del maestro Rafael de Pinn 

es la sigulente: ''el contrato de transporte es aquel donde l1na -

pet'sona llamada porteador, se obliga, mediante una retribución o-

precio, a transportar cosas o per-sonas de un lugar a otro ... " (27) 

Con fundamento en lo citado anteriormente, podemos 

dcnt~c~r lo= ~iguicr.tc~ d~t~~= 

l.- El portnador tiene la obligación de tra~ladar 

de un lugar n otro a unn pernona o cosa. 

se transporten, a la persona llamada destinatario. 

III.- Tratándose de personas, el porteador debe de-

emprender y concluir el viaje en los d!as y horas señalados. En -

este tipo de transporte no existe destinatario. 

25 Uria Aguirre Rodrigo, Derecho Mercantil, Editorial Aguirre Ma 
drid, 1974, p. 512. 

26 Lorenzo Benito, Derecho Mercantil Español, Tomo II. Madrid 
1924. p. 763 

27 Aguilar Carbajal Leopoldo, Contratos Civiles, PorrCía, M~xico, 1902. 
p. 204. 
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IV.- La persona que contrata con el porteador deb1 

_efectuar un pago, el cual ha de ser en dinero. 

Como podemos ver, el contrato de transpocLe es un· 

medio por el cual una persona se obliga a transportar, mediante 

el pago de un precio, a personas o cosas. 

At1ora, una vez definido el contrato de transportP 

daremos el concepto de lo que ea el contrato de transporte terre 

tre de cosas, tomando como base otras opiniones. 

El contrato de transporte terrestre de cosas es, 

para Rafael de Pina Vara ''un contrato por el cual el porteador s• 

obliga a transportar las cosas que p~ra tal efecto le entrega el 

cargador, y a entreg~rlas, a su vez, a la persona consignada en 

el contrato ... " (28) 

Para el maestro Joaquin Rodriguez y Rodriguez di--

cho contrato es ''aquel por el cual una pe~sona ne obliga a tr3sl. 

dar, de un sitio a otro convenido, y bajo su inmediata dirección-

o la de sus dependientes, mercaderias o cualesquiera otros obje-~ 

tos, mediante una retribución, para entregarlas a una persona de-

terminada ..• " (29} 

26 De Pina Vara Rafael, Derecho Mercantil Mexicano, Porraa, M6xi 
co, 1980. p. 227 

29 Rodríguez y Rodriguez Joaquln, Curso de Derecho Mercantil Port'Ga, Méx i 
co, 1952. p. 244 
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Sin embargo,_ para dar. un co~cepto más claro ncerca 

de este contrato, además de las definiciones antes expuesta~ l1ay

que tomar como -base tambi~n-al Articulo- 2646 del Código Civil. y

parte del Articulo 57ú del Código de Comercio. 

Por lo tanto el concepto que podcmo~ dar ~cPrcn -

del contrato de transporte terrestre de cosas, es el sigui~nte: -

"Es el contrato por virtud del cual una persona se obliga a trnn~ 

portar, bajo su inmediata dirección o la de sus dependientes, por 

tierra, mercaderias o cualquier tipo de objetos, siempre y cunndo 

estos objetos estén dentro del comercio o vcrif icar trAn~portes -

para el público". 

El rancio abolengo mercantil del contrato de tran~ 

porte, produce en nuestro ordenamiento juridico un fenómeno curi~ 

so: el Código de comercio no de(1ne, ya1HHdl11u?r.tc, .1. !0t::1 rontra-

tos, s61o dice cuándo son mercantiles, y deja al Código Civil la

definici6n y reglamentación básica de las instituciones contrac-

tuales. 

En nuestros dias los contratos de trannporte te--

rrestre de cosas, se realizan por empresas establecidas, mediante 

una concesión otorgada por el Estado. 

Estas empresas operan bajo tari(ao y condiciones -

impuestas por el propio Estado. 

El transporte tiene una importancia tan marcada --
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que afecta directamente a. la·economt~-pGblica. 

Es-poi -~lle que la mat~ria relativa al transporte

ha sido objeto·ae regulaciones especiales y de una intervenci6n -

del Estado en los órganos encargados de c(ectuarlo. 

Para poder regular las di(Prencias surgidas en los 

contratos, se aplicará ante todo el Código de Co1nercio y el Códi

go Civil Onica1nentc se podr~ aplicar cuando no constituyere un -

contrato mercantil. 

3. 3 .- El.EMENTOS DEL CONTllATO DE TllANSPORTE: TERRESTRE DE COSAS. 

El contrato de transporte terre~tre de cos~s cons

ta de tri?~ Plementos: el pernonal, el formal y el real. 

Como elemento5 ¡JersonJ!cn tenrmos: al cargaclor, -

el porteador y el con~ign~tario. 

a) El cargador.- Es la persona fisica o moral -

que se encarga de entregar la cosa para su traslado, y se encuen

tra obligada a entregar las mercancías en las condiciones, lugar

y tiempo convenidos. Tambi~n se le conoce con el nombre de remi

tente. 

b) El porteador.- Es la persona que se obliga a

realizar el trnnsporte mediante el pago de un precio cierto. Debe 

de recibir las mercancías en las condiciones, lugar y tiempos co~ 

venidos: a emprender y concluir el viaje dentro del plazo estipu-
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lado. 

Esta persona denominada porteador puede ser una -

persona fisica o moral. 

e} El consignatario.- Es la persona o empresa ~ 

quien deberá ser entregada la carga (es lo que se tranzport~. v~ 

sea en hombros o veh[culo) transportada, la cual se obliga a rec 

bir las mercancfas ~in demora, siempre y cuando lo permita su es 

tado, ésto es, que las cosas que sean entregadas por el porteado 

no est6n averiadas o sufran disminución en su valor. 

A esta persona tambi6n se le conoce con el nombre

d~ dc~tin~t~ric. 

El elemento formal en este tipo de contrato es la· 

carta de porte: dicl1a carta es un titulo representativo de 1~3 -

mercanc!as, aunque independiente del contrato relativo: además 

sirve como una prueba lógica respecto a las obligaciones que ad-

quieren, al contratar, tanto el porteador como el cargador. 

be de contener: 

Es por ello que la carta de porte generalme~te de-

I.- Nombre y domicilio del porteador, cargador y

destinatario. 

II. Reconocimiento escrito de las obligaciones de 

las partes. 
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III.- Descripci6n de lo porteado, cuando de mercan

cías o efectos se trate. 

IV.- Condiciones del servicio, tales como: precio, 

tiempo, riesgoa de tran~poc-tc 1 g.J.r.JntL1:; de -

entrega, seguros relativos, etc. 

Por Gltimoi como elementos reales tenemos: el pr~ 

cio y las cosas. 

a) El precio: t.os Art[c11los 56 Hl 60 de la l.ey

de Vtas Generales de Comunicación disponen de mHnera rigurosa la

competencia de la Secretarra de Comunicaciones, para la aprob~--

ción de tarifas de las empresas concesionarias, y otros relativos 

a los requisitos de aplicación de estas misman tarifas. 

El Articulo 587 del Código de Comercio, nos señala 

que los transportes que se efectúan por ferrocarriles y otras em 

presas sujetas a tarifas o plazos reglamentario&, basta que en 

lan cartan de porte ~e 3luda a las tarifas re~lament~ri~R. y q1JP

en caso de no referencia expresa habrán de aplicarse las mAs bara 

tas. 

El precio en este tipo de contrato recibe el nom-

bre de porte, que es la cantidad en dinero que se debe pagar por

el servicio prestado. 

b) Las cosas: El transporte de cosas puede rea

lizarse con todas las cosas que tengan esta calidad. 
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El Código de Comercio alude a merc•lncfu5 y mflrcad~ 

rías en sus Acticulos, pero seria una af irmaci6n totalmente Prr6-

nea, la de creer que el transporte de conas n6lo se refiere at -

transporte de mercancfas. Por lo tanto podemos dcci~ que el r6cli

go de comercio mexicano muchas veces se rQfiere exclusivn~n11t~ a

mercancfas, sino todas las cosas que p11~den Ber obj~to o materia

de comercio y entre ellos a loa animales, porque <]U~<larí~n com--

prendidos en esta claniticaci6n_ 

3.4.- DERECllOS Y OBLIGACIONES DBL CARGADOR. 

El cargador es la persona ffsic~ o moral que soli

cita el servicio do transporte. 

El Art[ctllo 588 d~l C6di~o rle Comercio eotal~Iece -

que el ca~gador está oblíqado: 

l.- A entregar las mercancias en las condiciones, 

lugar y tiempo convenidos; 

II.- A dar los documentos necesarios, tanto (isc~ 

les como municipales, para el libre tránsito 

y pasaje de la carga; 

III.- A sufrir- los decomisos, multas y derotis penas 

que se le impongan por infracción de las le

yes fiscales, y a indemnizar al porteador -

por loa perjuicios que se le causen con vio

lación de las mismas: 
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IV.- A sufrir las pérdidas y averia5 de lñf'; mer-

cancias que procedan de vicio (>ropio dP ---

ellas o de casos Cortuitos, salvo lo dispue!!_ 

to en los -inci~~s IX y X del Articulo 590: 

V.- A indemnizar al porteador de todos los daílos 

y perjüicios que por falta de cu1nplimir>11to -

del contrato t1ubiere sufrido, de toda~ 1 a!' 

erogaciones necesarias que para cumplimiP11to 

del mis~o. y fuera de 5us estipulacionPn, l1u 

biere hecho en favor del cargador: 

VI. A remitir con oportunidad la carta Lle portP

al consignatario, de manr>ra quci pueda th1cer

uso de ella al tir.mpo de ll1?qar 1.1 c.irqa ,1 -

su (i11al dentina. 

En caso de que el cargador r~ncinda el contrato de 

transporte antes o despu6s de comenzar el viaje, deberS de pagar

la mitad del tr~n~portc si se hace antes, y lA totAli<lA<l <lel por

te en el segundo caso. 

El Articulo 589 del Código de Comercio dispone que 

el cargador tiene derecho: 

l.- A variar la consignación de las mercancias -

mientras estuvieren en camino, si diere con

oportunidAd la orden respectiva al porteador 
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y le entregar~ la carta de porte expedida a f~ 

vo del primer consignatario; 

II.- A variar, dentro de la ruta convenida, el lu-

gar de la entrega de la carga, dando oportuno

mente al porteadcr 1~ orden rPspPctiva, paqan

do la totalidad del flete, estipulando y can-

jeanclo la carta de porte primitiva por otra, -

debiendo indicar al porteador el nuevo consig

"'°'tcir io, si lo hubiere. 

3. 5 .- DERECHOS Y OBLIGACIONES DE!. PORTEADOR. 

El porteador es la persona fisica o moral que me-

diante una remuneración se encarga del transporte. 

El Articulo 590 del Código de Comercio establece -

que el porteador está obligado: 

I.- A recibir las mercancias en el tiempo y lugar

convenidos~ 

II.- A emprender y concluir el viaje, dentro del -

plazo estipulado, precisamente por el camino · 

que señale el contrato; 

III.- A verificar el viaje, desde luego, si no hay -

término ajustado, y en el m~s próximo a la fe

cha del contrato, si acostumbrare hacerlos pe· 
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ri6dicamente: 

IV.- /\ cuidat"·~f conservat" las mercancías bajo su e~ 

clusiv:a- resPon.s_~_bil~dad, desde que las recíba

l1asta-~ue las entregue a satisfacción del con

signatario; 

V~- A entregar las mercanc{as al tenedor de la car 

ta de porte o de l~ orden respectiva en de(Pc· 

to de ella: 

VI.- A pagat", en caso de t"etardo qlle le sea impnt?l-

ble la indemnización convenida, o si no 6e !1a-

estipulado, el perjuicio que se haya causado 

al cargador, deduciéndose én uno y otro caso 

el monto respecliv~ d~1 precio del transporte 

VII.~A entregar las merc~nctas por pe~o, cu~nta y 

medida si aai están connideradus en la carta 

de porte, a no ser que ~stén en barricas, caj 

nes o fardos, pues entonces cumpli~d con ~ntr· 

gar 6stos sin lesión exte~ior: 

VIII.- A probat" que las pérdidas o averías de las me 

canctas o el retardo en el vi~je, no han teni 

do por su causa, culpa o negligencia, si es ~ 

que alega no tener responsabilidad en esos -

acontecimientos: 
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IX. A pagar las pérdidas o avertas que sean a su -

cargo, con arreglo al precio que a juicio de 

peritos tuvieren las n1ercancias, en el dta y -

lugar en que debía l1acerse la entrega, debien

do en este caso los peritos atenüer a las indi 

caciones de la carta de porte: 

X. Y, en general, a cubrir al cargador o connign~ 

torio tos daílon y perjuicio~ que rc~iPntn11, y~ 

por su culp~, yn por q11e no se d~ cumplimi~nto 

al contrato relativo. 

El Articulo 50 de la Ley de Vias Generales de Comu

nicación nos sefiala que también es obligaci6n del porteador: 

El cobro de las tarifas por los ~crvicio5 de lA~ em 

presas porteadoras comprender5n las cuotas y las condiciones con-

forme a las cuales deberán aplicar~o y estarfin a lnn siquientes r~ 

glas: 

1.- Las tarifas y los elementos de su aplicaci6n e~ 

mo tablas de distancias, clasificaci6n de efectos, tablas de mer-

mas, etc., ser5n formadas por las empresas y sometidas~ la Secre

taria de comunicaciones, quien las aprobará de acuerdo con esta -

ley. 

2.- Se observar~ perfecta igualdad en la formación-

qe las tarifas. 
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3.- Las tarifas y sus modalidades entrar~n en vigor 

una vez aproba,das -.o»_. re9_istradas en la fecha que expresamente señ!!_ 

le la ~ecre~ar.~a ·~e-étj~unJcacione~ y Transportes. 

4.- La~ tarijas entrarán en vigor el periodo que -

las mismas ind~quen. 

Una ohligaci6n más la encontramos en el Articulo ú9 

de la Ley de Vias generales de Comunicación, donde se establece --

que las empresa2 ~e transporte tienen la obliyación de tr~slal1ar -

oportunamente y a mover con rapidez, los vcll1culo!': que contcn11nn -

animales y mercanc1as de f5cil descomposición. 

l.os derechos del porteador se indican PO el Ar:t fcu-

lo 591 del Código de ComPrcio, y son los siguientes: 

I.- A recibir la mitad del porte convenido, si por 

negligencia o culp~ <lel cargador no se veri[i-

care el viaje: 

n.- A percibir la totalidad del porte convenido, -

si por negligencia o culpa del cargador no se-

verificare el viaje siempre que, a virtud del-

convenio de tranflport~, hubiere destinado al--

gún vehiculo con el exclusivo objeto de verif! 

car el transporte de las mercancias, descontá~ 

dese lo que el porteador hubiese aprovecl1ado -

por conducción de otras mercancias en el mizmo 
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vehfculo¡ 

IIJ-.- 1\ rescindi_r ~-1 cc.>'ntrato, si comenzado el viaje 

impidiere su coritinuaci6n un acontecimiento de 

fuerza-ínayor: 

IV.- A continuar el viaje, removido Pl obst.'í.culo ,1-

que alude el inciso a11terior, si no hiciere 

uso de la (acultad que él consigna, siguienclo

ld ruta designad~ en el contrato o si no fuere 

posible, la que sea más conveniente: y si énta 

resultare más dispendiosa y más larga, podrá -

exigir el aumento de los costos y el del porte 

en proporci6n al exceso; prro sin cobrar nada

por los qastos y tiempo de lo detención; 

V.- A exigir del cargador la aperttira y reconoci-

miento de los bultos qt1e contengan la~ mercari

cías e1l el acto ~P su recepción; y si ~ste pr~ 

vio requerimiento, rol1usare u omitiere tal di

ligencia, el porteador quedará libre de respo~ 

sabilidad que no provenga de fraude o dolo: 

VI.- A que el consignatario le reciba de la carga -

averiada las mercanctaG que estén ilesas, sic~ 

pre que las separadas de las averiadas, no su

frieren disminuci6n en su valor: 
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VII.- A ret-e-!1er -las .meé'cariCtas transportádas, mien~

-- tras "º'"'se~.- le-pague- el po_r_te: 

v111;- A promovi:_~ el depósito de las mercancta~ .1ntP

la autoridad judicial del lugar en t1ue t1ayn de 

hacerse la entrega, si en 6l no encontrare ñl

consignatario o a quien lo represente o si l1ñ

l l~ndolo rehusare recibirlaR, previo siempre -

el reconocimiento de su estado por peritos. 

3.6.- DERECHOS Y OllLIGl\ClONES DEL CONSIGNllTllRIO. 

El consignatario es la persona a quien ne han de

entr~yar lan mercanrfñR o efectos transportados. 

Esta persona puede ser el mismo cargador o una 

persona distinta. 

Para que se actualicen las obligaciones y los de

rechos a cargo y en favor del consignatario, es necesario que éste 

acepte el contrato de transporte. 

Si lo acepta, el Articulo 595 del Código de Comer 

cio nos sefiala que ol consignatario cstarA obligado: 

I.- A recibir las mercanclas sin demora, siempre

que lo permita su estado y que tengan lns CD!!_ 

diciones expreoadas en la carta de porte~ 
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11.- f\ abrir y reconocer los bultos que contengan -

las mercancias en el acto de su recepción, - -

cuando Jo solicite el porteador. Si el consi2 

natario rel1usare cumplir esta obligación, el -

porteador quedar~ libre de respons~hilid~d ~u~ 

no provenqa de fraude o dolo: 

III.- A devolver la carta de porte u otorgar, en su

defecto, el recibo a que se refiere el Articu

·10 5B3: 

IV.- ·A.·p~g·~·c:·at···por··tea-dor, asi el c.:umo !o= -:1.-:-m~~ -

gastos, sin perjuicio de las reclñmaciones qll~ 

hiciere; 

V .. - A eJerccr, UenLLú do? ·:cinti<:lF~tro horñ::;, desde 

la r'ecepc i 6n de 1 as 111ercanc L.1.s, los dPr{>chos -

que competan contra el porteador, cualquiera -

que sean, exigiéndole las re.sponsnbilidtlde::; -

que hayan co11traldo, debiendo rPportar, en ca

so de negligencia, los perjuicios que ésta cau 

se: 

VI.- A cumplir con las órdenes del cargador, dándo

le cuenta, sin pérdida de tiempo, de cuanto 

ocurra relativo a las mercancias porteadas. 

Los derechos del consigniltario se encuentran en el

Articulo 596 del Código de Comercio, en el que se establece: 
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1.- A que mientras sea tenedor de la carta de PºE 

te expedida a su favor, se le entreguen las -

mercancias, ~ualesquiera que sean las 6rdenen 

que en contrario diere el cargador con poste

rioridad: 

11.- A no recibir las mercancias en los casot< c>X ... -

presados en este titulo. y, además, cu<HHlo f;IJ 

valor no alcance a cubrir los gastos y deGem

bolsos que debe hacer prtra su recepción con-

servación y venta, a no ser que tenga [on~os 

suficientes del curgador; 

111.- /\. flUF! los anticipos que haya hecho con motivo 

de l~ entrega de la carga, ne le reintegren -

desde luego sin esperar a que se cuhr.an con -

su precio: 

IV.- A tocio lo demás que está prevenido en l.15 - -

prescripciones de este titulo. 

3.7.- LA CARTA Df. PORTE. 

''Es un titulo de cr&dito expedido por el porteador

al cargador al recibir la mercancia, y que d~ derecho al tenedor -
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legitimo recoger la ~ercancla porteada en el lugar de dc9ti-

los derechos y obligaciones que el contrato de transporte otorqae 

impone a las partes; asl, el c_um¡)limlento y ejecución del contrato 

deber~ ajustarse a las estipulaciones de la carga de porte respec-

tiva, sin que puedan alegarse otras excepciones que las qt1e se re-

fieran a su falsedad o error material, según el Articulo 583 del -

Código de Coniercio. 

Si la carta de porte es extraviada, l~s cuestiones-

que surjan en relación al cumplimiento y CJecución del contrato --

de transporte, se decidir~n por las pruebas que rindan los intere-

sacios, pero siempl~ .s.::r.5 obli'J:lCi611 dt>l portParlor la cntrcqn de la 

cat"ta de porte. 

Una vez c-umplido el contrato, 51? devolverá al porte~ 

dor la carta de porte c¡u~ hubiere expedido, y en virtud del canje

de este titulo por el objeto porteado, se tendrán por canceladas -

las respectivas obligaciones y acciones, salvo que en el mismo ti-

tulo las reclamaciones se t1ubieren hecho constar por escrito. 

En caso de que el consignatario no pueda devolver,-

por extravio u otra causa, en el acto de recibir los géneros o mer 

30 Martines Flores Miguel, Derecho Merc~ntil Mexicano, Editorial

Pax, México, 1986. p. 70 
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cancfas, la carta de porte suscrita por el porteador, <leber~ darle 

un recibo_4e los objetos entregados, produciendo este reciho los -

mis,mos,_ ~feCt~os que la -.devolución de la carta de porte. 

a) CONTENIDO. 

El Articulo 501 del C6digo de comercio nos indica -

que en la carta de porte-se deber~ de expresar: 

1.- El nombre, apellidos y domicilio del carqndor: 

11.- El non1bre, apellirlos y domicilio del portea-

dot": 

111.- El nombre, apellidos y domicilio <le ln perso

na a quien o a cuya orden vaynn dirigidos 108 

e(ectos, o ~i l1~n de ~ntrPqnrse al portador -

de la misma carta: 

IV.- La designación ele lon efectos, con expr-esi6n

de su calidad gen&rica, de su peso y de l~s -

marcas o signos exteriores de los bultos; 

v.- El precio del transporte: 

VI.- La fecho en que se hace la expedición: 

VII.- El lugar de la entr'.'ega al porteador: 

VIII.- El lugar y el plazo en que habrá de hacerse -

la entrega al consignatario: 
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IX.- La indem_ñizi.tC-i6ñ.·:qu~. -h-üy-a de abonar eJ port1 

dor en. '.c~~o=de_ retardo,- si 'sobre esto punto 

mediar~ alg~ri~~ricto. 

La omisión de alguno d~-los elementos anteriores 1 

invalidará la carta de porte, ni destruir~ su fuerza probatoria 

di~ndose rendir sobre los elementos faltantes las pruebas relat1· 

vas, {Artrculo 585}. 

La carta de por-te puede ser a fc1vor del consiqrrnta 

ria a la orden de 6ste o al portador, debiondo extenderse er1 li-

bros talonario. l.OD intereSt'ldoo podrc'in pr>dir coµiari de ,.J lan, 1.1 

que se expedirán expresando en las minrnan la calidad de taleR. 

portcadot: leyil imo de !.1 carta .f!P suhror3.1 por ene solo fH~clio en -

las obligacio11es y derecl10 del cargaJor. 

b) E~'ECTOS JUHIDICOS. 

La carga de porte sirve de medio de prueba, es un 

titulo legal del contrato entre porteador y cargador, y tal es la 

convicción que a la ley ofrece, que por su contenido se decidirán· 

las contestaciones que ocurran sobre su ejecución y cumplimiento,

sin admitir más excepciones que las de falsedad y error material -

en su redacción. 

Interviniendo como intervienen qeneralmente ~n el -

contrato de transporte tres personas, que son el remitente, el Pº! 

teador y el consignatario, en los derechos y obligaciones que res

pectivamente les incumben consisten los efectos del transporte. 
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Es un co~trato bilateral, y desde el momento en que 

se perfecciona produc_e _d_~rechoo y obliqaciones para t>l car1:1ac1or y

paa el pocteador. 

e) DERECHOS y OBLIGACIONES EN LA CARTll tm POR'n;. 

Las obligaciones del cargndor, por la rnism.i lhltllra

leza del contrato, es la de entregar la~ mercanctas t1ue se l1An ele-

transportar, nin lo cual no l1ay tr<1t1sporte posible, 

no plazo para la entreya, se l1ar5 6~t~ <lPntro c1e &l. 

r.i HC' r.onvi-

Si la~ mcrcanctas ql1e se l1an de tra115portar se <le-

terminaron, por analoqla con el contrato <le [letnmiento. no podrAri 

introducirse otras de las convenir1<1;.: en otro caso. entregt-1Cc~ el

peso, número o meclid.'1 y clase pactdJo.-.. rcr l~ mi~m,, naturaleza -

del contrato, se deduce q11e el carqa<lor contrae la ot1liqaci6n de -

abonar al porteador el precio fijado. El cargador deberá entregar 

las cosas en perfecto estado. 

Las obliqaciones del porteador consisten: en la r~ 

cepci6n de las cosas, la conducción de las mismas y la entrega de

las cosas transportadas. 

El consignatario tiene la obligación primordial de

recibir la carga en el lugar convenido, y darle al porteador la -

carta de porte que t1ubiere expedido. En caso de extrav1o de la car 

ta de porte, el consignatario deh~rA de expedir un vale. 

Los derechos son correlativos a las obligaciones: -
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los cargadores y porteadores deben de exigir la entrega de la car

ta de porte, cuando hayan sido entregadas las mercanciaa. 

El consignatario tiene derecho de reconocer los bu! 

tos que se le entreguen. 

Y en caso de que la mercancia estuviera en mal est~ 

do, también estA facultado para no recibirla y reclamarle al por-

teador los daños y perjuicios que le caus6 su negligencia. 
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CAPii'Ul.O IV. 

LA PRESCRlPCION EN EL CONTRATO 11ERCAN'rlL UB TRANSPORTE T~:RRES'l'RE -

DE COSAS. 

4.1.- CONCEPTO DE ACClON 11ERCAN'l'II.. 

t.a p.ilabra acción, en el lcnguuje técnico del Dere

cho tiene diversan aceptaciones. En un sentido amplio, designa el

acto humano perteneciente al orden j11ridico, y que consiste en 11n

hacer: en sentido contratio, la omisión consiste en un no hacer. 

Entendemos por acción, lo facult.'ld o actividad me-

diante la cual un sujeto de derecl10 provoca la [unción jurisdicci~ 

na!. 

Conviene aoentar la idea de que la acci6n en un ne! 

tido procesal se puede l1ablar cuando menos de tres aceptaciones -

distintas: 

a) Como sinónimo de Derecho. En el sentida que 

tiene el vocablo, cuando se dice que el actor carece Je acción, e: 

decir, se identifica a la acción con el derecho de fondo o sustan

tivo o en todo cano se lo considera como una prolongación del Der• 

cho de fondo al ejercitarse ante los tribunales. 

b) Como sinónimo de pretensión y demanda. La ac-

ción en este sentido1 es la pretcnoi6n de que se tiene un Derecho· 

válido y en nombre del cual se promueve la demanda respectiva asi 
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se habla- de demañda fundada e infundada. 

provocar la activi 

dad de la jurisdic~i6n·~ Esta la entenJemoz como un poder jurtdico

que tiene todo-individuo como tal y en nombre del cual le es posi

ble acudir ant~ los jueces en demanda de amparo a su pretensión. 

El t1ecl10 de c1l1e esta pretensión sea fundada o infu~ 

dada, no afecta la naturale7~ del poder juridico de accionar, pue

den promover sus accionen en justicia aún aquelloo que erróneamen-

te se consideran asistidos ele la r,1z6n. 

En la teoria cl6sic~ Cel~o define a la acción como, 

"'1 DPrecho de perseguir e>n :iuicio 1.1 qw:o nos es debido con lo q11e-

non pr.>rtP.nece. l~sta dofinir:i6n ~(' vi6 aumentadtJ por lon qlon,1do-

res, los cuales incluyeron lil rle{ in1cl6n de Ji\ acci6n tambi{>n a --

los Derechos reales. 

Cat'neluLLi, reconoce J. la ,1cci6n "como un Derecho -

emincr1temente subjetivo, no potestativo, de carácter público, ind! 

pendizado del Derect10 mismo, o sea del Derecho mate~ial, y que - -

coincide con aquel permanente interés público que obliga al Estado 

en la persona de sus ft1ncionarios, il atender las peticiones de len 

particulares para asegurar la paz juridicn ..• '' (31) 

31 A. Mercader Amilcar, La Acción, Editorial Depalma Duenos Aire~ 

1944. p. 59. 
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Según Chiovenda, la acción es, "uno de los derechos 

que pueden nacer de la lesión de un derecl10, pero no debe confun--

dirse c_on.eSe.º "oti;-0 11 derecho que también nace de la le5i6n del de-

rccl10 primario o preexistente que es un derecho a una nueva prest~ 

ci6n (ié.Jual que el derecho originario), que puede ser:- satisfecho -

por el sujeto 11 obligado 1
'; mientras que la acción es un poder de --

realización de la voluntad y de la ~prestilci6n'' del demandado ... " 

(32) 

De todo lo anteriormente seílalado en los párrafos -

anteriores podemos decir: 

l.- La acción es el Derecl10 legitimo que tenemos -

para pedir que en virt11d de ~l se 1105 administre justicia. 

En este :;cntido, la palñtJr.1 <H:ciú11 110 11.:; .:;ino la f~ 

cultad de perseguir en juicio 11uentros Ocrcct1os. 

2.- Otro enfotiue Je lil palnbra acción, es la que -

nos dice que es el acto de acudir especialmente como demandante, -

ante la autoridad competente, pnra que esa justicia se nos admini~ 

tre. 

3.- Un Gltimo (>Unto de vista, nos indica que es el 

medio otorgado por la Ley para ejercitar judicialmente nuestra pe-

32 Raimundin Ricardo, Lo~ Conceptos de Pretensión y Acción en la 
Doctrina Actual, Editoria, Victor P. de zavalia, Buenos Al--

res, 1966. p. 50 



- 71l -

t1cl6n. 

A todo esto la jurisprudencia nos señala: 

" ..• ACCION, PRUEBA DR LA.- O~do que la ley ordena-

-que t~l 11ct~r debe proi>ac los hechos constitutivos de su acción í?S

indudablc- que, cuando no los prueba, su acción no puede prospE'rnr. 

independientemente de que la parto demandada h~ya o no opuesto - -

oxcPpciones y de(enRas.~ 

Tomo CXX -- Coppe Josl, suc. de ......• !B55 

Tomo CXXVll -- Pedro Villeg<Js.......... 508 

Tomo CXXVlll -- r.il r;. Con7c~l~z........ 3íl5 

Alcalde AviJ."'l. Una11imi.J.1d" votos. 

Vol. XXVIII, Cuarta i'~)cte....... •• • • . . . 9 

/\mparo directo //.48/1943 -- Urbana 

Utera GonzSlez. Unanimidad 4 votos. 

Vol. CXIX, Cuarta Parte, ...••.•..• ~···· 11 

JURISPRUDENCIA 3a. SALA.- Sexta 

Epoca, Volúmen CXX, Cuarta Parte,...... 51 

• ••• ACCION. PROCEDENCIA DE LA.- El Articulo 2o. -

del Código de Pcocedimientos Civiles del Distrito Federal, establ~ 

ce que la acción procede en juicio, a6n cuando no se exp~ese su -

nombre, con tal de que se determine con cla~idad, la clase de pre~ 

tación que se exija del demandado y el titulo o causa de la acción. 



- 79 -

TESIS 
vt JA 

NO DEfil 
nmi:nc~".: 

La causa a que el citado precepto se refiere es el l1echo invocado-

por una_ parte que es lo que constituye el fundamento legal del da-

recl\o que. hace valer c~ntra la otrn: de tal manera que la acción -

se h·ace valer fundamentalmente aportando hechos y prec isilndo Ja --

prestación quci-se exige del demandado: por lo que, si Jn (Jarte ac-

tora l1izo una narración de t1ect1os l\Ue 110 deja duda ele c11Sl es ln -

clase de pre3taci6n c¡ue exige, y que aclarn cu~l es la causa o tt-

tulo de la acci6nt ~ebe considerarse que es al juzgador a q11ien 

compete aplicar el derecl10, de modo que aunque el actor t1ubiere ca 

lificado incorrectan1ente la acci611 que verdaderamente ne ejercitó, 

dados los hechos expuestos y la prcstnción reclamarla'', 

Ampdrv Jirccto q1hJ/l<J6l. ~:;indicato de 1'rabi\jndo--

res ferrocarrileros de la República MeKicana. Agos-

to 5 de 1965. Unanimiclad 5 votos. Ja. SALA.- Sexta-

Epoca, Volúmcn XCVII, cuarta rartc, P<1g. 9. 

Tesis que 11a SPntado precedente: 

Amparo directo 93~9/1961. Sindicato de Trabajadores 

Ferrocarrileros de l~ Rcpüblica Mexicana. Noviembre 

29 de 19GJ. Unanimid~d 4 votos. 

Ponente: Mtro. José Castro Estrada. 

3a. SAL~.- Sexta Epoca, Volúmen LXXVII, Cuarta Par-

te P~g. 9 

Por otra parte el C6diqo de Procedimientos Civiles-

para el Distrito Federal, en su Articulo Segundo nos señala: 
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''~ª- ~~~i6ri pr~s~d~ e~_j~-~~o~ aún cuando no Re ex-

pC"ese su nombre, con fal _ae.· q~íe-'.s~'-d~t'e·r_m.'ine-con claridad la clas• 

de prestación que.-se-~Xijii_del-.d~mandado y el titulo o causc.1 de },1 

acción". 

De todo esto tenemos que sólo puede iniciar un pro

cedimiento judicial o intcC"venir en él, quien tenga interés en qu" 

la autoridad judicial declare o constituya un Derecho o imponga --

una condena y quien tenya el inter~s contrario. 

Las acciones se aqrupan en tres ordenes: 

Acciones de condena, constitutivas y las de nimple-

declaración. 

Lüs accionen que tie11cn l>Or objeto la constitl1ciOn, 

modificación o extinción de algGn Derecl10, por medio de sentencia-

son acciones constitutivas o de canden~. 

Las que se fundan en un nPr~cho potest~tivo, dP ---

aquellas que a nadie obligan, segfi11 la teorra de chiovenda y se d! 

cigen hacia el tribunal, pan'i que se limite a constatar un lrncho o a 

declacar la simple voluntad de la ley, serian de meca declaración. 

El Código da r.omercio no d5 una definición de lo -

que es acción, y por ello es dificil dar un concepto. 

Por lo tanto, es necesario tomar en cuenta las def i 

niciones escritas con anterioridad, para poder dar un concepto de-

lo que es una acción mercantil. 
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Acción mercantil es un dcrecl10 otorgado por la Ley

para poder- e_xhii[-, ,,'ánt·e_·_:uñ.a autoridad competente, la adrninistra--

ci6n d~ -justi~l·~-,-· ·-~~~:~-:~;;. i~c~m~limiento de una obl igaci6n de tipo-

nacidas de los contratos, las 

m4a comunes ·de todos ellos, son: 

La acción de nulidad, en la que 9e pide ae declaran 

nulos los convenios que adolecen de algún vicio esencial, como - -

aquellos en que el consentimiento ha sido arrancado por co~cciOn -

o tiene una causa iltcita. 

Este ti110 do acción oe pude ejercitar por todos - -

aquel los <.¡Ut! int~rvlencn en el contrato: pera no dá lugt:n· CU<lndo -

ambos contratante::; r;on culpablC>s dPl hQcho. 

El obj~tivo primordial de esta acción es la de que-

loa contt:'atantes se restituyan rectpcocamente las cenas y el pre--

cio. 

La acción solidacia, asi llamada porque con1pete a -

cada uno de los acce~dores solidarios para pedir el pago total del 

crfidito contra cualquiera de lo~ deudores solidarios. 

Esta acci6n opera cuando el perjudicado carece de -

un recurso legal para obtener la reparnci6n del daño. 

Sólo podrá ejeccitor la acción a~uel a quien campe-

te o asiste el derecho que se reclama, pues sino, de lo contrario-
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podrá el demandado oponei:: una _excepción en contra de esa acción. 

Las acciones ~·se. exti_n_gUen: 

1.-

-_ -- . ·- .. ~._ .. :-~;,·,~·".o::'-; ; : - . 

p~~--~-;-~~-;-t;&~~r~~' .-l'a. {~--~~:~"rr-~----~~~-1 -a-erecho en el 
. _-- :-· .-;~;·-~--··'<:~-~-;-. 

CUc) L_,5e :{f i.Jfidáb_~h :-

J.- Por sentencia' definitiva. 

~.- Por muerte. 

5.- Por convenio o renuncia. 

6.- Por caducidad. 

7.- ror pri:>~t:'r i pC"' i 6n. 

Este medio de extinción viene a ser como un castigo 

que se impone al indolente que no ejercitó su acción en el tiempo-

otor~ado por la ley. 

4.2.- CONCEPTO DE PRESCRlPCION MERC~NTIL. 

En la doctrina no existe una especial regulación --

que trate sobre la prescripción mercantil. 

Los preceptos mercantiles acerca de la prescripción 

l1acon que se le dé un tratamiento civil a esta importante figura.-

El Derecho Civil estudia el tema, dando una especial importancia -
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al element.o .tieffiPo rin las relaciones jurfdicas y de si realmente -

la toe~ta_de_ la_brescripci6n puede ser enCocada desde un punto de-

vista o el tema_de si la prescripción extintiva y la adquisitiva -

son aspectos de una sola unidad o instituciones distintas. 

En el Articulo 1135 doJ Córligo Civil enco11tramos el 

cor1cuµto <le lo r¡uo ez1 la prc~cr1pci6n on 111,1tPria civil: "I'roncrir 

ci6n es un medio de adquirir llio11es o <lo lil1rrarse de obli~acior1es 

medianto ol tran~curso de cierto tiempo, y bnjo l~s conf1iciones es 

tablocidas por la ley''. 

Nuestro Código de Comercio al t1ablar de prescrip---

ci6n en su Articulo 1038, ünicamente Pr rrfiere a la prescripción-

Iijado por la ley. 

Otro punto dr vistn acerca de lo que co la prescriE 

ci6n n1ercantil, en la que nos d5 el m~eotro Carlos C. Malaqarriga, 

''Prescripción es el medio de adquirir el dominio, el usufructo de-

ciertas servidumbres •.• 11 
( 33) 

En opinión de Joaquin Garrigues, 11 la prescripción -

n1ercantil es una inercia del titular del 00recl10 subjetivo, a lo -

largo de un determina<lo espacio de tiempo, lo que determina la ex-

33 C. Malagarriga Carlos, Tentado Elemental de Derecho Comercial, 

volúmen IV, Editorial T.E.A., lluenos Aires, 1963. p. 376. 
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tinción del derecho y correlativamente de- la acción •.• " (34) 

Una última definición de la prescripci6n mercantil, 

ea la que nos dá Rafael de Pina Vara, la-cual sefiala, "es un medio 

de liberarse de obligaciones, mediant·e el transcurso del tiempo, -

bajo las condicionen establecidas_p'or la 'iey .• .. " (35) 

Por otra parte'la Juriñprudencia nos indic~: 

" ... PRESCRIPCION EN MATERIA MERCANTIL.- Si al de--

n1andado cree tener en ou f~vor la prescriµci6r1, debe oponerla como 

excepción al contentar la demanda, pues ni el acto de ejecución --

queda firme y contra el procedimiento no se t1izo v~ler recurso al-

guno, el juez no puede tomar en cuenta en la sentencia, la pres---

cripción alegada''. 

Quinta &poca: tomo XXX, p5g. 674. Zorrilla Ernesto. 

3a. Sala Apéndice de Jlirinprudencia 1975 CUARTA PA~ 

'l'E pág. U31, Ja. Relacionada en la JURISPRUDENCIA -

"PRESCRIPCION MERCANTIL FU'J'Ui<A, H~NUNCIA IMPHOCEUE~ 

TE DE LA'' en este volGmen. tesis 1868. 

" ... PRESCRIPCION EN MATERIA MERCANTIL.- L~ excep--

ción de prescripción no puedo ser consider.1du de oficio, por proll.!. 

34 Garrigues Joaqufn, Tratado de Derecl10 Mercantil Tomo III Espa

ña, 1964. p. 164 

35 De Pina Vara Rafael, Elementos de Derecho Mercantil Mexicano, 

Porrúa, M6xico, l9H5. p. 31B 



birlo ~eterminantemente el Articulo 1327 del C6digo de comercio, -

siendo de advertirse que, si bien ese precepto no impide tom~r en

cuenta las disposiciones legales de orden público, cnrácter que 

tienen los que reyulan la prescripción, es un5nime l~ rioctrin~. en 

el seritido-ae que-a pesar de ese car~cter, la prescripción necesi

ta ser alegada por el respectivo beneficiario para que los trihu

nales puedan tomarla en consideración. 

Quinta épocñ: Tomo XIVI • pág. 3091. S.5nchez Mñrt~n 

José. 1'omo XXXII, p§g. 1762, Garcia V. Ja. S/\l./\ -

Apéndice de Jurisprudencia 1975 CUl\RTA PARTE, p.'íg.-

831, 2a. Relacionad~ de la JURISPRUDENCIA "PRESCRlf 

CION MERCANTii. FUTURA, HENUNCIA IMPROCEOENH: DE LA" 

ue todo lo anteriormente seílalado podemos conDide-

rar a la prescripción mercuntil como un hecho juridico, que media~ 

te el transcurso del tiempn y unido al no ejercicio de un derecho

en determinadas condiciones, se ndquiere o pierde respectivamente, 

el Derecho de que se trate. 

Como caracteristicas de la prescripción podemos se

Oalar las siguienten: 

a) Es considerada co1no una excepción, pero puede -

íuncionac como acción para remover un obDt5culo en el ejercicio de 

un derecho, como ejemplo podemos sefialar, el caso de no poder ena

jenar un inmueble por l1allaroe, sin pngar los impuestos del bien:-
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si éstos ~stlin prÓsC~.ipto:s,_ -_e·~ p~-op~_e_tarJo vendedor puede iniciar-

una déman·aa -6-0:nt'~ci-_e1--: fi~cO· PaC"3 que se la declare as!, con lo - -

cua 1 ~üeda e~ii~~rtad' ~J.e~~ri i:~ra~' De lo contrario, el fisco -

ve~ctria __ ác~t~~·~_r'. -~~6:~~~~-~~-· ~~~Ü·~-~-~~~,i~~;·~~¿~-~,~~so_ par_a obligar a pagar una -

deuda pc~~~·r1Pi:a~~?o:n·.~;~·~~,r~~-¡f~~ ~::;'~~~ ·ai~posicianes de la Ley. 

e)' Es i~renunciable Ja prescripción futura. 

d) ED de intcrpclaci6n rc~trictivu. 

La prescripción no dche ser confundida con la cadu-

cidad, que también es una especie de prescripción, en cuanto por -

la in~cción del titular del Derecho durante un tiempo prefijado, -

por la Ley o por la volunt~d <lel hombre para su CJerc1c10, se pro-

duce su extinci6rl e impide la promoci6r1 ele la acción correspondie~ 

te, sin necesidad de ser opue5ta por la otra parte. 

La prescripción extingue la acción e indirectamente 

el Derecho que emana y sólo d~ lugar a tina excepción. La caduci--

dad por el contrario extingue directamer1te el derecho por la omi-

ni6n de su ejercicio en el tiempo prefijado y enjendra una acción. 

Otra diferencia es la de que mientras la prescrip--

ción se funda en la consideración subjetiva de la negligencia real 

o supuesta del titular, de que se induce en el abandono del dere--

cl10, la caducidad tiene lugar aGn cuando el titular se hubiera en-
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contrado 1fn la-Tmposibilidad.-ae--,hecho de ejercer nu Derecho, par~'l

declararla .el j~ez~,!1~·,d·~-b~;:_~-te~-der·- sino_ al hecho objetivo del no -

Pjercicio del ~erecho dentro del plazo fijado. 

La caducidad tiene por objeto consolidar ciertos de 

rect1os o situaciones legales que la Ley mira con simpatia y que es 

L~ interesada en amparar; de ahl t1ue lo~ pl~zos de caducidad sean-

generalmente brevlsimos. 

Después de describir la diferencia que existe entre 

la prescripción y la caducidad, vcremon los tipos de prescripción-

que existen. 

En nucntro dcrect10 oxiRten dos tipos de pre~crip---

ci6n, una llam.:ida extintjva y otr:-a denominada adquisitiva. 

En 111 primera BC' pierden 0(>rechos; el acreedor pieE_ 

de por no ejercitar en el tiempo co11veni<lo su derecho, las accio--

nes contra el deu<loL, llO~ lo quo ~uclc llam3rselc presrripci6n rie-

las a ce iones. 

Para que la prescripción adquisitiva exista es nece 

nario en primer lugar el abandono del derecho por parte de la per-

nona que lo tenia consagrado o reconocido por la Ley, y en segundo 

lugar que la persona que no posee legalmente obre como si fuera s~ 

yo por enpacio de un cierto tiempo, que no lo oculte y que lo ten-

ga a la vista de todos. 

Para un mejor entendimiento de estos dos tipos de -
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prcacripción es necesario estnble~er los si9uientes distinciones: 

- .'· -, .· 

lo-'.:- -.Pr)•sc~.~~p~J.~:~ .. ,:~~~ -~~!tlin_io y de ·los derechos rea-

les se divideri en: 

a i=; ·--p~'.~·ic?i'~·~+~:~ _,:,~º~~-ui·~·i t i.~va _con re lac i6n al posee-
- -~-·-··_~ <· . 

tlor o cjc!L"citante_del .doin~_riio.:·.o·:d~<Cc-t_ló.-x·e'al de que se tr.ate lusu

c,1p16n). 

b) P~es~ripción exti~tivn en rel~ción al que por -

no ejercitar su dcrccl10, pierde la cosa o el derecl10 re~} del <1uc-

se trate. 

2.- Prescripción de las obli11~ciones o de acciones. 

a} Extintiv~. con relación al ~crceclor quP por no-

ejercitar sus acciones en el tiempo marcado por la Ley las pierde. 

b) Adquisitiva, para el deudor que se libero as{ -

del ctimplimiento de nus obligaciones ~d<111iriondo el ~er~cho de im-

poner silencio o excepcionar al acreedor si éste lo exige. 

El Articulo 1041 del Código de Comercio nos seílala, 

que la prescripción se interrumpir6 por In demanda u otro cual----

quier g~nero de interpelación juJicial l1ectla al de11dor, por el re-

conocimiento de las obligacionen o por la renovación del documento 

en que se funde el derecho del acreedor. 



- B<J -

~e considera la. prescripción como no interrumpida -

por la. infcrpelai:fón ,ju.dicial .s{' el-_actOr-·ae·s-istiese de> el lil o fue 

ne dcsentimada -s-u-._de°l'f!and~. 

Apoy~ndo Jo ~cncionado anteriormente la jurisprude~ 

cia nos s·ei'iüla: 

'' ••. PRESCRIPCION, INTERRUPCION DE LA.- l.a prenent~ 

ci6n de la demanda interr11mpe la prencripción, por la considera--

ci6n de que no es culpa del actor, dcnpué~ de t1abcr hecho una mani 

(entaci6n de no dr:-jar dormido su derecho frente al deudor, nt le -

es.imputable, la tardanza o dilataci6r1 rlc t1acer el empl<lzan1iento,

porq11e esa es ya cuestión dP la autoridad''. 

Ampdro Llit~..:lu J931/l9úS. ne11ilo í\. i\lc1fl(:u.5. Cth:d.'"V-

26 de 1966. Unani111idad •i votos. Ponente: Ernesto S~ 

lis López. Ja. SALA.- Sexta Epoca, VolGmen CXXVII,

Cuarta Parte pág. 39. 

Amparo directo 1424/1928. banco Occidental de M~xi

co, S.~. enero 24 de 1929. Unanimidad 4 votos. QUI~ 

TA ~POCA, Tonio XXV, p~q. 289. 

Amparo directo 449/1952. Sección la. Sindicatos de

Trabajadores Petroleros de la RepGblica Mexicana. · 

Agosto 24 de 19~3. Unanimidad 4 votos. Publicada er 

este volGmen ACTUALIZACION 11 CIVIL 1968, tesis 90; 

pág. 441. QUINTA EPOCA.- tomo CXVII, pág. 769. 
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Amparo directo 4189/1957. Cia. de Fiar1zas Lotonal,-

S.A.• Febrero 19 de 1960. votos. Ponente: Mtro. -

Jopé López Lira. Ja. SALA.- Sexta Epoca, Volúmen -

XXXII, Cuarta Parte p5g. 211. 

3a. SALA.- Sc-xta Epoca, Volúm0n CX, Cua['"ta P<.1t"t(>, -

p\'iy. ú4. 

De todo lo ,1nte['"iorment(' seíialüdo podemos decir quf' 

ante lrt falta del ejercicio de un 0('rc-cho, la ley pre.supone la rP

nuncia de su titular y por cxiqcrnci.1.s de> ccrtidumht"e en lan rP.lcl-

cionen jurfdicuf1, decreta :-tll cxtinci6n y p,1ralclam('nte, la 1 íbct"a

ción de la obligación correlativa al Derecho. 

Es por todo ente r¡11e en materia mercantil se 11.ihla

de una prencripción ('XtinLiv.1 o l il,Pratoria; la Ley se atiene al -

tiempo que es el elemento nl5n in1pot"tantc para que se d~ la pres--

CC'ipci6n. 

4.3.- LA PRESCRIPCION EN EL CONTRATO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE -

COSAS. 

Los Derechos y las acciones de los contratos merca~ 

tiles de transporte terrcntre de cosas se extinguen por prescrip-

ci6n en virtud de la renuncia del titular de los mismos durante el 

tiempo que la Ley señala. 

El Código de Comercio establece una serie de normas 
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íragmentarias a seílalar los plazos de prescripción de determinadas 

acciones·, ·estos pla:ios Por lo qeneral son más cortos que los de la 

p~dscripcl6n- ci~i:l,.-~ry raz6n_~al_rit~o mAs acelerado y rhpido t1e 

la8 ~ctividaden-m~rc~ntil~s dedicadas al transporte. 

-in Articulo-_1943- del_C6digo de Comercio noo indic,i, 

que la prescr-:i\J-i~L"án<en- u11º-lifiOi 

ventas que haya hecho de esa manera al Ciado, 

cont§ndose el tiempo de cada partida ai6latla-

mente desde el dta en quC> etcctu6 },l V(•nttl --

salvo el caso de cuenta corriente {1ue le lle-

ve entre los intereoado~: 

11.- !.a acción rle lofl derJc11Jicntcn de coincrcio por 

sus sUPlcJon, contandose el tiempo desde el --

dta de su ncparaci6n; 

llL- Todas las acciones derivalld.S del contento de-

transporte tcrrentre o maritimo: 

IV.- (.an acciones que tengan por objeto exigir la-

renpon~abilidnd de los agentes de bolsa o co

rredores de comercio por las obligaciones en-

que intervengan en razón de su oficio: 

V.- Las acciones derivddon de lon contratos des~ 

guros sobre la vida, m~ritimos y terrestres: 
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VI.- r.as accionen n11cidan de servicion, obras, pr,,e 

visiones o su1ninistros de ~rect~s o·de dinero 

para construir, reparar) petC-echa_r_·--o-_avitua-

l lar los buques o mantener la tripulación: 

VII.- Las acciones por -gñstos de la ventcl judicial

cfo los huquos, carqamcnton o ~rectos tram;po_E 

tados por niar o tierra, asr como los de nu -

custodia, depósito y conserv,1ci6n, y los der~ 

cl1os efe navegación 1le puerto, pilotaja, soco

rros, auxilios y salvamentos; 

VIJI.- l.il!l acciones qUC' tenq.in por objeto l:'Xiqir ln

indemnizaci6n de los daíloa y perjuicios sufr! 

dos por abordaje y rtvP.rf fls. 

Por otra parte el Artlciilo 1044 e9tablece en su - -

fracción 11, que las acciones <lerivadas del contrato de pr~stamo a 

}a gruesa prescribir~n en lln t&rmino de treG aílos. 

Por Gltimo el Articulo 1045, indica que prcscribi-

rán en cinco afias: 

I.- !,as acciones derivadas del contrato de socie

dad y de operaciones sociales, por lo qua se

refiere a derecl1os y obligaciones de la soci~ 

daJ para co11 los socio~; de los socios pnra -

con la sociedad y de ~ocio9 entr~ sf por ra--
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11.- Lüs acciones que puCdan c_.ompetir contra los -

- ·~ .'. -

·rara---los_,-_canci-:i .-e=_n-.;=q".u~ ~-ií/ C:6Cff~-o--:~d~~c;~ercio no est!!_ 

blezca p.Jra l.~ pi::e_scri"pci6n u_"n_.-pl~~-,~~ ~-fi~i-c.Orú>-, lii prescripción or 

tlinuriu on cr111tcr_ill -_c:ome_~t;-~,~} n~ -~_ompletará poc el tr-anscurso de 

die;;•: años. 

~o~o podemos dnrnos cuenta el C6digo de Comercio en 

los Articulos 1 antes seílalados hace mención de la preocripci6n ele -

las acciones y._con relación a 6sto la. jurisprudencia nos seílala lo 

siguien_te: 

" ... PRESCRIPCION DE LA ACC!ON. DEBE OPONERSE AL CON 

'rf.S'l'An I.A DF.Mi\NDI\ Y tlO CON t'O.STF.HIOHlíli\D.- t.n f'll""escripci6n nólo 

puede scc connideracla er1 juicio, cuando Pl clem~nctado la pro¡1or1c cu 

mo excepción dirigicla ~ im¡1l1q11~r la acción. Si en un caso la pres-

ccipci6n pretende ht1cPr~H' v.1lcr medi.JntP un agravio en l.-1 apela---

ci6n, sin que previamente si"?' haya opue~;to como excepción, en prirn_!! 

ra instancia, es corrrclo sostener que no puede aceptar~~ ni c~tu-

diarse. Las defensas y cxce¡1cionc~ rlclien oponerse al contestar la 

rlemanda y no con posterioridad, porliue ai asi no fuera, se introd~ 

ciria la anarquia deritro del proccrlimie11to''. 

Amparo directo G536/l9G4. i\rmando Scrralde. Octubre 

13 de 1965. Unanimidad 5 votos. Ponente: Mtro. Jos6 

Car.tro F:strilda. Jn. SALI\.- Sexta Epocu, Volüruen C, 

Cu.Jeta Par-te. p5g. BJ. 



- t¡,\ -

Tenis c¡ttc l1n ~e11t~do precedente: 

l\mpln·o di recto ~107B/} 9S8. nenjñmt n llern:indez Picha!. 

do. Junio J d~ 1959. Un~nimidad-S voyos. Pon~ntd: 

Mtru. Maciat10 R~1nf rn2 V5zquez. :·Ja. 51\LI\.- Sextn 

Epoca,_ Vol _ _úrn~r~ XX1V, Cuilrta Pa~te, ptig. 188. 

" ... PRESC~IPClON DE LA ACCIOH. ES DE ORDEN PUBLICO. 

l·:l c6111puto del térm __ i)~O';.rír~.nct ¡~to_rio, por ser de orden público no-
,. ,_. - -- . -- -~ .• 

\'Uede quedar al ~r~itri'6 de U~il-de las partes, es decir: no drbe -

correr.ª Pa~::~i~-"d~:'·¡-~- c~·cha ~n que a juicio ele lc"l .1ctor.i o r1em·1nc1a 

nino.que debe computaisa desd~ l~ [ccl1a en lJllc rc~lmcnte aco11t~ci~ 

ron, de acuerdo con l~s prueba~ rcnrlida~ PO lo~ .it1to3 del iuicio. 

qa. Febrero J de l9l~b. lJn¡111imicl.1d ~' voto::;. Ponente: 

Mtro. J\dclbcrtu Padi l 1a T\r:r.enclio. 4,1. Sl\Li\.- Scxt<l-

Rpoca, VolOmen CIV, Quinta Parte, pfig. 34. 

Ln prescripción en el contr~to de transporte de co-

sas e~ de tipo lib0r~torio, v~ que el abílnclono prolongado de los -

clercchos crea la incertidumbre, 1a incsté\biliclad, la falta de ccr-

teza en las relaciones entre los t1ombres que intervienen en este -

tipo de contrato. 

Gl transcurso de tiempo t1ace perder en muchas oca--

sior1es l~ prueba de las excepciones que podria t1ncer valer el deu-

clor. En por ello ~uc l~ prescripci611 ohliga n lon tit11lares de --
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los rlerechos a no ser ~egliqentes en su ejercicio y pone en clari

dad las relacione5 

4.4.- PRESCRlPCION DE LAS.ACCIONES• DEL"CllRGl\DOR .CONTRI\ EL PORH:ll

DOR. 

La pre~cripcl61l a la que están sujetas las accione~ 

tlel cnrgador para el re~arcimiento de riaílos, de la mala cjecuci6n

tlel contrato nl igual quC' las tendientes a obtener que el pot'leador 

com¡>lete-la ~jecuci6n del tran~porte al 'lllC se ha comprometido. la 

pérdid;i total o parcial, las avcrf.1r. de lüs mercancias, el retardo 

excesivo en la ejecución dPl transporte, e~ rle u11 afio. 

4. 5.- PIH;SCllIPClON m: 1.11s /\CClON~:s 11~:1. CONSJGNllT/11110 CON'l'I{/\ ~:1. -

l'ORTEl\llOR. 

Para liberar rápidamente al porteador de laa rc5po~ 

sabilidades asumidas en la ejecución del contrato de tra11spo~le l~ 

Ley somete las acciones cor1tra él a rigurosns prescripciones. 

El pago del trar1sportc y In recepción sin reservas

de las cosas transportadas extinguen toda acción contra el portea-

dor. 

Prescriben en un año las acciones del consignatario 

contra el porteador para pedir ln entreqa de las cosas transporta

<las, la indemnización por el retraso y dafios ~ufridos en los obje-
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tos transportados, contando el plazo de prescripción desde el dfa-

de la entrega del cargamento en el lugar de su destino o del en --

c1ue debta verificarse según las condiciones del transporte. 

Será también de un aílo en el caso de la p6rdida to-

tal ele las cosas tra-!"spor_tadas, 6ste---té.rmin,~ c·omienza a correr de~ 

de el_ n1omento en que 1-il~- cQ~·a-s -,1_~fdf:!-Sen- (fobiClo l leqar U Sll dcntino. 

El.·_ ~6-~ig~"..,tlt? . .'cc)rner·cio. cStahlece en defensa del por

teador un brevts~~~ pl~~o d~,d~n~ncia de los danos y avertas de -

las cosas transPi::c.tildas~ .. 

El Articulo 595 del Código de Comercio en su frac--

ci6n V, nos indica que la denuncia deber~ de realizarne en el mis-

mo momento de la entrega al dentínatario o dentro rle lag veintic11~ 

tro horas s1quier1tes, l'ueD on otro c~~0 l~ ~rri6n <lecac. 

4.6.- llCCIONES DEI. PORn:11oOR y su PllESCltIPClON. 

Lct µro5cripci6n de ln~ ncriones del porteador con--

tra el cargador y el destinat~r10, tanto por el pago del precio --

del transporte, como los gastos que haya hecho el porteador para -

la conservación do la cosa serfi de un aílo. 

Por lo general no se dá pues, al momento de contra-

tar el transporte, éste se paga, o al momento de recoger la carga. 

Por lo tanto no es comfin que se adeude el pago. 
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- - ·- --
Primera.- t.a f~ñalidad--priln?_~~if'.'_1--a~-~ste.trabajo es la de vor 

que papel- juega: e-¡ ~r;~n~p_or~e hoy en nuestros d1as. 

,-o-o-_· __ :'·- 2'. 

mia de _nu~str6.pats es generada principalmente por el -

trans~ort~ y es por ello que es de gran importancia el

estudio ae·este contrato en especial. 

Tercera.- El' -c-oritrato de transporte tiene como finalidad el tras-

ladarºde un lugar a otro cosas y personas mediante el -

pago de un precio en dinero. 

CuaC'ta.- El contr~to d~ trnnnporte terrentre de cosas es un con-

trato por virtud riel Cltnl una persona llamada cargador-

se obliga a trasladar de un lugar a otro cosas o mue---

bles mediante el pago de un precio en dinero llamado --

porte. 

Quinta.- Los elementos personales en este contrato son tres: el-

porteador, cargador y destinatario. 

Sexta.- Como elementos reales tenemos el transporte de las co--

sas, el precio y las cosas mismas. 

Séptima.- El elemento formal lo constituye la carta de porte. 

Octava.- En el juicio mercantil un particular va a perseguir la-



Novena.-

Décima.-

Oécíma 

declaración de un derecho ·subjetiv~ c~~nte a otra que -

la desconoce. 

La acción mercantil." en. -er --~-Ónt:ra-t~-:_ae~~ transporte ter re_!! 

tr:e de -~:~s-as, :e·~- U-ri-a--'(~~~til_tít\~_.:ot-~~~-~ada·' pOr el Estado P!!. 

ra poder pedir en~fuicio que se nos administre justicia 

e~ las contro~ec~ias·9~e~surjan ~n todos los actos de -

comercio. 

La prescripción mercantil es una sanci6n que le impone-

el Estado a una persona que teniendo un de~ccl10 no lo -

ejercita en el tiempo que la mísma ley e~tablec~. 

Primera.- Es de competencia del Jue~ de Distrito cPsolver esta, -

controversias, pues la materia mcrc,1ntil es {~det'i.d, p~ 

ro podr:J conocec u11 .J~;;:~ ~\vil ele C'!'Jt<lo controverniils -

ya q\1e existe la competoncin concurrente. 

Décima 
Segunda-- La prescripción de las acciones en el contrato de tcan~ 

porte terrestre de co~a~, debería de tener una regula--

ci6n m5s especf(ica dentro del Código de Comercio, a la 

\ºZ de que también debe oe~ objeto de estudios más pro-

(und~9 por parte de los investigadores, ya qua por la -

falta de inter~s y dQ investigación hncen posible la --

realización de este trabajo. 
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