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Introduccién 

El comercio es una de las actividades con mayor dindmica y que mas 
fuertemente se han visto influenciadas por ios desarrollos tecnoldgicos det 
ser humano, principalmente en materia de comunicacidn a distancia o 
telecomunicaciones. Asi, se han eliminado las principales barreras de tiempo 
y espacio en el ejercicio de esta actividad, Jo que ha dado tugar a la 
transformacién de diversas disciplinas que de alguna manera tienen relacién 
con el comercio. El Derecho no es la excepcion; por esta raz6n, y tomando 
en cuenta a esta rama del saber desde su perspectiva estrictamente 
Normativa, la misma debe de prever a través de normas juridicas, las 
diversas consecuencias legales derivadas de la celebracién de contratos 
mercantiles a través de medios electrénicos, dpticos o de cualquier otra 
tecnologia y, en particular, a través de la utilizacian de las diversas 
aplicaciones de Internet. 

El! objetivo central del presente trabajo de investigacién es establecer 
‘as principales consecuencias juridicas de la celebracion de contratos 
mercantiles a través de Internet y, una vez determinadas las mismas, 
sefalar ta forma en cémo nuestro legisiador regula dichas consecuencias a 
partir de fas reformas realizadas a los Cédigos Civil Federal, de 
Procedimientos Civiles, de Comercio y a la Ley Federal de Proteccin al 
Consumidor publicadas en el Diario Oficial de la Federacién et 29 de mayo 
de 2000, en vigor a partir del 7 de junio de 2000, y establecer, en su caso, si 
dichas reformas regulan de manera optima los diversos problemas juridicos 
derivados de la contratacién a través de Internet. 

Para efectos de lo anterior, en el Primer Capitulo, mediante la 
utilizacion de! método deductivo, esto es, partiendo de conceptos generales 
para llegar a conceptos particulares, anatizaremos el concepto del comercio 
y la forma en como ha evolucionado e| mismo hasta la utilizacién de las 
diversas aplicaciones de Internet como medio para su ejercicio. 

En virtud de que la presente tesis se refiere concretamente a la 
regulacion de los contratos mercantiles en Internet, tlevaremos a cabo un 
analisis de dichos contratos, de conformidad con nuestra legislacién vigente, 
no sin antes analizar los conceptos de los que se derivan los mismos, esto 
es, el hecho y acto juridicos, diferenciando a éste Uitimo del concepto de 
negocio juridico, el concepto de obligacién y la determinacién de cuando y 
en qué casos estamos frente a una obligacién mercantil. mediante el andlisis 
de los llamados actos de comercio, para finalmente liegar al analisis de los 
caracteres generales de los contratos mercantiles propiamente dichos.



En este mismo Primer Capitulo, destacaremos la importancia del estudio del 
perfeccionamiento de fos contratos y sentaremos fas bases de su 
Perfeccionamiento cuando son celebrados entre presentes y entre ausentes, 
dando a conocer al lector las diferencias principales entre estas dos formas 
de contratacién, para posteriormente, en el Capitulo Tercero, determinar si 
los contratos celebrados a través de medios electrénicos, dpticos o de 
naturaleza similar son contratos celebrados entre Presentes o entre 
ausentes. 

En el Segundo Capitulo, analizaremos de manera muy general qué es 
Internet, su evolucién tanto en el mundo como en México, su 
funcionamiento, asi como tas principales aplicaciones de la llamada red de 
redes para el ejercicio del comercio a través de la celebracién de contratos 
mercantiles. Este breve estudio nos servira para efectos de establecer en el 
Tercer Capitulo fa naturaleza juridica y principales consecuencias de 
Derecho derivadas de Ja contratacion a través de este medio. 

De esta forma, en el Tercer Capitulo lievaremos a cabo un andlisis de 
fos contratos mercantiles en Internet a la luz de la Teoria Clasica del Acto 
Juridico, esto es, mediante el estudio de los elementos de existencia y de 
validez de estos contratos, para de esta forma determinar aquellos puntos 
que no estan regulados en nuestro sistema juridico y que merecen ta 
atencién del legistador para evitar que el Derecho se vea rebasado frente a 
esta moderna forma de contratacion. En este capitulo, destacaremos ios 
principales problemas que se dan en la practica en la celebracién de 
contratos utilizando las diversas aplicaciones de! Internet en el comercio: 
entre otras, la exigencia legal de la forma escrita en la celebracién de 
algunos contratos, la problematica que existe para la identificacién de las 
partes en la celebracién de ios contratos y ta certeza de las mismas en la 
utilizacién de los medios electrénicos para contratar. 

Asimismo, estudiaremos diversas técnicas que se estan dando en la actualidad para la solucién de problemas derivados de la falta de seguridad y certeza juridicas en ia contratacién a través de medios electrénicos, dpticos 
o de cualquier otra tecnologia, entre otras, las técnicas de cifrado o 
encriptado de informacién transmitida a través de la red de redes, y la 
utilizacién de firmas electrénicas. También, analizaremos los principales 
conflictos de leyes en el espacio que pueden presentarse en la celebracién 
de contratos en Internet y la forma en camo pueden ser solucionados a través de las diversas técnicas de solucién de este tipo de conflictos, 
fundamentalmente a través del uso del analisis de la norma conflictual o 
Sistema Conflictual Tradicional, como también se le conoce.



Finalmente, en el Cuarto Capitulo, ei lector tendra la posibilidad de 
vistumbrar la tendencia actual para la regulacion de! ejercicio del comercio a 
través del Internet, conocido como comercio electrénico, tomando en 
consideracién el caracter global de esta red. Asi, anatizaremos uno de los 
principales documentos juridicos que se han dado a nivel mundial para tratar 
de unificar los criterios en la regulacién de esta materia y evitar en la medida 
de lo posible los conflictos de leyes que puedan surgir por la contratacion en 
Internet: la Ley Modelo de la Comisién de las Naciones Unidas para et 
Derecho Mercantil internacional en materia de Comercio Electronico, ta cual 
como se vera fue considerada por el legislador en las reformas de mayo de 
2000.



Capitulo Primero. 
Marco Conceptual 

En el presente Capitulo utilizaremos el método deductivo, esto es, que 
partiremos de conocimientos y Conceptos generales para llegar a conceptos 
particulares que nos permitiran sentar las bases del estudio de los contratos 
mercantiles celebrados a través del uso de Internet, para posteriormente 
realizar un estudio de la forma en como se ha dado la tegulacién de este tema 
en México y en el mundo. En este orden de ideas, estudiaremos el concepto de 
comercio, la manera cémo ha evolucionado esta actividad humana y la 
importancia de la tecnologia en el desarrollo de la misma; distinguiremos las 
Obligaciones civiles de las mercantiles partiendo de los conceptos de las que se 
derivan ambas, esto es, el hecho y acto juridicos, y finalmente determinaremos 
las teorias aplicables para explicar el perfeccionamiento de los contratos 
celebrados entre ausentes de conformidad con nuestra legislacion civil y 
mercantil. 

1.1. Concepto de Comercio. 

El comercio es una actividad del hombre que puede verse desde varios 
puntos de vista: el etimoldgico, el gramatical y el econdmico,. 

Desde ei punto de vista etimoldgico, ta palabra comercio proviene de fa 
voz latina commercium, de cum, con y merx, 0 mercis, mercancia. 

Tomando en consideracién la acepcién gramatical del concepto en 
estudio, la Enciclopedia Juridica Omeba, siguiendo lo establecido por la Real 
Academia de la lengua Espajola, sefala que el comercio es una: 

“Negociacién que se hace comprando, vendiendo o permutando 
unas cosas por otras”. ' 

Como el lector puede observar, este concepto es un cuanto tanto 
limitado, ya que el comercio no solamente se lleva acabo a través de los 
contratos de compra, venta o permuta, sino que el ejercicio del mismo puede ser realizado a través de mtltiples y muy diversas formas de contratacion, por lo que, si tomamos como valido el concepto de comercio proporcionado por la Enciclopedia Juridica Omeba, dichas formas de contratacion quedarian 
excluidas. Por otro lado, el concepto en estudio, no establece nada con relacion 
a las personas que realizan esta actividad, la motivacion que las lleva a 

  

" ENCICLOPEDIA JURIDICA OMEBA: Tomo It » Ed Oriskill S.A, Buenos Aires, Argentina, 1979, p 305



realizarla y los beneficios de la misma para dichas personas. Sin embargo, esta 
definicion no es del todo errénea, ya que no limita el medio que puede ser 
utilizado para el ejercicio de esta actividad, lo cual resulta de gran importancia 
Para establecer la posibilidad de realizar el comercio a través de muy diversos 
Medios, entre otros via Internet. 

Desde un punto de vista econdmico, el comercio es: 

“La actividad lucrativa que consiste en intermediar directa o 
indirectamente entre productores y consumidores con el objeto de 
facilitar y promover la circulacién de la riqueza™ 

Este concepto nos introduce varios elementos que nos dan una idea mas 
clara de lo que debemos entender por comercio. Dentro de éstos podemos 
mencionar la intermediacién, el animo de lucro y la ventaja de facilitar la 
circulacién de la riqueza, ademas de que no limita las formas de contratacién y 
los medios a través de los cuales se puede ejercer esta actividad, por lo que se 
abre la puerta para ejercer el comercio a través de la utilizacion de diversos 
medios, como son, entre otros, el teléfono, el telefax, el mismo telégrafo, la 
utilizaci6n del correo convencional, la television, y actualmente Internet, a través 
de sus diversas aplicaciones, las cuales seran estudiadas en el Segundo 
Capitulo del presente trabajo de investigacion. 

Continuando con el concepte econdmico del comercio, el maestro Rafael 
de Pina nos dice: 

"El comercio, en su acepcién econdmica original, consiste 
esencialmente en una actividad de mediacién o interposicion entre 
productores y consumidores, con proposito de lucro. La 
conveniente division del trabajo impuso la necesidad de que esa 
accién mediadora fuera realizada por personas especializadas: 
los comerciantes. Asi, desde el punto de vista econdémico, es 
comerciante la persona que profesionalmente, habitualmente, 
practica aquella actividad de interposicién, de mediacién, ente 
productores y consumidores”.> 

Como el lector puede observar, el autor arriba citado engloba !o 
mencionado en las anteriores definiciones, ademas de que nos aporta un 
concepto muy importante para la determinacion de fa mercantilidad de una 
obligacién: los comerciantes. Asi, nuestro Cédigo de Comercio vigente, que 
traté de seguir una postura “objetiva”, sigue definiendo a los comerciantes {en 
  

*Ob Cit. 9305 
° DE PINA VARA Ratoet Derecho Mercantil Mexicana 26° edician Ed Porréa Mexico, 1998 p 3



una tendencia todavia subjetiva) en el articulo 3° al decir lo siguiente en su 
Fraccién I: 

“Se reputan en derecho comerciantes: 

1 Las personas que teniendo capacidad legal para ejercer el comercio, hacen de 
éi su ocupacién ordinaria, 

Por lo anterior, desde nuestro punto de vista, la definicién de De Pina 
sobre ef sentido econdmico del comercio, nos resulta mas completa que tas 
anteriormente analizadas. 

En este sentido, nosotros, tomando en cuenta las definiciones anteriores, 
consideramos que el comercio es: 

La actividad humana de intermediacién de bienes y servicios entre 
Productores y consumidores que facilita la circulacién de la riqueza, con 
animo de lucro, independientemente de! medio que se utilice en la 
realizacién de esta actividad, realizada por personas fisicas o morales 
denominadas comerciantes que hacen de esta actividad su ocupacion 
ordinaria. 

1.2. Evolucién del Comercio hasta la aparicién del Comercio 
Electronico. 

Una vez que hemos definido los caracteres generales de la actividad 
comercial, es necesario dar a conocer al lector, de una manera muy general, la 
forma como ha evolucionado el comercio como actividad de! hombre para fa 
intermediacion de bienes y servicios entre los productores y consumidores con 
animo de lucro, para vislumbrar cémo surgid la realizacién de esta actividad 
utilizando los medios electronicos, y por ende mediante la utilizacién de las 
diversas aplicaciones de Internet. Para estos fines, nos teferiremos a la 
importancia que ha tenido la tecnologia y las telecomunicaciones* para el 
desarrollo de esta actividad. 

La historia del comercio puede dividirse, en términos generales, en tres 
etapas: a) el comercio realizado a través del trueque; b) el comercio realizado a 
través del uso de la moneda y c) el comercio realizado a través det uso del 
crédito. 

  

“ La palabra telecomunicaciones es definida por la Ley Federal de Telecomunicaciones, pubticada en el Diario Oficial de ta Federacién el 7 de junio de 1995, en su Articulo 3° Fraccién XIV como: Toda emisiOn, transmisién o recepcion de signos, sefales, escritos, imagenes, voz, sonido 0 infermacién de cualquier naturaleza que se efectUa a través de hilos, fadioelectricidad, medios dpticas, fisicas, u otros sistemas electromagnéticos. 
En términos mas senailios, si consideramos que la comumucacicn es fa transmisién de informacion entre dos puntos las telecomunicaciones pueden definitse como la comunicacion a distancia mediante fa utilizacién de los medios sefalados en el articulo mencionado



  

a) E} comercio realizado a través del trueque: 

Para el Diccionario Larousse trueque es: 

“Cambio, accién y efecto de trocar: un trueque ventajoso”® 

Si bien es cierto que existen muy pocos documentos historicos e incluso 
Prehistoricos que nos den una idea clara de la manera cémo inicié el comercio 
como actividad del hombre de intermediacién de bienes y servicios, podemos 
mencionar que esta actividad comenzé de una manera muy rudimentaria, a 
través del intercambio de bienes entre si. En virtud de que la finalidad en la 
realizacion de esta actividad no era propiamente la de obtener una ganancia o 
un lucro, sino simplemente la obtencién de {os satisfactores necesarios para 
sobrevivir, no podemos, con base en la definicién de comercio que apuntamos 
en ei inciso anterior, considerar al trueque como una actividad propiamente 
comercial, sin-embargo, si podemos considerar a esta actividad como la base 
del comercio como lo conocemos. 

Durante la Prehistoria, existieron sociedades agrafas, esto es, que 
carecian de escritura, y por esta razén desconocian el derecho escrito. Dichas 
sociedades se dedicaban entre otras actividades, a la Caza, pesca y 
recoleccién. No habia comercio por no haber propiedad privada y prevalecia la 
Ley del Talién. 

Posteriormente, surge la sedentarizacién, y el hombre se empez6 a 
dedicar a la agricultura y al pastoreo, surgiendo el concepto de propiedad 
privada, y con él la distincién de clases sociales, dando como resultado el 
trabajo subordinado y la division de! trabajo. En esta etapa es cuando surge el 
antecedente mas remoto del comercio, et trueque. El trueque surgié como 
resultado de la imperiosa necesidad que tuvo el hombre de allegarse los 
satisfactores necesarios para sobrevivir, y por esta razon, al ver que otros 
hombres poseian aquellos bienes que é! necesitaba y No producia, inicio a 
pactar con ellos, el intercambio de los mismos. 

b) El comercio realizado a través del uso de la moneda: 

Antes de establecer el surgimiento de la moneda como medio de cambio 
para el ejercicio del comercio, es_necesario definir lo que es la moneda. 

  

* GARCIA. PELAYO y GROSS Ramon Pequeno Larousse Illustrado 1994 16 edicién, Edicrones Larousse, México 1994 p 1031



A este respecto, el Diccionario Larousse arriba Citado establece respecto al concepto de moneda: 

“Gel n. De Juno Moneta, Juno Avisadora, junto a cuyo templo establecieron los romanos un taller de moneda). Signo representativo del precio de las cosas. (SINON. V. Dinero.) // Pieza de metal acufada por cuenta del soberano, para servir en las transacciones: moneda de oro, de plata, de cobre”® 

En cuanto al desarrollo histérico de la moneda, posteriormente al trueque, hacia el afio 5,000 antes de Cristo, surge la escritura y con ésta el derecho escrito y ef comercio como lo conecemos. El hombre buscé un medio a través del cual pudiese facilitar el intercambio de bienes, debido a las multiples dificultades que tuvo que enfrentar al movilizar bienes de un lugar a otro, yes asi como surge fa moneda. 

Las primeras monedas utilizadas fueron objetos muy comunes como pieles, ganado y trozos de metal, entre otros. Por ejemplo, tos primeros habitantes de nuestro territorio utilizaban granos de cacao y otros frutos, para adquirir sus satisfactores. 

En culturas tan importantes como la asiria, la egipcia, la fenicia, y la griega se empezaron a utilizar los primeros lingotes de metal precioso con un peso fijo, mas tarde se acufiaron discos con el sello del Estado. 

Durante mucho tiempo, el oro y la plata sirvieron, juntos, de metales monetarios. En el siglo XIX se tomaba el Patron oro para atribuir valor a la moneda. 

Durante la Edad media (siglos V al XV de nuestra era) surgieron los mercaderes, que eran personas que recorrian grandes distancias tlevando productos de un lado a otro. Estas personas fueron los primeros en utilizar la moneda - como actualmente ia conocemos- como principal medio de intercambio de bienes y servicios, facilitando de esta forma la circulacién de la riqueza. 

c) El comercio realizado a partir de la aparicién del crédito: 

Otro elemento importante que permitid el avance del comercio, fue sin duda, el crédito, palabra ésta que proviene de la voz latina credere y que 

  

“GARCIA. PELAYO y GROSS, Ramen. Qb Cit, p 695



Significa confianza, y que permitié a las personas allegarse de los bienes y 
servicios que necesitaba sin tener que realizar gastos presentes, con la 
Confianza por parte de las personas que les Proporcionaron dichos bienes y 
Servicios de que sus acreditados les pagarian en el futuro, esto es no se da en 
el intercambio de bienes y servicios una simultaneidad entre la prestacién y la 
contraprestaci6n de dichos bienes o servicios. 

Con el crédito surgen los titulos de crédito (que son aquellos documentos 
necesarios para ejercitar el derecho literal que en ellos se consigna’), que 
representan la riqueza, facilitando su transmision y negociabilidad. Gracias a los 
titulos de crédito, los avances tecnolégicos del hombre en relacién con el 
comercio han podido ser eficaces, ya que de otra forma hubieran faltado medios 
juridicos para la consecucion de sus fines. Los titulos de crédito permiten 
movilizar fas riquezas, venciendo las dificultades del tiempo y del espacio. 

A este respecto, el Dr. Pedro Astudillo Urstia establece en relacion con 
los actos de crédito: 

“ Se entiende que hay un acto de crédito cuando en el intercambio 
falta ia simultaneidad entre la prestacién y la contraprestacién de 
bienes, dinero o servicios; y a una prestacién econdmica presente 

corresponde el compromiso de una contraprestacién econdmica 
futura”. 

Después de haber analizado la evolucién del comercio conforme a las 
tres etapas antes mencionadas, debemos destacar que otros aspectos muy 
importantes para el desarrollo del comercio ha sido, sin duda, los avances 
tecnoldgicos y de las telecomunicaciones del hombre, ya que obstaculos como 
el tiempo y el espacio, han sido casi eliminados con inventos tales como los 
medios de transporte. que van desde las bestias de carga, hasta aeronaves y 
trasatlanticos que poco a poco han suprimido este problema. Asimismo, los 
problemas de la comunicacién han desaparecido, primeramente con la 
comunicacién via telegrafica y por el correo convencional y actualmente con 
medios tan sofisticados como el teléfono, el telefax y actualmente las diversas 
aplicaciones de Internet que han sido utilizadas para el ejercicio del comercio, 
que como veremos a lo largo del presente trabajo de investigacién, han 
modificado las formas tradicionales de contratar para efectos de ejercer el 
comercio. 

    
” Ley General de Titulos y One-acn 
que dec.a que tes ntutos de c 
expresado en ‘cs msmce GU 
1998. p 10 
‘bidem pS 

  
   nas ce Crédit articule Sto, que adopte ef concepta aportado por César Vwante, 

san aquellos documentos necesarias para eyercitar el detecho iiteral y autonome 
uDILLO URSUA Pedro Los Titulos de Crédito 5* edition Ed Pomia, México, 

 



Debido a los avances que ha tenido el ejercicio del comercio a lo largo de 
la historia, diversas disciplinas del saber humano, han tenido que actualizarse 
Para efectos de no quedar en un ‘estado anacrénico frente a las nuevas 
Practicas comerciales que se estan llevando acabo, y por esta razén el 
Derecho, particularmente e! Derecho Mercantil, cuya principal caracteristica es 
la de regular de manera dinamica ia actividad comercial, han tenido que prever 
y regular las diferentes consecuencias juridicas de estas practicas. 

Si tomamos en consideracién la definicion de Derecho? ilevada a cabo 
por Miguel Villoro Toranzo, que toma en cuenta Unicamente la parte de la 
Ciencia Juridica que estudia la sistematica juridica, el Derecho debe de dar a 
través de sus normas sociales de conducta, declaradas obligatorias por la 
autoridad, soluciones justas a los problemas surgidos de la realidad histérica, y 
este es uno de los objetivos del presente trabajo de investigacién, destacar ta 
importancia de regular juridicamente y de una manera adecuada, la 
contrataci6n a través de la utilizacién de las diversas aplicaciones de Internet. 

Respecto a la relacion que ha tenido el Derecho Mercantil, con el 
desarrollo del comercio, el Dr. Pedro Astudillo dice: 

“El Derecho Mercantil formé un todo con el Derecho Civil y su 
autonomia esta ligada a la aparicién de los mercaderes y el 
desarrollo de! comercio. Los centros mercantiles de Primer orden 
Tequirieron de un derecho que respondiera a sus peculiares 
Necesidades y a la agilidad inherente a una actividad comercial en 
constante crecimiento, de ahi que hubieran aparecido primero una 
serie de practicas que convertidas en costumbre juridica, motivaron 
la aparicion del derecho escrito. 

En efecto, los primeros ordenamientos mercantiles son las 
compilaciones y ordenanzas de los comerciantes organizados. Asi 
han surgido dos tendencias para definir el campo del derecho 
mercantil. La una objetiva, que atiende a la naturaleza intrinseca del 
acto de comercio y la otra subjetiva, con un criterio mas simplista, 
resuelve que el derecho mercantil es el derecho de los 
comerciantes”.'° 

Diversas han sido las aportaciones del Derecho para el desarrollo del 
comercio, entre otras, las diferentes formas de contratacién, el surgimiento de 
las instituciones de seguros y de fianzas, la regulacién de las instituciones de 
crédito y auxiliares del crédito, el surgimiento y la regulacion de las distintas 
  

Ltt VILLORO TORANZO, Miguel Introduccién al Estudio de! Derecho, 10* edician, Ed Porrua, México. 1993, p 127 " ASTUDILLO URSUA, Pedro. Ob Cit, p2



  

formas de contratacién societaria con fines de lucro y especulacién comercial y 
el crédito antes mencionado. 

EI ejercicio del comercio utilizando las diversas aplicaciones de Internet, 
también conocido como “comercio electrénico”, es el comercio tal y como lo 
conocemos, esto es, una actividad humana de caracter lucrativa cuyo objetivo 
es la intermediacion directa o indirecta entre productores y consumidores para 
facititar y promover ta circulacién de la riqueza, pero facilitado por este 
novedoso medio de telecomunicaciones, que es una materia relativamente 
nueva y en constante cambio. En este orden de ideas, no solo la evolucién del 
Comercio como tal ha marcado la aparicién del comercio electronico, sino que también la evolucion de las telecomunicaciones ha contribuido para el 
desarrollo de este novedoso sistema de contratacién. 

Como conclusion, podemos considerar que muchos factores han intervenido para la aparicién del comercio electrénico, fundamentalmente los 
avances tecnolégicos y de las telecomunicaciones aunados a las aportaciones del Derecho Mercantil al comercio, que de manera conjunta han contribuido para que los comerciantes encuentren dptimo el ejercicio de su actividad utilizande por medio las diversas aplicaciones de Internet. 

Sin embargo, y tomando en cuenta que la red de Internet es muy 
novedosa, aunado a su caracter global, el ejercicio del comercio utilizandolo como medio genera muchos problemas juridicos que no han sido resueltos y mucho menos regulados de una manera correcta. Estos son los objetivos del presente trabajo de investigacion, esto es, tratar de vislumbrar estos problemas, verificar si nuestra regulacién juridica vigente los prevé y establecer si la forma en la que el legislador opté por regularlos es la correcta, para optimizar el uso de Internet en el ejercicio de! comercio. 

1.3. El hecho juridico. 

A continuacién, se analizaran las consecuencias juridicas de ta contratacion mercantil en Internet y la forma en como estan reguladas por 
nuestra legislacion vigente, 

La actividad comercial, independientemente de los medios que sean utilizados para su ejercicio, se lleva a cabo mediante la celebracién de acuerdos de voluntades por los que se crean y transfieren derechos y obligaciones, a los que conocemos como contratos. Todo contrato es un acto juridico, y un acto juridico se deriva del concepto de hecho juridico, por lo que en el presente apartado analizaremos este concepto. 

Para explicar el concepto de hecho juridico debemos partir de tos Conceptos Juridicos Fundamentales. En nuestra opinion, tomando en



Consideracién ta postura ius formalista de Hans Kelsen, los conceptos juridicos 
fundamentales son aquellas ideas del Derecho que atienden a la estructura 
lOgico-format de la norma. En este orden de ideas, son tres los conceptos 
juridicos fundamentales, de los cuales se derivan los demas conceptos 
juridicos: el supuesto juridico, el hecho juridico y la consecuencia Juridica. 

Por esta razon, para saber qué es el hecho juridico debemos partir de nuestro 
Concepto de supuesto juridico, tomando como base la concepcién de norma 
juridica, y de esta forma llegar a la teoria del acto juridico y finalmente a la del 
acto de comercio, para la determinacion de ta mercatilidad de las obligaciones y 
Por ende, de los contratos. 

Primeramente partiremos de un concepto de norma in genere. La norma, 
en un sentido amplio, es toda regia de conducta obligatoria y prescriptiva que 
impone deberes y confiere derechos. Las normas juridicas se distinguen de 
todas las demas por el hecho de que son declaradas juridicamente validas por 
un érgano del Estado para un determinado tiempo y espacio (concepto de 
vigencia). 

Dentro de la multiplicidad de normas que rigen la conducta del hombre podemos mencionar a las morales, a las religiosas, a las de trato social y alas 
normas juridicas. 

Las normas juridicas en distincién con otro tipo de normas que rigen ta 
conducta del ser humano tienen cuatro caracteristicas fundamentales que les son esenciales, a saber, son bilaterales, externas, heterénomas y coercibles. 

El que la norma juridica sea bilateral implica que la existencia de 
dos partes, una que esta constrefida a fa tealizacion de una 
conducta y otra que esta facultada a su exigencia. 

Ademas de lo anterior, las normas juridicas son externas, ya que lo importante para el Derecho es la conducta exterior dei hombre, sin embargo, en muchas ocasiones las normas juridicas hacen referencia a aspectos internos, como el dolo, la praeter intencion, ta intencién, la buena o la mala fe, etcétera, pero siempre referidos a aspectos externos. 

Las normas juridicas son también heterénomas, ya que son impuestas por una voluntad extrafa al obligado al Cumplimiento de la misma norma, a diferencia de otras normas como las morales que son auténomas La 
heteronomia implica la sujecion a un querer ajeno.



Finalmente, dentro de las caracteristicas de las normas juridicas tenemos 
la coercibilidad, esto es, la posibilidad de hacer efectivo su cumplimiento incluso 
de manera no espontanea mediante el uso de la fuerza estatal."' 

Para llevar a cabo el analisis de lo que debemos entender por hecho y 
acto juridico, con el propésito de determinar la naturaleza del comercio 
electronico, es necesario, como indicamos anteriormente, estudiar la estructura 
de la norma juridica. 

Dentro del estudio de los Conceptos Juridicos Fundamentales antes 
mencionados tenemos dos conceptos muy importantes y que denotan la 
estructura de toda norma juridica, a saber, el supuesto juridico y la 
consecuencia juridica o de derecho. 

EI supuesto juridico es la hipdtesis contenida en la norma de derecho yla 
consecuencia juridica_ es el resultado juridico que corresponde por la 
actualizacién en el mundo factico de la conducta contenida en la hipotesis 
planteada en el supuesto juridico. 

Respecto al supuesto juridico, Jorge Alfredo Domingez Martinez 
establece: 

“El supuesto juridico es el primero de los elementos de la norma 
Juridica; por él entendemos la hipdtesis de cuya realizacién 
depende el nacimiento de las consecuencias de derecho contenidas 
en la norma. Estas, las consecuencias indicadas son su segundo 
elemento y en razon de la naturaleza de que participan son 
calificadas como consecuencias de derecho: consisten en fa 
creacién, transmisién, modificacién o extincién de derechos y 
obligaciones”.'? 

El autor citado nos apunta, de manera acertada, que en el supuesto de la 
norma juridica se contiene una hipdtesis que de realizarse producira o no las 
consecuencias de derecho contenidas en ta misma norma, Sin embargo, la 
actualizacién de Ja hipétesis contenida en el supuesto de la norma juridica 
puede 0 no darse, por lo que la relacion entre el supuesto y la consecuencia 
juridica es de caracter contingente. 

  

“At hablar de coercibildad. no necesariamente tenemos que dentiticarla con el Estado, simplemente implica el hacer cumplr ciertas reglas mediante el uso de la fuerza Sin embargo, hoy en dia, el que tiene e! monopolio de! uso de la fuerza es el Estado 
“ DOMINGUEZ MARTINEZ. Jorge Alfredo Derecho Cruil_5* eaicion, Ed Paria, México, 1996, p 495



De la realizacién de to prescrito por la hipdtesis contenida en el supuesto 
juridico surge lo que conocemes como Hecho Juridico, concepto que 
analizaremos a continuacién. . 

  

1.3.1. El hecho juridico en sentido amplio. 

Como mencionamos con anterioridad, con la realizacion de la conducta 
referida en el supuesto juridico se producen las consecuencias de derecho 
contenidas en ja norma juridica, esto es se crean, transfieren, modifican o 
extinguen derechos y obligaciones previstos en la norma juridica. 

A la actualizacién de la hipdtesis contenida en el supuesto juridico y que 
produce consecuencias de derecho se le conoce como Hecho Juridico en 
sentido amplio, ya que dichas consecuencias se producen sin fa intervencion o 
no del ser humano y/o de su votuntad, ni con la intencién o no de producirlas, 
solamente se atiende a la realizacion de la conducta sefalada en el supuesto 
juridico y que tendra como resultado la modificacion de! mundo de to juridico, 
esto es, produciendo tas consecuencias juridicas sefaladas en la norma 
juridica, creando, transmitiendo o modificando derechos y obligaciones. 

  

Un hecho o acontecimiento, in genere, Para poder ser considerado como 
juridico, necesariamente debe de estar contenido en una norma juridica, y que 
ésta, a su vez, contenga las consecuencias de derecho atribuibles a la 
actualizacion de dicho hecho, ya que de lo contrario estaremos frente a un 
hecho ajuridico o no juridico, esto es, que no tiene importancia para el derecho. 

Respecto a los hechos juridicos en sentido amplio, Dominguez Martinez 
apunta: 

“De los conceptos vertidos por la generalidad de la doctrina, se 
desprende que el hecho juridico en sentido amplio es todo 
acontecimiento cuyo origen puede ser la voluntad del hombre ola 
naturaleza, que produce las consecuencias de derecho ya 
apuntadas o sea, la creacion, transmision, modificacion y extincién 
de derechos y obligaciones. Dentro del concepto cabe todo tipo de 
acontecimiento generador de efectos juridicos, cualquiera que fuere 
su origen”."* 

 thidem 9 499



Respecto a los hechos juridicos en sentido amplio, Trinidad Garcia 
apunta: 

“Los hechos juridicos son los acontecimientos a los que el Derecho 
atribuye consecuencias consistentes en el nacimiento, la 
modificacion o ta pérdida de derechos o de situaciones juridicas de 
la persona”."4 

Salvador Garcia Rodriguez define al Hecho Juridico en sentido amplio de la siguiente manera: 

"Es todo acontecimiento, ya se trate de un fenémeno de la 
naturaleza o de un hecho del hombre, que el ordenamiento juridico 
toma en consideracién para atribuirle consecuencias de derecho".'5 

Una vez que hemos abordado el concepto de hecho juridico en sentido 
amplio, esto es, cualquier acontecimiento, que produce consecuencias de derecho por actualizarse el supuesto contenido en la norma juridica, debemos analizar el concepto de hecho juridico en sentido estricto, para después estudiar el concepto de acto juridico. 

Frente al concepto de hecho juridico antes aludido, tenemos dos tendencias, a saber, la teoria francesa o tradicional del acto juridico, que establece ta existencia unicamente de dos aspectos, el hecho y el acto juridico, y que es la teoria adoptada en México tanto doctrinal como legislativamente desde el Cédigo Civil de 1870, y la teoria alemana o moderna del acto juridico, que establece la existencia de tres aspectos, el hecho, el acto y el negocio juridico. Esta teoria es recogida en paises como Alemania, Italia y Espana. 

1,3.2. El hecho juridico en sentido estricto. 

El hecho juridico en sentido estricto para la teoria francesa o bipartita del acto juridico como también se te conoce, se clasifica en dos tipos: hecho juridico en sentido estricto humano voluntario, y que a su vez se subdivide en licito 0 ilfcito y en hecho juridico en sentido estricto involuntario (y por lo tanto proveniente de ia naturaleza) que produce las consecuencias de derecho contenidas en el supuesto juridico de una norma juridica. 

  

“ GARCIA Trinidad Apuntes de introduccién al estudio del derecho. 30? edicién, E¢ Portia, México, 1998, p. 158. 
™ GARCIA RODRIGUEZ. Salvador Derecho Mercantil Los Titulos de Crédito y el Procedimiento Mercanti, 4° edicidn, Ed Porrua México, 1999. p 3 

12



  

Asi lo apunta el citado autor Salvador Garcia Rodriguez, en los siguientes términos: 

"Los hechos juridicos en sentido estricto, pueden ser: 

a) Voluntarios o del ser humano. 
b) De la naturaleza. 

Los primeros pueden ser licitos, como la gestién de negocios, e ilicitos, 
como el apoderamiento de una cosa sin derecho (robo). 

Los de la naturaleza son: como el nacimiento, la muerte, la accesién natural de inmuebles etcétera.""® 

Analizando el concepto anterior, podemos decir que los hechos juridicos €n sentido estricto, se pueden clasificar en dos tipos, los provenientes de la naturaleza y los provenientes dei hombre. Los primeros son siempre involuntarios, tales como una inundacion, un terremoto, el nacimiento de un ser humano o de un animal, entre otros y los segundos debido a Ia intervencién del ser humano son voluntarios. Asi lo apunta Trinidad Garcia en tos siguientes términos: 

“El elemento esencial del hecho juridico es que produce consecuencias en el campo del Derecho. La voluntad humana es 
sdlo elemento accidental, aunque de Primera importancia, dado el numero de hechos que se deben a ella y Son su manifestacion. De acuerdo con estas ideas, los hechos juridicos pueden ser voluntarios 0 involuntarios 0 naturales” 7 

Los hechos juridicos votuntarios (y por lo tanto humanos) se dividen a su vez, de conformidad con la teoria francesa, en licitos, dentro de los cuales se incluyen a los cuasi-contratos, y en ilicitos, dentro de los cuales se incluyen a los delitos y a los cuasi-delitos. 

En cuanto a ejemplos de los anteriores, podemos mencionar que la gestion de negocios y el pago de lo indebido, entre otras figuras, pueden considerarse como cuasi-contratos, esto es, que son hechos juridicos voluntarios licitos. 

ee 
“Ipgem.p 4 | 
* COVIELLO citade por GARCIA, Tanidad Ob Cn p 159



Para ejemplificar lo anterior, podemos esquematizario de la siguiente forma: 

Teoria Bipartita 0 francesa del Acto Juridico: 

* Hecho Juridico en sentido amplio, es tode acontecimiento que produce consecuencias de 
derecho, esto es, que se transmiten, crean, transfieren o modifican derechos y obfigaciones. 

* Hecho Juridico en sentido estricto, es todo acontecimiento natural o humane, voluntario 
© involuntaria que produce consecuencias de derecho sin que haya la intencion de 
producirlas. 

Hecho Juridico en sentido estricto material o de la naturaleza 

Hecho Juridico en sentido estricto humano votuntario licito: cuasi-contratos 
Se clasifica en: 

Hecho Juridico en sentido estricto humano voluntario ilicito: delitos y Cuasi- 
elitos. 

1.3.3. El acto juridico. 

El concepto de acto juridico se deriva de los tres conceptos juridicos 
fundamentales antes aludidos, esto es, el supuesto juridico, el hecho juridico y 
la consecuencia juridica. Del concepto de acto juridico se derivara el de 
contrato y posteriormente el de acto de comercio para determinar la 
mercantilidad de un contrato. 

Sin embargo, el concepto de acto juridico varia segun fa tendencia a la que 
nos inclinemos, ya sea con relacién a la teoria francesa o bipartita del acto 
juridico o la teoria alemana-italiana o tripartita det acto juridico, que se refiere 
mas que al acto juridico al concepto de negocio juridico. 

Asi, el acto juridico para la teoria francesa o bipartita es la manifestacion 
exterior de fa voluntad para producir consecuencias de derecho estando 
presente la intencion del ser humano de Producirlas. 

Dominguez Martinez al realizar una cita de Julian Bonnecase establece: 

“El acto juridico- apunta Bonnecase- es una manifestacién exterior 
de voluntad, bilateral o unilateral, cuyo objeto directo es engendrar, 
fundado en una regla de Derecho o en una institucién juridica, en 
contra o a favor de una o de varias personas un estado, es decir, 
una situacién juridica permanente y general, o por el contrario, un 
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efecto juridico limitado que se reduce a la formacién, modificacién o 
extincion de una relacién de derecho” 1 

El ya citado Salvador Garcia Rodriguez, define al acto juridico, desde e! Punto de vista de ia teoria francesa o bipartita de la siguiente manera: 

"Es la manifestaci6n exterior de la voluntad, que se hace con et fin 
de crear, transmitir, modificar o extinguir derechos y obligaciones y 
que produce el efecto deseado por el autor". "® 

1.3.4, Et negocio juridico. 

Para entrar al estudio del concepto de negocio juridico, concepto aportado por la Teoria Alemana, Teoria Tripartita o Teoria Moderna del acto juridico, como también se le conoce, tenemos que establecer las principales diferencias entre esta teoria y la tradicional o teoria francesa del acto juridico. 

Para la Teoria Alemana, e! concepto del hecho juridico en sentido amplio es exactamente igual al de la teoria francesa, esto es, lo definen como un acontecimiento de la naturaleza o humano productor de consecuencias de derecho. 

Siguiendo esta teoria, los hechos juridicos son clasificados en materiales o Provenientes de la naturaleza y por lo tanto involuntarios, y cuando interviene el ser humano, y por lo tanto la voluntad de este, ya no se les considera como hechos juridicos, sino como actos juridicos, en lugar de clasificarlos como hechos juridicos en sentido estricto voluntario licitos como lo hace !a teoria 
bipartita o francesa. 

Por to anterior, por hecho juridico se entendera todo acontecimiento que produce consecuencias de derecho sin que haya intervenido la voluntad del ser humano, esto es, provenientes de la naturaleza, y por acto juridico, debemos entender, a ia luz de esta teoria, todo acontecimiento que produce consecuencias de derecho cuando interviene el elemento volitivo. 

A la manifestacién exterior de voluntad Para producir consecuencias de derecho habiendo la intencién de producirlas, a la que se le conoce como acto juridico en la Teoria francesa, se le llamara — segun la Teoria alemana- Negocio Juridico. 

ee 
’Citado por DOMINGUEZ MARTINEZ, Jorge Alfredo Ibwdem p 503 “GARCIA RODRIGUEZ Satvador Ob Ci p 3



Respecto al seguimiento que hace nuestra doctrina y legislacién a ta 
Teoria bipartita o francesa del Acto Juridico en relacién con la Teoria tripartita o 
del negocio juridico, Trinidad Garcia apunta lo siguiente: 

“El acto juridico es el hecho de este orden realizado por el hombre 
con el proposito primordial de producir efectos de derecho. Se le ha 
Namado también negocio juridico, traduciendo |iteratmente la 
expresién con que lo designan las literaturas juridicas alemana e 
italiana, se ha dado como razén de ello la conveniencia de hacer 
desaparecer el equivoco a que la palabra acto puede dar lugar, ya 
que, ademas de designar el hecho a que antes nos hemos referido, 
es también el nombre de las pruebas escritas destinadas a 
demostrar la existencia de alguna cosa”.° 

Debemos destacar que, la figura del negocio juridico no es recogida ni 
por la doctrina ni por la legislacion mexicanas. La teoria que se recoge en 
nuestro ambiente juridico es la teoria bipartita o francesa del acto juridico con 
su dualidad de conceptos, el hecho y el acto juridico, anteriormente explicados. 

De esta forma, ei ahora llamado Codigo Civil para el Distrito Federal yel 
Cédigo Civil Federal vigentes?’, no reconocen la expresion de “negocios 
juridicos”, refirieéndose unicamente a la de “actos juridicos”, 

1.4. Las obligaciones mercantiles. 

Siguiendo con fa utilizacién del método deductivo, para efecto de llegar al 
concepto y caracteres de jos contratos mercantiles, debemos estudiar qué son 
las obligaciones mercantiles, partiendo primeramente del concepto de 
obligacién in genere, y utilizando nuestras ideas sobre el hecho y el acto juridico 
antes estudiados. 

  

* GARCIA . Trinidad Ob. Cit.. pp 160y 161 

”" Por decreto publicado en et Diario Oficial de Ja Federacién de fecha del 29 de mayo de 2000 se reformaron diversas disposiciones det Codigo Cwil para el Distrito Federal en Materia Comun Y para toda ia Republica en Materia Federal, Gel Codigo Federal de Procedimientos Crviles, del Codigo de Comercio y de la Ley Federal de Proteccién al Consumidor. Dentro de las reformas realizadas, se modificé la denominacion del Codigo Civil para et Distrita Federat en Materia Comun y para toda la Republica en Materia Federal, reformandose en este aspecto et articulo 1° para establecer. “Las dispasiciones de este Codigo regiran en toda la Republica en asuntos det orden federal”. El Articuto Segundo Transitorio del decreto mencionado establece: “Las menciones que en otras disposiciones de caracter federal se hagan al Codigo Civil para el Distrito Federal en Materia Comin ¥ para toda la Republica en Materia Federal, se entenderan referidas al Codigo Civil Federal, 
Las presentes reformas no implican modificacién alguna a las disposiciones legales aplicables en materia civil para el Distrito Federal, por lo que siguen vigentes para ef ambito local de dicha entidad todas y cada una de las disposiciones 
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La palabra obligacién proviene de las voces latinas, ob y ligare, ligar, 
estableciendo la idea de vincuio, unién o atadura. 

La obligacién, para Marcel Planio! y Georges Ripent, es: 

“La obligacién es un lazo de derecho por el cual una persona es 
compelida a hacer 0 a no hacer alguna cosa a favor de otra” 22 

Conforme a la Instituta de Justiniano ta palabra obligacién es definida 
como: 

“obligatio est iuris vinculum quo necessitate adstringimur alicuius 
solvendae rei, secundum nostrae civitatis iura- la obligacién es un 
vinculo de derecho que nos constrifie en la necesidad de pagar una 
cosa, segun el derecho de nuestra ciudad. Esta definicion es de 
origen postclasico”.2 

Una obligacion es, en términos generales, la relacion juridica que existe entre dos 0 mas personas llamadas acreedor (sujeto activo de ta obligacién) y deudor (sujeto pasivo de la obligacién), en virtud de la cual, el primero de ellos tiene la facullad de exigir al otro el cumplimiento de una determinada Prestaci6n, que puede consistir en un dar, en un hacer o en un no hacer. 

Las obligaciones o derechos personales, son derechos que se ejercen solamente frente a la persona con la que se encuentra relacionada juridicamente, a diferencia de los derechos reales, que son derechos o facultades que se tienen sobre a una cosa, siendo derechos absolutos o valederos erga omnes, esto es, contra todo el mundo. 

Tanto los derechos reales como los personales u obligaciones forman parte de! contenido del patrimonio, entendido éste como una universalidad de bienes, derechos, obligaciones y cargas susceptibles de valoraci6n econdmica y que constituyen una unidad de derecho. Para Aubry y Rau, el patrimonio lo Constituyen todos los bienes que pertenecen a una persona.” En este orden de ideas, las obligaciones son derechos patrimoniales de caracter relativo. 

SF 
” PLANIOL, Marcel y RIPERT, Georges Derecho Cwil. Editorial Pedagogica tberaamericana, S/E, Traducida por PEREZNIETO, Leonel, México, 1996, p 613 
? BRAVO VALDES. Beatriz y BRAVO GONZALEZ. Agustin Segundo Curso de Derecho Romano 107 Edici6n, Editorial Pax México, México, 1984, p 19 
** Cir MAGALLON IBARRA, Jorge Mano Instituciones ge Derecho Gwil, Tomo IV Editoriat Porma, México 4990. p p. 2y3 
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La Enciclopedia Juridica Omeba define los derechos personales u 
obligaciones de la siguiente forma: 

“El Derecho creditorio (obligacién) aparece, a través de las dos 
clasificaciones, como un derecho patrimonial y relativo. 
Puede definirsele de una manera amplia y pedagdgica como una 
estructura juridica en que una o mas personas determinadas o 
concretamente determinables al momento del cumplimiento tienen 
derecho de exigir a otra u otras, igualmente determinadas o 
determinables, la ejecucién de una conducta: subsidiariamente, la 
indemnizacién por los dafios ocasionados en caso de 
incumplimiento o medidas afines; también en subsidio, la ejecucién 
individual o colectiva del patrimonio del deudor para el caso del 
incumplimiento del deber de indemnizar: y, sin defecto de ello, el de 
hacer uso de medidas preventivas, reparadoras y afines como 
garantia del cobro del crédito”2®. 

Este concepto, mas que referirse a ja relacién juridica entre el acreedor y 
el deudor, se refiere a la sancién que podra fincarsele al deudor en caso de 
incumplir con la conducta pactada con su contraparte en la obligacién. 

Una vez definida la obligacién in genere, es necesario determinar cuando 
consideramos a una obligacion con el caracter mercantil, para posteriormente 
analizar las reglas aplicables a los contratos mercantiles. 

Las obligaciones mercantiles tienen como base al acto de comercio, el 
cual es una especie del anteriormente explicado acto Juridico. 

Las obligaciones son mercantites dependiendo de dos criterios: conforme 
al criterio objetivo son aquéllas obligaciones que se derivan de los actos de 
comercio, y conforme ai criterio subjetivo lo son aquéllas cuyos elementos 
personales son comerciantes, esto es, que hacen de! comercio su actividad 
habitual. 

a) Mercantilidad de las obligaciones conforme al criterio objetivo: 

Para establecer qué son las obligaciones mercantiles, conforme al criterio 
objetivo antes aludido, es menester estudiar, aunque de manera muy breve, los 
actos de comercio. 

*Ob. Cit Tomo XX.p 637 
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Tomando en consideracién el concepto de acto juridico para la teoria 
bipartita o francesa, podemos definir el acto de comercio como ta 
manifestacion exterior de la voluntad humana para producir efectos juridicos 
dentro del ambito de la realidad reservada a la tegulacion de la legislacién 
mercantil. 

El acto de comercio es el eje sobre el cual gira la actividad comercial, y 
da lugar a la aplicacién de la legisiacion mercantil, ya sea respecto de todas las 
personas que intervienen como partes, ya sea respecto de alguna de ellas. Son 
todos los actos o hechos aptos para crear, conservar, transferir, modificar o 
extinguir derechos u obligaciones mercantiles. 

El concepto de acto de comercio ha sido objeto de constantes esfuerzos 
doctrinarios para tograr una definicién unitaria, de ahi que la mayoria de los 
cuerpos legales en el mundo no definen lo que se debe entender por acto de 
comercio, en cambio, establecen listados de aquéllos actos que se 
consideraran como tales.2° 

La teoria de los actos de comercio pertenece a la teoria de la 
delimitacién del Derecho Mercantil. En la Edad Media se encuentra ya la idea 
de que todos los actos de caracter especulativo deben caer bajo la jurisdiccion 
mercantil y por lo tanto, del Derecho Mercantil. 

Dentro de los principales ordenamientos de la antiguedad que ya se 
refieren a los actos de comercio, podemos mencionar: 

Los Estatutos de Piacenza de 1340. 
Los Estatutos de Milan de 1350. 
El Ansaldus de Ansaldis. 
Las Ordenanzas Francesas. R

O
N
>
 

EI Codigo de Comercio Francés de 1807 toma como punto de partida el acto 
especulativo de caracter objetivo, en razén del nuevo principio de la libertad de 
comercio. Una reaccion contra este sistema es ta que se registra en el Cédigo 
de Comercio Aleman de 1897, que aplica un sistema subjetivo, en virtud del 
cual los actos de comercio tendran este caracter si son realizados por personas 
que hacen de la actividad de intermediacion de bienes y servicios entre 
productores y consumidores, su actividad habitual. 

* Tal es et caso precisamente del articulo 75 de nuestro Codigo de Comercio



En el nuevo Cédigo Civil Italiano de 1942 se reempiaza el sistema de los 
actos objetivos de comercio como criterio fundamental de delimitacion, por un 
sistema subjetivo, que establece para los empresarios que ejercen una 
actividad comercial, obligaciones especiales en materia de registro y de 
contabilidad. 

Los cédigos que aceptan la teoria de los actos de comercio contienen, una 
enumeracion de fos actos de comercio objetivos, esto es aquellos que son 
considerados asi por ei legislador. 

Para autores como César Vivante, los actos de comercio se clasifican 
en objetivos- cuando asi lo establece expresamente la ley independientemente 
de los sujetos que los realicen y siempre se encuentra la finalidad de lucro- y 
subjetivos, cuando son llevados a cabo por personas que tienen el caracter de 
comerciantes. 

Como el lector puede observar, el autor en cuestion engioba los dos 
criterios antes referidos (objetivo y subjetivo) dentro de un mismo concepto, 
esto es, el de acto de comercio. 

En cambio, otros autores, como Rotondi, jos clasifican en absolutos y 
relativos. Los absolutos, son aquellos que son considerados de esta forma por 
la ley, independientemente de ta calidad de los sujetos que en ellos intervienen 
y de la finalidad que los origine, verbigracia, los titulos de crédito, el contrato de 
fideicomiso, el reporto, la carta de crédito, entre otros. Los actos de comercio 
telativos, lo son en funcion de los sujetos o por su finalidad de lucro o 
especulacion mercantil. 

En esta clasificacién de los actos de comercio en absolutos y en relativos 
se introduce un nuevo elemento, la especulacion mercantil o animo de lucro 
Para determinar ia mercantilidad de una obligacién, lo cual es recogido por 
nuestro Cédigo de Comercio en su articulo 76, interpretado a contrario sensu, 
ya que en este precepto se establece que no son actos de comercio la compra 
de articulos 0 mercaderias que hagan los comerciantes - o no comerciantes — 
Para Su uso o consumo, o los de su familia, esto es, que no se encuentra 
presente el animo de obtener una ganancia (luero) en la intermediacién de 
bienes y servicios (comercio). 

Estas clasificaciones fueron retomadas en Alemania y Austria con 
anterioridad a 1898, en cuyos cuerpos legales mercantiles se dividian tos actos 
de comercio en objetivos o absolutos, a los cuales se atribuia la calidad 
mercanti! en atencion a su naturaleza, independientemente del sujeto que 
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intervenia en el acto; y en subjetivos 0 relativos, considerados como tales en 
atencién a la calidad del sujeto que intervenia en su realizacién. 

Posteriormente, surgieron clasificaciones estrictamente juridicas, como la 
aportada por Roberto Mantilla Molina’, quien clasifica los actos de comercio en 
absolutamente mercantiles y en actos de mercantilidad condicionada, que a su 
vez clasifica en actos principales de comercio y en actos accesorios 0 conexos. 
Los actos principales de comercio los divide segun el sujeto, el fin o motivo, y 
segun el objeto. Dentro de los actos absolutamente mercantiles, Mantilla Molina 
destaca el reporto, el descuento de crédito en libros, la apertura de crédito, ta 
cuenta corriente, la carta de crédito, el avio, el crédito refaccionario, et 
fideicomiso, el contrato de seguro, los actos consignados en titulos de crédito, y 
la constitucién de sociedades mercantiles. 

  

Asimismo, este autor clasifica los actos de comercio en actos de 
mercantitidad condicionada, que a su vez divide en principales y accesorios o 
conexos. Los principales pueden serio dependiendo de los sujetos que en ellos 
intervienen”®, por el fin_o motivo persequido, esto es, el animo de lucro ° 
especulacién comercial, entendiendo por esta, ia realizacién de operaciones 
que entrafian en si misma riesgos o beneficios que no se pueden prever: o 
tomando en cuenta el objeto sobre el que recae el acto. 

  

Los actos de comercio accesorios o conexos, son aquellos que 
dependen de otros actos para existir, de ahi, que si el acto principal de! cual 
dependen es mercantil, tomando en cuenta lo anteriormente apuntado, el acto 
accesorio o conexo también lo sera. Asi, por ejemplo, podemos mencionar al 
contrato de depésito. 

A continuacién esquematizaremos !o anteriormente apuntado con 
relaci6n a la clasificacién de los actos de comercio para Mantilla Molina: 

Reporto 

Descuento 
Absolutamente mercantiles Habilitacion y Avio. 

Actos de Camercio Otros. Por el sujeto 

/e mercantilidad Actos principales de comercio™) Por el fin o motivo 
ondicionada Por ef objeto. 

Actos accesorios 0 conexas. 

ee 
” Clr MANTILLA MOLINA, Roberto. Derecho Mercantit, 29° edicién, Ed. Pornia, México, 2000, p 63.   

* De ahi que si tas partes que intervienen en un contrato cetebrado utifizande las diversas aplicaciones de Internet hacen del comercio su actividad habitual u ordinaria, de contormidad Con el articulo 3° del Codigo de Comercio, dicho Ccontrato sera por esta razon un acto de comercio y Por ende se regulara por ta legislacién mercantil 
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Tomando en cuenta ja clasificacién de los actos de comercio antes 
mencionada, con relacion a los contratos celebrados en Internet, podemos decir 
que es muy dificil que por este medio se puedan celebrar contratos 
considerados como actos de comercio absolutamente mercantiles, ya que éstos 
Constituyen excepciones a la regla general de ausencia de formalidad que priva 
en los contratos mercantiles, de conformidad con el articulo 79 del Codigo de 
Comercio. Sin embargo, esto no sucede tratandose de los actos de comercio de 
Mercantilidad condicionada, en cuyo caso si se pueden celebrar contratos en 
los que ya sea por los sujetos, el fin o e} motivo del contrato o por el objeto del 
mismo, seran considerados como mercantiles. 

La problematica en determinar un concepto valido de los actos de 
comercio, ha provocado que los cédigos de comercio de la mayoria de los 
Paises no conceptualicen este tdpico, limitandose a enumerar aquellos actos 
que se consideraran como de comercio. Asi, nuestro Codigo de Comercio 
establece en su articulo 75 que son actos de comercio, los siguientes: 

"). Todas las adquisiciones, enajenaciones y alquileres verificados con propésito de 
especulacion comercial, de mantenimientos, articulos, muebles o mercaderias, sea en 
estado natural, sea después de trabajados o labrados: 

I. Las compras y ventas de bienes inmuebles, cuando se hagan con dicho propésite de 
especutacién comercial; 

Ml, Las compras y ventas de porciones, acciones y obligaciones de las sociedades 
mercantiles; 

Vv. Los contratos relativos a obligaciones del Estado u otros titulos de crédito corrientes en 
el comercio; 

Vv. Las empresas de abastecimientos y suministros; 

Vi. Las empresas de construcciones y trabajos publicos y privados; 

Vil. Las empresas de fabricas y manufacturas; 

Vill. Las empresas de transportes de personas 0 cosas, por tierra o por agua, y las 
empresas de turismo; 

IX. Las librerias y las empresas editoriales y tipograficas; 

xX. Las empresas de comisiones, de agencias, de oficinas de negocios comerciales y 
establecimientos de ventas en publica almoneda: 

Xl. Las empresas de espectaculos publicos: 

XIL. Las operaciones de comisién mercantil; 

Xl Las operaciones de mediacion en negocios mercantiles: 
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XW. 

XV. 

XVI. 

XVU. 

XVI. 

XIX. 

XxXitl 

XXIV. 

Las operaciones de bancos; 

Todos tos contratos relatives al comercio maritimo y ala Navegacién interior y exterior, 

Los contratos de seguros de toda especie, siempre que sean hechos por empresas; 

Los depositos por causa de comercio; 

Los depdsitos en tos almacenes generales y todas las operaciones hechas sobre los 
certificados de depésito y bonas de prenda librados por los mismos: 

Los cheques, letras de cambio o remesas de dinero de una plaza a otra, entre toda 
clase de personas; 

Los valores u otros titulos a fa orden o al portador, y las obligaciones de los 
comerciantes, a no ser que se pruebe que se derivan de una Causa extrafia al 
comercio; 

Las obligaciones entre comerciantes y banqueros, si no son de naturaleza 
esencialmente civil; 

Los contratos y obligaciones de los empleados de los comerciantes en lo que concierne 
al comercio del negociante que los tiene a su servicio: 

La enajenacién que et propietario o et cultivador hagan de los productos de su finca o 
de su cultivo; 

Cualesquiera otros actos de naturaleza analoga a los expresados en este codigo. 

En caso de duda, fa naturaleza comercial del acto sera fijada por arbitrio judicial". 

En la fraccién 1, del articulo en comento, pueden encuadrarse todos los 
contratos de compraventa mercantil que tienen como finalidad fa especulacién 
comercial y los contratos de arrendamiento con el mismo proposito, dentro de 
los cuales podriamos incluir los contratos de arrendamiento financiero. 

Como el lector puede observar, el legislador no ha limitado los medios a traves 
de los cuales pueden ser celebrados estos contratos, por lo que, y tomando en 
consideracion el principio de derecho que establece que lo “que no esta 
prohibido esta permitido” podemos decir que este tipo de contratos pueden ser 
celebrados por cualquier medio, a saber, teléfono, correo convencional, 
telégrafo, télex y a través de las diversas aplicaciones de Internet en el 
comercio. 
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Asi lo confirma el Articulo 89 det Cédigo de Comercio a partir de las 
reformas del 29 de mayo de 2000, en su Titulo Il “Del Comercio Electronico” en 
los siguientes términos: 

“En los actos de comercio podran emplearse los medios electronicos, épticos 0 cualquier otra 
tecnologia. Para efecto del presente Codigo, a la informacion generada, enviada, recibida, 
archivada o comunicada a través de dichos medios se les denominara mensaje de datos”. 2 

Por su parte, respecto de la fraccién Il, podemos comentar que en 
materia mercantil priva el principio consensual en la celebracién de contratos, 
esto es, la ausencia de formalidades en dichos contratos. Asi lo establece el 
articulo 78 del Codigo de Comercio vigente que a la letra previene: 

“En las convenciones mercantiles cada uno se obliga en la manera y términos que aparezca 
que quiso obligarse, sin que la validez del acto comercial dependa de la observancia de 
formalidades 0 requisitos determinados". 

Este precepto nos abre la pauta para la celebracién de contratos en Internet en 
fos que la forma podria ser un impedimento para su validez. Sin embargo, en 
los contratos considerados como actos de comercio por la fraccién Il del 
Articulo 75 si deben revestirse ciertas formalidades que no pueden dejar de ser 
observadas y por ende se limita su celebracion a través de medios electronicos 
en general, tal y como Io establece el articulo 79 del Cédigo de Comercio en los 
siguientes términos: 

“Se exceptuaran de lo dispueste en el articulo que precede: 

I Los contratos que con arreglo a este cédigo u otras leyes, deban reducirse a escritura o 
Fequieran formas o sotemnidades necesarios para su eficacia; y 

f Los contratos celebrados en pais extranjero en que ta ley exige escrituras, formas o 
solemnidades determinadas para su validez, aunque no las exija la ley mexicana. 

  

* La adiciin det ctado articulo 89 at Codigo de Comercio estuvo inspirada en los articulos 2 y 5 de ta Ley Modelo de ja Comision de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI 0 UNCITRAL, segun sus sigtas en inglés) sobre Comercio Etectrénico que establecen lo siguiente, sin perjiticio de que estos aspectos sean estudiados. mds adelante en el presente trabajo de investigacion 
Articulo 2. Definiciones. 
“Para los fines de la presente ley 
a} Por “mensaje de datos” se entenderd la informacién generada, enviada, recibida o archwvada 0 comunicada por Medios electrénicos, Spticos o similares, como pudieran ser, entre otras, el intercambia electronica de datos {E0), el correo electronico, el telegrama, e} télex 0 el telefax: 

Oebemos mencionar que, tanto ef intercambia electronico de datos, al que la citada ley modelo define como ta transmsin electronica de informacion de una computadora a otra, estando estructurada la informacion contorme a alguna norma técnica convenida al efecto, como el correo electronico, son aplicaciones que actuaimente estan siendo utilizadas para et ejercicio del comercio a través de Internet. En cuanto al lelegrama, el mismo ya estaba regulada por el segundo parrato del articulo 80 det Codigo de Comercio, antes de las reformas det 29 de mayo de 2000 

Aniculo 5 Reconocimento juridico de los mensajes de datos. 
No se negaran efectos juridicos, validez o fuerza obhgatoria a la informacién Par la sola razon de que esté en forma de mensaje de datos 
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En uno y otro caso, los contratas que no Henen tas circunstancias fespectivamente 
requeridas, no produciran obligacién ni accion en juicio.” 

Por otro lado, de las fracciones t y Vill anteriores se pueden derivar 
contratos a celebrar utilizando internet y. por esta razon, seran de naturaleza 
mercantil. Sin embargo, debemos apuntar que por este medio electronico se 
pueden celebrar, no solamente contratos mercantiles, sino también civiles; no 
obstante, la presente tesis se referira solamente a los contratos mercantiles 
celebrados por Internet, aunque muchos de los aspectos que tocaremos se 
puedan referir a los contratos de cualquier naturaleza. 

Aunada a la enumeracion establecida en el citado articulo 75 del Cédigo 
de Comercio, existen otras disposiciones que establecen otros actos de 
comercio, a saber: el articulo 12 de la Ley Reglamentaria del Articulo 27 
constituciona! en el Ramo del Petrdleo, que establece como actos de comercio 
los de la industria petrolera: el articulo 1° de la Ley General de Titulos y 
Operaciones de Crédito, que sefiala que las operaciones de crédito que dicha 
ley reglamenta son actos de comercio; y finaimente, el articulo 2° de la Ley de 
Instituciones de Fianzas, que califica como mercantiles {as fianzas y los 
contratos que en relacion con ellas otorguen o celebren las instituciones de 
fianzas, excepcion hecha de la garantia hipotecaria. 

Ahora bien, si tomamos en consideracion la clasificacion de los actos de 
comercio en absolutos y relativos, podemos decir, conforme al criterio objetivo 
para determinar el caracter mercantil de una obligacion, que los contratos seran 
mercantiles y, por lo tanto, actos de comercio de caracter relativo, cuando 
tengan por finalidad el lucro o la especulacién mercantil. A este respecto, la 
Enciclopedia Juridica Omeba, refiriendose Particularmente al contrato de 
compraventa mercantil establece: 

“Vivante dice que lo que caracteriza a ta compra comercial- y con 
ello, a la obligacién mercantil que origina- respecto de la civil es la 
“intencion” del comprador de vender o de alquilar la cosa adquirida. 
Y asimismo, el cambio del dinero por la mercancia debe ser 
realizado con el propésito de afadir un cambio a la cadena de 
cambios”.*° 

Resumiendo, para que estemos en presencia de una_ obligacion 
mercantil, derivada de un acto de comercio (criterio objetivo de determinacion 
de la mercantilidad de una obligacion), es necesario que se conjunten ej animo 
de lucro_ y la especulacién comercial, ademas de ios caracteres generales de 
toda obligacién, esto es, la relacién juridica que establece la facultad de una 
persona llamada acreedor, de exigirle a otra llamada deudor el cumplimiento de 

“Ob Cit. p 624. 
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una determinada prestacién, que puede consistir en un dar, un hacer o en un no 
hacer. 

b) Mercantitidad de las obligaciones conforme al criterio subjetivo: 

Otro elemento que podemos considerar para atribuir el caracter mercantil 
a una obligacién, partiendo del criterio subjetivo de determinacién de la 
mercantilidad de una obligacién, es la calidad de Jos Sujetos que intervienen en 
dicha obligacién, esto es, si los elementos personales de una relacion 
contractual son comerciantes, el contrato por el que surgié dicha relacién sera 
mercantil. Asi lo establece el articulo 75 del Codigo de Comercio en sus 
fracciones XX y XXI al establecer que, las obligaciones de los comerciantes se 
presumen actos de comercio, salvo que se pruebe que se derivaron de una 
causa extrafia al comercio, y las obligaciones entre comerciantes y banqueros, 
salvo que sean de naturaleza esencialmente civil. 

En este orden de ideas, y concluyendo, podemos decir que los contratos 
que celebra un proveedor de mercancias y un comprador de las mismas, 
mediante alguna de las aplicaciones de Internet que se analizan en el Capitulo 
Segundo, seran mercantiles: 

1. Cuando las partes que intervienen en dicha relacion contractual, tengan ef 
animo de lucro, asi como la finalidad de especulacién comercial (criterio 
objetivo, derivado del concepto de acto de comercio) y, 

2. Si cualquiera de los sujetos que intervienen en dicho contrato (sujetos o 
elementos personales) son comerciantes.*' 

1.5. Los contratos mercantiles. 

Una vez que hemos determinado tos criterios para atribuir el caracter 
mercantil a una obligacion, sea cual fuere el medio por el cual sea contraida, 
incluyendo aqui el correo convencional, ef telefono, el fax, el telégrafo, y desde 
luego las diversas aplicaciones de internet, debemos sefalar los caracteres de 
los contratos mercantiles, de conformidad con la legislacion mexicana, no sin 
antes, y de acuerdo al método de estudio que venimos utilizando, partir del 
concepto de convenio en sentido lato, para posteriormente llegar al concepto de 
contrato y convenio en sentido estricto. 

  

“Esto es que en términos dei articulo del articulo 3° del Codigo de Comercio, sean personas con Capacidad legal para eyercer e! comercia, hacienda de él su ocupacién ordinana, o bien se trate de sociedades constituidas contorme a las leyes mercantiles o sociedades extranjeras, agencias o sucursales Que reakcen dentro de! terntono nacional actos de comercro 
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El convenio en sentido lato o amplio podemos definirlo como al acuerdo 
de voluntades para crear, modificar, transferir o extinguir derechos y 
obligaciones. Asi lo establece el Codigo Civil Federal, en los siguientes 
términos: 

  

Articulo 1792.- “Convenio es el acuerdo de das o mas personas para Crear, transferir, modificar 
0 extinguir obligaciones”. 

Con base en lo anterior, podemos decir que, un convenio en sentido 
estricto es el acuerdo de dos o mas voluntades para modificar o extinguir 
derechos y obligaciones. 

Regresando al concepto de contrato, podemos decir que éste puede 
verse desde varios puntos de vista. Etimolégicamente, contrato proviene de la 
voz latina contractus, que significa contraer, unir, vincular. Desde el punto de 
vista gramatical, el diccionario pequefio Larousse establece que e! contrato es: 

“(Lat. Contractus). For. Pacto entre dos o mas personas: son nulos 
fos contratos conseguidos por violencia. If Documento que lo 
acredita: contrato notaria’.>? 

Como el lector puede observar, esta definicién no aporta los principales 
elementos del contrato, como son tos de crear o transferir derechos y 
obligaciones. 

EI contrato comienza con dos déclaraciones de voluntad, una que 
transfiere derechos y otra que los recibe. A la primera de éstas, se le denomina 
oferta, y a la segunda, aceptacion, las cuales por si solas son insuficientes para 
dar origen a un contrato, se requiere por to tanto, la adecuacion exacta, y 
coincidente sobre un objeto comtin, de las mismas para dar lugar a lo que 
conocemos como consentimiento, que es, como veremos mas adelante, uno de 
los elementos de existencia de los contratos. 

La expresion de la voluntad puede ser conforme al Cédigo Civil Federal 
expresa 0 tacita. Sera expresa cuando se manifiesta de manera verbal, por 
escrito, por medios electrénicos, opticos o por cuaiquier otra tecnologia®’ o a 
través de signos inequivocos, y sera tacito cuando resulte de hechos 0 de actos 
que lo presupongan 0 que autoricen a presumirlo, excepto en los casos en que 
por ley o por convenio la voluntad deba manifestarse expresamente (Articulo 
1803 del Codigo Civil Federal). 

  

* GARCIA- PELAYO y GROSS. Ramon Ob Git, p 276 
  

A ésia forma de exienonzar ta voluniad. la Ley Modelo de la CNUDMiI sobre Comercio Electronice y et Codigo de Comercio reformado el 29 de mayo de 2000 se le denomina “Mensajes de Datos” A este respecta consideramos que para que hubiera existdo una mayor uniormidad en las reformas ya mencionadas al Codigo Ciwil para el Distrito Federal y ai Codigo de Comercio. en ambos ordenamien:os se deb utuicar fa denom:nacién “Mensajes de Datos” 
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Debemos mencionar que, antes de las reformas del 29 de mayo de 2000, 
si bien es cierto que no se prevenia expresamente la celebracion de contratos 
Por medios electronicos, también lo es que no encontrabamos impedimento 
alguno para que la expresién de Ja voluntad de las partes pudiera ser llevada a 
cabo a través del uso de las diversas aplicaciones de Internet; sin embargo, y 
como veremos mas adelante en el Capitulo Tercero de esta Tesis, la reforma 
del citado articulo 1803 det Cédigo Civil Federal debié incluir el concepto de 
Mensaje de Datos como una forma expresa de manifestar la voluntad en la 
conformacién del consentimiento como elemento de existencia de los contratos, 
entendiendo por estos a cualquier informacion generada, enviada, recibida, 
archivada o comunicada por medios electrénicos, 6pticos o cualquier otra 
tecnologia. 

Una vez definido el contrato como aqué! acuerdo de dos o mas 
voluntades por el que se crean o transfieren derechos y obligaciones, y 
considerando la importancia que los contratos tienen como fuente de jas 
obligaciones, podemos decir tomando en consideracién to dicho en el apartado 
1.4 del presente trabajo, respecto a los actos de comercio, que los contratos 
seran mercantiles: a) cuando se deriven de cualquiera de {fos actos Considerados como de comercio por el articulo 75 del Cédigo de Comercio 
(actos de comercio absolutos): b) cuando cualquiera de sus elementos 
personales hagan del comercio su actividad habitual (en términos del articulo 3° del citado cuerpo legal) 0, c) que la finalidad de contratar sea el animo de tucro 
0 la especulacién mercantil (actos de comercio relatives). 

Si bien es cierto que fos contratos mercantiles se rigen por fas reglas generales de los contratos estabiecidas en el Libro Cuarto, Primera Parte, Titulo |, Capitulo | del ahora llamado Cédigo Civil Federal, también lo es, que tienen 
ciertas reglas particulares que los distinguen de los contratos netamente civiles. 

A este tipo de contratos se les aplican las mismas reglas respecto a los 
elementos esenciales 0 de existencia de todo acto juridico, a saber, et consentimiento y el objeto, asi como lo relativo a los elementos de validez del mismo, esto es, capacidad legal, forma legal, ausencia de vicios en el consentimiento, licitud en et objeto, motivo o fin. 
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Dentro de las particularidades de los contratos mercantiles, podemos 
destacar que en éstos existe ia presuncién legal de ta solidaridad, esto es, 
tratandose de pluralidad de deudores el acreedor puede exigir el cumplimiento 
de la obligacién a cualquiera de tos mismos, salvo pacto en contrario. En cuanto 
a la razén por la cual existe esta presuncion legal, Oscar Vasquez del Mercado 
nos comenta: 

“La razon de esta presuncion se debe a que Se considera que en el 
campo del comercio hay una mayor seguridad para el acreedor, de 
poder recuperar su crédito, dado que si un deudor no paga, puede 
lograr el pago con el otro deudor’”. 

Debemos destacar que, en materia mercantil no existe un precepto en Particular que establezca fa presuncion de solidaridad a la que hemos hecho 
referencia, como a contrario sensu, podemos apreciar en materia civil, en Particular en el articulo 1988 del Cédigo Civil Federal que establece: 

“La solidaridad no se presume: resulta de la ley o de Ia votuntad de las partes". 

Sin embargo, la solidaridad en materia mercantil se puede desprender de diversas disposiciones de los diferentes ordenamientos mercantiles como son los articulos 4° y 154 de la Ley General de Titulos y Operaciones de Crédito yel articulo 7° de la Ley General de Sociedades Mercantiles, que establece que las. 
personas que realicen actos en nombre de la sociedad, antes de su registro, responderan solidariamente por dichas operaciones. 

Otra presuncion que se da en las obligaciones y contratos mercantiles es la de la onerosidad, esto es e! lucro que obtienen las partes por la realizacién del contrato o acto mercantil de que se trate. Esta presuncion, al igual que lade la solidaridad, tampoco aparece plasmada en un precepto en especifico, sino que esta desprende de diversas disposiciones. 

En cuanto a los términos y_la_mora, su tratamiento difiere sustancialmente del que se da en materia civil; asi, por ejemplo, en materia 
mercantil no cabe la posibilidad de conceder ningun término de gracia o 
cortesia, ademas de que para todos los computos de dias, meses y aflos se entenderan los dias de 24 horas, los meses segun estén sefalados en el calendario y los afios de 365 dias (articulo 84 del Codigo de Comercio). 

ee 
“VASQUEZ DEL MERCADO, Oscar Contratos Mercanties $ edicién, Ed Porrtia, México, 1999, p. 151   
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Et articulo 83 del Cédigo de Comercio establece que, las obligaciones que no tuviesen término prefijado por las partes o por las disposiciones de dicho Codigo, seran exigibles diez dias después de contraidas, si sdlo produjesen accion ordinaria, y al dia siguiente si traen aparejada ejecucién. 

En relacién con la mora, que no es otra cosa que el retardo en el Cumplimiento de una obligacion, en materia mercanti! a Giferencia de la civil, no 
Se requiere la interpelacién del acreedor, ya que de los contratos que tuvieren dia sefialado para su cumplimiento por voluntad de tas partes o de la ley, la mora comienza a partir del dia siguiente del vencimiento del plazo, y a partir del momento en que se incurre en mora, se generan intereses. 

Otra regla particular de los contratos mercantiles es la relativa a la Prescripcion, la cual en esta materia si corre para los menores e incapacitados, difiriendo de la regla general establecida por el Derecho Civil en el articulo 1166 det Cédigo Civil Federal, que establece que la prescripcién no puede comenzar ni correr contra Jos incapacitados, 

1.6. El perfeccionamiento de los contratos mercantiles. 

Una vez que hemos determinado los caracteres generales de los contratos mercantiles, debemos estudiar un tema muy importante, que es el relacionado con el perfeccionamiento de los contratos mercantiles en general, esto es, el momento en el que empiezan a surtir los efectos juridicos de los mismos. 

A este respecto, el maestro Oscar Vasquez del Mercado indica: 

“Es muy importante determinar cuando el contrato se concluye y por lo tanto es perfecto, ya que a partir de ese momento los contratantes quedan sujetos a sus términos y no pueden desconocer su declaracién. Por otra parte, es fundamental determinar la conclusién dei contrato, porque hay aspectos que 
deben de ponderarse en razon a ese momento, como son fa 
capacidad de las partes, la ley aplicable, tanto en el espacio como 
en el tiempo. la competencia de los tribunales, para decidir cual de las partes contratantes ha de Soportar ei riesgo de la pérdida de la cosa, etc.” 

  $e 
*\pwem p 157 
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De manera muy sistematica, el profesor Ernesto Gutiérrez y Gonzalez 
Nos comenta que es muy importante determinar en qué instante se perfecciona 
el consentimiento, en virtud de que de ello dependen diversos aspectos, como 
el saber hasta qué instante estuvieron surtiendo efectos auténomos fas 
voluntades tanto del oferente como del! aceptante, nos permite saber si las 
partes tenian capacidad fegal o no para obligarse en los términos del contrato a 
celebrar, determinar la ley aplicable al contrato, en el caso de contratos 
traslativos de dominio, el momento en que surge dicha transmisién, y finalmente, quien soportara el riesgo de la pérdida de la cosa.2® 

Independientemente de que sea analizado posteriormente en el Capitulo 
Tercero de este trabajo, debemos mencionar que para poder entender el tema 
del perfeccionamiento de los contratos en general y posteriormente el 
perfeccionamiento de los contratos mercantiles, debemos estudiar brevemente 
uno de los elementos de existencia de todo acto juridico, el Consentimiento. 

El consentimiento es la suma de las voluntades de las partes que intervienen en el contrato. En cuanto a este elemento, Manuel Bejarano 
Sanchez nos indica: 

“En tos contratos, esa voluntad se llama consentimiento y es un 
elemento complejo formado por la integracién de dos voluntades 
que se conciertan. Es un acuerdo de voluntades: dos quereres se 
feunen y constituyen una voluntad comon”.2” 

En este orden de ideas, el contrato surge cuando se da el consentimiento. Marcel Planiol, al hacer referencia al consentimiento establece que no debe confundirse la escritura con la manifestacion del consentimiento, lo cual es muy importante para nuestro tema de investigacion, ya que la forma 
escrita a la que estamos acostumbrados, esto es, fa impresién de signos en Papel, no se aplica en ios contratos en internet, por lo que, siguiendo lo que 
establece este tratadista francés, el contrato existe independientemente de su prueba escrita.@ 

El consentimiento, se conforma por dos declaraciones unilaterales de voluntad, que una vez que han sido exteriorizadas y expresadas dan nacimiento 
al contrato. Dichas declaraciones de voluntad son la oferta (a la que algunos autores denominan policitacién) y la aceptacion. 

  

* Cir GUTIERREZ Y GONZALEZ. Ermesto Derecho de jas Obtgaciones. Ed Porrua, 12* Edicion Mexico 1999 p 265. 
“BEJARANO SANCHEZ, Manuel Qbligaciones Civites, 4 edicion. Ed Harta, México, 1997. p $5 

* Cir PLANIOL Marcel y RIPERT. Georges. Ob Cit. p 823 
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La oferta o policitacién puede ser definida como la declaracién unilateral 
de voluntad dirigida a una persona presente o no presente, fa cual puede ser 
exteriorizada de manera expresa o tacita, en la que se establece la voluntad de ofrecer transmitir o adquirir un derecho, modificar un derecho u obligacion o extinguirlos. 

A la deciaracion unilateral de voluntad que también puede dirigirse a una Persona presente o no presente, exteriorizada de manera expresa 0 tacita, que se adecua lisa y llanamente a los términos de una oferta, se le llama aceptacion. 

El Cédigo Civil para el Distrito Federal vigente antes de las reformas det 29 de mayo de 2000, regulaba la forma de manifestar el consentimiento en su articulo 1803 en los siguientes términos: 

“El consentimiento puede ser expreso o tacito. Es expreso cuando sé manifiesta verbalmente, por escrito o por signos inequivocos. El tacito resultaré de hechos o de actos que 'o presupongan o que autoricen a presumirlo, excepto en los casos en que por ley o por convenio la voluntad deba manifestarse expresamente”. 

Actualmente el citado articulo det hoy Cédigo Civil Federal agrega otra forma de manifestar la voluntad en forma expresa, por medios electrénicos, Opticos o por cualquier otra tecnologia, o por signos inequivacos, con to que se abre la puerta para la conformacién del consentimiento como elemento de existencia de los contratos, mediante la utilizacién de las diversas aplicaciones de Internet. 

Para conformar et consentimiento, una oferta o policitacién que persigue celebracién de un contrato, puede darse de cuatro formas: 

1. Entre personas presentes que hacen la Oferta, sin otorgar piazo para aceptar: 

2. Entre personas presentes, cuando en la oferta se otorga plazo para aceptar; 

3. Entre personas no presentes o ausentes, cuando en la oferta no se otorga plazo para aceptar: y 

4. Entre personas no presentes o ausentes, cuando en la oferta se otorga plazo para aceptar. 
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Las formas anteriores son explicadas en el siguiente cuadro sindptico, en 
el cual se establecen las consecuencias previstas en nuestro Céodigo Civil 
Federal para cada una de ellas. 

Cuando Ia oferta se haga a una persona 
presente sin fijar plazo para aceptarla, el 
oferente queda desligado si la aceptacién 
no se hace inmediatamente. Esta regla se 
aplica a los contratos por teléfono; con 
las reformas del 29 de mayo de 2000 se 
establece que se aplicara la misma regla 
cuando sé utilice otro medio electronico, 
Optico o de cualquier otra tecnologia. 

Contratos celebrados entre presentes 
Cuando Ia oferta se hace a una persona 
presente con plazo para aceptar, el 
oferente queda ligado a su oferta hasta 
Ja expiraci6n del plazo. 

  

    

    

      

   
    

Cuando la oferta se haga a una persona 
ausente_sin fijar plazo para aceptarla, el 
oferente queda ligado durante tres dias, 
ademas del tiempo necesario para la ida y 
vuelta regular del correo publico, o del que se 
juzgue bastante, no habiendo correo publico 
seguin las distancias y la facilidad 0 dificultad de 
Jas comunicaciones, 

Contratos celebrados entre ausentes 
  

Cuando la oferta se hace a una persona 
no presente con piazo para aceptar, el 
oferente queda ligado a su oferta hasta 
la expiracion del plazo. 
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En virtud de la importancia del perfeccionamiento del contrato, y para 
efectos de que posteriormente llegar a una conclusién respecto a que, si los 
contratos celebrados en Internet a través de sus diversas aplicaciones, pueden 
Ser considerados como contratos celebrados entre ausentes o entre presentes, 
debemos distinguir los siguientes conceptos. 

1.6.1. Contratos celebrados entre presentes. 

A simple vista pareciere ser que el elemento distintivo de este tipo de 
contratos es fa presencia fisica o material de tas partes que intervienen en el 
contrato; sin embargo, este elemento no es el mas importante, ya que en los 
contratos celebrados por teléfono previstos en el articulo 1805 del Cadigo Civil 
Federal, no existe tal presencia fisica o material, y atin asi, son tratados como 
contratos celebrados entre presentes, en virtud de que, en palabras del maestro 
Ernesto Gutiérrez y Gonzalez, hay una presencia de las partes por las 
vibraciones fonoeléctricas producidas por los interesados y captadas 
directamente por los mismos.*? 

En nuestra opinion, el elemento distintivo en los contratos celebrados 
entre presentes es la posibilidad de discutir los términos y condiciones det 
Contrato de forma inmediata (en tiempo real) sin que por ello se requiera el 
transcurso de un tiempo mas o menos prolongado entre el momento en que el 
oferente emite su voluntad de contratar y el momento en que dicha voluntad es 
conocida por el aceptante. 

En cuanto a la forma en como puede darse la celebracion de los 
contratos entre presentes de conformidad con la legislacién aplicable, 
anteriormente hemos indicado que este tipo de contratos puede darse cuando 
el oferente establece un plazo para que se dé la aceptaci6n, 0 bien, sin plazo. 

1.6.2. Contratos celebrados entre ausentes. 

Tomando en consideracion lo dicho en el inciso anterior con el fin de 
establecer el elemento distintivo de los contratos celebrados entre presentes, 
podemos considerar los siguientes elementos para poder determinar en qué 
casos estamos frente a un contrato celebrado entre ausentes. 

1, Sin que éste sea un elemento fundamental para la determinacion de un 
contrato entre presentes o entre ausentes, debemos mencionar que en este 
lipo de contratos no existe una presencia material o fisica entre el Oferente y 
el aceptante. 

* Clr GUTIERREZ Y GONZALEZ, Emesto Ob Cit, p 273. 
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2. En este tipo de contrates transcurre un tiempo mas 9 menos prolongado 
entre el momento en que se emite una voluntad y el momento en que la 
misma es conocida por la otra parte. 

3. No hay posibilidad de que las partes puedan discutir inmediatamente los 
términos y condiciones del contrato. 

Tomando en consideracién lo anteriormente apuntado, podemos considerar 
como contratos celebrados entre ausentes los siguientes: 

a) Contratos celebrados por correspondencia (previstos en et parrafo primero 
del articulo 80 del Cédigo de Comercio). 

b) Contratos celebrados por telégrafo (previstos en el articulo 1811 del Cédigo 
Civil Federal y en el citado articulo 80 del Codigo de Comercio). 

¢) Contratos celebrados por télex, y por fax, los cuales no estan regulados por 
ninguno de los ordenamientos antes indicados, sin embargo, se les podria 
aplicar lo previsto para fos contratos celebrados por telégrafo con 
fundamento en lo previsto en et articulo 1858 del Cédigo Civil Federal que 
establece que los contratos que no estén especialmente reglamentados en 
dicho cuerpo legal, se regiran por las teglas generales de los contratos: por 
las estipulaciones de las partes, y en lo que fueren omisas, por las 
disposiciones del contrato con el que tengan mas analogia de los 
reglamentados en dicho ordenamiento. 

d) Con las reformas del 29 de mayo de 2000 se incluye dentro de ios contratos 
celebrados entre ausentes, a los contratos celebrados mediante el uso de 
medios electrénicos, dpticos o de cualquier otra tecnologia (articulo 80 del 
Cédigo de Comercio)*®. 

  

° A este respecto, y sin perjuicio de que Io analicemos en el Capitulo Tercero del presente trabajo, y una vez que hemos dado a conocer al lector los elementos distintivos entre un contrato celebrado entre presentes y un contrato 

de informacion entre los usuarios de fas mismas en tiempo real, ¥ Por to tanto. les permitwia discutir fos términos y Candiciones de un contrato de forma inmediata), y cuando no se dé dicha Posibilidad. por ejemplo can el uso del correo @lectronico. en el que tiene que transcurvir un cierta tiempo para que el oferente oblenga una respuesta de la otra parte Sobre la celebracion de un contrato, estaremos frente a un contrate celebrado entre ausentes 

35



Respecto a este tipo de_contratos, Ramén Sanchez Medal indica: 

“El contrato entre ausentes tiene lugar cuando la oferta se hace a 
una persona que no esta presente. En este caso, como en el 
anterior, si el autor de ia oferta pone un término para aceptar, queda 
obligado durante todo ese término. Pero si no fija ningun término 
para aceptar, la ley establece que queda obligado a mantener la 
oferta por el término de tres dias, ademas del tiempo necesario 
para fa ida y vuelta regular del correo o el medio de comunicacion 
que exista o sea posible, a falta de correo ptbfico (1806). Aqui la 
palabra “ausente” esta tomada no en sentido estricto (649), son en 
una acepcién amplia que también emplea en ocasiones el propio 
legislador (2392)”.** 

La anterior cita, confirma lo sefialado anteriormente con relacién a que 
este tipo de contratos puede ser celebrado fijando un plazo para aceptar, o sin 
fijar dicho plazo, en cuyo caso el oferente quedara ligado durante tres dias, 
ademas del tiempo necesario para a ida y vuelta regular del correo publico, o 
dei que se juzgue bastante, no habiendo correo publico segun las distancias y 
la facilidad 0 dificultad de las comunicaciones. 

Una vez determinados los elementos distintivos de un contrato celebrado 
entre ausentes debemos mencionar que existen diversas teorias para explicar 
el momento en que debe considerarse a un contrato de esta naturaleza como 
perfeccionado. 

En los inicios del Derecho Romano no existe antecedente alguno relativo 
a este tipo de contratos, ya que estos para que pudieran ser perfeccionados, 
debian sujetarse a formulas solemnes que exigian ia presencia fisica de tas 
partes contratantes (stiputatio). 

El problema central en este tipo de contratos es el de determinar el 
momento en que se perfecciona el contrato y de aqui, el problema que 
abordaremos mas adelante respecto al derecho aplicable. 

Asi, surgieron dos teorias para tratar de explicar el momento del 
perfeccionamiento de tos contratos celebrados entre ausentes: la de la 
declaracién 0 aceptacién, que se refieren al momento en que se emite esta 
declaraci6n unilateral de la voluntad, y la Teoria de la Informacién, que toma en 
consideracién ef momento en que la aceptacién llega al oferente y éste se 
informa de la aceptacion emitida ; es precisamente este el momento en que se 

  

“SANCHEZ MEOAL Ramén De los contratos civiles_16* edicion, Ed. Portia, México, 1998, p 28   
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Perfecciona el contrato. En este caso, la duda tespecto al derecho y jurisdiccion 
aplicables radica en el hecho de que puede llegar a considerarse los del lugar 
en el que partis la aceptacion, 0 la del jugar en donde se recibié la misma, esto 
es, la ley o derecho ya sea del oferente o del aceptante. 

Con trelacién a ia Teoria de ta Declaracién, la Enciclopedia Juridica 
Omeba desarrollando una de las tendencias de esta, propugnada por Ihering, 
denominada Teoria de la culpa in contrahendo establece lo siguiente: 

4°) La asimilacion de los contratos entre Presentes a los contratos 
entre ausentes, es de todos modos impracticable: porque, a 
diferencia de los presentes, los ausentes no estan nunca seguros 
de {a coincidencia de las voluntades, en el momento en que el 
solicitante recibe la aceptacion, el autor de ésta ignora si los dos 
consentimientos se han reunido: ignora, sobre todo, si el 
ofrecimiento se ha mantenido hasta el momento en que su carta ha 
\legado a destino; 2°) Es normal y equitativo, afirma, que quien 
tomé fa iniciativa de la oferta y recurrié para la formaci6n del 
contrato a una técnica que presenta ciertos peligros, tome a su 
cargo los riesgos de! procedimiento por él empleado; 3°) Ej sistema 
de la declaracion hace ganar tiempo: el aceptante esta en 
condiciones de ejecutar inmediatamente ei contrato que sabe que 
se ha formalizado."*? 

El razonamiento anterior puede resultarnos muy util cuando tratemos de 
establecer el momento en que los contratos celebrados en internet quedaran 
perfectos y para desentrafiar el derecho y la jurisdiccién aplicable. 

Aun y lo anterior, la Teoria de ta Dectaracién tiene muchos aspectos 
criticables, verbigracia, lo relativo a que una simple declaracién de voluntad no 
tiene la mayor fuerza si no se ha adecuado a otra declaracion de voluntad para 
dar como resultado al consentimiento Propiamente dicho. Mas que atender ala 
simple declaracién de voluntad, se debe atender a ja intencion del que emitio 
dicha declaracion. A esta teoria derivada de la de ia declaracion, se le conoce 
como Teoria de la Responsabilidad, propugnada por Ferrara’. 

La Teoria de la Informacion, que surgi en contraposicion a ta antes 
mencionada, considera que el contrato es perfecto en el momento en que el 
oferente se informa de la aceptacién emitida Por el aceptante del contrato (esta 

  

“Ob Cr p 505 
* Gf Ibidem p 506 
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es, por ejemplo la teoria adoptada por nuestra legislacion en materia de 
contratos entre ausentes). 

Respecto de la Teoria de la Informacién, algunos autores consideran que 
€sta es ineficaz en la practica comercial, ya que en la Teoria de la Declaracién, 
el aceptante puede ejecutar inmediatamente el contrato, mientras en la de la 
informacion tendra la necesidad de esperar a que la aceptacién haya Ilegado a 

- destino, cuya expectativa podria durar dias o meses. Esta es la raz6n por la 
cual nuestro Cédigo de Comercio en su articulo 80 no adopta esta teoria. 

Actualmente, podemos decir que existen cuatro teorias derivadas de las 
dos anteriores, que tratan de explicar el momento del perfeccionamiento del 
contrato celebrado entre ausentes, éstas son, a saber, la Teoria de la 
Declaracion, la de la Expedicion, la de ta Recepcién y fa Teoria de la 
Informacién. 

Asi lo apunta el maestro Dominguez Martinez establece to siguiente: 

“La determinacién del momento en el que el! consentimiento queda 
estructurado y consecuentemente formado ei contrato cuando se trata de 
personas que tanto para la oferta como para la aceptacion no pudieron tener 
una comunicacién directa, ha propiciado el ofrecimiento de cuatro diversos 
sistemas; son ios siguientes: 

a) Ei sistema de /a declaracion; 
b) El sistema de la expedicion; 

c) El sistema de la recepcién; y 
d) El sistema de Ia informacién.”“4 

Ramén Sanchez Medal, explicando cada una de las teorias del 
perfeccionamiento de los contratos entre ausentes nos dice: 

“A este propésito hay cuatro sistemas: el de fa deciaraci6n, 
conforme al cual el contrato se perfecciona cuando el destinatario 
declara que acepta; el de fa expedicion, conforme al cual el contrato 
se perfecciona en el momento en que el aceptante de la oferta pone 
en el correo o envia a un nuncio para dar a conocer af policitante su 
aceptacion (este sistema es adoptado por el Art. 80 del Cédigo de 
Comercio y excepcionalmente también, a propésito de la donacion, 
por el Art. 2340 del Cédigo Civil); el de fa recepcién, defendido por 
Laurent y adoptado por nuestro Derecho civil (1807), que considera 
perfecto el contrato en ef momento en que el policitante recibe la 

“ DOMINGUEZ MARTINEZ, Jorge Alfredo Ob Cit, p 529. 
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aceptacion, aunque no se haya enterado todavia de su contenido; y 
el de fa informacién, que considera perfecto el contrato hasta que 
el oferente se entera de la aceptacion por el destinatario de la 
propuesta”.*® 

En nuestro sistema juridico, eran dos las teorias adoptadas por nuestra 
legislacion para determinar el momento del perfeccionamiento de los contratos 
Celebrados entre ausentes, y Por lo tanto, de los contratos celebrados en 
Internet dentro del Territorio Nacional, y estas teorias eran Ia de la Expedicién 
en materia mercantil y la de la Recepcion en los contratos civiles. 

En materia civil, el articulo 1807 de! Cédigo Civit Federal adopta ta Teoria 
de la Recepcién, al prevenir que el contrato se forma en el momento en que el 
Proponente recibe la aceptacién, estando ligado por su oferta segtin los 
articulos precedentes. 

Sin embargo, el articulo 2340 del citado cuerpo legal establece una 
excepcién a la Teoria de la Recepcion, tratandose del contrato de donacién, en 
el que se sigue la Teoria de la Informacion al establecer que la donacién es 
perfecta desde que el donatario la acepta y hace saber la aceptacién al 
donador. 

El Cédigo de Comercio, con las reformas de! 29 de mayo de 2000 sufrid 
un cambio sustancial que rompe con la forma en como se prevenia el 
perfeccionamiento de !os contratos mercantiles, ya que anteriormente a las reformas, se aplicaba la Teoria de la Expedicién, en su articulo 80, en los 
siguientes términos: 

“Los contratos mercantiles que se celebren por correspondencia, quedardn perfeccionados desde que se conteste aceptando la Propuesta a las condiciones con que ésta fuere modificada. 

La correspondencia telegrafica sdlo producira obligacion entre los contratantes que hayan admitido este medio previamente y en contrato escrito, y siempre que los telegramas reunan las condiciones © signos convencionaies que previamente hayan establecido jos contratantes, si asi 
Jo hubiesen pactado”. 

“SANCHEZ MEDAL, Ramén. Ob Cit. p 29 
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La justificacién para ta aplicacién de esta teoria en materia mercantil es 
Sefalada por el citado profesor Gutiérrez y Gonzalez en los siguientes términos: 

"Esta adopcién del segundo sistema se justifica en ta materia 
mercantil, pues ésta como ya !o apunta Vivante (294) requiere y 
lleva en si una mayor celeridad en sus instituciones”.*® 

Actualmente, y pese a la razén mencionada Para la aplicacién de la 
Teoria de la Expedicién en materia mercantil, el articulo 80 actual aplica la 
Teoria de la Recepcién, al igual que el Codigo Civil Federal, en materia de 
perfeccionamiento de contratos celebrados entre ausentes, en los siguientes 
términos: 

“Los convenios y contratos mercantiles que se celebren por correspondencia, telégrafo o mediante el uso de medios electrénicos, épticos o de cuaiquier otra tecnologia, quedaran perfeccionados desde que se reciba la aceptacion de la propuesta o las condiciones con que ésta fuere modificada”. 

“GUTIERREZ Y¥ GONZALEZ, Emesto Ob Cit P 272 
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Capitulo Segundo. 
El ejercicio del comercio a través de Internet 

EI objetivo del presente capitulo es dar a conocer al lector, de manera 
muy general, los caracteres distintives de Internet, la manera como ha 
evolucionado y la forma cémo se ha utilizado el mismo con fines comerciales, 
Para lo cual nos referiremos también a las principales aplicaciones de Internet 
para el comercio y, por lo tanto, para ta celebracion de contratos, 
fundamentalmente de caracter mercantil. 

2.1. Qué es Internet? 

Internet puede ser definido como un conjunto de computadoras 
interconectadas entre si a través de varias redes, formando lo que se conoce 
como red de redes. A este respecto, Peter Kent nos apunta en su libro jinternet 
facill: 

“Sin embargo, Internet no es solo una red: es una red de redes. 
Son muchas las redes de naturaleza diversa que, unidas, han dado 
Por resultado el mayor grupo de computadoras interconectadas del 
mundo. Algunas de estas redes pertenecen a dependencias 
gubernamentales, otras a universidades, otras tantas a empresas 
comerciales, 0 a sistemas bibliotecarios de la comunidad e, incluso, 
algunas pertenecen a escuelas”.*” 

Otros autores, como son Victor Manuel Rojas Amandi, define a la red de 
redes de la siguiente manera: 

"Internet es un sistema maestro de diversas redes de 
computacién que cumple dos funciones basicas: medio de 
comunicacién y medio de informacion”.*8 

En cuanto a una definicion legal, debemos mencionar que en nuestro 
sistema juridico no encontramos una definicion de lo que debe entenderse por 
Internet, sin embargo, en el Sistema Juridico Norteamericano encontramos una 
definicidn aportada por ta Corte det Distrito de Pennsylvania, que establece ja 
siguiente definicion de Internet: 

  

KENT, Peter jintemet Facil, Traduccién de Bautista Gunerrez Ratt Ed, Prentice-Hall Hispanoamencana, SA México, 1995, p 9 

“ROJAS AMANDI, Vicior Manuel El uso de internet en el derecho 2*ed Ed Oxford. México, 1999, p 1 
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“The Internet is not a (**22) a physical or tangible entity, but rather 
a giant network which interconnects innumerable smaller groups of 
linked computer networks. It is thus a network of networks. This is 
best understood if one considers what a_ linked group of 
computers—referred to here as a “network’-is, and what it does. 
Small networks are now ubiquitous (and are often called “local area 
(7831) networks’). For example, in many United States 
Courthouses, computers are linked to each other for the purpose of 
exchanging files and messages (and to share equipment such as 
printers). These are networks. 

Some networks are “closed” networks, not linked to other 
computers or networks. Many networks, however, are connected to 
other networks, which are in turn connected to other computers on 
any other network in the system. This global Web of linked networks 
and computers is referred to as the Internet“? 

La anterior definicién, traducida al idioma espajfiol significa: 

“E! Internet no es una entidad fisica 0 tangible, es una red gigante 
que interconecta a un numero innumerable de pequefios grupos de 
tedes de computadoras unidas entre si. El Internet es mas que una 
red, es una red de redes. Esto es mejor entendido si consideramos 
que el Internet es un grupo de computadoras unidas entre si, a las 
que denominaremos como una "red". Actualmente existen 
pequefias redes de computadoras (llamadas generalmente como 
“redes de area local"). Por ejemplo, en muchas cortes de los 
Estados Unidos, las computadoras estan unidas unas a otras para 
intercambiar archivos y mensajes (y para compartir equipo e 
incluso impresoras). Estas son redes. 

Algunas redes estan cerradas, esto es, Que no son compartidas a 
otras computadoras o redes. Muchas otras redes, sin embargo, 
estan conectadas a otras redes, de esta forma una computadora 
puede estar conectada a otra dentro de otra red del sistema. A esta 
union de diversas redes y computadoras es a lo que se conoce 
actualmente como Internet". 

Lo anterior, confirma to mencionada con antelacién por Peter Kent, ya 
que la definicion citada establece que Internet no es una entidad fisica o 
tangible. Es una red gigante que interconecta a innumerables grupos de 
  

“ AMERICAN CIVIL LIBERTIES UNION, et al., v JANET RENO, Attorney General of the United Sates; AMERICAN LIBRARY ASSOCIATION. INC. et al, v. UNITED STATES DEPT OF JUSTICE, et al 929 F. Supp. 824, UNITED STATES DISTRICT COURT FOR THE EASTERN DISTRICT OF PENNSYLVANIA, June 11, 1996, Decided, June 12 1996 Filed. p 9 
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Computadoras unidas entre si a través de redes, y es por esta razén que se le 
conoce como la “red de redes”. A través de Internet se puede ilevar a cabo un 
intercambio de archivos y de mensajes entre los diversos usuarios de la red. 

A través de internet se permite que un usuario, mediante su 
computadora, entre en contacto con miles de usuarios, fos cuales tienen sus 
computadoras interconectadas entre si por medio de la red de redes. Internet 
funciona de manera muy parecida al sistema telefonico, esto es, que cuando 
una persona quiere entrar en contacto con otro usuario en otra parte del mundo 
no Je importa la forma en como su mensaje llega a su destinatario, to mismo 
sucede en el caso del teléfono. 

En términos muy sencillos Internet es un lugar en el que una persona 
puede “navegar” andonima y privadamente, especialmente si el acceso es desde 
Su hogar. A través de Internet se permite la conexién de varias computadoras 
que intercambian informacion de diferente naturaleza. 

Internet, también conocido como la red de redes es una infraestructura 
gigantesca compartida en la que todos los sujetos que intervienen en la misma 
se comunican a través de! mismo lenguaje, esto es, mediante la utilizacién de 
los protocolos TCP/P (Transmission Control Protoco¥/tnternet Protocol), que 
permiten enlazar a millones de computadoras esparcidas por todo el mundo, las 
cuales se comunican entre si de distintas formas, tomando en cuenta las 
diferentes aplicaciones de Internet y que analizaremos en el} apartado 2.6 del 
presente Capitulo. 

Para establecer una explicacion mas clara de lo anterior, Olivier Hance 
apunta: 

“La infraestructura  establecida conjunta varios medios de 
telecomunicaciones (desde cable telefénico hasta comunicaciones 
via satélite); cada parte (universidad, institucion gubernamental, 
proveedor de acceso, usuario final, etcétera) es responsable del 
establecimiento de su red y de cubrir el costo de la conexién con 
otras redes. Luego entonces, los usuarios independientes o 
empresas privadas se conectan a Internet por medio de un 
proveedor de acceso y ellos mismos pagan los costos de la linea 
telefonica para enlazarse a ese proveedor, lo mismo que los costos 
de suscripcién al proveedor, el cual esta conectado a Internet y 
Cuyo trabajo es proporcionar acceso. Es conveniente hacer una 
diferenciacién entre los proveedores de acceso, que ofrecen un 
servicio de telecomunicaciones y ciertos servicios de cémputo, y los 
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varios servidores en Internet, sean profesionales o no, que 
difunden la informacion por Internet” ®° 

2.2. La evolucién historica de Internet. 

En 1957, el Gobierno de los Estados Unidos de América creé la Agencia 
para Proyectos de Investigacion Avanzada, 0 como se conoce por sus siglas en 
inglés "The Advanced Research Projects Agency (ARPA)”, que fue un érgano 
del Departamento de Defensa encargado de asegurar el liderazgo de la Union 
Americana en la ciencia y en la tecnologia con propésitos y aplicaciones 
militares. 

Una década después, esto es, en el afio de 1969, el ARPA establecio el 
ARPANET, que es el antecedente mas directo de lo que hoy conocemos como 
Internet, que era una red de computadoras del Departamento de Defensa de 
Estados Unidos con finalidades de resguardo en el caso de un ataque militar. 
Con relacion al propésito del ARPA, Olivier Hance nos dice: 

“A fines de la década de los sesenta, el Departamento de Defensa 
de Estados Unidos cre6é la ARPA (Advanced Research Project 
Agency) con la finalidad de llevar a cabo el objetivo estratégico, 
todavia sencillo, de asegurar el envio de la orden de abrir fuego 
desde el centro de control a las bases de misiles aun después 0, 
mejor dicho, y de hecho especialmente si las redes de 
comunicacién hubieran quedado en parte destruidas por un ataque. 
Esta misién se extendio con rapidez para incluir acceso y para 
poder compartir todos tos recursos de computo de Estados Unidos. 
La nueva red se denominé ARPAnet”.®! 

Como respuesta a los ataques nucleares, la ARPANET fue designada 
para entablar comunicacién en caso de que uno o mas sitios fueran atacados y 
destruidos por armas atomicas. 

En un principio la ARPANET fue una red que estaba conectada a las 
mejores computadoras de la Universidad de California en los Angeles, la 
Universidad de California en Santa Barbara, el Instituto Stanford de 
Investigacién y la Universidad de Utah. Dos afios mas tarde muchas otras 
instituciones educativas y de investigacion se unieron a la red. 

= HANCE, Olivier Leyes y Negocios en Internet, Ed Mc. Graw Hill, México, 1996, pat 
“tidem p 40 
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En el afio de 1984, la Fundacion Nacional de Ciencia de los Estados 
Unidos (National Science Foundation) selecciond los protocolos® creando 
cinco centros de cdlculo equipados con supercomputadoras, para que toda la 
comunidad cientifica tuviera acceso a la informacién acumulada. 

De esta manera, los universitarios tuvieron acceso a la red constituida 
por la Fundacion Nacional de Ciencia, conformando subredes basadas en la 
red principal de esta fundacion. Asi se pudo establecer contacto con la red 
desde cualquier sitio universitario conectado a ta misma. 

Con lo anterior podemos concluir que la red de redes tuvo en sus inicios 
fines netamente militares y después, cientificos y académicos. 

Hoy en dia millones de personas tienen acceso a Internet desde sus 
hogares, trabajos, bibliotecas, etcétera. No obstante, en sus inicios ARPANET 
era una herramienta poderosa solamente para profesionales de fa computacién, 
ingenieros, y cientificos que tenian conocimiento de su funcionamiento, el cuat 
era muy complejo. 

La red funciona a través del uso de lenguajes comunes. De esta manera, 
se desarrollaron protocolos de comunicacién para redes de area amplia para 
ligar redes de transmision de paquetes diferentes capaces de resistir las 
condiciones de operacién mas dificiles y continuar funcionando aun con la 
pérdida de una parte de la red (por ejemplo en caso de guerra). 

Asi, en el afio de 1980 surgié el protocolo TCP/IP (Transmission Control 
Protocol/Internet Protocol), el cual es un sistema de comunicaciones que 
engioba a todas las redes que conforman al Internet®?. Poco a poco, este Protocolo que habia sido utilizado unicamente con fines militares, fue teniendo 
Mayor apertura, incrementandose el nimero de redes locales de agencias del 
gobierno y de universidades que Participaron en el proyecto, dando origen a la 
llamada red de redes. 

Lo importante para ei presente trabajo de investigacion es la 
determinacioén del momento en que Internet empezo a tener importancia para fines comerciales. Asi, en 1987, para efectos de mejorar la capacidad de la red 
de la Fundacion Nacional de Ciencia, se celebré un contrato con empresas de computadoras tan importantes como IBM, MERIT NETWORK INC. y NCL. 

*? Un protocolo es una sene de seglas que ublizan dos computadoras para comunicarse entre si Cualquier producto que utilice un protocolo determinado puede funcionar validamente con otras productos que utilicen et mismo protocalo * TCPAP son tas sigtas de Transmission Control ProtocoVinternet Protocol, el tenguaje que nge todas las 

45



En un principio, el uso de Internet estuvo reservado a agencias 
nerteamericanas como la NASA (National Areonautics on Space Administration) 
y el Departamento de Energia de los Estados Unidos, entre otros. En el afio de 
1992 la Fundacion Nacional de Ciencia retiré su inversion a la red de redes, 
permitiendo el acceso de otros tipos de financiamiento, entre otros, de manos 
privadas, empezandose a dar el uso comercial de Internet, nunca imaginado por 
los que la iniciaron. En este mismo afio, surgid ei primer proveedor de acceso a 
Internet, Delphi, que ofrecia acceso completo a sus suscriptores, y asi se did 
lugar a muchos otros proveedores de acceso, empezandose a dar el primer 
contrato referido a los contratos celebrados en Internet, el contrato con los 
proveedores de acceso a Internet. 

A este respecto, Olivier Hance da un dato estadistico importante 
respecto a la extensién mundial que ha tenido la red de redes en el presente: 

“Hoy en dia, Internet experimenta un crecimiento exponencial. 
Mantiene unidas alrededor de 25 000 redes por ef mundo y el 
numero de usuarios se estima en alrededor de 40 millones”. 

Una de las aplicaciones mas importantes que surgieron en Internet y que 
han permitido el ejercicio del comercio por este medio fue la aparicién del 
“World Wide Web” en el afio de 1991, creada por Tim Berners-Lee y otras 
personas del Laboratorio Europeo para Particulas Fisicas (the European 
Laboratory for Particle Physics), también conocido como “Conseil Européenne 
pour la Recherche Nucléaire” (CERN). El equipo del CERN creé el protocolo 
basado en hipertexto que hace posible la conexién de! contenido de! Web con la 
red. Berners-Lee dirige actualmente el Consorcio del World Wide Web 
Consortium (W3C), que es un grupo de industriales y universitarios que 
desarrollan los lineamientos generales de la tecnologia del Web. 

2.3. La evolucion histérica del Internet en México. 

En el afio de 1986, el Instituto Tecnolégico y de Estudios Superiores de 
Monterrey, Campus Monterrey, recibia el trafico de BITNET por una linea 
privada. Las conexiones se hacian a través de lineas conmutadas. La conexién 
permanente de esta institucion se logro hasta el 15 de junio de 1987, 
primeramente a BINET y posteriormente a INTERNET. 

En el afio de 1989, este Instituto se conecté con la Escuela de Medicina 
de la Universidad de Texas, en San Antonio, a través de una linea privada 
analégica de cuatro hilos a 9,600 bits por segundo. 

* idem 
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La Universidad Nacional Autsnoma de México se conecto a BINET en 
Octubre de 1987, formando parte de Internet para el afio de 1988. 

Posteriormente el Instituto Tecnolégico y de Estudios Superiores de 
Monterrey (ITESM), en el Campus Estado de México, se conectd a través del 
Centro de Investigacién Atmosférica de la UNAM a Internet. 

El ITESM, Campus Monterrey, promovid y logré que ta Universidad de 
las Américas, en Cholula, Puebla y el Instituto Tecnolégico y de Estudios 
Superiores de Occidente, de Guadalajara se enlazaran a Internet a través del 
ITESM. 

De esta forma la mayoria de las Universidades de México empezaron a 
conectarse entre si a la red de redes. 

Para finales del afo de 1993 existian varias tedes establecidas en México, entre otras, MEXnet, Red UNAM, Red ITESM, RUTyC, BAJAnet, Red Total CONACYT, SIRACyT entre otras. En 1994 se crea la Red Tecnolégica Nacional integrada por MEXnet y CONACYT y es en este afio cuando Internet 
sufre una apertura hacia el sector comercial en México. 

2.4, El funcionamiento del Internet. 

Como lo mencionamos en el inciso anterior, Internet funciona a través de un lenguaje comin entre computadoras conocido como “Protocolo TCP/IP” 
mediante el cual las computadoras pueden “hablar” entre si utilizando el mismo lenguaje. Para que podamos conectar una computadora a internet, ademas de la conexién fisica, requerimos que el Protocolo TCP/IP esté instalado en dicha computadora. A diferencia de otros protocolos de comunicacién, existen implementos de TCP/IP para practicamente todas las marcas y modelos de computadoras, razén por la cual Internet ha sido muy aceptado y utilizado en 
todo el mundo. 

Para poder comunicarnos usando Internet y como veremos en el 
apartado relativo a las diversas aplicaciones de Internet en el comercio, se utilizan varios programas, dentro de los cuales podemos destacar al correo 
electronico, 0 e-mail como también se te conoce, Telnet, que permite, entre otras cosas, establecer sesiones interactivas en otras computadoras; el Archie, que permite fa localizacién de informacién disponible en la red: y el FTP, que permite la transmision de archivos desde y hacia otras computadoras, entre 
otros. 
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2.5. El espacio virtual. 

El espacio virtual es también conocido como “ciberespacio". La Corte del 

Distrito de Pennsylvania la define de la siguiente forma: 

“Some of the computers and computer networks that make up the 
Internet are owned by governmental and public institutions, some 
are owned by non-profit organizations, and some are privately 
owned. The resulting whole is a decentralized, global medium of 
communications—or “cyberspace"—that links people, institutions, 
corporations, and governments around the worid”.® 

La definici6n de espacio virtual mencionada en esta parte de este 
trabajo de investigacién significa en su traduccion al idioma espaol: 
Algunas_ de las computadoras y redes computacionales que hacen 
posible al Internet son propiedad de_ instituciones ptblicas y 
gubernamentales, otras son propiedad de organizaciones que no 
persiguen el! lucro, otras son propiedad de entes privados. Como 
resultado de esto tenemos a un medio descentralizado de 
comunicaciones de caracter global denominado ciber espacio o espacio 
virtual que une a gente, instituciones, sociedades y gobiernos alrededor 
del mundo. 

Tomando en consideracién uno de tos dos articulos de Juan José Rios 
Estavillo® sobre la regulacion juridica de Internet, con relacién al IV Congreso 
Iberoamericano de Informatica y Derecho, celebrado en e! ao de 1994 en 
Bariloche, Argentina, dicho autor hizo referencia al concepto de espacio virtual 
Nevado acabo por Horacio Godoy, diciendo que el mismo es consecuencia del 
conjunto integrado por las tecnologias electrénicas constituidas por bases de 
datos multiples, las redes de transmision de datos y tos sistemas de informacion 
y consulta, y por el conjunto de informacion, de datos, de conocimientos, 
delitos, fraudes, promesas, mentiras, buenos consejos, controles, 
investigaciones cientificas, etcétera, realizados a través de las redes de 
transmisién de datos y de telecomunicaciones, y de las redes de tedes, en el 
mundo entero, en tiempo real. 

Para el autor que Rios Estavillo cita, las dos notas fundamentales del 
espacio virtual o informatico, como también se le conoce, son, en primer lugar, 
la escala global en cuanto que el espacio informatico flega tan lejos como Hlegan 

  

“ AMERICAN CIVIL LIBERTIES UNION, et al., v JANET RENO, Attorney General of the United Sates, Loc Cit 

* Cir RIOS ESTAVILLO, Juan José, Derecho e Informatica en México. Ed UNAM México, 1997 
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las redes de transmisién de datos: en segundo lugar, que la velocidad de la 
transmisi6n de datos se realiza en tiempo reai. 

Adelantandonos un poco, podemos decir que por virtud del caracter 
global de internet, que es una de las caracteristicas del espacio virtual 
mencionada por Horacio Godoy, es muy dificil llevar a cabo una regulacién de 
los contratos celebrados por este medio en el Ambito local, sin tomar en 
Consideracién la tendencia global para su fegulacion, en virtud de que si lo 
hiciéramos asi, estariamos frente a innumerables casos de conflictos de leyes, 
faz6n por ta cual, la mejor manera de regular este tipo de contratacién es la 
determinacién de las principales consecuencias juridicas de ta misma y 
regularlo en el ambito internacional a través de un Tratado o Convencion 
Internacional, que una vez que sea ratificado por el Senado de la Republica, 
con fundamento en el articulo 76 fraccién | constitucional, se convierta en ley 
suprema de ta nacién, de conformidad con to dispuesto en el articulo 133 
constitucional. 

Con relacién a la segunda caracteristica del espacio virtual citada por 
Rios Estavillo, esto es, la de la velocidad de la transmision de datos en tiempo 
real, nosotros consideramos que si bien es cierto que las comunicaciones entre 
las partes a través de las diversas aplicaciones de Internet son muy rapidas, no 
son to suficiente como para considerar en todos los casos que los contratos 
llevados acabo a través de este medio puedan ser considerados como 
contratos celebrados entre presentes, ya que en algunos casos, y como 
veremos mas adelante se presentan los elementos para establecer que 
estamos frente a un contrato celebrado entre ausentes. 

La transmisi6n de datos a través de medios como Internet trae consigo 
una multiplicidad de problemas, entre otros la imposibilidad efectiva de controlar 
los datos que pueden entrar de un pais a otro: sin embargo, esto no es parte de 
nuestro tema de tesis, que solamente se fimita a vislumbrar las consecuencias 
juridicas de la contratacién mercantil a través de Internet, ya que estos tépicos 
podrian ser objeto de otro trabajo de investigacién. 

Uno de los problemas principales de la celebracién de contratos 
mercantiles en Internet es la falta de confidencialidad del intercambio y el 
monitoreo del acceso. Técnicamente, estos problemas se solucionan mediante 
el uso de técnicas de encriptacién o cifrado de datos intercambiados. 
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2.6. Las diversas aplicaciones del Internet en ef Comercio. 

Una vez conectados a Internet, la red presenta a fos usuarios distintas 
aplicaciones o servicios que permiten la comunicacién entre los mismos y el 
intercambio de informacion de distinta naturaleza®’ a través de la red. Entre las 
Principales aplicaciones o servicios que ofrece Internet podemos mencionar 
aquéllas que permiten la consulta o transferencia de documentos (a través del 
FTP, GOPHER, WEB, etc.) y la interactividad entre tos usuarios (correo 
electrénico fundamentalmente), entre otras. 

Dentro de las principales aplicaciones de Internet, dos han sido las que 
mas se han utilizado en la actualidad para el ejercicio del comercio, el correo 
electronico y el uso de paginas Web. Sin embargo, para poder explicar estas 
dos aplicaciones analizaremos brevemente el conjunto de las mismas a través 
de la red de Internet. 

2.6.1. Correo electrénico. 

EI correo electrénico es definido de la siguiente forma por ta Comisién 
Federal de Telecomunicaciones (COFETEL): 

“Servicio que consiste en asignar a cada usuario un segmento de la 
memoria del centro de coOmputo de! prestador de servicios (buzon 
electronico), en el cual se depositan en forma remota mensajes 
dirigidos al suscriptor, quien los fecupera de manera diferida mediante 
equipos terminales apropiados que se conectan por cualquier medio 
de telecomunicacion”.* 

EI correo electrénico (conocido también como e-mail) consiste en el envio de 
mensajes a través de una red de computacién, en lugar de escribir un mensaje, 
meterlo en un sobre y depositarlo en un buzén, el mensaje se envia a traves de 
Internet a cualquier persona en cualquier lugar. En pocas palabras, el correo 
electrénico es un mensaje electronico enviado desde una computadora a otra. 

De la misma manera que una carta hace escalas en diferentes oficinas 
de correos a lo largo de su camino, el correo electrénico pasa de una 
computadora a otra mientras es dirigido a lo largo de ta red. Cada computadora 
lee la direccién de correo electronico y lo dirige a otra computadora hasta que 
finalmente alcanza su destino. Entonces es guardado en un buzon electrénico, 

  

* A traves de tas diversas aplicaciones de Internet puede intercambiarse entre los usuanes de la red, informacién ce distinta naturaleza, entre otras, se puede transmit e intercambiar texto, datos, programas de computadera, sonidos imagenes visuales, e incluso imagenes de video. 
** http 1 www cofetel gob ma/himilt_chitramuvalor_agre him! Anexo Bde los lineamientos para el tamite de registro ae Servicios de Valor Agregado de la Comisién Federal de Telecomuniaciones 

50



  

Con relacién al correo electronico, Rafael Lopez Guajardo nos menciona lo 
Siguiente respecto a la similitud de este medio electronico con el correo 
convencional: 

“En muchos aspectos, el correo electrénico o e-mail (electronic mail) 
es similar al correo Postal. Al igual que este se utiliza para enviar 
cartas u otra informacion a gente conocida. Sin embargo, el correo 
electrénico en lugar de ser repartido a domicilio por un servicio postal 
(0 sea se (sic): cartero), se envia a través de una red de computadoras 
ala (sic) computadora que utiliza ta persona a quien va dirigido”.®* 

Para Olivier Hance, Ia utilidad de! correo electrénico es la siguiente: 

“El correo electrénico (e-mail) permite a los usuarios con una 
direccién electronica comunicarse entre si de la misma manera en 
que lo hacen a través del servicio postal convencional. En términos 
practicos, el mensaje del emisor del correo electronico se envia a 
su servidor de correo electrénico (para un usuario o para una 
compafiia pequefia, por lo general el proveedor de acceso a 
Internet), el cual, a su vez, lo envia Por la red al servidor de correo 
del destinatario, quien, a su vez, abre su servidor de correo, consulta su buzon electronico y recibe el mensaje”. © 

A través del correo electronico se permite la comunicacién entre dos personas desde dos puntos distintos del orbe de una manera muy parecida a la comunicaci6n a través de correo convencional, pero la diferencia mas marcada es que la comunicacién de una de las partes a la otra llega en aproximadamente quince minutos después de haberse enviado, por lo que resulta mas Util que el correo convencional, e incluso nos da la ventaja de que es mas barato que el costo de una llamada telefénica. 

Un mensaje de correo electrénico, es muy parecido a las cartas. Se conforma por dos partes: la primera se le conoce como ENCABEZADO y contiene el nombre del que lo envia, su direccion, asi como el nombre y la direccion de la persona a la que se le envia, el nombre y ia direccién de cualquiera al que se le esta mandando Copia, la fecha del mensaje y el tema del mismo y otra parte denominada CUERPO de! mensaje. 

Las partes mas importantes del ENCABEZADO son: 

  

* LOPEZ GUAJARDO Rafael http. comunidades infosel.comi-commerce/teterencia/conceptos/2726/ Apuntes sobre Correo Electrénice- Encabezago,p 1 
HANCE. Obvier Ob Cit p 42 
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From: es la direccién de la persona que envia el mensaje (remitente). 
To: El o los destinatarios del mensaje, pudiéndose especificar mas de una 
direcci6n de destino. 
Ce: Significa copia a destinatarios y equivate a ta copia en papel carbén en el 
correo normal. 
Bec: Es una copia oculta. Se mandara una copia del mensaje a la direccién 
indicada en esta parte sin que los otros destinatarios tengan conocimiento de 
este hecho. : 
Subject: Es el tema del mensaje y debe de tener sentido con el resto del 
mensaje. 
Date: Indica la fecha y hora en que el mensaje fue enviado. 
Message-Id: Es un identificador de cada mensaje, este es unico y lo inserta el 
computador que lo envia. 
Received: Es la informacion que se utiliza para comprobar los problemas que 
hayan aparecido en el reparto de un mensaje. 
Resent-From: Direccién de la persona o programa desde el cual llega el 
mensaje. 
Reply-To: La direccién a la que se debe contestar. . 

En el CUERPO del mensaje se escribe, propiamente hablando, el 
contenido de! mensaje que quiere enviarse a través de la red. 

Para enviar y recibir mensajes electronicos a través de Internet y para 
organizar dichos mensajes se requiere de una cuenta de e-mail. Dicha cuenta 
puede ser obtenida de un proveedor de acceso a Internet, o de un proveedor de 
acceso en linea cuando ya se esta conectado en Internet. Asimismo, se 
requiere un “software™' especial en la computadora para poder enviar y recibir 
mensajes de correo electrénico, en nuestro caso, ofertas y aceptaciones para ta 
celebracién de contratos en Internet. 

Para enviar mensajes, se requiere, ademas, de una direccion de e-mail y 
otra direccién de la persona a la que se dirigira el mensaje. Una direccién 
electronica consta de dos partes: en la primera de ellas se identifica al usuario 
del Internet y en la segunda separada por el simbolo de @ por una extensién. 
Una direccién de correo electrénico puede ser muy similar a la siguiente, que 
apuntamos como ejemplo: msanders@hotmail.com 

La extension—.com—indica que Hotmail es un establecimiento comercial. 
Existen otras extensiones muy comunes como son -gob (para usuarios del 
gobierno) y.edu (para usuarios de la educacién). Tratandose de direcciones 
electronicas de usuarios fuera de los Estados Unidos, las mismas contienen de 
  

* El Software es el equipo que constituye las reglas para e! Programa Operativo y ef programa puntual de cada usuano, 
a diferencia del Hardware que es el equipo constituido per los elementos fisices que constituyen el sistema de la computadora, el monitor. e! teciado, ef CPU, esto es, la parte rigida y mecdnica de la computadora 
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manera abreviada el pais del usuario, verbigracia, en el caso de nuestro pais, 
se acompafian con la abreviatura .mx. 

A continuacion le damos a conocer al lector ta anatomia de un mensaje de 
correo electronico: 
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Asunto; [Anatomia de un mensaye de correo electrénico 
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2.6.2. World Wide Web (WWW 0 Web). 

Con relacion a la importancia de esta aplicacién de Internet, Victor 
Manuel Rojas Amandi nos comenta: 

“En la actualidad e! servicio de mayor importancia en Internet es la 
World Wide Web (WWW) Este es un servicio que permite enlazar a 
cientos de miles de servidores de Internet con los usuarios. La www 
es de creacion reciente, sus conceptos se definieron en 1989 y sus 
primeros servicios comenzaron a estar disponibles a principios de 
1993. En pocos afios se han creado varias decenas de millones de 
paginas y han aparecido cientos de miles de servidores nuevos. A 
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mediados de 1996, el ritmo de creacién de servidores WWW mostraba 
un promedio de 2000 por dia" © 

Asimismo, Olivier Hance da a conocer la forma en como funciona esta 
aplicacién en los siguientes términos: 

“El World Wide Web (0 el Web) es una de las herramientas mas 
amigables al usuario para busqueda y difusion de datos en Internet. 
Fue creado por el CERN hace cinco afios y permite hacer una 
consulta simple de recursos gracias a los enlaces de “hipertexto” 
insertados en el texto por el autor. El enlace de hipertexto, que casi 
siempre esta indicado por una palabra subrayada, enmarcada 0 en 
color diferente, apunta a una zona distinta del servidor o a un 
servidor diferente, algunas veces a una distancia de 10 000 
kilometros. En el cuerpo un texto sobre propiedad intelectual en el 
marco legal francés, por ejemplo, la palabra subrayada “copyright” 
puede “proyectar” a quien hace “clic’ en ella hacia el servidor en 
América que aborda el mismo tema’. 

Mario Elizondo establece que, tos servidores 0 paginas Web pueden ser 
conceptuadas dependiendo de dos puntos de vista, desde el punto de vista 
empresarial es el conjunto de informacion, servicios y herramientas que definen 
la presencia de la empresa en la red de redes. Es un medio de comunicacién 
de la empresa para con sus clientes, proveedores e incluso sus competidores. 
Desde el punto de vista tecnoldgico, e! citado autor establece lo siguiente: 

“Es un conjunto de paginas HTML (“Hypertext Markup Language”) 
cuyos contenidos estan relacionados entre si mediante Enlaces 
(hiperenlaces o vinculos). Estas paginas son almacenadas en un 
equipo servidor, gestionadas por un software especializado que 
atiende las peticiones de los usuarios y envia las paginas 
solicitadas”.™ 

A través del Web se permite a los usuarios “navegar” de un servidor a 
otro en un lapso muy corto de tiempo, por el WWW que es un sistema de 
hipertexto 65 que nos permite viajar electronicamente por el mundo, en busca 
de informacion. En términos mas sencillos, el citado Victor Manuel Rojas 
Amandi nos comenta: 

° ROJAS AMANDI, Victor Manuel Ob Cit p 14 
®*HANCE Olivier Ob Cit. p 43 
“ ELIZONDO, Mario. http ‘comunidades nfosel convi-commerce/referencia/conceptos/2745/ cQué es un_servidor 
Web?, p 

“* El tinerexto permite uv Saltando de un lugar a oifo en un documento mediante algun enlace 
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"Mediante la WWW se ha vuelto muy sencillo navegar en Internet. 
La WWW facilita la transmisién de todo tipo de informaciones 
disponibles en el sistema, no Unicamente los archivos sdlo de texto, 
sino también ilustraciones, fotografias, sonidos, peliculas y otros 
servicios multimedia de Internet. 

La WWW utiliza el lenguaje de computadoras de hipertextos 
(hypertext). Con éste resulta posible, mediante la activacion de ta 
orden, establecer, sin tener que utilizar el menu, una conexién 
contenida en el texto, llamada hipervinculo (hyperlink), con otros 
archivos grabados en Internet". 

En conclusion, podemos decir que el “World Wide Web" 0 WWW como 
también se le conoce, es un conjunto de documentos que aparecen en la red 
de Internet. Dichos documentos pueden revestir diversos formatos- texto, 
imagenes, sonidos y video. Toda pagina Web tienen una direccién y la mayoria 
de los documentos contienen “links” o “uniones’, permitiéndonos saltar de un 
documento o pagina a otro. 

La contratacién a través del uso de la WWW se realiza a través de tas 
llamadas "paginas web" que pueden ser definidas como documentos creados 
en formato HTML (Hypertext Markup Language) que son parte de un grupo de 
documentos o recursos disponibles en el World Wide Web. Una serie de 
paginas Web componen lo que se conoce como un "sitio Web", 

Los documentos HTML, que estén en Internet o en el disco duro de la 
computadora, pueden ser leidos con un “navegador”. Los navegadores leen 
documentos HTML y los visualizan en presentaciones formateadas, con 
imagenes, sonido, y video en la pantalla de una computadora. 

Las paginas Web pueden contener enlaces hipertexto con otros lugares 
dentro dei mismo documento, 0 con otro documento en el mismo sitio Web, o 
con documentos de otros sitios Web. También pueden contener formularios 
para ser completados, ofertas para la celebracién de contratos, fotos, imagenes 
interactivas, sonidos, y videos que pueden ser descargados. 

2.6.3. Telnet. 

El Telnet no es una aplicacién muy utilizada para celebrar contratos por 
Internet, razon por la cual solamente nos referiremos a su concepto. 

  

 ROJAS AMANDI, Victor Manuel Ob. Cit.,p 14 
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A través de! Teinet se permite que una computadora tome el! control total o 
parcial de otra computadora. Actualmente es utilizada para la consulta de 
informacion documental. , 

Respecto del Teinet, Peter Kent apunta: 

“Mediante un programa especial denominado Telnet su computadora 
se convertira en un cliente de Telnet, lo que le permitira acceder a 
datos y programas que estén en cualquier servidor de Telnet. Debido 
a que usted se enlaza utilizando una computadora que no es con la 
que usted normalmente se conecta, a la comunicacién via Telnet a 
veces también se le conoce como inicio de sesién remoto (remote 
login)"®”, 

En otras palabras, Telnet es un Programa que permite acceder a 
computadoras distantes en Internet a las cuales se tiene acceso. Una vez que 
se ha accedido a un sistema distante, se pueden descargar ficheros y realizar 
fas mismas funciones que si se estuviese directamente conectado a la 
computadora distante. Se necesita tener una cuenta de Internet para poder 
utilizar el Telnet. 

2.6.4. FTP (File Transfer Protocol o Protocolo de transferencia de 
archivos). 

El FTP es una versién reducida del Telnet utilizada para la transferencia de 
archivos, de texto o de programas entre computadoras distantes. Por medio del 
FTP se puede transferir un archivo que puede contener una imagen, un fibro, 
una informacién que quiere conocer a su propia computadora. 

2.6.5. Gopher. 

A través del Gopher se han tratado de integrar los varios recursos de Ia red, 
como son el encontrar sitios de Telnet y de FTP. 

Gopher fue desarrollado en la Universidad de Minnesota, y a través de este 
programa se permite organizar los ficheros en el Internet. 

  

“KENT Peter Ob Ci p 187 
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Su funcionamiento es explicado por Peter Kent en los siguientes términos: 

“El sistema Gopher se basa en varios cientos de servidores del mismo 
nombre (las computadoras en donde estan los indices) y miles de 
clientes también Gopher (computadoras con el software de menu 
Gopher que da acceso a los indices del servidos). Todos los 
servidores son ptiblicos, por lo que todo cliente tiene acceso a la 
informacién de todos los servidores” 8 

2.6.6. Listas de correo. 

Son listas que permiten que varios usuarios puedan intercambiar 
informacion sobre un mismo tema. En estas listas tenemos a un administrador 
de la lista, que con un correo electrénico permite la suscripcién de otros 
usuarios a la misma. Cada mensaje enviado por un correo electronico a la lista 
se distribuye de manera automatica a todos fos usuarios suscritos a la lista, asi, 
podemos decir que es un correo que se distribuye a un gran auditorio. 

2.6.7. Grupos de discusién. 

Son muy parecidos a las listas de correo, son conocidas como grupos de 
interés o como “Newsgroup” en Inglés. A través de los grupos de discusién se 
permite el intercambio de informacion sobre un tema en particular, la diferencia 
con las listas de correo es que no implican el correo electrénico para el envio y 
tecepcion de informacion. 

2.6.8. La funcién de charla (“chat”). 

A diferencia de las dos ultimas aplicaciones, a esta funcién solamente 
pueden acceder quienes estén conectados durante la sesion. 

A través de esta aplicacién se permite la comunicacién en linea por los 
usuarios en tiempo real. Las personas escriben los mensajes en sus teclados y 
éstos aparecen en la pantalla de todos los participantes. Los chats se dan entre 
dos 0 mas personas. 

A primera vista, la aplicacién de chat podria parecer al lector como ideal 
para la celebracién de contratos, esto es la transmision de ofertas y 
aceptaciones para la conformacion del primer elemento de existencia de ios 
mismos, sin embargo, actualmente no es utilizada en virtud de que no existen 

*Ibidem. p 249 
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Medios para que pueda darse certeza de la identidad de las partes que podrian 
intervenir en la celebracién de un contrato, con los notables riesgos que esto 
implicaria. 

En cuanto a la utilizacion de las aplicaciones generales del Internet antes 
aludidas, para la celebracién de contratos en Internet, debemos destacar a la 
utilizacién del correo electrénico y del uso de paginas o portales Web, en virtud 
de los cuales los proveedores de bienes y servicios estan ofreciendo los 
mismos a futuros clientes. 

2.7. Et acceso a la red de Internet. 

Fisicamente son dos los medios que se utilizan para establecer una 
conexién a Internet. La primera se da mediante la utilizacion de una 
Computadora directamente conectada de manera permanente a una red de 
computadoras que por si misma esta conectada directa o indirectamente a 
Internet. La segunda forma de conectarse a la red de redes es a través del uso 
de una computadora personal, comunmente denominada “PC” {Personal 
Computer) a través de un “médem’®® para conectarse a través de la linea 
telefonica a una computadora que se encuentra en un lugar lejano la cual se 
encuentra directa o indirectamente conectada a Internet. 

Tomando en consideracién la segunda forma de conexién a Internet 
antes mencionada y que es la mas utilizada alrededor del mundo, encontramos 
que uno de los primeros contratos que son llevados acabo para el ejercicio det 
comercio en Internet es el celebrado con los proveedores de acceso a Internet, 
que mediante una suscripcién, proporcionan acceso a su red, la cual esta 
conectada a otras redes, las que en su totalidad constituyen a Internet. 

En cuanto a las formas de enlace con los proveedores de acceso, Olivier 
Hance nos dice: 

“En términos practicos, esta conexién al proveedor de acceso 
puede establecerse por una linea telefonica convencional! 
(analégica o digital), mediante conexiones especiales mas 
apropiadas para transmisién de datos (X.25) 0, en el caso de 
requerimientos mayores y mas duraderos, mediante conexiones 
permanentes (lineas telefénicas arrendadas)."”° 

  

* El médem es un aparato que traduce las sefiates digtales de una computadora en sefales andlogas y viceversa, para efectos de que puedan transmitirse por la red telefomica y cuando lleguen a la computadora de destina volver a convertirse en sefiates digitales, para que la misma tas tea Cfr ROJAS AMANDI Ob. Cit pa 
™HANCE Olivier Ob Cit p 42 
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El contrato celebrado entre el usuario privado y un proveedor de acceso 
a Internet es sencillo, solamente establece ta identidad del usuario (suscriptor), 
una descripcién del acceso deseado; el costo, y la forma de facturacién. Puede 
darse el caso de que el proveedor de acceso ofrezca servicios adicionales, 
entre otros, una linea telefonica de ayuda, un area de discusién local, que en su 
Caso, quedaran incluidos en el contrato. 

Como ya se ha indicado, el objeto del presente trabajo es el de 
vislumbrar las consecuencias juridicas de la contratacién en Internet y la forma 
€n como el legisiador interno opté por regularlas, razon por ta cual, no nos 
referiremos al contrato de acceso de Internet. Sin embargo, cabe hacernos una 
pregunta con relacién a este tipo de contratos: ¢Existe algtin requisito en 
cuanto a la obtencién de licencias para la prestacién del servicio de acceso a 
Internet? 

En Europa, por ejemplo, no existe ningun régimen de licencia 
especificamente determinado para la prestacién del servicio de acceso a 
Internet, por fo que generalmente le es aplicada ta legislacién relacionada con la 
prestacion de los servicios de telecomunicaciones. 

En algunos sistemas juridicos locales en Europa, se requiere solamente 
que el proveedor de acceso declare su inicio de actividades, sin que para esto 
requiera alguna licencia 0 permiso especial, tal como sucede en Bélgica; en 
otros paises, se le aplica la misma licencia a la que estan sujetos todos los 
servicios de telecomunicaciones, dentro de tos cuales podemos mencionar al 
Reino Unido. En paises como Alemania, la prestacién del servicio de acceso a 
Internet no es considerada dentro de las actividades monopolicas de 
telecomunicaciones, como son los servicios de telefonia, instalaciones de radio, 
canales de transmisi6n, etc., por Jo que, la prestacion de servicios de acceso a 
Internet se encuentra libre de licencia alguna, solamente se requiere una 
manifestacién al ministro de Servicios Postales y Telecomunicaciones respecto 
al inicio de actividades, debiendo manifestar también cualquier modificacién en 
la prestacion de los servicios 0 cese en los mismos. 

Conforme al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, aptlicable 
a nuestro pais, el cual se basa en Ios principios de no-discriminacion, esto es, 
que los beneficios otorgados a un pais miembro det tratado se hagan 
extensivos a los otros miembros del mismo, la prestacién del servicio de 
acceso a Internet es considerado como un servicio mejorado o de valor 
agregado, ya que se utilizan aplicaciones de procesamiento por computadora.” 

  

* Para mayor informacion con relacién a los sesvicias mejorados 0 de valor agregado, ver el Capitulo XIII de las Telecomunicaciones, del Tratado de Libre Comercio de América del Norte entre México, Estados Unidos de América y Canada. 
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En este orden de ideas, la Ley Federal de Telecomunicaciones, 
Publicada en el Diario Oficial de ta Federacién el 7 de junio de 1995, considera, 
aunque no de manera expresa, a los servicios de acceso a Internet como 
"servicios de valor agregado”, a los que la fraccién XII del articulo 3° de la 
citada ley define como: 

”... los que emplean una red publica de telecomunicaciones ¥ que tienen efecto en el formato, 
contenido, codigo, protocolo, almacenaje o aspectos similares de la informacion transmitida por 
algun usuario y que comercializan_a los usuarios informacién adicional diferente o 
reestructurada, o que implican interaccién det usuario con informacion almacenada.” 

   

  

En la Secci6n V, bajo el rubro "De los permisos”, el articulo 33 de la citada Ley 
Federal de Telecomunicaciones se establece que, para la prestacién de 
Servicios de valor agregado, y por lo tanto, para la prestacién de servicios de 
acceso a Internet, bastara su registro ante la Secretaria de Comunicaciones y 
Transportes. 

Una vez que en el presente Capitulo hemos tratado de darle al Sector, de 
manera muy breve, en virtud de los propésitos del presente trabajo de 
investigacién, ta manera en como surgié la red de Internet como un nuevo 
medio de comunicacién entre las personas, la forma en como ha evolucionado, 
primeramente con fines netamente bélicos, para después convertirse en una 
herramienta para estudiantes y académicos, y finalmente para fines 
comerciales, asi como una explicacién de su funcionamiento y de las 
principales aplicaciones de Internet para el desarrollo de la actividad comercial, 
en el Capitulo Tercero Ilevaremos a cabo un analisis de la contratacién 
mercantil en Internet, asi como de la manera en como ha sido tegulada ésta en 
nuestro sistema juridico, resaltando aquellos puntos que no fueron tocados por 
nuestro legislador y que en un futuro no muy lejano deben tomarse en cuenta 
para evitar que el Derecho se vea rebasado por nuestra realidad histérica. 
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Capitulo Tercero. 
Naturaleza Juridica de ios contratos celebrados en Internet. 

El objeto del presente capitulo es llevar acabo un analisis de los 
contratos mercantiles celebrados mediante la utilizacion de las diversas 
aplicaciones de Internet en el comercio a la luz de la Teoria del Acto Juridico, 
esto es, mediante el estudio de sus elementos de existencia y de validez. 

Con este analisis trataremos de vislumbrar las principales consecuencias 
juridicas de esta nueva manera de contratar, asi como la forma en que fueron 
consideradas por el legislador en las reformas realizadas al ahora Hlamado 
Cédigo Civil Federal y al Codigo de Comercio, del pasado 29 de mayo de 2000. 

3.1. La naturaleza juridica de tos contratos celebrados via Internet. 

El ejercicio del comercio, entendido éste como la actividad de 
intermediacién de bienes y servicios entre los productores y consumidores con 
nimo de lucro, independientemente del medio que se utilice, se realiza a través 
de la celebraci6n de contratos. Por esta razén, los contratos celebrados a través 
de las diversas aplicaciones de Internet en el Comercio, principalmente, 
mediante el uso de correo electronico y paginas Web explicadas en el Capitulo 
inmediato anterior, son y no dejan de ser contratos, esto es, acuerdos de voluntades para crear o transferir derechos y obligaciones, siendo ésta precisamente su naturaleza juridica. 

La diferencia principal de este tipo de contratacion, con las formas tradicionales que se venian utilizando hasta la aparicion de medios tecnolégicos y de telecomunicaciones tan avanzados como son el télex, el fax, y actualmente el Internet, son los medios utilizados para contratar, esto es, que podemos decir que la diferencia esencialmente de caracter instrumental, mas que operacional. 

Por to anterior, podemos decir que la celebracién de contratos a través de Internet, y en general mediante la utilizacién de medios electronicos, dpticos, o de cualquier otra tecnologia, son las mismas operaciones ya existentes, sdlo que realizadas a través de una nueva manera de realizar dichas operaciones. Inclusive este tipo de contratos, pese a que no existia una tegulacion expresa, 
antes de las reformas de! 29 de mayo de 2000 podian celebrarse aplicando analogicamente los preceptos relativos a la contratacion por correspondencia y por telégrafo, aplicando lo previsto en tos articulos 1858 y 1859 del ahora Codigo Civil Federal que a la letra establecen respectivamente: 
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“Los contratos que no estén especialmente feglamentados en este Codigo, se regiran por las 
‘eglas generales de los contratos; por jas estipulaciones de las partes, y en lo que fueren 
omisas, por las disposiciones del contrato con el que tengan mas analogia de los 
reglamentados en este ordenamiento’. 

“Las disposiciones iegaies sobre contratos seran aplicables a todos los convenios y a otros 
actos juridicos, en lo que no se opongan a la naturaleza de éstos o a disposiciones especiales 
de la ley sobre los mismos”. 

Luis Manuei C. Mejan, en cuanto al ilamado Comercio Electrénico, como 
también se le conoce a !a contratacién por medios electrénicos nos dice: 

“En realidad el Comercio Electrénico no es sino el comercio comun 
y corriente solo que usando medios tecnolégicos para su 
desarrollo, concretamente la computacion y fas 
telecomunicaciones. 

Las telecomunicaciones permiten el poner en contacto a las partes, 
histéricamente nacieron con el telégrafo y después con las lineas 
telefonicas que primero fueron por cable fisico y hoy se conducen 
por microondas, por satélite y por fibra optica. Por su lado, y 
anadiéndose al panorama, la Computacién permite convertir a la 
informaci6n en un mensaje que se transmite, se tecibe, se 
almacena (sic) se procesa, e incluso se encripta para darle 
seguridad en su contenido, identificacién a su autor y no posibilidad 
de repudio por éste. El mas claro de los exponentes de esta feliz 
combinacion de  telecomunicaciones con computacién es 
Internet”.”? 

Una vez que hemos confirmado que el ejercicio del comercio a través de 
las aplicaciones de Internet se lleva a cabo a través de la celebracion de 
contratos, esto es, acuerdos de voluntad para crear o transferir derechos y 
obligaciones, sera necesario y considerando que los contratos son actos 
juridicos, conforme a !a teoria francesa o bipartita del acto juridico analizada en 
el Capitulo Primero anterior, analizar a esta nueva forma de contratacién 
mediante ei estudio de los llamados elementos esenciales o de existencia asi 
como de los elementos de vatidez de dichos contratos. 

  

” © MEJAN, Luis Manuel hitp www infosel com /seccién articulos. Comercio Electrénico. Aspectos Legales, p 3 
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Dominguez Martinez se refiere a la importancia del estudio de la estructura 
del negocio juridico (para nosotros acto juridico), en los siguientes términos: 

“El analisis de la composicion del negocio juridico tiene ademas el 
interés especial de calibrar la intensidad de ta intervencién de la 
voluntad en su realizacién. Cuando se trata de un acontecimiento en 
Ccuya configuracién no interviene ia voluntad, Ia juridicidad de aquél es 
Unicamente en relacién con la realizacién del acontecimiento mismo; si 
Se trata, por el contrario, de un acto juridico y de un negocio juridico en 
Particular, habra que analizar si efectivamente su autor o partes lo 

‘celebraron en la medida y en el sentido que querian hacerlo o lo 
hicieron equivocadamente: si se traté de personas con capacidad 
reconocida por la ley para el otorgamiento del caso; si lo hicieron con 
toda libertad o fueron constrenhidos para ello; si su apego a las leyes 
de orden ptblico fue satisfactorio; si ta forma requerida para el negocio 
del caso fue respetada, etc.””3 

Como el lector puede observar, el autor citado hace referencia al término 
negocio juridico, esto es, que sigue la teoria tripartita o alemana del acto 
juridico estudiada en el Capitulo Primero anterior, sin embargo, consideramos 
que lo interesante de esta cita es la importancia del analisis de la estructura del 
acto juridico, esto es, el analisis concreto de un contrato, de sus elementos de 
existencia y de sus elementos de validez, para observar si las partes que 
intervinieron en el contrato expresaron debidamente su voluntad; otro aspecto 
importante es verificar que efectivamente se dio un amalgamamiento de dichas 
voluntades conformando fo que se entiende por consentimiento, si las partes 
tenian al momento de manifestar su voluntad y conformar dicho consentimiento, 
capacidad legal de ejercicio para realizarlo, si el objeto de su contrato era licito, 
ademas de ser posible fisica y juridicamente, estar en el comercio, que no hubo 
ningun elemento que pudiera viciar su voluntad, etcétera. 

En el presente Capitulo analizaremos concretamente a los contratos 
mercantiles celebrados a través de Internet; sin embargo, y de conformidad a lo 
previsto en los articulos 2° y 81 del Codigo de Comercio, que establecen las 
reglas de integracién o supletoriedad de las normas en materia mercantil, sera 
necesario estudiar dichos contratos a la luz de la Teoria General del Contrato 
prevista en fa legislacién civil federal. Dichos articulos de! Codigo de Comercio 
establecen: 

“Articulo_2°.- A falta de disposiciones de este ordenamiento y las demas leyes mercantiles, seran aplicables a fos actos de comercio las del derecho comun contenidas en e! Cédigo Civil 
aplicable en matena federal” 

ee 
”* DOMINGUEZ MARTINEZ Jorge Atfredo. Ob Cit., Pp 520. 
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Articulo 81.- Con las modificaciones y restricciones de este cédigo seran aplicables a los actos 
mercantiles las disposiciones de! derecho civil acerca de la capacidad de los contrayentes y de 
las excepciones y causas que rescinden o invalidan los contratos”. 

En este orden de ideas, el articulo 1794 det ahora llamado Cédigo Civil 
Federal establece que para la existencia del contrato se requiere de 
consentimiento y objeto materia de ese contrato. 

En cuanto a los elementos de validez de jos contratos, el articulo 1795 
del citado ordenamiento civil establece, interpretandolo a contrario sensu que 
los mismos son: 

f. Capacidad legal de las partes. 
i. Ausencia de vicios del consentimiento. 
Hl. Licitud en el objeto, motivo o fin. 
IV. Forma fegal. 

3.1.1. Los elementos de existencia. 

Para llevar acabo un analisis de los contratos celebrados mediante la 
utilizacién de las diversas aplicaciones de Internet en el comercio a la luz de ta 
Teoria General del Acto Juridico, seré necesario realizarlo explicando de 
manera muy breve lo que entendemos por cada concepto que se vea envuelto 
en esta teoria, vinculandolo con la mecanica especifica de contratacién a través 
de dichas aplicaciones. 

De conformidad con el articulo 1794 del Codigo Civil Federal mencionado 
con anterioridad, el contrato para existir requiere de dos elementos, a saber, del 
consentimiento y del objeto, los cuales explicamos a continuacién. 

3.1.1.1. El consentimiento. 

El consentimiento podemos definirlo como el elemento de existencia de un 
contrato, independientemente del medio utitizado para celebrarlo, por et que se 
da la suma de las voluntades exteriorizadas de las partes que intervienen en un 
contrato. 
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Rafael de Pina define al consentimiento como: 

“El consentimiento es la manifestacién de votuntad, que debe ser 
libre, esto es, sin vicios (error, violencia, dolo, mala fe), por la que 
una persona da su aprobacion para celebrar un contrato".” 

El maestro Ernesto Gutiérrez y Gonzalez lo define de la siguiente manera: 

“Es el acuerdo de dos o mas voluntades que tienden a crear, 
transferir, conservar, modificar o extinguir, efectos de Derecho, y es 
necesario que esas voluntades tengan una _ manifestacién 
exterior”.”5 

En cuanto a este primer elemento de existencia de cualquier contrato, 
debemos mencionar que, el mismo sufrié una reforma muy importante en el 
ahora vigente Cédigo Civil Federal. Anteriormente, el articulo 1803 del Cédigo 
Civil para el Distrito Federal en Materia Comin y para toda la Republica en 
Materia Federal establecia en su articulo 1803 lo siguiente: 

“El consentimiento puede ser expreso 0 tAcito. Es expreso Cuando se manifesta verbalmente, 
Por escrito o por signos inequivocos. El tacito resultara de hechos o de actos que Jo 
Presupongan © que autoricen a presumirlo, excepto en los casos en que por ley 0 por convenio 
ta voluntad deba manifestarse expresamente’. 

De lo que establecia el citado precepto no se indicaba de manera 
expresa la celebracién de contratos por medios electrénicos y, por ende, a 
través de las diversas aplicaciones de Internet. 

En la forma expresa se desprendian las siguientes maneras de exteriorizacion 
dei consentimiento: 

1. La verbal. En donde no podia encuadrar de ningtin modo la celebracion de 
contratos a través de Internet. 

2. La escrita. Si bien es cierto que la celebracién de contratos a través de 
Internet se da mediante la escritura de mensajes electronicos, no podemos 
encuadrar a este tipo de contratos dentro de esta forma, ya que no se utiliza 
uno de los medios para probar esta forma de exteriorizaci6n del 
consentimiento: el papel, 

  — 
“DE PINA VARA, Rafael Ob Cit, p 200 

* GUTIERREZ Y GONZALEZ, Eimesto. Ob Cit, p. 249 
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3. Por signos inequivocos. En un dado caso podriamos encuadrar a los 
contratos celebrados en internet dentro de esta forma de exteriorizar el 
consentimiento, sin embargo no es lo suficientemente claro. 

Por estas razones, el legislador, en seguimiento a lo previsto en la Ley 
Modelo de !a Comision de Naciones Unidas para el] Derecho Mercantil 
Internacional sobre Comercio Electrénico, establecio una nueva manera de exteriorizar la voluntad de forma expresa para conformar e! consentimiento: ta 
incorporacion a nuestra legislacién interna de! concepto de los “Mensajes de 
Datos’, los cuales son definidos por la citada ley modelo de la siguiente 
manera: 

“Articulo 2. Definiciones: 

Para los fines de la presente Ley: 

a) Por “mensaje de datos” se entendera la informacién generada, enviada, recibida © archivada o comunicada Por medios electronicos, dpticos o similares, como 
pudieran ser, entre otros, el intercambio electrénico de datos (EDI), el correo 
electrénico, el telegrama, el tétex o ef telefax’,’® 

Asi, el articulo 1803 del Cédigo Civil Federal resuitante del decreto por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones del Cédigo Civil para el Distrito Federal en Materia Comun y para toda ta Republica en Materia Federal, del Codigo Federal de Procedimientos Civiles, del Codigo de Comercio y de fa Ley Federal de Proteccién al Consumidor, publicado en e! Diario Oficial de ta Federaci6n el 29 de mayo de 2000 establece: 

“El consentimiento puede ser expreso 0 tacito, para elio se estara a lo siguiente: 

I Sera expreso cuando Ia voluntad se manifieste verbalmente, por escrito, por medios electrénicos, apticos o por cualquier otra tecnologia, o por signos inequivocos, y 

Ml. El tacito resultaré de hechos o de actos que lo presupongan o que autoricen a Presumirlo, excepto en tos casos en Que por ley o por convenio de la voluntad deba manifestarse expresamente”. 

En virtud de la reforma antes mencionada, se abrié la puerta para permitir, expresamente por disposicién legal, la celebracién de contratos por medios electronicos, dpticos o de cualquier otra tecnologia, dentro de los cuales entran la celebracién de contratos mediante la utilizacién de correo electrénico o de paginas Web. 

Sin embargo, el legislador omitié la mencion del concepto de “Mensajes de Datos”, y lo incluyé dentro de ia adicion del articulo 89 del Cédigo de Comercio, 
eS 

5 Ley Modelo de la Comision de Naciones Unidas para et Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI- UNCITRAL) 
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al establecer que en los actos de comercio podran emplearse los medios 
electrénicos, dpticos o cualquier otra tecnologia. Para efecto del presente 
Cédigo, a la informacién generada, enviada, recibida, archivada o comunicada a 
través de dichos medios se le denominara mensaje de datos. 

Nosotros consideramos que, para efectos de que haya existido una mayor 
uniformidad en las reformas realizadas, el articulo 1803 del ahora Cédigo Civil 
Federal debid incorporar el concepto de Mensaje de Datos en los siguientes 
términos: 

“Articulo 1803.- Ef consentimiento puede ser expreso o tacito. Es 
expreso cuando se manifiesta verbalmente, por escrito, a través de 
Mensajes de Datos, o por signos inequivocos. El tacito resultara de hechos 
© de actos que lo presupongan o que autoricen a presumirlo, excepto en 
los casos en que por ley o por convenio la voluntad deba manifestarse 
expresamente. 

Para efectos de lo previsto en el parrafo que antecede se entendera por 
Mensaje de Datos a cualquier informacion generada, enviada, recibida, 
archivada o comunicada por medios electrénicos, épticos, o de cualquier 
otra tecnologia, dentro de los cuales se pueden incluir de manera 
enunciativa mas no limitativa, el intercambio electrénico de datos, el correo 
electronico, el telegrama, el télex o el telefax”. 

Una vez que hemos definido al consentimiento y hemos analizado !a 
forma en como esta regulado conforme a nuestro ordenamiento civil federal! 
vigente, debemos estudiar ahora, los elementos de dicho consentimiento, esto 
es, la oferta y la aceptacion. 

3.1.1.1.1. La oferta y la aceptacion. 

La simple emision de dos o mas declaraciones unilateraies de voluntad 
aisladas sin que éstas se adecuen perfectamente una con la otra en un mismo 
sentido, no da resultado al consentimiento en un contrato. EI consentimiento 
implica necesariamente, el concurso de dos o mas voluntades. 

El consentimiento se conforma con dos declaraciones unilaterales de 
voluntad, a saber, ta oferta y la aceptacion de la oferta. 
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En nuestro Codigo Civil Federal no encontramos una definicién de lo que 
se entiende por oferta. 

Para Ernesto Gutiérrez y Gonzalez, ta oferta o policitacién, como él fa 
llama es: 

“... @$ la declaracién unilateral de voluntad, recepticia, expresa o 
tacita, hecha a persona presente o no presente, determinada o 
indeterminada, que enuncia fos elementos esenciales de un 
contrato cuya celebracién pretende el autor de esa voluntad, seria y 
hecha con animo de cumplir en su oportunidad”.’” 

Los Principios Sobre los Contratos Comerciales Internacionales emitidos 
por el Instituto Internacional para la Unificacién de! Derecho Privado 
(UNIDROM) definen a la oferta en los siguientes términos: 

“Articulo 2.2 (Definicién de oferta).- Toda propuesta de celebrar un contrato constituye una 
oferta, si es suficientemente precisa e indica la intencién del oferente de quedar vinculado en 
caso de aceptacion”. 

La Convenci6n de Naciones Unidas sobre tos Contratos de compraventa 
Internacional de Mercaderias, de la que México es parte a partir de su 
promulgacién el 22 de febrero de 1988, previene en su articulo 14 lo siguiente: 

“La propuesta de celebrar un contrato dirigida a una o varias personas determinadas constituira 
oferta si es suficientemente precisa e indica la intencion del oferente de quedar obligado en 
caso de aceptacién. Una propuesta es suficientemente precisa si indica las mercaderias y, 
expresa 0 tacitamente, sefiala !a cantidad y el precio o prevé un medio Para determinartos”. 

De los conceptos anteriores, y considerando la reforma realizada en 
cuanto a la manera de exteriorizar el consentimiento antes analizada, podemos 
decir que la oferta para la celebracién de un contrato utilizando por medio 
alguna de las aplicaciones de Internet es la declaracion unilateral de 
voluntad, recepticia, manifestada expresamente a través de un mensaje de 
datos, dirigida a una persona presente 0 no presente, determinada o 
indeterminada, en la que se enuncian de manera precisa, los elementos 
esenciales de un contrato cuya celebracién Pretende el autor u oferente de 
dicha voluntad, la cual es seria y hecha con 4nimo de cumplir en su 
oportunidad. 

La oferta por si misma no puede ser considerada como elemento de 
existencia de un contrato; se requiere de otra declaracién unilateral de Ja 

  

"GUTIERREZ Y GONZALEZ, Ernesto Ob Cit, p 251 
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voluntad que se adecue a la oferta. A esta deciaracion se fe conoce como 
aceptacion, y puede definirse como: 

“Una declaracion unilateral de voluntad, expresa o tacita, hecha a 
persona determinada, presente o no presente, seria, lisa y liana, 
mediante la cual se expresa la adhesion a la propuesta, y se reduce Mainn 7! aun “si”. 

La aceptacién debe adecuarse total y exactamente a los términos de ta 
oferta. En caso contrario no estaremos frente a una aceptacion sino frente a 
una contrapropuesta. Con base a lo anterior podemos definir a ta aceptacién en 
los contratos celebrados a través de Internet como a la deciaracién unilateral de 
voluntad dirigida al proponente u oferente adecuandose total y exactamente en 
los términos planteados en la oferta. 

Respecto de la aceptacién, la Convencién de Naciones Unidas sobre los 
Ccontratos de compraventa internacional de Mercaderias nos aporta ei siguiente 
concepto en el primer parrafo del articulo 18: 

“1) Toda declaracién u otro acto del destinatario que indique asentimiento a una oferta constituira aceptacion. El silencio o la inaccion, Por si solos, no constituiran aceptacién”, 

En relacién al momento en que la aceptacién surte sus efectos, la citada convencién previene en el segundo parrafo det articulo arriba indicado: 

“2) La aceptacién de la oferta surtira efecto en el momento en que la indicacién de asentimiento llegue al oferente, La aceptacién no surtira efecto si la indicacion de asentimiento no llega ai oferente dentro del plazo que éste haya fijado o, si no se ha fijado plazo, dentro de un plazo tazonable, habida cuenta de tas circunstancias de la transaccion y, en particular, de la rapidez de los medios de comunicacién empleados por oferente. La aceptacion de tas ofertas verbales tendra que ser inmediata a menos que de las circunstancias resulte otra cosa’. 

En cuanto a la coincidencia que debe existir en las dos declaraciones unilaterales de voluntad que conforman el consentimiento en cualquier contrato, y al que nos referimos en el parrafo anterior, Ramén Sanchez Medal nos 
apunta: 

“El consentimiento, en su segunda acepcion, esto es, como acuerdo 
de voluntades, no existe cuando no hay coincidencia en las dos 
voluntades, !o que ocurre principaimente en los casos del llamado 
error-obstaculo, que corresponde al “error in corpore” o error sobre 
el objeto-cosa del contrato (el comprador crey6 adquirir una finca y 
el vendedor creyo que enajenaba otra), y al “error in negotio”o error 
sobre la clase de contrato que se celebra (se recibe una suma de 

** Iidem .p 257 
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dinero en la creencia de que se te ha hecho una donaci6n, pero el 
que la entrega creyé que daba en mutuo tal cantidad). Sin embargo, 
no toda deficiencia en el consentimiento hace inexistente el 
contrato, pues hay vicios del mismo que afectan sdlo la validez de 
un contrato existente, segin acontece con el error-nulidad o error- 
vicio y con la violencia moral o intimidacion, y defectos que ni 
siquiera lesionan su validez, como ocurre con el error indiferente y 
con et temor reverencial de que se habla después”.”? 

Una vez que hemos establecido los conceptos de oferta y aceptacion, asi 
como la importancia de su adecuacién para conformar al consentimiento como 
elemento de existencia, es necesario analizar, de conformidad con nuestro 
Codigo Civil Federal, la forma en como se regula el consentimiento y su 
aplicaci6n en tos contratos celebrados utilizando Por las diversas aplicaciones 
de Internet. . 

“Articulo 1804.- Toda persona que Propone a otra la celebracién de un contrato fijandole un plazo para aceptar, queda ligada por su oferta hasta la expiracion del plazo”. 

“Articulo 1805.- Cuando ta oferta se haga a una persona presente, sin fijaci6n de plazo para aceptaria, el autor de la oferta queda desligado si la aceptacién no se hace inmediatamente. La misma regla se aplicard a la oferta hecha Por teléfono o a través de cualquier otro medio electronico, dptico o de cualquier otra tecnologia que permita ta expresién de la oferta y la 
aceptacién de ésta en forma inmediata”. 

Como el lector puede observar, en el citado articulo 1805 el fegislador no 
fue tan categdrico en la determinacién del caracter de la contratacién por 
medios electrénicos, a! no establecer que en todos los contratos celebrados de por estos medios seran contratos celebrados entre ausentes. Sin embargo, 
confirma lo sefialado en el Capitulo Primero anterior al establecer como uno de 
los elementos distintivos entre los contratos celebrados entre presentes y entre 
ausentes a la posibilidad de discutir los terminos y condiciones del contrato de 
manera inmediata. Asi, si en una determinada aplicaci6n de Internet se permite 
esta discusion inmediata, estaremos frente a un contrato celebrado entre presentes, y cuando tenga que transcurrir cierto tiempo desde el momento en que el oferente exteriorizé su voluntad y la misma es conocida por el aceptante, 
esto es, que no hay tal posibilidad de discutir los términos y condiciones del contrato de manera inmediata, estaremos frente a un contrato celebrado entre ausentes. Esto sucede actualmente en los contratos celebrados mediante la utilizacion de comunicaciones de correo electronico o a través de la utilizacion 
de paginas Web; por lo anterior podemos concluir que en estas dos 
aplicaciones de Internet, que hoy en dia son las mas utilizadas para contratar 
por esta via, son contratos celebrados entre ausentes. 

  

"SANCHEZ MEDAL, Ramén Ob Cit. p 27. 
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Tanto el citado articulo 4803 como el 1805 del Codigo Civit Federal 
recogen un principio previsto en la Ley Modelo de fa Comisién de Naciones 
Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI-UNCITRAL) que 
establece la “no discriminacién en la celebracién de contratos utilizando por 
medio el Internet”. Asi lo establece dicha Ley Modelo en los siguientes términos: 

“Articuto 11,- Formacién y vatidez de jos contratos 

1) En ta formacién de un contrato, de no convenir las partes otra cosa, la oferta y la aceptacion 
podran ser expresadas por medio de un mensaje de datos. No se negara validez o fuerza obligatoria a una manifestacion de voluntad u otra declaracion Por la sola razén de haberse hecho en forma de mensaje de datos”. 

En nuestra legislacién ya existian, de manera previa a las reformas del 
afo 2000, algunos ordenamientos que no exciuian las comunicaciones por 
medios electrénicos. Dentro de los ordenamientos legales a los que nos 
teferimos, podemos mencionar a la Ley del Mercado de Valores®?, que, 
respecto al contrato de intermediacién bursatil, permite la comunicacién por 
medios electrénicos, en los siguientes términos: 

“Atticulo 91.- Como consecuencia de! contrato de intermediacién bursatil:   

Fraccién Il. A menos que en et contrato se pacte ef manejo discrecional de Ja cuenta, las instrucciones dei cliente para la ejecucién de operaciones concretas 0 movimientos en Ja cuenta del mismo, podran hacerse de manera escrita, verbal o telefénica debiéndose precisar en todo caso el tipo de operacién o movimiento, asi como et género, especie, clase, emisor, cantidad, precio y cualquier otra caracteristica necesaria para identificar los valores materia de cada operacién o movimiento en la cuenta, 

  

Las partes podran convenir libremente el uso de la carta, telégrafo, télex, telefax o cualquier otro medio electrénico, de cémputo, de telecomunicaciones para el envio, intercambio o en su caso confirmacién de las érdenes de la clientela inversionista y demas avisos que deban darse conforme a lo estipulado en el contrato, asi como los casos en que cualquiera de ellas requiera otra confirmaci6n por esas vias”, 

Como el lector puede observar, el precepto antes citado ya regulaba de manera acorde a nuestros tiempos la utilizacion de los diferentes medios de comunicacién electronicos para el intercambio de comunicacién entre las partes que intervienen en un contrato. 

Continuemos con nuestro andalisis de los diversos preceptos de nuestro Codigo Civil Federal respecto a !a formacién del consentimiento. 

“Articulo 1806.- Cuando Ia oferta se haga sin fijacién de plazo a una persona no presente, el autor de la oferta quedara ligado durante tres dias, ademas del tiempo necesario para la ida y vuelta regular del correo publico, o del que se juzgue bastante, no habiendo correo publico, Segun las distancias y la facilidad o dificultad de las comunicaciones." 

ee 
™ Publicada en el Diario Oficial de ta Federacion el 2 de enera de 1975 
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Este precepto establece la regla para la duracion de fa oferta en un 
contrato celebrado entre ausentes, y por esta razén le es aplicable a los 
contratos celebrados en Internet a través de las aplicaciones de correo 
electronico o mediante la utilizacién de paginas Web. Consideramos que dicho 
precepto nos deja fa puerta abierta para la celebracién de contratos a través de 
medios electrénicos al establecer que en caso de no haber correo ptiblico, el 
oferente quedara ligado a su oferta tomando en consideracién la facilidad o 
dificultad de las comunicaciones. 

Continuemos con nuestro analisis de los diversos preceptos de nuestro 
Codigo Civil Federal respecto a la formacién del consentimiento: 

“Articulo 1807. El contrato se forma en el momento en que el proponente reciba la aceptacién, estando ligado por su oferta segun los articulos precedentes.” 

Este articulo se refiere al momento del perfeccionamiento de tos 
contratos de naturaleza civil celebrados entre ausentes. 

En materia mercantil y, sin perjuicio de que mas adelante lo precisemos, la regla para el perfeccionamiento de este tipo de contratos fue modificada 
sustancialmente, ya que anterior a las reformas del ano 2000, los contratos 
mercantiles se perfeccionaban desde que se contestaba aceptando la Propuesta o las condiciones con que ésta fuere modificada, esto es, se aplicaba 
la Wamada Teoria de la Expedicién para et perfeccionamiento de contratos 
celebrados entre ausentes que ya fue explicada en el Capitulo Primero anterior. 
Actualmente, y tal vez con un animo uniformador, el legislador modificé el 
articulo 80 del Codigo de Comercio para aplicar, al igual que en citado articulo 
1807 del Codigo Civil Federal, la Teoria de la Recepcién para el 
perfeccionamiento de los contratos celebrados entre ausentes. En este orden 
de ideas, el articulo 80 del Codigo de Comercio establece que los convenios y contratos mercantiles que se celebren por correspondencia, telégrafo o mediante el uso de medios electronicos, opticos o de Cualquier otra tecnologia, 
quedaran perfeccionados desde que se reciba la aceptacién de la propuesta o 
las condiciones con que ésta fuere modificada, 

“Atticulo 1808.- la oferta se considerara como no hecha si la retira su autor y el destinatario recibe la retractacion antes de la oferta. La misma regla se aplica al caso en que se retire ja aceptacion.” 
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En este precepto se regula el supuesto del retiro de la oferta y/o de la 
aceptacién y que por lo tanto no daran lugar a la formacion del consentimiento 
como elemento de existencia de un contrato. De esta forma, en los contratos 
celebrados a través del uso de correo electrénico el retiro de una oferta no 
Puede darse por este mismo medio, porque ltegaria de manera posterior a la 
Oferta, por esta razon se debe de utilizar otro medio mas rapido que el mismo 
correo electronico como puede ser el teléfono, para efectos de retirar la oferta. 

Los principios de la UNIDROIT que hemos venido citando establecen una 
regia mas flexible para et retiro de la aceptacién en los siguientes términos: 

“Articulo 2.10, (Retiro de la aceptacién) La aceptacion puede ser retirada siempre que la 
comunicaci6n de su retiro llegue al oferente antes que la aceptaci6n o simultaneamente a ella”. 

  

“Atticulo 1810.- El proponente quedara libre de su oferta cuando la respuesta que reciba no sea 
una aceptacién lisa y ilana, sino que importe modificacién de la primera. En este caso ia 
respuesta se consideraté como nueva proposicién, que se regira por lo dispuesto en los 
articulos anteriores”. 

  

Como dijimos anteriormente, la aceptacién de ta oferta debe coincidir con 
todos los elementos de la oferta y, por lo tanto, en términos de Gutiérrez y 
Gonzalez se limita a un si, ya que en el caso contrario estaremos no frente a 
una aceptacion, sino frente a una contraoferta, que se regira por las reglas de la 
oferta antes comentadas. 

“Articulo_1811.- La propuesta y aceptacién hechas por telégrafo producen efectos si fos 
Ccontratantes con anterioridad habian estipulado por escrito esta manera de contratar y si los 
originales de tos respectivos telegramas contienen las firmas de los contratantes y los signos convencionales establecidos entre ellos. 

Tratandose de la propuesta y aceptacién hechas a través de medios electronicos, épticos o de 
cualquier otra tecnologia no se requerira de estipulacién previa entre los contratantes Para que 
produzca efectos". 

Como se puede observar, con las reformas de Mayo de 2000, le fue 
agregado ai citado articulo 1811 un segundo parrafo para efectos de no exigir, 
tratandose de !os contratos celebrados por medios electrénicos, la celebracion 
de un contrato previo entre las partes, al que algunos autores llaman contrato 
normative previo, contrato tipo o contrato maestro. Asimismo, fue suprimido el 
segundo parrafo del articulo 80 del Cédigo de Comercio que establecia lo 
siguiente: 
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“La correspondencia telegrafica sélo produciraé obligacion entre los contratantes que hayan 
admitide este medio previamente y en contrato escrito, y siempre que los telegramas reunan las 
condiciones 0 signos convencionales que previamente hayan establecido ios contratantes, si asi 
fo hubiesen pactado". 

La razén que pudo tener el legislador para realizar las reformas y 
modificaciones antes mencionadas es la necesidad de dar mayor celeridad a la 
celebraci6n de los contratos por medios electronicos, sin que la celebracién de 
un contrato previo por escrito sea un obstaculo para estos hechos, razon que no 
es del todo desechable. Sin embargo, consideramos que la celebracién de este 
tipo de contratos normativos previos, particularmente en la contratacién 
utilizando la aplicacion de correo electronico, puede resolver muchos problemas 
derivados de la celebracién de contratos por medios electrénicos y por ende, a 
través de Internet, como son, la certeza de la identidad de las partes gue 
intervendran en la celebracion de contratos por dichos medios mediante el 
establecimiento de contrasefias o claves propias de éstos, o la falta de 
capacidad legal de las partes que intervinieron en dicho contrato. Mediante la 
utilizacién de claves o medios de identificacién pactados en el contrato, se dara 
una presuncién juris tantum®’ de que todos tos contratos celebrados mediante 
el uso de dichas claves 0 medios de identificacién fueron realizados por los 
titulares de las mismas, por lo que, si dichas claves llegaren a ser conocidas por 
terceros ajenos a tas partes que suscribieron ef contrato normativo, ya sean 
menores de edad o bien, incapaces juridicamente hablando, no privara de 
validez a los contratos celebrados por medios electronicos derivados de dicho 
contrato normativo, salvo prueba en contrario. 

Dentro de las cldusulas que podria contener el citado contrato normativo 
previo podemos incluir las siguientes: 

1. La hora y lugar de celebracién de futuros contratos que seran llevados 
acabo mediante !a utilizacién de alguna aplicacion de Internet. 

2. La ley aplicable al contrato, recomendando que la ley que sea escogida por 
las partes contratantes tenga una relacién estrecha con el objeto de los 
futuros contratos a celebrar en Internet, ya que puede darse el caso de que 
pese a que fas partes establezcan la ley aplicable al contrato, el sistema 
juridico que resulte aplicable por esta decisian no se aplique por no tener 

” Presuncién proviene de la voz latina praesumtio que significa accién y efecto de presumir, sospechar, conjeturar, 
juzgar por induccién. Cfr. Instituto de Investigaciones Juridicas. Diccionario Juridico Mexicano P-2. 11" edicidn, Ed. 
Porrla. Mexico, 1998, p. 2517. El Articulo 378 del Cédigo de Procedimentos Civiles para el Distrito Federat define a la 
Presuncién como la consecuencia que ia ley o el juez deducen de un hecho conocido Para averiguar la verdad de otro 
desconocide la primera se llama legal y la segunda humana. El articulo 380 de dicho cuerpo legal establece que hay 
presuncidn legal cuando fa ley la establece expresamente cuando I2 consecuencia nace inmedata y directamente de fa 
ley, hay presuncién humana cuando de un hecho debidamente probado se deduce otro que es consecvencia ordinaria 
de aquél El articuio 382, referido a las pruebas juris ef de jure, establece Que no se admite prueba contra la presuncion 
legal, cuando ta Ley lo prohibe expresamente y cuando el efecto de la presuncién es anular un acto 0 negar una accidn, salvo el caso en que la ley haya reservado el derecho de probar 
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relacién estrecha con el contrato o bien, por encontrarse en un caso de 
fraude a la ley, esto es, colocarse ante las consecuencias juridicas de un 
ordenamiento legal determinado, ‘precisamente para quedar fuera de las 
consecuencias juridicas que debian aplicarsele. 

3. La aceptacién y valor probado de ciertos documentos emitidos por 
computadora. 

4. Jurisdiccién aplicable 0, en su caso, la forma de solucién de alguna 
Ccontroversia que se suscite en las partes como resultado de los contratos 
que celebren, verbigracia, el sometimiento de las mismas a un 
Procedimiento de arbitraje comercial sequido ante una institucién de arbitraje 
comercial institucional. 

El Cédigo de Comercio a partir de las reformas de mayo de 2000 
confirma lo anterior, en los siguientes términos: 

“Articulo 90.- Salvo pacto en contrario, se presumira que el mensaje de datos proviene del 
emisor si ha sido enviado: 
  

L Usando medios de identificacion, tales como claves o contrasefias de er? ° 
i. Por un sistema de informacién Programado por el emisor o en su nombre para que 

opere automaticamente”. 

En este caso, la unica prueba en contrario Para que no se presuma que 
el mensaje de datos provino de su emisor en los supuestos sefialados por el 
Citado articulo 90 del Cédigo de Comercio, seria la celebracién de un pacto 
entre las partes que establezca to contrario, 

Nosotros consideramos que ta forma en que las partes que participaran 
en un contrato en Internet pueden establecer medios de identificacién, como 
claves o contrasefias propias de dichas partes, es la celebracién del contrato 
normativo previo al que nos hemos referido, respecto de! cual, Luis Manuel C. 
Mejan nos establece: 

“En suma, en nuestro derecho, en materia de servicios electrénicos 
ofrecidos a la clientela por la banca, la regulacién se da a través de 
un contrato. Este es un contrato de ios llamados “normativos”, es 
decir, que establecen las normas sobre las cuales se 
desempefaran futuras obligaciones y derechos que surgiran dadas 
determinadas eventualidades. La celebracion de ese contrato 
normativo no es diverso a ningun otro, es un contrato bilateral, 
  

* En los contratos celebrados mediante el uso de paginas Web no es practico pensar en la ceiebracion de un contrato normativo previo, En el caso de los contratos utilizando esta aplicacion de internet, el mensaje de datos se presume que Proviene del emisor si utilizé medios de identificacién, como claves 0 contraserlas de é1, por ejemplo la utilizacién de los Numeros de Identificacion Personal de sus tarjetas de crédito 
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puede ser oneroso 0 gratuito, se redacta por escrito (probationis 
causa), requiere plena capacidad de los contratantes y describe, 
como ya se dijo, la forma en que se realizaran las operaciones 
relativas a otros contratos (depdsito, crédito, etc.) a través de 
medios electrénicos” 

En nuestro sistema juridico, antes de las reformas de mayo de 2000, ya 
existia un ordenamiento legal que regulaba a los citados contratos normativos. 
Dicho ordenamiento es la Ley de Instituciones de Crédito, fa cual en su articulo 
52 establece: 

“Las instituciones de crédito podran pactar la celebracién de sus operaciones y la prestacion de 
servicios con el publico, mediante el uso de equipos y sistemas automatizados, estableciendo 
en los contratos respectivos las bases para determinar !o siguiente: 

i Las operaciones y servicios cuya prestaciOn se pacte: 
M, Los medios de identificacion dei usuario y las responsabilidades carrespondientes a su 

uso y 
ie Los medios por los que se hagan constar la creacién, transmisién, modificacién o 

extincion de derechos y obligaciones inherentes a las operaciones y servicios de que se 
trate. 

El uso de los medios de identificacion que se establezcan conforme a lo previsto por 
este articuio, en sustitucién de la firma autégrafa, produciraé los mismos efectos que las 
leyes otorgan a los documentos correspondientes y, en consecuencia, tendran el mismo 
valor probatorio”. 

Dentro del tema que estamos analizando con relacién at consentimiento 
en los contratos celebrados mediante las diversas aplicaciones de Internet, 
debemos mencionar la problematica que se esta dando con el desarrollo del 
Namado “Intercambio Electrénico de Datos", Que permite la celebracién de 
contratos sin la intervencién del ser humano, esto es, a través de 
comunicaciones entre computadoras, lo cual rompe con el concepto tradicional 
del consentimiento, como el acuerdo de voluntades de las partes que 
intervienen en el contrato. Respecto a este Intercambio Electrénico de Datos y 
la celebraci6n de contratos sin la intervencién de seres humanos, Olivier Hance 
nos indica: 

“Las redes especializadas y cerradas que ofrecen un alto nivel de 
seguridad han permitido el desarrollo del Intercambio Electronico de 
Datos (IED), el cual consiste en el intercambio computarizado de 
mensajes estandarizados y aprobados entre aplicaciones de 
computo mediante procesamiento remoto de datos. Esta 

°C. MEJAN, Luis Manuel Transferencia Electronica de Fondos, Ed. Fomento de Cutura Banamex. AC México #990 p 32y 33 
El articuto 2, incsso b) de fa Ley Modelo de la CNUDM! sobre Comercio Electrénico define al Intercambto Electronico de Datos como a la transmisién electrénica de informacion de una computadora a otra. estando estructurada la informacion conforme a alguna norma técnica convenida al efecto. 
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transmision de datos entre computadoras sobre ila base de un 
lenguaje comtn permite la comunicacién comercial y. en 
consecuencia, la firma de coritratos, sin intervencién humana (ia 
computadora que administra fos valores del comprador 
automaticamente hace pedidos al vendedor cuando es necesario; la 
computadora del vendedor acepta e implanta de modo automatico 
el pedido”, 

El Intercambio Electroénico de Datos no ha podido desarrollarse 
actualmente en una manera muy amplia debido a que Internet, como una red 
abierta no ofrece seguridad para tal desarrollo; sin embargo, consideramos que 
el legislador debe poner especial atencién en ios nuevos sistemas de 
Contratacién que surgirdn en fo futuro, para establecer tas pautas tendientes a 
evitar problemas cuyas consecuencias juridicas no sean previstas por la 
hormatividad. 

3.1.1.1.2. Perfeccionamiento del contrato 

Sin perjuicio de que ya nos hemos referido a este tema en el Capitulo 
Primero anterior, consideramos que es necesario apuntar fa importancia de ta 
determinacién det perfeccionamiento de un contrato. A este respecto, el 
multicitado Emesto Gutiérrez y Gonzalez nos indica: 

"Una vez que se hace una policitacién y se recibe y se acepta, el 
consentimiento se integra, y si ya hay ademas un objeto, entonces 
el contrato se perfecciona. 

Pero es de gran importancia determinar en qué instante el 
consentimiento se perfecciona, pues de ello depende una serie de 
efectos como éstos: 

"1.- Se sabra hasta qué momento estuvieron surtiendo efectos 
autonomos las voluntades del policitante y la del aceptante, y no 
pueden ya por lo mismo dar marcha atras. 
2.- Se sabra si las partes tenian o no capacidad en ese momento, 
para obligarse al externar su voluntad. 
3.- Se determinara cual es fa ley aplicable al acto juridico, sies que 
la ley sufrid alguna reforma o derogacién entre el momento de la 
Propuesta y el de la aceptacién, esto es, saber cual ley debe 
aplicarse: la anterior o la nueva. 

a 
“ HANCE, Olivier. Ob Cit, 164. 
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4.- Se podra determinar el momento en que se transmite el dominio 
de los bienes, si sobre ese tipo de acto versa el acuerdo de 
voluntades. 
5.- Se determinara quién debe soportar el siniestro de la pérdida de 
la cosa, cuando no medie culpa"®®. 

Dentro del tema del perfeccionamiento del contrato tenemos el relativo al 
establecimiento de si el contrato fue celebrado entre ausentes o entre 
Presentes. A este respecto, en el Capitulo Primero del presente trabajo 
comentamos que los elementos de un contrato celebrado entre ausentes son: 

1. La ausencia material o fisica entre el oferente y el aceptante, que no es un 
elemento fundamental para la determinaci6n de un contrato entre presentes 
0 entre ausentes, pero si es un aspecto que se da en los contratos 
celebrados mediante tas diversas aplicaciones de Internet. 

2. En este tipo de contratos transcurre un tiempo mas o menos prolongado 
entre el momento en que se emite una voluntad y el momento en que la 
misma es conocida por la otra parte. Este requisito se cumple en las 
aplicaciones de correo electrénico y en el uso de paginas Web para 
contratar. 

3. En virtud de lo mencionado en el punto que antecede, no hay posibilidad de 
que las partes puedan discutir inmediatamente los términos y condiciones 
del contrato. . 

Como lo mencionamos anteriormente, hoy en dia, tanto el Cédigo Civil 
Federal como el Codigo de Comercio establecen que los contratos celebrados 
entre ausentes se perfeccionan en el momento en que el oferente o proponente 
reciba la aceptaciOn; esto es, tratandose de contratos celebrados mediante 
comunicaciones de correo electrénico, cuando el oferente reciba la aceptacion 
en su buz6n de correo electrénico (Articulos 1807 del Cédigo Civil Federal y 80 
del Cédigo de Comercio).*” 

En las reformas realizadas en el Cédigo de Comercio se establecen 
cuatro preceptos que no fueron inciuidos en materia civil, para establecer la 
recepcion de los mensajes de datos, y el lugar en el que se tendra por expedido 
dicho tipo de mensajes, aspectos que son muy importantes en el 
establecimiento del perfeccionamiento de fos contratos celebrados por medios 
electrénicos: 

  

“GUTIERREZ Y GONZALEZ, Emesto, Ob Cit. p 265 
* Debemos mencionar que el ahora Codigo Civil Federal establece en su articuto 2340 una excepcién ai sequirmento Ge la Teoria de la Recepcidn en les contratos celebrados entre ausentes al establecer que ta donacién es perfecta 
desde que el donatarto la acepta y hace saber ta aceptacion al donador En este aso. se sigue l3 Teoria de ta Informacién esto es que el consentimiento entre personas no presentes se perfecciona en el momento mismo en que el oferente se entera 9 informa de ta aceptacién que de su propuesta hizo el aceptante. 
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“Libro Segundo 
Del Comercio en General 
Titulo tt 
Del Comercio Electranico 

  

Articulo 90.- Salvo pacto en contrario, se presumira que el mensaje de datos proviene del 
emisor si ha sido enviado: 

I. Usando medios de identificacion, tales como claves o contrasefias de él, 0 
Ue Por un sistema de informacién programado por el emisor 0 en su nombre para que 

opere automaticamente”. 

En cuanto a esta segunda fraccién estariamos frente al ya mencionado 
Intercambio Electrénico de Datos o como se le conoce con sus siglas en inglés 
Electronic Data Interchange (EDI). 

“Articulo 91.- El momento de recepcién de la informacion a que se refiere el articulo anterior se 
determinara como sigue: 

I Si el destinatario ha designado un sistema de informacion para la recepcién, ésta tendra 
lugar en el momento en que se ingrese en dicho sistema, o 

UL. De enviarse a un sistema del destinatario que no sea el designado o de no haber un 
sistema de informacién designado, en el momento en que el destinatario obtenga dicha 
informacion. 

Para efecto de este Cédigo, se entiende por sistema de informacién cualquier medio 
tecnolégico utilizado para operar mensajes de datos”. 

“Anticulo 92.- Tratandose de la comunicacién de mensajes de datos que requieran de un acuse 
de recibo para surtir sus efectos, bien sea por disposicién legal o por asi requerirlo el emisor, se 
considerara que el mensaje de datos ha sido enviado, cuando se haya recibido el acuse 
respectivo, 

Salvo prueba en contrario, se presumird que se ha recibido el mensaje de datos cuando el emisor reciba el acuse correspondiente". 

"Articulo 94.- Salvo pacto en contrario, el mensaje de datos se tendra por expedido en el jugar donde el emisor tenga su domicilio y por recibido en el lugar donde et destinatario tenga ef suyo”. 

E! legislador omitié establecer estos aspectos en el Codigo Civil Federal: sin 
embargo, consideramos que con base al principio de autonomia de la voluntad, 
las partes pueden pactar en un contrato normativo previo, al que ya nos 
referimos anteriormente, los sistemas de informacién de las partes para la 
tecepcion de ofertas y aceptaciones realizadas por medios electrénicos, entre 
otras cosas. 
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Otros ordenamientos, como son la Ley Federal del Consumidor plantea 
otra regla para establecer el perfeccionamiento de los contratos de venta a 
domicilio, estableciendo en su articulo 56 lo siguiente: 

“El contrato se perfeccionara a los cinco dias hdbiles contados a Partir de la entrega dei bien o 
de la firma del contrato, lo Ultimo que suceda. Durante ese lapso, el consumidor tendra la 
facultad de revocar su consentimiento™ sin responsabilidad alguna. La revocacién debera 
hacerse mediante aviso o mediante entrega del bien en forma personal, por correo registrado, 0 Por otro medio fehaciente. La revocacién hecha conforme a este articulo deja sin efecto la Operacién. En este caso, los costos de flete y seguro correran a cargo del consumidor. 
Tratandose de servicios, lo anterior no sera aplicable si la fecha de prestacién del servicio se 
encuentra a diez dias habiles o menos de la fecha de la orden de compra”. 

El establecimiento del perfeccionamiento de un contrato celebrado entre 
ausentes es de suma importancia, ya que sabiendo ef momento y el lugar en 
que se perfeccioné el mismo, podremos determinar la ley y jurisdiccién 
aplicabie, en caso de que las partes no fo hayan previsto en el contrato, asi 
como la transmision de ta propiedad (si estamos frente a un contrato trasiativo 
de dominio como la compraventa) y la transmisién de los riesgos. 

Asi, por ejemplo en el contrato de compraventa mercantil celebrado a 
través de correo electrénico 0 a través del uso de Paginas Web, que es uno de 
los contratos mas comunes, si consideramos que el mismo qued6 
perfeccionado en el domicilio de! oferente al momento de recibir ja aceptacién, 
ya sea mediante una comunicacién por correo electrénico, o mediante ta 
insercién de los.datos de su tarjeta de crédito, para manifestar de esta forma su 
aceptacién en la celebracién del contrato, a partir de este momento debemos 
determinar para quien corren los riesgos de la pérdida de la cosa objeto del 
contrato por caso fortuito o fuerza mayor y el momento de la transmision de la 
propiedad de la misma. 

En cuanto a la transmision de la propiedad de la cosa objeto del contrato, 
siempre y cuando el objeto sea cierto y determinado, este se transfiere en ej 
momento mismo del contrato; esto es, tratandose de un contrato celebrado en 
Internet de caradcter mercantil, en el momento en el que el oferente recibe su aceptacion por la red de redes al oferente del contrato. Tratandose de cosas 
que todavia no han sido determinadas en cuanto a su especie o cantidad, la 
transmision de la propiedad de las mismas no tendra verificativo hasta que se 
realice dicha determinacién. 

En lo que respecta a la transmision de los riesgos, el articulo 377 del 
Codigo de Comercio establece que, una vez Perfeccionado el contrato de 
compraventa, las pérdidas, dafios o menoscabos que sobrevinieren a las mercaderias vendidas seran por cuenta del comprador, si ya le hubieran sido 

" Mas que el consentimiento debe hablarse de la aceptacion, ya que el consentimiento no existe sino hay la suma de dos voluntades. En este caso se refiere a la revocacién de una de las voluntades, esto es de ia aceptacion 
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entregadas real, juridica o virtuaimente®*. y si no le hubieran sido entregadas de 
ninguna de estas maneras, seran por cuenta det vendedor. 

Como se puede observar, la regla general para la transmisi6n de los riesgos 
sobre los bienes objeto de! contrato del vendedor al comprador es ta 
transmisi6n de la propiedad de los mismos. 

Asi, hemos finalizado el andlisis del primer elemento de existencia de los 
contratos aplicado a la contratacién por medios electronicos, y principalmente 
mediante ta utilizacion de las diversas aplicaciones de Internet. 

3.1.1.2. El objeto. 

El objeto es ef segundo elemento esencial o de existencia de cualquier 
contrato, y por lo tanto lo es de tos contratos celebrados mediante la utilizaci6n 
de cualquiera de las aplicaciones de Internet estudiadas en el Segundo Capitulo 
de este trabajo de investigacién, independientemente de su naturaleza civil o 
mercantil. 

Este elemento de existencia no presenta mayores problemas en la 
celebracién de contratos en Internet, en virtud de lo cual sera estudiado de 
manera general para los propésitos de este trabajo recepcional. 

Para explicar lo que es el objeto de un contrato in genere, debemos estudiar 
primeramente fo que entendemos por el objeto de las obligaciones, e! cual 
Puede revestir dos formas, a saber: 

1. Objeto directo.- Consiste en ta conducta que el obligado debe observar y 
puede consistir en un dar, hacer o en un no hacer. 

2. Qbjeto indirecto.- Consiste en la cosa material que se debe dar. 

En cuanto al contrato, entendido éste como el acuerdo de voluntades para 
crear o transferir derechos y obligaciones, el objeto del mismo puede revestir 
tres formas: 

1. Qbjeto_directo.- Consiste en la creacion o transmision de derechos y 
obligaciones. 

  

** El articulo 2284 det Cédigo Civil Federal y de su simi en et Cédigo Ciit para el Distrito Federal establece que Ia entrega puede ser real, juridica o virtuat La entrega real consiste en ta entrega matenal de la cosa vendida, 0 en la entrega del titulo si se trata de un derecho Hay entrega juridica cuando, alin sin estar entregada matenalmente la cosa, ia ley (a considera recibida por el comprader. Desde et momento en que el Comprador acepte que Ia cosa vendida Quede a su disposicién, se tend: por virtualmente recibida de ella, y el vendedor que Ja conserve en su Poder sdlo tendra tos derechos y obligaciones de un depositario. 
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2. Objeto indirecto.- Coincide con el objeto directo de las obligaciones, en 
virtud de que consiste en la obligacién de dar, hacer o no hacer que resulta 
de la celebracion del contrato. 

3. La cosa fisica_o material que ei obligado en virtud del contrato debe dar. 
Este objeto del contrato solamente puede darse en los contratos que tienen 
una obligacién de dar, como son, entre otros fa compraventa. 

  

E! objeto de los contratos esta previsto en el articulo 1824 del Codigo Civil 
Federal en los siguientes términos: 

“Son objeto de los contratos: 

|- La cosa que el obligado debe dar: 
Il. El hecho que ei obligado debe hacer o no hacer”. 

EI profesor Ernesto Gutiérrez y Gonzalez critica ta enumeracién que el 
citado articulo 1824 del Cédigo Civil hace con relacién al objeto de los 
contratos, en virtud de que se confunde ef objeto indirecto de los mismos con la 
cosa fisica o material que el obligado debe dar. A este respecto, e! citado 
profesor establece que son objeto de los contratos la conducta de dar una cosa, 
el hecho que el obligado deba hacer o la abstencién que deba observar, y en su 
caso, la cosa que el obligado deba dar.” 

Tratandose del objeto que consiste en obligaciones de dar, el articulo 2011 
del citado Codigo Civil Federal establece: 

“La prestacion de cosa puede consistir: 

/.- En la traslacion de dominio de cosa cierta; 
\.- En la enajenacién temporal det uso o goce de cosa cierta; 
UlL- En la restitucion de cosa ajena o pago de cosa debida’. 

En cuanto al primer supuesto del articulo que nos ocupa, debemos 
mencionar que el articulo 2014 establece que en los contratos que tienen por 
objeto la enajenacién de cosas ciertas y determinadas, la transmisidn de la 
propiedad opera con el mero consentimiento de las partes, esto es, que no se 
requiere la entrega del bien objeto del contrato. 

Dicho precepto establece: 

“En las enajenaciones de cosas ciertas y determinadas, la trasiacion de ta propiedad se verifica entre los contratantes, por mero efecto del contrato, sin dependencia de tradicién ya sea natural, ya sea simbdlica; debiendo tenerse en cuenta las disposiciones relativas de! Registro Publico”, 

” Cfr GUTIERREZ Y GONZALEZ, Emesto Ob Cit, p 279 
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Esto se confirma en ei articulo 2249 del Cédigo Civil Federal que a la letra 
establece: 

“Por regta general, la venta es perfecta y obligatoria para tas partes cuando se han convenido 
sobre la cosa y su precio, aunque la primera no haya sido entregada, ni el segundo satisfecho”. 

En cuanto al objeto que consiste en una prestacion de hecho o de 

  

absten det mismo, el articulo 1827 del Cédigo Civil Federal establece que el 
hecho positivo o negativo, objeto del contrato debe ser posible y licito. 

Un hecho o abstencién son posibles si van de acuerdo a las leyes de la 
naturaleza que los hacen fisicamente posibles y conforme a las leyes juridicas 
de orden publico, esto es, que no existe alguna norma juridica que impida su 
existencia. Asi lo previene el articulo 1828 del Codigo Civil Federal en los 
siguientes términos: 

“Es imposible el hecho que no puede existir porque es incompatible con una ley de la naturaleza 
© con una norma juridica que debe regirlo necesariamente y que constituye un obstaculo 
insuperable para su realizacién”. 

El articulo 1829 establece que no considera imposible un hecho, que no 
puede ser realizado por su obligado pero si por otra persona. 

Finalmente, el objeto visto como la cosa fisica o material que el obligado 
debe dar (en este tipo de contratos cuya prestacion consiste en el dar una 
cosa), la misma debe, de conformidad con el articulo 1825 del Codigo Civil 
Federat existir en la naturaleza, ser determinada o determinable en cuanto asu 
especie y estar en el comercio. 

En cuanto a la necesidad de existencia de la cosa en la naturaleza, Ernesto 
Gutiérrez y Gonzalez nos dice: 

“Una cosa para que pueda ser objeto de contrato debe existir en la 
naturaleza, o ser susceptible de llegar’a existir. Por ello ta tegla 
general es que, no pueden ser objeto de un contrato, las cosas que no 
existen, ni las que no pueden llegar a existir: Ja excepcién esta en que 
aunque no existan, de ser posible que lleguen a existir, si podra 
pactarse respecto de ellas”. 7 

En cuanto al segundo requisito que debe revestir la cosa objeto del contrato, 
esto es que sea determinada o determinable en cuanto a su especie, debemos 
mencionar que la imprecision sobre la especie de la cosa, sobre su medida, 
numero o cantidad, impide el cumplimiento serio del contrato y por tal raz6n, ef 

  

" tbidem . p 285 
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mismo no flega a existir. Si el objeto no fuera determinado, el acreedor no 
Sabria que exigir, y ni el deudor sabria que entregar. 

En un contrato traslativo de dominio, como son la mayorta de los 
Contratos celebrados mediante la utilizacion de las diversas aplicaciones de 
Internet, la indeterminacion de la cosa objeto del mismo traera como 
Consecuencia que la transmisién de la propiedad no se de sino hasta que se 
lleve a cabo dicha determinacion. Asi lo previene el articulo 2015 del Cédigo 
Civil Federal en fos siguientes términos: 

“En las enajenaciones de alguna especie indeterminada, ta propiedad no se transferira sino 
hasta el momento en que la cosa se hace cierta y determinada con conocimiento det acreedor’. 

En cuanto al requisito de que la cosa objeto del contrato esté dentro del 
comercio, significa que sea susceptible de apropiacion particular, razén por la 
cual, los bienes del dominio publico del Estado y los de! dominio originario de fa 
Nacion, de conformidad con el articulo 27 de {a Constitucién Politica de tos 
Estados Unidos Mexicanos, no son susceptibles de ser apropiados por 
particulares, a menos que se dé a través de la figura de la desincorporacion. 

Conforme al articulo 748 dei Cédigo Civil Federal, interpretado a contrario sensu, las cosas estan dentro dei comercio cuando por su naturaleza 
0 por disposicién de la ley no estan fuera del mismo. 

El articulo 749 del citado ordenamiento legal establece que las cosas 
estan fuera del comercio por su naturaleza cuando no pueden ser poseidas por 
algun individuo exclusivamente (verbigracia, el aire, el mar) y por disposicién de la ley, las que ella declara irreductibles a propiedad particular (los casos antes citados de bienes dei dominio publico del Estado y del dominio originario de ta Nacion). 

También debemos establecer la diferencia entre incomerciabilidad e inalienabilidad de los bienes. Existen bienes que aunque pueden ser apropiados 
por particulares, por estar dentro del comercio, no pueden ser transmitidos, o enajenados, por tratarse de bienes inalienables, como por ejemplo, los derechos del uso y la habitacién. Los bienes son incomerciables cuando no pueden ser poseidos por un individuo exclusivamente o bien la ley los declara 
irreductibles a propiedad particular. 

En cuanto a la licitud de! objeto del contrato, que no es un elemento de existencia sino de validez de un contrato, razon Dor la cual no nos referiremos a 
este aspecto en el presente apartado. 
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En resumen, para que exista un contrato celebrado a través de internet, 
sé requiere, ademas del consentimiento, un objeto que puede verse desde 
varios puntos de vista; directo, que consiste en la creacién o transmisién de 
derechos y obligaciones; indirecto, que puede consistir en una obligacién de dar 
(en una traslacién del dominio de cosa cierta, en la enajenacién temporal del 
uso 0 goce de cosa cierta, en la restitucién de cosa ajena o en el pago de cosa 
debida), en una obligacién de hacer o de no hacer que debe ser posible fisica y 
juridicamente, ademas de que debe el hecho o la abstencion debe ser licito 
(esto es, ir conforme a las leyes de orden puiblico o buenas costumbres, sin que 
este sea un requisito de existencia, sino de validez); y en las obligaciones que 
tienen por objeto el dar una cosa, la misma debe existir en la naturaleza, 
determinada o determinable en cuanto a su especie y estar en el comercio. 

3.1.1.2.1. El pago en los contratos celebrados en Internet. 

Otro tema, que es importante mencionar es el de los Pagos en los 
contratos celebrados a través de Internet. Si bien es cierto que, el pago no entra 
dentro del estudio de los elementos de existencia y de validez de los contratos, 
también lo es el hecho de que dicho tema guarda estrecha relacion con el del 
objeto como elemento de existencia de los contratos. 

El pago no esta regulado por nuestro Codigo de Comercio, por lo cual y 
aplicando supletoriamente las reglas que establece al respecto el derecho 
comun, seguiremos con lo establecido en los articulos 2062 al 2103 del Codigo 
Civil Federal. 

El pago puede ser considerado como sinénimo del cumplimiento de 
cualquier obligacion; es el efecto natural de toda obligacion. De manera general, 
el pago es relacionado con la entrega de una suma de dinero, sin embargo, 
debemos mencionar que si bien es cierto, dicha entrega es una forma de pago, 
también lo es que hay otras formas de pago. Dichas formas de pago dependen 
dei objeto indirecto de! contrato de que se trate, en este orden de ideas, si el 
contrato tiene como objeto indirecto una obligacién de hacer, el pago en dicho 
contrato consistira en la realizacién del hecho correspondiente; si el contrato 
tiene como objeto indirecto una obligacién de no hacer, el pago consistira en 
una abstencién; y finalmente, si el contrato tiene como objeto indirecto una 
obligacién de dar una cosa, se pagara dando dicha cosa. 

Lo anterior es recogido por el articulo 2062 del Cédigo Civil Federal en 
los siguientes términos: 

“Pago o cumplimiento es la entrega de la cosa 0 cantidad debida, o la prestacion del servicio que se hubiere prometido” 
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Lo interesante, para el presente trabajo de investigacion es el pago 
desde el punto de vista de ta obligacién de entregar al acreedor una suma de 
dinero, el cual estudiaremos a continuacién y la forma en como se ha venido 
dando el cumptimiento de las obligaciones pactadas en internet, cuyo pago se 
conviene en dinero. 

En Mexico, lo relacionado con !a moneda se encuentra regulado en fa 
Ley Monetaria, existen dos tipos de manedas, la metalica y la de papel o billete. 
La materia de la moneda es regulada en México por la Ley Monetaria®”. 

El articulo 1° de este ordenamiento establece que la unidad del sistema 
monetario de los Estados Unidos Mexicanos es el “peso”, con la equivalencia 
que por la ley se senalara posteriormente. 

Por su parte, el articulo 2° establece que fas Unicas monedas que 
pueden circular en nuestro pais son los billetes que emite e! Banco de México y 
las monedas metalicas previstas en dicho articulo, de lo cual puede 
desprenderse que en nuestro pais existen dos tipos de moneda: ta metalica y 
los billetes. 

EI articulo 7° de dicha ley establece que las obligaciones de pago de 
cualquier suma en moneda mexicana se denominara invariablemente en pesos 
y, en su caso, sus fracciones. Dichas obligaciones se solventaran mediante la 
entrega, por su valor nominal, de billetes del Banco de México 0 monedas 
metalicas de las sefialadas en el articulo 2° arriba mencionado. 

En cuanto al pago de obligaciones de dar en moneda extranjera, el 
articulo 8° establece que la moneda extranjera NO TENDRA CURSO LEGAL 
EN LA REPUBLICA, salvo en los casos en que la ley expresamente determine 
otra cosa. Las obligaciones de PAGO EN MONEDA EXTRANJERA 
CONTRAIDAS DENTRO O FUERA DE LA REPUBLICA, PARA SER 
CUMPLIDAS EN ESTA, SE SOLVENTARAN ENTREGANDO el equivalente en 
moneda nacional al tipo de cambio que rija en el lugar y fecha en que se haga 
el pago. 

Este tipo de cambio se determinara conforme a las disposiciones que 
para esos efectos expida el Banco de México en los términos de su Ley. 

Los pagos en moneda extranjera originados en situaciones o 
transferencias de fondos desde el exterior, que se lleven a cabo a través del 
Banco de México, o de instituciones de crédito, DEBERAN SER CUMPLIDOS 
ENTREGANDO tA MONEDA OBJETO DE DICHA TRANSFERENCIA O 

* Publicada en el Diario Oficiat de ta Federacién el 27 de julio de 1931. 
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SITUACION. Ello sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones que 
imponga el régimen de Control de Cambios en vigor. 

Las obligaciones a que se refiere el primer parrafo del articulo 8, 
originadas en depdsitos bancarios irregulares constituidos en moneda 
extranjera, se solventaran conforme a Jo previsto en dicho parrafo, a menos que 
el deudor se haya obligado en forma expresa a efectuar el pago precisamente 
en moneda extranjera, en cuyo caso debera entregar esta moneda. Dicha forma 
de pago sdélo podra establecerse en los casos en que las autoridades bancarias 
competentes lo autoricen, mediante reglas de caracter general que deberan 
publicarse en el Diario Oficial de la Federacién; ello sin perjuicio del 
cumplimiento de las obligaciones que imponga el régimen de control de 
cambios en vigor. 

Una vez que hemos establecido la forma en como se regula el pago en 
dinero de conformidad con nuestra legistacién, debemos mencionar que este 
tema tiene ciertos problemas en los contratos celebrados a través de Internet. 
En los inicios del ejercicio del comercio a través de este medio electrénico, la 
realizacién de los pagos por la celebracion de contratos se realizaba utilizando 
medios externos a la red, como son las transferencias bancarias. Sin embargo 
estos medios son lentos tomando en consideracién la dinamica del comercio y 
mas si el ejercicio de este esta siendo llevando acabo a través de las diversas 
aplicaciones de internet. 

Actualmente e} método utilizado para realizar los pagos en los contratos 
celebrados por medio de esta via es a través de la utilizacion de tarjetas de 
crédito en la red, entre otras, Visa, Mastercard y American Express. Sin 
embargo, el pago mediante el uso de estas tarjetas implica varios Tiesgos para 
el comprador, entre otros el rastreo de sus compras, la pirateria de datos 
confidenciates que circulan por la red, el desfalco que pueden sufrir por terceras 
personas que obtengan los numeros de sus tarjetas en la red, estos son, en 
conclusién, problemas derivados de la falta de seguridad en la red, aspectos 
que no fueron tocados por el legislador en las reformas del 29 de mayo de 2000 
a las que nos hemos estado refiriendo. 

Estos problemas se estan solucionando técnicamente hablando mediante 
la encriptacién o codificacién de {a informacién confidencial al transferirla por 
Internet. Asi, por ejemplo, en ef convenio complementario al contrato de 
afiliacion para establecimientos para compras de bienes y/o servicios a través 
de Internet que maneja la sociedad “American Express Company (México), S.A. 
de C.V.” se establece en el inciso a) del numeral 1, relativo a la aceptaci6n de 
cargos de compras realizadas en Internet que la contraparte de American 
Express debera encriptar cada Orden de Internet utilizando el software de 
encriptacién aprobado por escrito por American Eexpress, previo a la 
aceptacion de una Orden de Internet solicitada por algun tarjetahabiente. 
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En cuanto al pago mediante el uso de tarjetas de crédito, debemos 
destacar que el Banco de México, banco central de nuestro pais, no tiene 
facultades para regular el comercio en términos generales, ya que dicha 
facultad corresponde al Congreso de la Union, conforme a lo previsto en el 
articulo 73, fraccion X de la Constitucién Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos; sin embargo, los pagos realizados mediante cargos en una cuenta 
Corriente, al amparo de la cual se emiten las tarjetas de crédito, han sido abjeto 
de regulacién por el Instituto Central del Banco de México, mediante Reglas 
publicadas en el Diario Oficial de la Federacion de fecha del 18 de diciembre de 
1995, modificadas mediante resoluciones publicadas en dicho diario e} 19 de 
febrero, 17de julio y 27 de Diciembre de 1996, toda vez que este instituto es 
autoridad reguladora en materia de operaciones bancarias. 

Conforme con lo establecido en las Reglas referidas *... la institucién 
acreditante podra obligarse a pagar por cuenta del acreditado, las érdenes de 
compra de bienes y servicios que el tarjetahabiente solicite telefénicamente o 
por alguna VIA ELECTRONICA a dichos proveedores, siempre y cuando los 
bienes adquiridos sean entregados en el domicilio del propio tarjetahabiente o 
en el domicilio que este indique”. 

Esta regla estabiece una solucién a ia falta de seguridad en et pago en 
los contratos celebrados en Internet mediante transferencias bancarias, ya que 
si el comprador no recibe en su domicilio los bienes que adquiere, fa institucion 
acreditante no pagara las érdenes de compra realizadas. 

Asi, por ejempio, en el actual contrato de afiliacion con establecimiento 
que maneja la sociedad denominada “American Express Company (Mexico), 
S.A. de C.V.” se establece que American Express no aplicara contra cargos en 
ordenes de Internet cuando las objeciones de los tarjetahabientes se 
fundamenten en que los bienes solicitados por ellos no fueron recibidos cuando 
se compruebe que el domicilio al que se enviaron los bienes corresponde al 
domicilio donde el Tasjetahabiente recibe su estado de cuenta de su tarjeta de 
crédito, y obtenga un recibo firmado por una persona autorizada verificando la 
entrega de los bienes en el domicilio. 

  

Aunado a lo anterior, la Regla Décimo Cuarta regula al comercio 
electrénico, y por ende al ejercicio del comercio en Internet, desde la 
perspectiva de los negocios afiliados, al establecer: 

“Las instituciones, directamente o representadas por las empresas operadoras de sistemas de 
tarjeta de crédito a tas cuales estén afiliadas, celebraran contratos con Proveedores, por las 
cuales estos se comprometan a recibir pagarés, o bien, notas de venta, fichas de compra u otros documentos, inclusive érdenes de compra que el tarjetahabiente solicite telefonicamente o 
por VIAS ELECTRONICAS, a favor de aquellas por los bienes, servicios o dinero que tales 
proveedores suministren a los titulares de las tarjetas de crédito; estipulandose en los mismos 
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Contratos ef limite a que, en su caso, deberan sujetarse en cada operacion, obligandose tales 

instituciones a pagar a fos proveedores en un plazo no mayor de quince dias posteriores a la 

fecha en que le sean presentados las cantidades respectivas, menos las comisiones que en su 
caso se pacten...”. 

El pago mediante transferencias electrénicas de fondos ya esta requlado 
por algunos ordenamientos legales, entre otros, el Cdédigo Fiscal de ta 
Federacion, que en su articulo 20, séptimo parrafo previene que los 
contribuyentes obligados a presentar pagos provisionales mensuales de 
conformidad con las leyes fiscales respectivas, deberan efectuar el pago de sus 
contribuciones mediante TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS a 
favor de la Tesoreria de la Federacion, de conformidad con las reglas de 
caracter general que al efecto expida la Secretaria de Hacienda y Crédito 
Publico. La citada dependencia podra autorizar a otros contribuyentes a 
efectuar el pago de sus contribuciones mediante TRANSFERENCIA 
ELECTRONICA DE FONDOS. 

Ademas de los sistemas de utilizacion de tarjetas de crédito para realizar 
los pagos en los contratos celebrados en Internet, estan surgiendo, 
fundamentaimente en paises como Estados Unidos nuevos sistemas muy 
fevolucionarios de pago como son el dinero virtual o digicash. 

Debemos destacar que esta nueva forma de pago en los contratos 

celebrados en Internet, mediante la utilizacion de dinero electrénico generaria 
problemas graves que deberdn ser revisados por el legislador mexicano, 

particularmente en lo relativo a ta repercusién que tienen estos sistemas con el 
articulo 28 constitucional que establece entre otras cosas, la facultad de! Banco 
de México como banco central de nuestro pais de emitir billetes y acufiar 
moneda, asi como de su ley reglamentaria, la Ley Monetaria, que en su articulo 
7° previene, en cuanto a la obligacién de pago, de cualquier suma en moneda 
mexicana, se denominara invariablemente en pesos y, en su caso, sus 
fracciones. Dichas obligaciones se solventaran mediante la entrega, por su 
valor nominal de billetes del Banco de México o monedas metalicas. EI articulo 
8° de dicha ley establece que las obligaciones de pago en moneda extranjera 
contraidas dentro o fuera de la Republica, para ser cumplidas en ésta, se 
solventaran entregando el equivalente en moneda nacional al tipo de cambio 
que rija en el lugar y fecha en que se haga el pago. 

Como el lector puede observar, en ningun momento se hace referencia a 
formas de pago a través de medios electrénicos o dinero virtual, lo cual 
representara un importante reto para nuestros legisladores para regular esta 
materia. 
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Ademas de lo anterior, el articulo 9° de la Ley Monetaria establece el 
caracter irrenunciable de las disposiciones antes mencionadas, castigando con 
nulidad cualquier estipulacién en contrario, por lo que consideramos que la 
implementacion de estos sistemas de pago no seran adoptados en México a 
corto plazo, ya que implicaria una modificacion radical de nuestro sistema 
jJuridico y monetario. 

3.1.2. Los elementos de validez. 

Ademas de los elementos de existencia antes analizados, todo contrato, 
independientemente de! medio que se utilice para la exteriorizacién de la 
voluntad de las partes que intervienen en el mismo, requieren de otros 
elementos llamados elementos de validez, los cuales son necesarios para que 
el contrato pueda cumplir con sus propésitos. 

Los elementos de validez de todo contrato son requisitos que deben cumplir 
los elementos esenciales antes apuntados, esto es, el consentimiento y el 
objeto, so pena de que el contrato de que se trate pueda verse afectado de una 
nulidad, ya sea absoluta o relativa. 

En este orden de ideas, para que dos personas puedan exteriorizar su 
voluntad para dar origen al consentimiento y asi a un contrato, es necesario que 
dichas personas sean capaces juridicamente. La exteriorizacion de la voluntad 
antes indicada debe realizarse de una manera especifica sefialada por la ley 
para el contrato en particular, esto es, que dicha exteriorizacion debe cumplir 
con una forma determinada. La manifestacién de {a voluntad de las partes que 
dio nacimiento al contrato debe estar exenta de cualquier vicio que pudiera 
afectarla, y finalmente el objeto, motivo o fin del contrato debe ser licito, esto es, 
como veremos mas adelante, debe estar de acuerdo con las leyes de orden 
publico y las buenas costumbres. 

Como veremos en este apartado, los principales elementos de validez que 
generan problemas en la celebracién de contratos a través de las diversas 
aplicaciones de Internet son la capacidad y la forma. 

Para estudiar estos elementos sera necesario establecer cuales son los 
mismos de conformidad con nuestra legislacién vigente, asi, el articulo 1795 del 
Cédigo Civil Federal establece: 

“El contrato puede ser invalidado: 

t Por incapacidad legal de las partes o de una de ellas; 
u Por vicios del consentimiento; 

90



Tih Porque su objeto, o su motive o fin sea ilicito; 
\V. Porque el consentimiento no se haya manifestado en la forma que la ley establece:...” 

Interpretando a contrario sensu el articulo antes mencionado podemos decir 
que un contrato para ser valido requiere: 

l. Que las partes que lo celebran sean capaces. 
I. Que la voiuntad de las partes no esté viciada. 
Ut. Que su objeto, motivo o fin sea licito. 
WV. Que el consentimiento sea exteriorizado en la forma prevista por fa ley. 

3.1.2.1. La Licitud en el objeto, motivo o fin. 

En el apartado relativo al estudio del objeto como elemento de existencia 
de todo contrato, mencionamos que dicho elemento tiene una triple 
connotacion: 

1. Objeto Directo.- Crear o transferir derechos u obligaciones. 
2. Objeto Indirecto.- Consiste en la prestacion que debe realizarse, consiste en 

un dar, hacer o en un no hacer. 
3. La cosa fisica o material que debe entregarse, tratandose de contratos 

traslativos de dominio. 

Asimismo mencionamos que en {as obligaciones que consisten en una 
prestacién de hecho o de abstencién, el objeto debe ser posible fisica y 
juridicamente, ademas de que debe ser licito, Asi lo previene el articulo 1827 
del Codigo Civil Federal al establecer que el hecho positivo o negativo, objeto 
del contrato, debe ser posible y licito. 

Lo anterior nos lleva a estudiar el concepto de ilicitud. El articulo 1830 
establece que es ilicito el hecho que es contrario a las leyes de orden publico o 
a las buenas costumbres. Asi lo establece el articula 8° del Codigo Civil Federal 
al establecer !o siguiente: 

“Los actos ejecutados contra el tenor de las ieyes prohibitivas o de interés publico serén nulos, excepto en los casos en que la ley ordene to contrario”. 

Respecto a Ia ilicitud, el maestro Dominguez Martinez establece: 

“En términos generales, por licitud debe entenderse legalidad, es 
decir, apego a lo establecido por la ley consecuentemente, Io licito 
es Io legal, lo ajustado a fa lo que no contraria sino que respeta lo 
ordenado o prohibido por aquélla. Por el contrario, la ilicitud sera la 
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ilegalidad, la contrariedad a lo previsto por la disposicion legal, de 
jo que se desprende que lo ilicito es Io ilegal, lo contrario a la ley”. 

Los particulares pueden llevar acabo contratos libremente pero siempre 
limitados por la ley, de ahi, que si las partes celebran contratos civiles o 
mercantiles, utilizando por medio las diversas aplicaciones de Internet, pero si 
vulneran las leyes de orden piiblico o las buenas costumbres, dichos contratos 
podran estar afectados de nulidad, ya sea relativa o absoluta. 

Una vez que hemos mencionado que es ilicito el objeto que va en contra 
de las leyes de orden publico, consideramos necesario referirnos a este tipo de 
leyes. 

Las leyes de orden publico pueden ser definidas como al conjunto de 
normas estatales que limitan la autonomia de la voluntad de las partes y por tal 
razon no se puede incluir en un contrato una clausula contraria a dichas leyes 
So pena de nulidad. Esto es, que se trata de normas que por haber sido 
llevadas acabo por el legislador atendiendo el interés general no pueden ser 
derogadas por los particulares en los contratos que estos lleven acabo.4 

Las leyes de orden publico pueden clasificarse en prohibitivas, esto es, 
que prohiben una conducta determinada por ser considerada nociva para la 
sociedad, preceptivas, esto es que establecen preceptos legales para un 
contrato en particular y supletorias, esto es, que suplen la voluntad de las 
partes, como sucede en el saneamiento por vicios ocultos y por eviccidn. 
Tratandose de las leyes de orden publico prohibitivas, los actos realizados en 
contra de ellas estaran afectados de nulidad absoluta, cuando la ley se orienta a 
la protecci6n de un interés general; de nutidad relativa cuando dicha ley se dictd 
para proteger determinados intereses particulares relativos a cierto tipo de 
personas; ilicitud sin nulidad cuando la ley prohibitiva busca proteger el orden 
social, pero de su violacién se crean consecuencias juridicas que requieren una 
tutela especia!. En este caso solamente se aplica a los infractores una sancion 
administrativa 0 penal, subsistiendo el acto o contrato de que se trate. En 
cuanto a las leyes preceptivas, daran origen a la nulidad de ta clausula de un 
contrato que establezca reglas particulares para ese tipo de contrato, sin que se 
afecte la validez del resto de! contrato; finalmente, los hechos o abstenciones 
como objeto de contrato contrarios a una ley supletoria, que son aquellas que 
supien la voluntad de las partes, no estaremos frente a un hecho ilicito. 

El articulo 1831 antes citado hace referencia también a las buenas 
costumbres, respecto de las cuales el maestro Dominguez Martinez apunta lo 
siguiente: 

* DOMINGUEZ MARTINE Jorge Alfredo Ob Cit. p 568 
* Las normas de orden publica son una excepcidn a la regia de autonomia de ta voluntad que sige a los contratos. 
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"Podemos entender por buenas costumbres el conjunto de habitos 
generalizados que son aprobados por el nucleo social de una 
época y un lugar determinados. Como tales, son cambiantes de 
€poca a época, y de lugar a lugar, pues fo que en el pasado y en 
una determinada circunscripcion fue considerado como una 
conducta socialmente aceptada, puede no serlo en el presente o 
viceversa”.° 

Con lo anterior, podemos apuntar que las buenas costumbres son 
habitos generalmente aceptados por un grupo social en un tiempo y espacio 
determinado. Las buenas costumbres son llamadas tambien por autores como 
Manuel Bejarano, como la “moral social”.% 

Respecto a la consideracién y calificacién de las buenas costumbres en 
un caso concreto, estas quedan sujetas al arbitrio jurisdiccional. 

Asi, los actos contrarios a las buenas costumbres seran ilicitos. 

A continuacién nos referiremos a Ia licitud en el motivo o fin del contrato. 
EI motivo o fin del contrato es el motor o razon subjetiva que lleva a las partes a 
contratar, y este tiene, siguiendo los articulos 1830 y 1831 del Cédigo Civil 
vigente para el Distrito Federal, que ser conforme a las leyes de orden publico y 
a las buenas costumbres, cuyos conceptos ya fueron estudiados anteriormente. 

A este respecto, el profesor Ernesto Gutiérrez y Gonzalez define al 
motivo 0 fin licito de un contrato de ia siguiente forma: 

“Sobre este punto puede considerarse QUE EL MOTIVO O FIN, ES 
LA RAZON CONTINGENTE, SUBJETIVA, Y POR LO MISMO 
VARIABLE DE INDIVIDUO A INDIVIDUO, QUE LO INDUCE A LA 
CELEBRACION DEL ACTO JuRipico" 

Para concluir, podémos decir que, para que un contrato ya sea civil o 
mercantil, celebrado mediante la utilizacion de cualquiera de las aplicaciones de 
internet estudiadas en el Capitulo Segundo anterior, sea valido, ademas de! 
consentimiento y del objeto, este ultimo debera ir de acuerdo a las leyes de 
orden publico y conforme a las buenas costumbres, ademas de que el motivo o 
razon subjetiva que llevo a tas partes para contratar por este medio debe ir 
también de acorde a dichas leyes y a las buenas costumbres. 

  

*§ DOMINGUEZ MARTINEZ, Jorge Alfredo Ob Cit p 572 

* Ch BEJARANO SANCHEZ, Manuel Ob Cit,p 118 

“GUTIERREZ Y GONZALEZ, Emesto Ob Cit. p 323 
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3.1.2.2. La Ausencia de Vicios en el Consentimiento. 

Las voluntades que integran el consentimiento (la oferta y la aceptacién) deben estar exentas de cualquier vicio que evite que la manifestacién de dichas 
voluntades se lieve a cabo de manera libre. 

La palabra vicio, gramaticaimente hablando significa cualquier 
imperfeccién o defecto. En cuanto a los actos juridicos, estamos frente a un 
vicio, cuando cualquiera de sus elementos de existencia, ya sea el Consentimiento o el objeto presenta algun defecto que impide la validez de dicho acto. En lo que se refiere al Consentimiento, los vicios son aquellos defectos que impiden la correcta formaci6n de dicho elemento de existencia. 

Respecto a este aspecto Dominguez Martinez establece lo siguiente: 

“Ademas de la manifestacion de voluntad como elemento 
indispensable en ta estructura del negocio juridico, asi como de la 
capacidad de ejercicio, esto es, que dicha manifestacion sea de un 
Sujeto considerado legalmente capaz para ello, ademas de que 
dicha manifestacion debe declararse en observancia de las 
formalidades establecidas en la ley, toda voluntad que interviene en un negocio juridico requiere ser declarada con Plena conciencia de 
la realidad y con absoluta libertad y espontaneidad, sin estorbo 
alguno que limite su coincidencia con la realidad y su libertad” * 

Cabe considerar que, Jos vicios de voluntad pueden ser definidos como cualquier tipo de sugestién o artificio que impide que Jas partes manifiesten libremente su voluntad en la conformacién det consentimiento como elemento 
de existencia de cualquier contrato. 

Hay discrepancias doctrinales en lo que se refiere a la enumeracién de los vicios del consentimiento, por lo que al referirnos a estos, io haremos tomando en cuenta la forma en como son considerados por nuestro Cédige Civil Federal. 

Asi, el articulo 1812 del citado cuerpo legal establece Io siguiente: 

“El consentimiento no es valido si ha sido dado Por error, arrancado por violencia o sorprendido Por dolo”. 

  

“DOMINGUEZ MARTINEZ, Jorge Alfredo Ob. Cit., p. 577. 
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Asimismo, el articulo 17 del Cédigo Civil Federal establece a la lesion 
como vicio de la voluntad, respecto del cual existe cierta polémica sobre su 
Presencia en los contratos mercantiles, aspecto que sera estudiado mas 
adelante en el presente apartado. E! citado articulo establece: 

“Cuando alguno, explotando la suma ignorancia, notoria inexperiencia o extrema miseria de 
otro; obtiene un lucro excesivo que sea evidentemente desproporcionado a lo que él por su 
parte se obliga, el perjudicado tiene derecho a elegir entre pedir la nulidad det contrato o la 
teduccin equitativa de la obligacion, mas el Pago de tos correspondientes dafios y perjuicios. 

El derecho concedido en este articulo dura un ario.” 

Tomando en consideracién a los preceptos antes citados, podemos decir 
que los vicios de la voluntad son: 

1. Error (Dentro de éste podemos encuadrar al dolo y a la mala fe). 
2. Violencia. 
3. Lesién. 

En este sentido, si una persona propone a otra la celebracién de un 
contrato mediante la utilizacién de alguna aplicacién de internet, forzando de 
alguna manera a la otra parte para que dé su aceptacién para la conformacién 
del consentimiento en dicho contrato, dicho acto estara viciado y por lo tanto 
podra ser anulado. Esto es, et contrato tendra efectos juridicos de caracter 
transitorio, pero podra dejar de tenerios por una resolucién judicial en el caso de 
que la parte afectada ejercite una accién de nulidad y esta prospere (nulidad 
relativa). Sin embargo, debemos mencionar que un acto juridico viciado, esto 
es, afectado de nulidad relativa, esta sujeto a confirmacién o ratificacién del 
acto, cuando el afectado por el acto lo acepta 0 reconoce como valido. La accion de nulidad se extingue por prescripcién. 

A continuacién analizaremos brevemente tos vicios de la voluntad de 
conformidad con el Cédigo Civil Federal, y los vincularemos a los vicios del consentimiento que pueden presentarse en los contratos celebrados a través de 
internet. 

3.1.2.3. El error. 

El error, en términos generales, pedemos definirlo como una falsa concepcion de la realidad sobre una cosa o una persona que puede inducir a 
una persona a realizar un acto juridico sin tener el total conocimiento de las posibles consecuencias juridicas del mismo. 
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Mazeaud y Saleilles, citados por Ramén Sanchez Medal lo definen en los 
siguientes términos: 

“Se entiende por error la opinion subjetiva contraria a la realidad 
(Mazeaud) 0 la discrepancia entre la voluntad interna y la voluntad een 99 
declarada (Saleilles)”. 

Por su parte, los principios de la UNIDROIT definen al error en tos 
siguientes términos: 

“Anticulo_3.4.- (Definicién de error).- El error consiste en una concepcién equivocada sobre los 
hechos 0 sobre el derecho, que debid existir al tiempo de la celebracion del contrato”. 

Para el profesor Ernesto Gutiérrez y Gonzalez: 

“EL ERROR ES UNA CREENCIA SOBRE ALGO DEL MUNDO 
EXTERIOR O INTERIOR FiSICO DE UN SER HUMANO, QUE 
ESTA EN DISCREPANCIA CON LA REALIDAD, O BIEN ES UNA 
FALSA O INCOMPLETA CONSIDERACION DE LA REALIDAD. 
PERO SIEMPRE, AUNQUE SE ESTE EN ERROR, SE TIENE UN 
CONOCIMIENTO, EQUIVOCADO, PERO UN CONOCIMIENTO AL 
FIN Y AL CABO”,’° 

3.1.2.3.1. Grados del error. 

Para Marcel Planiol, son tres los grados del error, con efectos diferentes 
cada uno de ellos: fos que impiden la formacién del contrato, fos que 
simplemente lo hacen anulable y los que carecen de influencia sobre el mismo. 
Estos tres grados se derivan de los grados del error de los actos juridicos in 
genere, errores radicales, errores de gravedad media y errores leves,!° 

De conformidad con nuestra legislacion civil, el error puede clasificarse de la 
siguiente manera, a saber: 

¢ Error in genere, considerado como todo falso concepto de ta realidad. 

  

« Error de hecho, el cual recae sobre situaciones materiales u objetivas 
relacionadas con los sujetos o con el Objeto dei contrato (articulo 1813 del 
Cédigo Civil Federal). 

* SANCHEZ MEDAL, Ramén Ob. Cit, p. 46 

“GUTIERREZ Y GONZALEZ, Ernesto Ob Cit. p, 329 
™ Cfr PLANIOL, Marcel y RIPERT, Georges Ob Cit. p p. 42 y 839 
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« Error de derecho, se da cuando existe un desconocimiento o interpretacion 
inexacta de una disposici6n legal (articulo 1813 del Cddigo Civil Federal). 

Ambos, el error de hecho y de derecho, de conformidad con el articulo 1813 del 
Cédigo Civil Federal invalidan el contrato cuando recae sobre el motivo 
determinante de la voluntad de cualquiera de tos que contratan, si en el acto de 
la celebracién se declara ese motivo o si se prueba por las circunstancias del 
mismo contrato que se celebré éste en el falso supuesto que lo motivé y no por 
otra causa (errores que impiden fa formacién del contrato). 

Para autores como Dominguez Martinez, siguiendo a Planiol, el error de 
hecho tiene distintos grados: los errores que se consideran como un obstaculo 
para la formacion del acto, los errores que no ta impiden, pero pueden generar 
la accién de nulidad, y los errores que son considerados por el legislador como 
indiferentes y por ta! razon no producen la invalidez del acto juridico. 

¢ Error indiferente, es aquel que no ejerce influencia sobre el acto. Recae 
sobre otras circunstancias que no trascienden en ta celebracion del acto, por 
tal razon es indiferente para la vida det acto juridico. 

¢ Error nulidad, es e! que vicia la voluntad, produciendo la nulidad relativa del 
acto juridico, siempre y cuando, como apuntamos anteriormente recaiga 
sobre ef motivo determinante de la voluntad del agente. Debemos destacar 
que, la nulidad del contrato por error sélo puede invocaria la parte que sufrié 
el error, y la accién para que se declare dicha nutidad prescribe en diez 
afos, si la victima del error no llegé antes a descubrir dicho vicio, ya que si 
esto ultimo ocurre, la prescripcion extintiva se consuma en 60 dias a partir 
del dia en que el error fue conocido, y es a partir de ese momento cuando la 
victima, si asi jo desea, confirmar el contrato expresamente, o ratificarlo de 
manera tacita mediante el cumplimiento voluntario a través del Pago o de 
cualquier otro modo. 

« Error de calculo. Este surge cuando se da un resultado distinto al supuesto 
Por el otorgante del acto respecto a las ventajas o desventajas a obtener 
por la realizacién del acto juridico de que se trate. Este error, de 
conformidad con el articulo 1814 del ordenamiento en cita sdlo da lugar a 
su rectificacién y no produce por tal razon, ia nulidad det acto juridico (por 
esta razon es un error que carece de influencia sobre ef contrato o error 
indiferente). 

  

¢ Error de cuenta.- este tipo de error no se encuentra en el Cédigo Civil. 
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e Error motivado, que da lugar al dolo y a la mala fe que seran estudiados en 
el siguiente apartado. 

Tratandose de los contratos celebrados a través de las diversas 
aplicaciones de Internet, consideramos importante destacar otro tipo de error 
que si bien no es regulado por nuestra legislacién, es aplicable en este tipo de 
contratos: el error de transmisién, ya sea o no imputable al oferente. 

Este tipo de error tiene importancia en los contratos celebrados entre 
ausentes y por {fo tanto en aquellos contratos celebrados en Internet en los que no existe la posibilidad de discutir de manera inmediata tos términos y 
Condiciones del contrato, lo que sucede en Ia utilizacién de las aplicaciones de 
correo electranico y paginas Web. 

El error de transmision'’™, el cual es tratado por el muiticitado Ernesto 
Gutiérrez y Gonzalez consiste en la equivocacién que se incurre al hacer saber 
al aceptante de una oferta, el contenido de ésta Ultima. 

  

El error de transmisién imputable al oferente aplicado a la celebracién de 
contratos por correo electrénico se presenta cuando el oferente transmite la 
oferta en una forma vaga, o se equivoca al Plantear ta oferta, ya por si, 0 por medio de la persona que la escriba materiaimente™. Este tipo de error no debe dar lugar a la nulidad del acto, sino en el Pago por parte del oferente de una indemnizaci6n, o bien del cumplimiento del contrato. 

El error de transmision no imputable al oferente se da cuando al transmitirse la oferta, ta misma se envia por un medio no controlable por e! oferente, por lo que el error se da por el encargado de transmitir la oferta. Este tipo de error se presenta principatmente en la contratacion por telégrafo, por telex o por fax, mas que en los contratos celebrados por Internet, en los que el oferente tiene un control de la transmisién de sus mensajes, o existe una 
presunci6n de dicho control. 

3.1.2.4. El dolo y la mala fe. 

De conformidad con el articulo 1815 del Codigo Civil Federal, se entiende 
por dolo en los contratos, cualquiera sugestion 0 artificio que se emplee para inducir a! error 0 mantener en él a alguno de los contratantes; y por mala fe, la 

  

*? Ctr. GUTIERREZ Y GONZALEZ, Ernesto. Ob, Cit. p. 337. 
"? En este caso hemos mencionado anteriormente que et articuto 90 del Cadigo de Comercio, reformado et 29 de maya de 2000, establece una presuncién de que el mensaje de datos se origind del emisar, por lo que si existe un error en la oferta, el oferente no podra aducir que él no escribié materialmente la oferta. El citado articulo 90 del Codigo de Comercio establece: "Salvo pacto en contrario, se presumird que el mensaje de datos praviene del emisor si ha sido enviado. 
t Usando medios de identificacién. tales como claves 0 contrasenas de él,o tt Por un sistema de informacién programado por el emisor o en su nombre para que opere automaticamente" 
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disimulaci6n del error de uno de los contratantes, una vez conocido, en perjuicio 
de la otra parte. 

El articule 1816 establece que el dolo o mala fe de una de las partes y el 
dolo que proviene de un tercero, sabiéndolo aquélla, anulan ei contrato si ha 
sido la causa determinante de este acto juridico. 

Si ambas partes proceden con dolo, ninguna de ellas puede alegar la 
Nulidad del acto o reclamarse indemnizaciones {articulo 1817 del citado cuerpo 
legal). 

La diferencia entre el dolo y la mala fe radica en la naturaleza de la 
conducta de quienes las realizan, esto es en el caso del dolo, la conducta es 
activa y en la mala fe es pasiva. 

El dolo se puede clasificar en: 

* Dolo principal y dolo incidental, el primero es aquél que se da para fa 
tealizacién y ejecucién de! acto y el segundo no se da para contratar y por 
tal razon no produce nutidad. 

* Dolo bueno y dolo maio, e! primero no vicia el contrato, es el que realizan los 
comerciantes exagerando los aspectos Positivos de sus productos para 
incrementar sus ventas, y el segundo se da siempre en perjuicio de la otra 
parte y si vicia el consentimiento. 

¢ Dolo reciproco, es a! que nos referimos al citar al articulo 1817 del Cédigo 
Civil, esto es, aquél en el que ambas Partes actuan dolosamente, por lo que 
ninguna de las dos merece la proteccién de la ley. 

3.1.2.5. El miedo o temor. 

Las personas antes de decidir en celebrar o no un contrato o un acto juridico cualquiera estan pensando en las diversas consecuencias juridicas que producira dicho contrato o acto, para finalmente decidir entre celebrarlo o no. La decision de las personas para ta celebracién un acto juridico debe ser llevada acabo en plena libertad, por lo que si fa decision de una de las partes para contratar es obtenida por la otra parte mediante el ejercicio de la violencia, generando en el otro un sentimiento de miedo que te impida decidir libremente sobre la celebracién de! acto, la voluntad de esta Parte estara viciada, y por tal fazén el contrato o acto juridico de que se trate estara afectado de nulidad 
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En este orden de ideas, el miedo es el sentimiento de uno de los contratantes cuando el otro co-contratante emplea la violencia ya sea fisica o 
Psicolégica para obtener su voluntad en la celebracién de un contrato. 

Respecto a esto, Dominguez Martinez apunta: 

“Por el contrario, si una persona se ve constrefiida a celebrar un 
negocio juridico para evitar con ello un mal que real o 
supuestamente pudiera llegar a padecer si no lo celebra, su 
voluntad habra carecido de libertad porque la deliberacion y por 
ende la decisién correspondientes se vieron agredidas por la 
amenaza de ese mal, supuesto este en el que estaremos ante una 
voluntad manifestada por temor e inclusive por miedo”, 

Existe una diferencia entre lo que es el temor y lo que es el miedo. E] temor es solamente un sentimiento que previene un peligro y por tal razon no llega a viciar la voluntad. En cambio, el miedo, es el un sentimiento de tal magnitud que si vicia la voluntad. 

Respecto a la diferencia entre miedo y temor, Dominguez Martinez establece: 

“Es cierto que el temor puede inducir a la celebracién de un negocio 
y que de no haberse sentido no se hubiera realizado aquél, pero 
tegular temores como precauciones de los sujetos queda fuera de 
un alcance razonable de la ley. El miedo, por el contrario, se 
traduce en esa inquietud que el titular de una voluntad sufre, 
causada por la amenaza de un mal inminente cuya trascendencia, 
ya sea en consideracién del ordenamiento legal y de quien lo 
padece, o bien sdlo de este ultimo, le constrifie a tomar 
coartadamente la decision de celebrar el negocio planteado, que no 
habria realizado de no haber tenido esa inquietud al deliberar y decidir”."% 

El Codigo Civil Federal no se refiere al miedo o femor, sino al hecho que lo provoca, esto es, a la utilizacion de ta violencia. 

Asi, los articulos 1818 al 1823 se refieren a este vicio de la voluntad en 
los siguientes términos: 

“Articulo 1818.- Es nulo et contrato celebrado por violencia, ya provenga ésta de alguno de los contratantes, ya de un tercero, interesado o no en el contrato”. 

  

'* DOMINGUEZ MARTINEZ. Jorge Allteda Ob Cit, p. 606 

idem 
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“Articuto 1819.- Hay violencia cuando se emplea fuerza fisica o amenazas que importen peligro 
de perder la vida, la honra, la libertad, la salud, o una parte considerable de los bienes del 
contratante, de su cényuge, de sus ascendientes o de sus descendientes 0 de sus parientes 
Colaterales dentro de! segundo grado". 

  

En este caso particular, to que vicia la voluntad no es et uso de la violencia ya 
Sea fisica 0 psicolégica - en forma de amenazas- sino el miedo de uno de los 
contratantes de perder de manera inminente cualquiera de los bienes juridicos 
tutelados enumerados en este precepto legal. 

“Articulo_1820.- E} temor reverencial, esto es, el solo temor a desagradar a las personas a 
quienes de debe sumisi6n y fespeto, no basta para viciar el consentimiento.” 

  

“Articulo 1821.- Las consideraciones generales que los contratantes expusieren sobre los 
provechos y perjuicios que naturalmente pueden resultar de la celebracion o no celebracion del 
Contrato, y gue no importen peligro o engafio o amenaza alguna de las partes, no seran 
tomadas en cuenta al calificar el dole o la violencia.” 

  

“Articulo 1822.- No es licito renunciar para lo futuro la nulidad que resulte de! dolo o de la 
violencia." 
  

“Articulo_1823.- Si habiendo cesado fa violencia o siendo conocido el dolo, ef que sufrié la 
violencia 0 padecid el engafo ratifica el contrato, no puede en lo sucesivo reclamar por 
semejantes vicios”. 

A manera de resumen, esquematizaremos este tema con el siguiente 
cuadro sindéptico: 

Fisica o amenazas que importen peligro en perder la vida, ia honra, ta libertad, la 
salud, 0 una parte considerable de los bienes del contratante, de su cényuge, de 

Violencia< sus ascendientes, de sus descendientes o de sus parientes colaterales dentro de! 
segundo grado. 

¢ La violencia no es vicio de voluntad, sino el resultado de la utilizacion de la misma para arrancar la voluntad de la otra parte para conformar el consentimiento como elemento de 
existencia de un contrato. 

* El resultado de! uso de la violencia es el miedo, el cual si es un vicio de voluntad que puede 
inducir a una persona a contratar. La sancién en este Caso, es que el afectado por miedo en 
un contrato puede invocar la nulidad det contrato de que se trate. Estamos frente a una 
nulidad relativa, y por lo tanto puede convalidarse. 

* Aligual que en el dolo, el afectado por el uso de violencia en un Contrato que le produjo un miedo tal que se vio forzado a contratar no puede renunciar al derecho de pedir la nulidad 
del acto de que se trate. 
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* El temor, como una precaucién de un sujeto ante un posible peligro no es considerado 
como vicio de ta voluntad. El temor puede clasificarse de la siguiente forma: 

Reverencial.- Temor de desagradar a las personas a quienes se debe sumisién 
y respeto, no basta para viciar el consentimiento. 

Temor Temor por la advertencia de ejercicio de un derecho 

« La violencia puede provenir del co-contratante, de un tercero interesado o no en el contrato, 
y en todos estos casos, el contrato sera nulo. 

3.1.2.6. La lesion. 

La lesién se presenta cuando una de fas partes obtiene un lucro indebido 
y evidentemente desproporcionado a lo que ella por su parte se obliga, 
aprovechandose de la suma ignorancia, notoria inexperiencia o extrema 
necesidad de {a otra parte contratante. 

La lesi6n esta regulada por el articulo 17 del Cédigo Civil Federal 
estableciendo que la lesién es una desproporcién entre e! valor de las 
prestaciones de las partes, lo cual arroja un lucro excesivo a favor de una de 
ellas, causado por la explotacién de ta suma ignorancia, notoria inexperiencia o 
extrema miseria de la otra parte. 

La pena sera la peticion de la nulidad del contrato y, de ser ésta 
imposible, la reduccién equitativa de su obligacién mas el pago de los 
correspondientes dafios y perjuicios. El derecho concedido en el citado 
precepto dura un afo, a partir, aunque ef citado articulo 17 det Codigo Civil 
Federal no lo establezca, del momento en que el acto juridico a quedado 
perfeccionado. 

En parte, dicho precepto es inexacto ya que se requiere para que se 
actualice la lesion una extrema y notoria incultura, debiendo, a nuestro parecer proteger legalmente a todo contratante que ha consentido condiciones 
claramente desfavorables a consecuencia de circunstancias imperiosas. De otra 
manera no podria alegarse lesion en casi ningun caso, y mucho menos en 
contratos celebrados a través de las diversas aplicaciones de Internet. 

Tomando en cuenta la definicién legal antes comentada, podemos concebir 
a la lesion de dos formas, a saber: 

¢ Lesi6n objetiva, es toda desproporcion Que exceda de cierta tasa legal. 
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Lesion subjetiva, es toda desproporcién evidente que provenga de la 
explotacién de ciertas circunstancias de la victima, dandose la falta de 
equilibrio en las prestaciones que las partes se deben reciprocamente. 

Una vez que hemos estudiado a Ia lesion como vicio de la voluntad de todo 
contrato, debemos mencionarle al lector que existe cierta polémica sobre Ia 
existencia o no de este vicio de la voluntad en !os contratos mercantiles, 
independientemente del medio que se utilice para exteriorizar el consentimiento, 

A este respecto, nosotros consideramos que si puede presentarse la lesion 
en todos los contratos mercantiles, aunque en uno en particular, las ventas 
mercantiles, debemos realizar ciertos comentarios. El articulo 385 de! Cddigo 
de Comercio establece que las ventas mercantiles no se rescindiran por causa 
de lesion; pero el perjudicado, ademas de la accién criminal que competa, le 
asistira la de dajios y perjuicios contra el contratante que hubiese procedido con 
dolo o malicia en el contrato o en su cumplimiento. 

1. Con relacién a las ventas mercantiles si cabe la lesion, lo que no puede 
hacerse es rescindir el contrato o anularlo por causa de esta. 

EI perjudicado por lesion en un contrato de compraventa mercanti! puede 
denunciar penalmente este hecho, asi como demandar el pago de dajfics y 
perjuicios. 

Solo la compraventa mercanti no puede rescindirse o solicitarse su nulidad. 
Esto no puede y no debe hacerse extensivo a los demas contratos 
mercantiles. 

El articulo 2° del Codigo de Comercio establece que a falta de disposiciones 
de este ordenamiento y las demas leyes mercantiles, seran aplicables a los 
actos de comercio las del derecho comtin contenidas en el Codigo Civil 
aplicable en materia federal, de lo que se desprende que en los demas 
contratos mercantiles se aplicaran las reglas sobre ta lesion previstas en el 
articulo 17 del Cédigo Civil Federal. 

Lo anterior lo confirma Ernesto Gutiérrez y Gonzalez en los siguientes 
términos: 

“En materia mercantil, y para los contratos de mutuo, créditos 
simples, créditos refaccionarios y de avio, y demas contratos y 
operaciones mercantiles, no hay norma alguna en el Cédigo de 
Comercio o en ley especializada, que determine que la lesién no 
nulifica el contrato o el acto, por lo cual resulta un absurdo decir que 
entre los comerciantes, 0 en los que no lo sean pero realicen actos 
de comercio, no pueda una de las partes ser victima de lesién, y 
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que este impida iegalmente para demandar la nulidad o "Rescision” 
como dice el Cédigo de Comercio, del contrato en que se vio 
lesionada”, "> 

Asimismo, lo sefialado en cuanto a la lesién en materia mercantil es 
confirmado por ta siguiente tesis jurisprudencial que establece que en los 
actos de comercio, debe aplicarse supletoriamente to previsto en el articulo 
17 del Cédigo Civil: 

“LESION EN LOS ACTOS DE COMERCIO. APLICACION 
SUPLETORIA DEL ARTICULO 17 DEL CODIGO CIVIL PARA EL 
DISTRITO FEDERAL EN MATERIA COMUN Y PARA TODA LA 
REPUBLICA EN MATERIA FEDERAL. Como esta fuera de toda duda 
que la figura juridica de fa lesién en su forma moderna, llamada por la 
doctrina “lesién calificada” por su propia naturaleza subjetiva, 
necesariamente se refiere a la persona misma de quien la sufre ynoal 
acto juridico en si, ni, por tanto, al comercial, es claro que las acciones 
que de ellas se deriven no pueden regirse por el estatuto del acto 
comercial. Siendo ello asi, y por no establecer ej Codigo de Comercio 
norma alguna sobre las acciones de nulidad derivadas de la 
expresada figura juridica, es concluyente que se tiene que recurrir a! 
Cédigo Civil para colmar fa laguna, en vista de la supletoriedad 
establecida al respecto por el articulo 2° de dicho Cédigo de Comercio 
y principalmente por su articulo 81 que en forma expresa estatuye que 
“Con las modificaciones y restricciones de este cédigo, seran 
aplicables a los actos mercantiles las disposiciones del derecho civil 
acerca de la capacidad de los contratantes, y de las excepciones y causas que rescinden 0 invalidan los contratos”!"”. 

3.1.2.7. La capacidad legal. 

La capacidad legal es uno de los elementos de validez que mas problemas 
genera en la celebracién de contratos utilizando las diversas aplicaciones de “ {nternet, en virtud de que por el caracter de ta ted de redes, es dificil tener ta certeza de la identidad de las partes que intervienen en et contrato y por lo tanto 
la certeza sobre si dichas partes son capaces juridicamente hablando. 

En este apartado estudiaremos los caracteres generates de la capacidad 
tanto doctrinaria como fegalmente y posteriormente destacaremos las 

“GUTIERREZ Y GONZALEZ. Emesto Ob. Cit., p. 379. 
‘ Amparo directo 271/98 - José Wilfrido Lopez Padilla.- 29 de abril de 1998. Unanimidad de votos.- Ponente Raut Murillo Delgado - Secretaria Norma Navarro Orozco Novena Epoca, Volumen Vib, pagina 668, Fecha de publicacion Juma de 1998 Lesién en los Actos de Comercio. Aplicacion Supletoria del articulo 17 del Codigo Civil para el Distrito Federal en materia comun y para toda la Republica en materia Federal 
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implicaciones de este elemento de validez en los contratos celebrados en 
Internet. 

La capacidad legal puede verse en sentido amplio y en sentido estricto. 
  

En sentido amplio podemos definirla como !a aptitud reconocida por la ley de 
Ser titular de derechos y obligaciones y de ejercerlos por si. Este concepto 
€ngloba dos tipos de capacidad legal, que implican el sentido estricto de este 
concepto. 

  

La capacidad legal en sentido estricto, puede clasificarse en dos tipos, la 
capacidad de goce y fa de ejercicio. 

La capacidad_de goce es la aptitud reconocida por la ley de ser titular de derechos y obligaciones. En este caso la ley da esa aptitud a seres que 
inclusive atin no nacen y, por tanto, todavia no se consideran como personas 
juridicas. 

La capacidad de goce se tiene durante toda la vida, pero la capacidad que 
requieren las personas como atributo de la personalidad para poder contratar es la capacidad de ejercicio, la cual podemos definirla como Ia aptitud reconocida por la ley de ser titular de derechos y obligaciones y ejercerlos por si. 

La capacidad de ejercicio, conforme a nuestro sistema juridico, se obtiene ala 
llegada a tos 18 afios, siempre y cuando se tenga un modo honesto de vivir, de conformidad con el articulo 34 de la Constitucién Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos, que a la letra estabiece: 

“Son ciudadanos de fa Republica los varones y las mujeres que, teniendo ta calidad de mexicanos, reunan, ademas, los siguientes requisitos: 

I Haber cumplido 18 afios, y 
n. Tener un modo honesto de vivir". 

Las reglas sobre la capacidad Para contratar se previene en los articulos 1798 y 1799 del Cédigo Civil Federal, los cuales establecen fespectivamente lo siguiente: 

“Son habiles para contratar todas las personas no exceptuadas por la ley.” 

“La incapacidad de una de las partes no puede ser invocada por la otra en provecho propio, salvo que Sea indivisible et objeto del derecho o de la obligacién comin * 

Una vez que nos hemos referido a la Capacidad fegal en sentido estricto, en sus dos vertientes, capacidad de goce y de ejercicio, a continuacién nos 
teferiremos a la incapacidad. 
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De conformidad con nuestra legislacién, existen algunos casos de 
incapacidad parcial de goce: 

1. Corporaciones religiosas y ministros de cultos: Et articuto 27 fraccién Il de 
nuestra Constitucién establece ciertas limitaciones a estos grupos para 
adquirir, poseer o administrar bienes, ya que podran hacerlo solamente 
para el cumplimiento de su objeto. Asimismo, el articulo 130 constitucional 
en el parrafo cuarto del inciso e) establece fa incapacidad de fos ministros de 
Cultos, sus ascendientes, descendientes, hermanos y conyuges, asi como 
las asociaciones religiosas a que aquellos pertenezcan, para heredar por 
testamento, de las personas a quienes los propios ministros hayan dirigido o 
auxiliado espiritualmente y no tengan parentesco dentro del cuarto grado. 

2. Instituciones_de_beneficencia: El articulo 27, fraccién {il constitucional 
establece que estas instituciones ya sean ptblicas o privadas que tengan 
Por objeto el auxilio de los necesitados, la investigacién cientifica, la difusion 
de la ensefianza, la ayuda reciproca de los asociados, o cualquier otro 
objeto licito, no podran adquirir mas bienes raices que los indispensables 
para su objeto, inmediata o directamente destinados a él, con sujecion a lo 
que determine !a ley reglamentaria. 

3. Sociedades_ mercantiles por acciones: Ej articulo 27 fraccion IV 
constitucional establece que las sociedades mercantiles por acciones 
podran ser propietarias de terrenos rusticos pero tinicamente en fa extension 
que sea necesaria para el cumplimiento de su objeto. En ningun caso las 
sociedades de esta clase podran tener en propiedad tierras dedicadas a 
actividades agricolas, ganaderas o forestales en mayor extensién que la 
respectiva equivalente a veinticinco veces los limites sefalados en la 
fraccion XV de dicho articulo 27. La ley reglamentaria regulara la estructura 
de capital y el numero minimo de socios de estas sociedades, a efecto de 
que las tierras propiedad de ta sociedad no excedan en relacién con cada 
socio los limites de fa pequefia propiedad. En este caso, toda propiedad 
accionaria individual correspondiente a terrenos rusticos, sera acumulable 
para efectos de cémputo. Asimismo, la ley sefialara las condiciones para la 
participacion extranjera en dichas sociedades. La propia ley establecera los 
medios de registro y control necesarios para el cumpfimiento de lo dispuesto 
por esta fraccién. 

4. Extranjeros: En la fraccion | del articulo 27 de nuestra Constitucion se 
establece la incapacidad de goce de los extranjeros para ta adquisicion de 
tierras y aguas en territorio nacional, en los siguientes términos: 
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“Solo los mexicanos por nacimiento o por naturalizacion y las sociedades mexicanas tienen 
derecho para adquirir el dominio de jas tierras, aguas y sus accesiones o para obtener 
concesiones de explotacion de minas o aguas. El Estado podra conceder el mismo derecho 
a los extranjeros, siempre que convengan ante la Secretaria de Relaciones en considerarse 
como nacionales respecto de dichos bienes y en no invocar, por lo mismo, la proteccidn de 
Sus gobiernos por lo que se refiere a aquéllos: bajo la pena, en caso de faltar al canvenio, 
de perder en beneficio de la Nacién, los bienes que hubieren adquirido en virtud de lo mismo. En una faja de cien kilémetros a lo largo de las fronteras y de cincuenta en las Playas, por ningtn motivo podran los extranjeros adquirir el dominio directo sobre tierras y 
aguas”. 

En este caso, se establece una incapacidad de goce a los extranjeros de 
caracter condicional, esto es, que puede subsanarse si se hace la renuncia 
mencionada, a la cual se le conoce como Clausula Calvo. Asimismo, se 
establece una incapacidad de goce insalvable tratandose de ia adquisicién 
del dominio directo sobre tierras y aguas en una faja de cien kilémetros a lo 
largo de las fronteras y de cincuenta en las playas. 

En cuanto a la capacidad de goce y de ejercicio en materia mercanti! por 
parte de extranjeros, el articulo 13 del Codigo de Comercio establece que 
los extranjeros seran libres para ejercer el comercio, segtin lo que se 
hubjere convenido en los tratados con sus respectivas naciones, y lo que 
dispusieren las leyes que arreglen los derechos y obligaciones de los 
extranjeros. 

Incapacidad de goce de personas fisicas por sentencia civil o penal: De la 
substanciacién de un proceso penal o civil puede derivar a cargo de una 
persona incapacidad de goce y de ejercicio. Asi, por ejemplo el articulo 1680 
del Codigo Civil Federal establece que no pueden ser albaceas, excepto en 
el caso de ser herederos unicos, los que hayan sido condenados por delitos 
contra la propiedad (fraccién It). 

A continuacién, nos referiremos a los casos de incapacidad de ejercicio: 

La incapacidad de ejercicio puede ser general o especial, La incapacidad 
de ejercicio general se regula en el articulo 450 del Codigo Civil Federat, el cual 
establece: 

“Tienen incapacidad natural y tegal: 

Los menores de edad; 

Los mayores de edad disminuidos o perturbados en sy inteligencia, aunque tengan intervatos lucidos: y aquellos que padezcan alguna ateccion originada por enfermedad 9 deficiencia persistente de caracter fisico, psicologico o sensorial o por la adiccién a sustancias toxicas como el alcohol, los psicotropicos o fos estupefacientes, siempre que 
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debido a la limitacién, o la alteracion en fa inteligencia que esto les provoque no puedan 
gobernarse y obligarse por si mismos, o manifestar su voluntad por algun medio”. 

Antes de las reformas de 1992 a este precepto, el Capitulo IV del titulo 
noveno (De Ia tutela) del libro primero (De las personas) se denominaba “De la 
tutela de los dementes, idiotas, imbéciles, sordomudos, ebrios y los que 
habitualmente abusan de las drogas enervantes”. 

Respecto al texto del articulo 450 original, el maestro Dominguez 
Martinez establece: 

“Como ya he mencionado en el transcurso de estas lineas, los 
conceptos que el articulo transcrito contenia en sus fracciones It, Ill 
y IV en su texto original, se consideraron por el legislador 
degradatorios y ofensivos de la dignidad de las personas”. | 

El citado articulo 450 tiene varias excepciones, a saber: 

“Estén incapacitados para testar: |.- Los menores que no hayan cumplido dieciséis afios de 
edad, ya sean hombres o mujeres; II.- Los que habitual o accidentalmente no disfrutan de su 
cabal juicio (articule 1306)". 

“Es valido el testamento hecho por un demente en un intervalo de lucidez, con tal de que al 
efecto se observen las prescripciones siguientes (articulo 1307)”. 

“El matrimonio del menor de dieciocho afios produce de derecho la emanci 
matrimonio se disuelva, el conyuge emancipado, que sea menor, no re 
potestad (articulo 641)”. 

ipacién. Aunque el 
caera en la patria 

“Et emancipado tiene la libre administracion de sus bienes, pero siempre necesita durante su 
menor edad: 

1. De Ia autorizacion judicial para la enajenacién, gravamen o hipoteca de sus bienes 
raices; 

I. De un tutor para negocios judiciales (articulo 643).” 

En cuanto a la incapacidad de ejercicio de caracter especial, el articulo 
176 de! Codigo Civil Federal establece que el contrato de compraventa sdlo 
puede celebrarse entre los cényuges cuando el matrimonio esté sujeto a 
régimen de separacidn de bienes. 

La sancién por celebrar un contrato o un acto juridico en general, es la 
nulidad relativa del mismo, pudiendo ser invocada por el que ha sufrido este 
vicio del consentimiento. 

1° DOMINGUEZ MARTINEZ, Jorge Alfredo. La incapacidad de ejercicio en el Cau 
de 1992 (Breve glosa a las reformas de entonces), Mexico, 1993, p. 27. 

Igo civil para el D.F. a part de julio 
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Lo analizado anteriormente es lo que debemos entender por la capacidad 
juridica desde ef punto de vista civil; sin embargo, debemos referirnos a la 
capacidad juridica para realizar acfos de comercio, dentro de los cuales, 
podemos mencionar la celebracién de contratos mercantiles en Internet dentro 
del territorio nacional, ya que para establecer las reglas sobre la capacidad en 
un contrato mercantil internacional celebrado en Internet, deberemos atender al 
derecho aplicabie. 

A este respecto, Mantilla Molina apunta: 

“Pero en todo caso en que no exista una disposicion legal expresa 
en contrario, fos actos de comercio pueden ser celebrados por 
cualquier persona fisica no incapacitada civilmente”.'°2 

Asi to previene el articulo 5° del Cédigo de Comercio al establecer que 
toda persona que segun las leyes comunes es habil para contratar y obligarse, 
y a quien las mismas leyes no prohiben expresamente la profesién del 
comercio, tiene capacidad legal para ejercerlo. 

Del articulo citado podemos desprender que existen ciertas personas que 
por disposicion de la ley no pueden ejercer el comercio y, por esta razén, son 
incapaces para celebrar contratos mercantiles utilizando por medio el Internet, 
entre estas personas podemos destacar: 

* los corredores, so pena de ser destituidos en caso de vulnerar esta 
prohibicién. La quiebra de estas personas, se reputa fraudulenta. (Articulo 
12, fraccién | del Codigo de Comercio). 

* Los quebrados que no hayan sido rehabilitados (articulo 12, fraccidn II, del 
Cédigo de Comercio). 

e Los que por sentencia ejecutoria hayan sido condenados por delitos contra 
la propiedad, incluyendo en éstos la falsedad, ef peculado, el cohecho y la 
concusién (articulo 12, fraccion II! del Cédigo de Comercio). 

También existen otras leyes que previenen la prohibicién del ejercicio del 
comercio, entre otras la Ley del Notariado, que establece la prohibicion para los 
notarios puiblicos de ejercer e! comercio mientras acttien como fedatarios y la 
Ley Federal del Trabajo, en su articulo 378, fraccion II, establece la prohibicion 
para los sindicatos para ejercer la profesion de comerciantes con animo de 
lucro. 

1°? MANTILLA MOLINA, Roberto Ob Cit. p 85 
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Puede darse el caso de que los incapaces, civilmente hablando, puedan 
ejercer ef comercio realizando actos de esta naturaleza. Esto puede acaecer 
mediante la figura de la representacién legal, a través de la cual una persona 

puede realizar actos juridicos, en este caso, actos de comercio, a nombre y 
cuenta de otra persona, sin que ta realizacion de dichos actos repercuta en su 
esfera juridico patrimonia!. No obstante, ef representante no debe excederse en 
el ejercicio de sus facultades de representacién, so pena de nulidad de los 
actos que reatice, de conformidad con el articulo 8° del Cédigo Civil Federal. 

Una vez que hemos finalizado con el estudio de la capacidad legal de 
conformidad con nuestra legisiacién tanto civil como mercantil, sera necesario 
analizar este elemento de validez en los contratos celebrados a través de las 
diversas aplicaciones de Internet. 

En virtud de que la red de Internet tiene un caracter abierto, no puede 
darse la certeza de que la persona que esta comunicandose para la celebracién 
de un contrato tiene plena capacidad de ejercicio para obligarse en los términos 
de dicho contrato. Esto es un problema de inseguridad o de falta de certeza de 
la identidad de las partes que intervienen en el contrato. 

En cuanto a la celebraci6én de contratos a través de medios electrénicos, 
por menores de edad, Olivier Hance apunta: 

“Por lo general, los contratos firmados por menores se consideran 
nulos e invalidos. No obstante, algunos sistemas legales reconocen 
su validez cuando se hacen con el fin de obtener articulos 
necesarios para la vida diaria de un menor (un menor podria 
comprar articulos de diarios en Internet, por ejemplo)”. 1° 

En el caso que sefala el! autor antes indicado, no estamos frente a un 

contrato mercantil, ya que la finalidad del contrato al que se hace referencia no 
es la especulacién mercantil, sino la obtencién de articulos para la vida diaria 
dei menor, en cuyo caso no se requiere ser mayor de edad para poder 
contratar. 

En muchas ocasiones, los menores compran bienes 0 mercancias por 
Internet utilizando la tarjeta de crédito de sus padres, mediante la inclusién en la 
red de Internet de los numeros confidenciales de dichas tarjetas, conocidos 
como NIP. Estos numeros confidenciales pueden ser considerados como 
medios de identificacién, por lo que de conformidad con el articulo 90 del 
Cédigo de Comercio existira la presuncién legal, salvo pacto en contrario, de 
que el mensaje de datos provino del titular de la tarjeta de crédito. Esto es 

  

N°HANCE, Olivier. Ob. Cit., p. 157. 
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conocido en paises como Francia como la “Teoria de la apariencia”, esto es 
que los padres estan obligados respecto a obligaciones asumidas por sus hijos 
Por el uso de sus tarjetas de crédito. 

Con relacién a las transacciones electronicas de fondos, Luis Manuel C. 
Mejan se refiere al problema antes mencionado en los siguientes términos: 

"Por otro lado, no deben confundirse tos actos jJuridicos en st con 
los hechos materiales que son necesarios para que el acto juridico 
se forme. El acto juridico marco, que se describe en el inciso 
anterior de este capitulo, fue el contrato de Prestacion de servicios 
de TEF y en el se prevé que pueden celebrarse actos juridicos 
posteriores y desencadenar todos los efectos que le son peculiares 
cuando se den determinadas circunstancias. Asi, las partes han 
convenido que, cuando en la maquina correspondiente cajero 
automatico, términal (sic) de equipo de computo, teléfono, 
computadora personal enlazada, etc.) se accesen las claves de 
numeros de cuenta y de identificacion personal, el banco obedecera 
y afectara las cuentas segun se siga de las instrucciones que se 
reciban del medio utilizado. 

Ello no requiere que quien accese el sistema Sea capaz. Valgase ta 
comparacién con una obligacion sujeta a condicién cuya realizacién 
depende de un no capaz, el ejemplo podria ser: "Si un perro negro 
pasa frenta (sic) a tu casa antes de las doce, te entregaré un millén 
de pesos”. El acto del perro al circular por la calle es, sin duda 
alguna, el acto de un incapaz, pero desata una consecuencia 
juridica que dos partes, capaces y en su momento, desearon imputarle”. '" 

Este tipo de problemas puede ser solucionado, y como lo apuntamos en el apartado relativo al estudio del consentimiento como elemento de existencia de los contratos, a través de la celebracién de un contrato normativo previo, regulado en el articulo 1811 del Codigo Civil Federal. Sin embargo, la celebracién de este contrato normativo previo es factible en la utilizacién del correo electrénico como aplicacién de Internet para la futuros contratos, pero en los contratos celebrados a través de paginas Web no podemos tener la certeza de la identidad de nuestro co-contratante y mucho menos, si e! mismo es capaz 
juridicamente habiando. 

Estos aspectos, relativos a la falta de seguridad en los contratos celebrados por Internet no fueron considerados por el legislador en las reformas del 29 de mayo de 2000 y, por lo tanto, deben de ser tomados en cuenta para 
  

"'C MEJAN, Luis Manuel. Ob. Cit.p.p. 35y 36 

 



evitar que la mayoria de las transacciones realizadas por esta via estén 
afectadas de nulidad. 

Como veremos mas adelante, con una regulacién de las firmas 
electrénicas en materia contractual tanto civil como mercantil, de la regulacion 
de un proceso de certificacién de las partes que celebraran contratos por 
Internet y, en general, a través de medios electrénicos, Opticos o de naturaleza 
similar, asi como el establecimiento de autoridades o entidades certificadoras 
que den fe de la identidad y capacidad legal de los futuros contratantes se dara 
Mayor certeza y seguridad juridica a los contratos celebrados a través de tos 
llamados mensajes de datos. 

3.1.2.8. La forma. 

El concepto de la forma como elemento de validez de los contratos podemos 
sustraerlo del concepto mismo del acto juridico al que hicimos referencia en el 
Capitulo Primero: 

Anteriormente, dijimos que el acto juridico referido al contrato es ta 
manifestaci6n exterior de la voluntad de las partes que intervienen en ei mismo 
para producir consecuencias de derecho habiendo la intencién de producirlas. 

En este orden de ideas, podemos conceptualizar a la forma como la manera 
en como las partes deben exteriorizar dicha voluntad Para que el acto 
juridico (contrato) que estan celebrando pueda ser considerado como 
valido. 

De conformidad con el articulo 1803 del Cédigo Civil Federal, al cual ya 
hicimos referencia en el estudio del consentimiento, establece que la voluntad 
de las partes contratantes se puede externar de dos maneras: 

1. La expresa.- Cuando la voluntad se manifiesta verbalmente, por escrito, por 
medios electronicos, dpticos o por cualquier otra tecnologia (llamados por el 
articulo 89 del Codigo de Comercio como Mensajes de Datos), 0 por signos 
inequivocos. 

2. La tacita.- Cuando la voluntad resulta de hechos o de actos que la 
presupongan o autoricen a presuponeria. 

Frente a este tema se presentan dos tesis: el consensualismo y el 
formalismo. 

Para el consensualismo lo mas importante es la celeridad Juridica, esto es, 
la velocidad en las celebracion de contratos. Por esta razon, el acto juridico 
existira y tendra validez por el simple acuerdo de las voluntades de las partes, 
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sin que se requiera que la manifestacion de dichas voluntades revista cierta 
forma. 

Frente a esta tesis encontramos al formalismo, respecto de la cual, lo mas 
importante no es la celeridad juridica sino la seguridad juridica. El acto juridico 
Para ser valido debera cumplir con una forma Precisa de externar fa voluntad, 
que debe marcar la ley. 

EI Cédigo Civil Federal tiene como segla general el consensualismo, en 
virtud de que exige la forma como medio de Prueba del acto, la cual no es 
imprescindible si por otros elementos se puede demostrar su celebracién. El 
contrato celebrado sin ta forma legal sera valido si puede probarse su 
celebracién a través de otros medios que demuestren su celebracién de manera fehaciente o indubitable. Asi lo establecen tos articulos 1796, 1832, 1833, 1834, 2228, 2231, 2232 y 2234 de dicho ordenamiento legal que a Ia letra establecen: 

“Articulo 1796.- Los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento; excepto aquellos que deben revestir una forma establecida por la ley. Desde que se perfeccionan obligan a fos contratantes no solo at cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también obligan a las consecuencias que, segtin su naturaleza, son conforme a la buena fe, al uso oa ta ley”. 

“Articulo_1832.- En los contratos civiles cada uno se obliga en la manera y términos que aparezca que quiso obligarse, sin que para la validez del contrato se requieran formaiidades determinadas, fuera de los casos expresamente designados por la ley," 

“Articulo 1833.- Cuando la ley exija determinada forma Para un contrato, mientras que éste no revista esta forma no sera valido, salvo disposicién en contrario, pero si la voluntad de jas partes para celebraslo consta de manera fehaciente, cualquiera de ellas puede exigir que se dé al contrato ja forma legal.” 

“Articulo 1834,- Cuando se exija la forma escrita Para el contrato, los documentos relatives deben ser firmados por todas las personas a las cuales se Imponga esa obligacién. 

Si alguna de ellas no puede o no sabe firmar, lo hara otra a su ruego y en el documento se imprimira la huella digital del interesado que no firmé." 

En cuanto a este precepto, debemos mencionar que antes de las reformas del 29 de mayo de 2000, la exigencia para algunos contratos de {a forma escrita asi como la necesidad de ia firma del escrito correspondiente no podia aplicarse en los contratos celebrados por medios electrénicos. Por esta razon, el legislador considerando lo previsto en los articulos 6, 7 y 8 de la Ley Modelo de la CNUDMI sobre Comercio Electronico!? incluyé un articulo 1834 
  

“? Dichos preceptos de la Ley Modelo de ta CNUDMI sobre Comercio Electronica establecen Articulo 6 - 1) Cuando ja ley requiera que la intormacidn conste Por esciito, ese requisite quedara satisfecho con un mensaje de datos si la informacion que éste contiene es accesible para su ulterior consuita. 2} El parrafo 1) sera aplicable tanto si el requisito en é1 previsto esta expresado en form; 
simplemente prevé consécuencias en ef caso de que la informacién no conste por escrito. Articulo 7.- 1) Cuando la fey requieta la firma de una persona, ese fequisito quedara satisfecho en ¢elacion con un mensaje de datos 

a de obligacién como si Ia ley 
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bis que establece en su primer parrafo que, cuando se exija la forma escrita 
para el contrato, este requisito se tendra por cumplido mediante la utilizacién de 
medios electrénicos, dpticos o de cualquier otra tecnologia, siempre que ta 
informacién generada o comunicada en forma integra, a través de dichos 
medios sea atribuible a las personas obligadas y accesible para su ulterior 
consulta. Asimismo, tratandose de aquellos contratos que requieran ser 
otorgados en instrumento ante fedatario publico, el articulo 1834 bis establece 
en su segundo parrafo que tanto el fedatario como las partes obligadas podran 
generar, enviar, recibir, archivar 0 comunicar la informacién que contenga los 
términos exactos en que las partes han decidido obligarse mediante la 
utilizacién de medios electrénicos, dpticos o de cualquier otra tecnologia, en 
cuyo caso el fedatario ptblico debera hacer constar en el propio instrumento los 
elementos a través de los cuales se atribuye dicha informacion a las partes y 
conservar bajo su resguardo una version integra de la misma para su ulterior 
consulta, otorgando dicho instrumento de conformidad con ia legislacion 
aplicable que lo rige. 

“Articulo 2228.- La falta de forma establecida por fa ley, si no se trata de actos solemnes, asi 
como el error, et doto, la violencia, la lesion y la incapacidad de cualquiera de los autores del 
acto, produce la nulidad relativa dei mismo.” 

"Anticulo 2231.- La nulidad de un acto juridico por falta de forma establecida por a ley se 
extingue por la confirmacién de ese hecho en la forma omitida." 

“Articulo 2232.- Cuando ta falta de forma produzca nulidad del acto, si la voluntad de las partes 
ha quedado constante de una manera indubitable y no se trata de un acto revocable, cualquiera 
de los interesados puede exigir que et acto se otorgue en fa forma prescrita por ta ley.” 

“Articulo 2234.- El cumplimiento voluntario por medio del Pago, novacidn o por cualquiera otro 
modo, se tiene por ratificacion tacita y extingue la accién de nulidad”." 

El Cédigo de Comercio, al igual que el Codigo Civil Federal establece ta 
regla de consensualismo en la celebracion de contratos mercantiles. Asi lo 
previene el articulo 78 del Cédigo de Comercio en los siguientes términos: 

  

a)Si se utiliza un método para dentficar a esa persona y para indicar que esa persona aprueba la informacién que figura en ef mensaje de datos, y 
b) Si ese método es tan fiable como sea apropiado para los fines para los que se generé o comunicé el mensaje de datos, a la luz de todas las circunstancias del caso, incluido cualquier acuerdo pertinente. 2) El parrafo 1) sera aplicable tanto sv el requisito en él previsto esta expresado en forma de abligacién como sila ley simplemente prevé consecuencias en el caso de que no exista una firma. 
Articulo 8.- 1) Cuando ley requiera que la informacién se presentada y¥ conservada en su forma original, ese requisito 
Quedara satisfecho con un mensaje de datos 
a) Si existe alguna garantia fidedigna de que se ha conservado la tategridad de la informacién a partir del momento eN que se gener por primera vez en su forma definitwa, como mensaje de datos o en alguna otra forma: b) De requerirse que ta informacién sea presentada, st dicha informacion Puede ser mostrada a [a persona a la que se deba presentar 
2) Et parrafo 1) sera aplicable tanto st ei reqursito en él previsto esta expresado en forma de obligacién como si la ley simplemente prevé consecuencias en et caso de que {a informacion no sea Presentada o conservada en su forma original 
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"En las convenciones mercantiles cada uno se obliga en la manera y términos que aparezca que quiso obligarse, sin que fa validez del! acto comercial dependa de la observancia de formalidades o requisitos determinados”. 

inclusive, en las reformas de mayo de 2000 se agregé un precepto similar al articulo 1834 bis del ordenamiento civil antes mencionado, al establecer en el articulo 93, primer parrafo del Cédigo de Comercio to Siguiente. 

“Cuando la ley exija la forma escrita para los contratos y la firma de los documentos relativos, sos supuestos se tendran por cumplidos tratandose de mensajes de datos siempre que éste Sea atribuible a las personas obligadas y accesible para su ulterior consulta’. 

Et citado precepto difiere del articulo 1834 bis antes mencionado en el hecho de que incluye e! concepto de “Mensaje de Datos”, el cual sin razén aparente alguna no fue incluido en materia civil Y, por otro lado, no establece que la informacién generada o comunicada sea llevada a cabo en forma integra, esto es que no haya sido alterada desde que se cred de forma definitiva, aspecto que consideramos que es fundamental para la seguridad juridica de las partes que intervienen en los contratos, y la raz6n por la cual se establece en algunos contratos mercantiles en particular fa exigencia de ta forma escrita. 

Con lo anterior, podemos concluir que si bien es cierto que tanto en materia civil como en materia mercantil priva el principio de consensualidad en la celebracién de contratos, esto es, de la no exigencia de aiguna forma en Particular para que el contrato sea valido, también lo es que, en algunos contratos en particular se requiere la forma escrita para darles a las partes que intervinieron en dichos contratos la seguridad juridica de la inaiterabilidad de los términos y condiciones pactados por las partes al perfeccionarse el contrato de que se trate. Por esta razon, este aspecto, que no fue considerado por el legislador en materia mercantil debe ser fundamental en los contratos celebrados mediante la utilizacion de alguna aplicacion de Internet en particular. 

3.1.2.8.1. La forma de los contratos celebrados en Internet con relacion a la prueba o evidencia de los mismos. 

Anteriormente hemos indicado que la forma es un elemento de validez de los contratos, sin embargo cuando la ley requiere la forma Para prueba, no le esta dando ese caracter, asi lo establece el profesor Oscar Vasquez del Mercado en los siguientes términos: 

“Respecto de la forma, es preciso distinguir este elemento del de prueba. La forma se refiere a la creacién del negocio, porque la ley fa requiere para su validez, en cambio, la ley cuando requiere la forma para prueba, no le da la calidad de elemento de validez, 
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como es el Contrato de Seguro, 0 25 de la Ley General de 
Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito”.""3 

A lo largo de este trabajo de investigacién, nos hemos referido fundamentalmente al aspecto sustantivo de la celebracién de contratos a través de las diversas aplicaciones de Internet, sin embargo, estos contratos tienen implicaciones de caracter adjetivo o procesal, fundamentatmente en el terreno de la prueba. 

Las preguntas que pueden darse en este tipo de contratos son: ~Cémo pruebo la existencia del contrato?, Que valor pueden tener los discos en los cuales se registra la celebraci6n de estos contratos?, ¢Son documentos?. 

Para responder a estas Preguntas, es necesario que estudiemos a la prueba tanto doctrinal como legalmente. : 

La palabra prueba Puede ser estudiada desde diversos puntos de vista; asi, se habla de los medios de prueba, esto es, con qué elementos podemos probar, también podemos decir que es la actividad demostrativa dentro del Proceso. Otra connotacién de la palabra prueba es el referido al resultado obtenido dentro del proceso, verbigracia, el juez puede establecer en la sentencia en el primer punto resolutivo que el actor probé su accion. A este respecto, Héctor Molina Gonzalez define a la prueba como: 

“Actividad procesal encaminada a la demostracion de la existencia de un hecho 0 acto o de su inexistencia. Resultado de fa actividad de referencia, cuando ha sido eficaz”.'"4 

La importancia de la prueba radica en la Produccion de certeza en el juzgador sobre un punto controvertido. 

Si el contrato es celebrado Por particulares y por lo tanto se le considera como un contrato civil, los aspectos adjetivos o procesales de dicho contrato se regiraé por el Codigo de Procedimientos Civiles de la entidad federativa correspondiente. 

Por el contrario, si el contrato es de naturaleza mercantil, la parte adjetiva © procesal de dicho contrato, independientemente del medio que se utilice para contratar, sera et Codigo de Comercio, y sélo de manera supletoria se regiré por la legislacion locat adjetiva correspondiente. Asi lo establecen los articulos 2 y 1054 del Cédigo de Comercio en los siguientes términos: 

  

“VASQUEZ DEL MERCADO, Oscar. Ob. Cit, 160 

'* MOLINA GONZALEZ, Héctor Derecho Procesal Civil t. instrumento Metodologico. Ed UNAM, Facultag de Derecho, Division de Universidad Abierta, México, 1995, GLOSARIO. s/pag 
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“A falta de disposiciones de este ordenamiento y las demas jeyes mercantiles, seran aplicables 
a los actos de comercio tas del derecho comin contenidas en ei Codigo Civit aplicabte en 
materia federal.” 

“En caso de no existir convenio de las partes sobre el procedimiento ante tribunales en los 
términos de los anteriores articulos, salvo que las leyes mercantiles establezcan un 
procedimiento especial o una suptetoriedad expresa, ios juicios mercantiles se regirén por las disposiciones de este libro y en su defecto se aplicard la ley de procedimiento locat respectiva’. 

Con tas reformas de mayo de 2000, se recogié to previsto en el articulo 9 de 
la Ley Modeto de la CNUDMI sobre Comercio Electrénico para darle pleno valor 
probatorio a la celebracién de contratos a través de mensajes de datos. Dicho 
precepto establece: 

“Admisibilidad y fuerza probatoria de los mensajes de datos. 

1) En todo tramite tegal, no se dard aplicacion a regla alguna de la prueba que sea ébice para 
la admision como prueba de un mensaje de datos: 

a) Porta sola razén de que se trate de un mensaje de datos; o 
b) Por raz6n de no haber sido presentado en su forma original, de ser ese mensaje ia 

mejor prueba que quepa razonablemente esperar de la persona que la presenta. 

2) Toda informacion presentada en forma de mensaje de datos gozara de la debida fuerza 
probatoria. Al valorar la fuerza probatoria de un mensaje de datos se habra de tener 
presente la fiabilidad de la forma en la que se haya generado archivado o comunicado el mensaje, la fiabilidad de la forma en la que se haya conservado la inteqridad de_la 
informacién la forma en la que se identifique_a su_iniciador y_ cualquier otro factor 
pertinente.” 

En este sentido et articulo 210-A del Cédigo Federal de Procedimientos 
Civiles establece que se reconoce como prueba la informacion generada o 
comunicada que conste en medios electrénicos, opticos o en cualquier otra 
tecnologia. Asimismo, establece que para valorar la fuerza probatoria de la 
informacion a que se refiere este articulo, se estimara Primordialmente la 
fiabilidad_de!_método en que haya sido _generada, comunicada recibida_o 
archivada y, en su caso, si es posible atribuir a tas personas obligadas el 
contenido de la informacion relativa y ser accesible para su ulterior consulta. 

En materia mercantil, el articulo 1205 del Cédigo de Comercio establece: 

“Son admisibles como medios de prueba todos aquellos elementos que puedan producir 
conviccién en el animo del juzgador acerca de tos hechos controvertidos o dudosos y en consecuencia seran tomadas como pruebas las declaraciones de las partes, terceros, peritos, 
documentos publicos o privados, inspeccién judicial, fotografias, facsimiles, cintas 
cinematograficas, de videos, de sonido, mensajes de datos, feconstrucciones de hechos y en general cualquier otra similar u objeto que sirva para averiguar la verdad”. 
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El articulo 1298-A dei citado ordenamiento legal establece que se reconoce 
como prueba a los mensajes de datos. Para valorar la fuerza probatoria de 
dichos mensajes, se estimara primordialmente la fiabilidad del método en que 
haya sido generada, archivada, comunicada 0 cons |. 

En este caso, el legislador no Consider6, en materia mercantil para valorar la 
fuerza probatoria de los mensajes de datos, la posibilidad de atribuir el 
contenido de la informacion relativa a las personas obligadas y que el mensaje 
de datos sea accesible Para su ulterior consulta. 

Si bien es cierto que el legislador admite tanto en materia civil federal como 
en materia mercantil la posibilidad de presentar como pruebas a los mensajes 
de datos, no determiné ta clase de pruebas dentro de las cuales encuadrarian 
los mismos. Este puede ser el elemento principal en materia de pruebas, 
tratandose de contratos celebrados por Internet, esto es, si los elementos 
electrénicos pueden ser considerados como "documentos", entonces podran 
ser ofrecidos como prueba documental y asi ser desahogados. Si no lo son, 
solamente quedara la posibilidad de ofrecerias como presunciones. 

Por documento no solamente debemos entender un papel con una serie de 
datos impregnados en el mismo que conforman su contenido. El concepto de 
documento debe ser tomado en una forma mas amplia, para efectos de permitir 
que las partes que intervienen en un contrato mercantil celebrado en Internet 
puedan probar ante los tribunales la celebracién de dicho contrato. En este orden de ideas, podemos decir que documento es cualquier medio que sirve 
Para reproducir hechos 0 actos que se han realizado en el pasado (tomado en consideracién la etimologia de Ia palabra, docere- decir, mentum- medio). A 
este respecto, consideramos importante dar a conocer un concepto jurisprudencial de documento y que nos puede servir para confirmar lo 
apuntado: 

“DOCUMENTO, CONCEPTO DE.- Por documento debe entenderse el 
escrito en el que se asienta y perpetia la memoria de un hecho, el 
papel o cosa con que se justifica algun suceso, escrito, papel o cosa 
con que se justifica algtin suceso, escrito, Papel 0 cosa que alcanza 
categoria de documento si esta firmado por los que en el acto 
intervienen, y rango de publico si esta autorizado con firma y sellos, 
por funcionario o empleado en ejercicio de sus funciones, con fe publica, segun lo establece el articulo 129 del Cédigo Federal de 
Procedimientos Civiles. Consecuentemente, si una persona sustrae 
formas que sirvan para “renovacién de cartillas” para el Servicio Militar 
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Nacional, si éstas no estan “llenas” y mucho menos firmadas, no 
comete el delito de substraccién de documentos”.'"® 

Como el lector puede observar, los elementos que deben tomarse en 
consideracién para considerar a un documento como tal, es que se trate de un 
medio que permita el asiento y perpetuacion de la memoria de un hecho, por lo 
que si un medio electrénico permite estos hechos, debe de ser aceptado como 
documento. Asi to afirma Luis Manuel C. Mejan en los siguientes términos: 

"Asi cabe perfectamente la posibilidad de que "documento" incluya: un 
medio que encierra un mensaje, una informacion relativa a hechos 
(s6fo los hechos son materia de prueba, reza un axioma procesal) que 
es posible reproducirse o interpretarse. Ef que se necesite la ayuda de 
un aparato para conocer su contenido en nada varia su naturaleza. Si 
un papel esta escrito en letra diminuta sera necesaria una lupa o lente 
amplificadora; si esta escrito en un idioma diverso, sera necesario 
acudir a un traductor; si es un Papel que una persona usa 
repetidamente en sus operaciones (machotes, formularios 0 similares), 
sera necesario completar con la declaracién del comerciante respecto 
del uso cotidiano de tales esqueletos”.'*® 

Por lo anterior, consideramos que un mensaje de datos que esté 
registrado en un disco de una computadora, discos compactos entre otros, no 
deja de ser documento y, por lo tanto, puede ser ofrecido como prueba 
documental. 

En cuanto a la prueba de documentos electrénicos, Olivier Hance nos 
indica: 

“Establecer la autenticidad de un mensaje electrénico o de un 
documento electrénico que circula por Internet primero implica 
probar su origen (que viene de la fuente indicada, digamos, una 
direccién Web especifica) y después su integridad (esto es, una 
grabacién o una reproduccién exacta del mensaje enviado 0, en 
términos mas flexibles, probar que no se ha modificado el mensaje). 
La autenticidad de los mensajes electronicos que circulan en 
Internet puede probarse por cualquier medio: testimonios referentes 
a las circunstancias que rodean al mensaje, las funciones internas 
del mensaje o bien por una demostracion del procedimiento 
utilizado para producirlo. También debe observarse que, en la 

  

"? Amparo directo 212/66 José Natividad Serna Bautista Noviembre 3 de 1966 Unanumidad 4 votes. Ponente: Minisiro Alberto Gonzélez Blanco 1? - Sala - Sexta Epoca, Volumen CXIII, Segunda Parte, Pag 19 
“°C MEJAN, Luis Manuet. Ob Cit. 9 117 
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Practica, los tribunales no alientan debates abstractos en cuestién 
de autenticidaa”.'"” 

Con relacién a lo anterior, existen dos temas que tienen una estrecha 
relacién con el estudio de la forma como elemento de validez de tos contratos 
celebrados en Internet, y que actualmente estan siendo muy discutidos; estos 
son, el uso y la consiguiente implementacion legal del uso de las firmas 
electrénicas y el uso de técnicas criptograficas o de cifrado de informacion 
transmitida en la red para la celebracién de contratos por este medio. 

Los sistemas de uso de criptografia y utilizacion de firmas electrénicas 
son Medios que estan asegurando entre otras cosas, la identidad de las partes, 
la aprobacién de tas mismas tespecto al contenido de un documento (que es 
uno de los principales objetivos de tas firmas autégrafas), la seguridad en la 
transmisién de la informacidn transmitida a través de la ted, y la inalterabilidad 
del contenido de un contrato desde que se perfecciondé mediante la suma de la 
oferta y la aceptacién que dieron lugar al consentimiento como elemento de 
existencia del mismo, hasta el momento en que pretende probarse su 
existencia. 

3.2. La seguridad en los contratos celebrados en Internet. 

Sin duda alguna, uno de los principales obstaculos para la celebracion de 
contratos mediante ta utilizacién de las diversas aplicaciones de Internet es ia 
ausencia de regulacién en nuestro pais en materia de seguridad en este tipo de 
contratacion. 

No existe en México, atin con Jas reformas realizadas en Mayo de 2000, 
una regulacién que garantice la certeza de la identidad de jas partes que 
intervienen en el contrato, que garanticen la inalterabilidad del contrato desde 
su perfeccionamiento hasta su presentacién ante algun 6rgano jurisdiccional, y 
finalmente la regulacion de {as firmas electrénicas como equivalente funcional 
de las firmas autografas en materia contractual, entre otros aspectos. 

Estos temas relativos a la seguridad son el objeto de estudio de una 
ciencia denominada "Criptologia" y de su principal rama: la “Criptografia". El 
estudio de estas disciplinas nos ayudara a entender el funcionamiento de las 
llamadas firmas electrénicas, sus diferencias con las firmas autografas y la 
manera en como se regulan 0 no en nuestro sistema juridico mexicano, 

  

“THANCE Otwer Ob Cit. p 239 
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3.2.1. La Criptografia. 

La Criptografia es una rama de una ciencia denominada Criptologia, que 
a Su vez se divide en la criptografia propiamente dicha y en el criptoanalisis. La 
primera podemos definirla como la técnica utilizada para escribir mensajes en 
Clave secreta, y la segunda es el conjunto de técnicas utilizadas para descifrar 
los mensajes escritos de esta forma. 

La palabra Criptografia proviene de las raices kriptos, que significa ocuito y graphos, que significa escribir. Asi lo define Gil Pino Caballero en los 
siguientes términos: 

“Las raices etimolégicas de la palabra criptografia son kriptos, 
que significa oculto, y graphos, que se traduce como escribir, lo 
que da una idea de su definicion ctasica: arte de escribir mensajes 
en clave secreta o enigmaticamente’.""8 

En este sentido, podemos definir a la criptografia aplicada a la red de Internet como al procedimiento que permite asegurar la transmisién de informacién privada por dicha red, desordenandola matematicamente (encriptandola) de manera que sea legible para cualquier tercero ajeno a las partes que se transmiten la informacion. En este orden de ideas, podra darse la transmisién de ofertas y aceptaciones de contratos de manera segura entre las 
partes que celebraran los mismos. 

3.2.1.1. Antecedentes del uso de técnicas criptograficas en la escritura. 

EI primer uso de Ia escritura cifrada o encriptada’’? como también se le conoce, fue lievada a cabo durante la guerra entre Atenas y Esparta, acaecida hacia el siglo V a.c.. El cifrado o encriptacion se basaba en la modificacion de un mensaje mediante ta inclusion de simbolos que desaparecian al enrollar el escrito en un rodillo, mostrandose solamente ef mensaje, que era facilmente leido. 

Posteriormente, en Roma se implemento el “Método César” que consistia en la sustitucion de ciertos simbolos por otros de acuerdo a una regla fija. 

  

“® PINO CABALLERO, Git Seguridad informatica Técnicas criptograficas, Ed. Alfaomega, Grupo Editor, S.A deC Vv, México, 1997, p. 1 

™’ Encriptar o citrar una informacion significa la Codificacion de Ja misma de manera que no pueda ser leida en caso de Ser interceptada por una tercera persona mientras llega a su destinatario 
*® Cf PIN@ CABALLERO, Gil. Ob. Cit. , p. 2 
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En el siglo XIV, surge la obra mas antigua sobre criptografia, intitulada 
Liber Zifrorum, del autor, Cicco Somoneta, que establece varios sistemas 
basados en sustituciones de letras. 

En el siglo XIX, surge un método basado en ia reordenacion de simbolos 
del mensaje, conocido como transposici6n que, junto con ta sustitucion, 
constituyen ta base de los antiguos métodos de cifrado. 

La criptografia ha existido desde que existe la escritura, pero ha tenido 
un gran auge desde el desarrollo de la supercarretera de ta informacion 
(Internet) para asegurar la privacia de mensajes, la autenticidad e integridad de 
la informacién, ta proteccién de los secretos comerciales e industriales y la 
Proteccién de tos derechos de propiedad intelectual. Sin embargo, y atin y que 
no es el tema central del presente trabajo de investigacion, también debemos 
destacar que la criptografia no solamente trae aparejados aspectos positivos, 
sino por lo contrario, acarrea problemas muy graves como son fa transmisién de 
mensajes pornograficos, o que puedan desencadenar la comisién de delitos en 
un territorio, a los que las autoridades gubernamentales no pueden acceder por 
estar encriptados o cifrados. Por esta raz6n, cualquier regulacién que intente 
llevarse a cabo de esta materia para facilitar la contratacién ya sea mercantil o 
civil a través del Internet debe llevarse a cabo tomando en consideracién estos 
aspectos, para evitar que por regular un area juridica dejemos otras areas con 
lagunas que a ta postre traeria consigo mas perjuicios que beneficios. 

3.2.1.2. Técnicas criptograficas. 

Si bien es cierto que las reformas a diversos ordenamientos en materia de 
comercio electrénico \levadas a cabo en mayo de 2000 nos ponen a la 
vanguardia a nivel internacional en la regulacion de esta materia, también to es 
el hecho de que mientras no exista una regulacién que dé a las personas ia 
seguridad en sus transacciones por Internet, las mismas no tendran el éxito que 
se espera. 

Las personas deben sentirse seguras sobre ei hecho de enviar numeros de 
tarjetas de crédito y otras informaciones a través de la red, ya que la 
informacién enviada a través de la misma pasa por muchas computadoras a jo 
largo de su camino, existiendo la posibilidad de que alguien pueda interceptar 
dicha informaci6n antes de que la misma lleque a su destinatario. 

La forma de hacer que la red de Internet adquiera la seguridad buscada, es 
mediante la utilizacion de técnicas criptograficas. 

La criptografia aplicada a la transmision de informacion de la red de 
manera segura se basa en un algoritmo matematico que transforma un mensaje 
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legibie en un formato ilegible para cualquier usuario que no cuente con la clave 
Para desencriptarlo o descifrario. 

Durante la década de los setenta, los métodos criptograficos funcionaban 
con una clave de cifrado igual a la descifrado de ia informacion, o bien siendo diferentes, una podia obtenerse de ta otra en un tiempo determinado. Esto es, para cifrar y descifrar un mensaje se utilizaba la misma clave, que debia ser conocida por ambas partes para mantenerla en privado. La invulnerabilidad de estos sistemas dependia del mantenimiento en secreto de la clave. A este tipo de criptografia se le conoce como cifrado simétrico o de clave publica. 

  

Posteriormente, en el afio de 1976 Diffie y Helman crearon un nuevo método criptografico que no requeria la transmisién de una clave secreta entre el emisor y receptor de la informacion, a la que se le denominé criptografia 
asimétrica 0 de clave privada. Con este método, se requieren dos claves, una publica y una privada sin las cuales no se puede descifrar un mensaje. La clave publica es conocida por todos y la clave privada es solamente conocida por su titular, por lo que para descifrar un mensaje se requerira forzosamente de ambas claves. Un mensaje encriptado con la clave publica de una persona no 
puede ser desencriptado con la misma clave, pero puede ser desencriptado con la clave privada a la que corresponde. Con esto se da la certeza de las partes que intervienen en una transaccién utilizando este par de claves, sobre la identidad de las mismas, y que la informacién que se estan transmitiendo no sera conocida por terceros ajenos a dicha transaccién. 

  

Para explicar to anterior y las ventajas que representa en materia 
contractual este sistema, daremos al lector el siguiente ejemplo: 

Juan dispone de un par de claves, una publica y una privada, que van asociadas, una se utiliza como complemento de la otra y la otra como complemento de la una, esto es, lo que una hace la otra lo deshace y viceversa. La clave publica, es conocida por todo el mundo y por esto, todos podran utilizarla. Por el otro lado, fa clave privada, Unicamente debe ser conocida por Juan y solo él podra utilizarla. 

Por otra parte, Carlos conoce la clave publica de Juan, conocida por todos, yle envia a éste ultimo un texto cifrado con dicha Clave, verbigracia una oferta para la celebracion de un contrato, con la certeza juridica de que sdélo Juan podra con su clave privada, descifrar la oferta mandada por Carlos. Aunque un tercero dispusiera del texto cifrado, le seria imposible poder obtener el texto en forma clara o legible. Por otro lado, a Juan te parece Optima ta oferta del contrato propuesta por Carlos y decide aceptar. Juan conoce la clave publica de 
Carlos y le envia su aceptacion de manera cifrada con la certeza de que sdlo Carlos podra descifrar dicha aceptacion y, Por lo tanto, ninguna de las dos 
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partes podra repudiar la formacion del consentimiento en la celebracién del 
Contrato al que hacemos referencia. 

La encriptacién de informacién mediante el método de clave privada 
garantiza la seguridad y confidencialidad en la transmision de informacion por la 
red (y por lo tanto de ofertas y aceptaciones de contratos, asi como cualquier 
comunicacién derivada de un contrate por ta red), y la certeza de la identidad de 
las partes; sin embargo, no garantiza la inalterabilidad det contenido de un 
documento, ni la autenticacién de sus creadores respecto al mismo. Asi, surge 
el sistema de firmas electrénicas, que se basa precisamente en este método de 
encriptado asimétrico o de clave publica. 

El articulo 90 del Codigo de Comercio, y respecto de! cual hemos venido 
haciendo referencia, abre la puerta para la utilizacion de claves, contraseflas o 
medios de identificacion en general para la transmisién de mensajes de datos, 
sin embargo, no se realizo una regulacién expresa de las firmas electrénicas 
que estudiaremos a continuacion. 

3.2.2. El uso de la firma electrénica en la celebracion de contratos 
por Internet. 

La firma en términos generales es muy importante en materia de 
contratos, ya que a través de la misma se permite la identificacién de tos 
autores de dichos actos juridicos, asi como la aprobacién de éstos con relacién 
a los términos y condiciones que aparecen en los mismos. 

Para efectos del presente apartado, estudiaremos los medios 
tradicionales para firmar documentos, esto es, las firmas autégrafas, su 
importancia y la manera en como es regulada por nuestra legislacién. 

3.2.2.1. Importancia de la firma en la celebracion de contratos. 

En términos generales, podemos definir a la firma como al conjunto de letras 
© signos entrelazados que identifica a la persona que la estampa en un 
documento o texto. 

La firma en general tiene dos objetos principales, e! de individualizar al 
autor, y dar validez al contenido del documento firrmado por el mismo. 

La firma, como tradicionalmente la conocemos, da validez a un documento; 
asi lo sostiene la Suprema Corte de Justicia de la Nacién al establecer que "un 
escrito sin firmar, de cualquier naturaleza, a nadie obliga, pues para que tenga 
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validez debe estar firmado o autorizado por alguien que aparezca como 
121 P 9 responsable del contenido". 

Debemos mencionar que existen diversas clases de firmas, !a autografa, en 
facsimil, la mecanica, de la persona fisica, de la persona moral, etc. A 
continuacion, nos referiremos en particular a la firma autégrafa, sefialaremos su 
concepto, sus caracteristicas y su regulaci6n juridica. 

3.2.2.2. Concepto de firma autégrafa. 

La palabra autégrafa proviene de las voces latinas, autos, que significa uno 
mismo y graphos, escritura. En términos generales, podemos decir que la firma 
autografa tiene la caracteristica principal de ser suscrita por una persona fisica 
con su propia mano. 

La firma autégrafa es una biometria, esto es, al ser estampada por una 
persona fisica en un documento lo hace no repudiable, ya que se puede probar 
por diversos medios que et documento fue suscrito por dicha persona. Este acto 
biométrico vincula al individuo con el contenido de un documento. Otra 
caracteristica de la firma autégrafa es su temporalidad, esto es, estan unidas a 
los individuos casi toda la vida. 

3.2.2.2.1. Objeto de la firma autégrafa. 

El objeto de ta firma autégrafa en los contratos celebrados por escrito es el 
de identificar a las partes que intervinieron en el contrato (a esto se le conoce 
como autenticacién) y vincularlas con el contenido del escrito que contiene ef 
contrato, dandole validez al mismo. Al firmar un contrato las partes no pueden 
repudiar su contenido. Esta es precisamente otra caracteristica de la firma 
autégrafa, el no repudio. 

Asi lo establece el articulo 1834 del Cédigo Civil Federal que establece que, 
cuando se exija la forma escrita para el contrato, los documentos relativos 
deben ser firmados por todas las personas a las cuales se imponga esa 
obligacion. Si alguna de ellas no puede o no sabe firmar, io hara otra a su Tuego 
y en el documento se imprimira la huella digital del interesado que no firmé. 

3.2.2.3. La firma electronica. 

Con el avance de los medios electrénicos y la utilizacién de los mismos para 
contratar, deben darse medios diferentes a la utilizacion de firmas autografas 
para dar validez a los documentos que resulten del uso de dichos medios. 
  

1 Amparo Directo 5669/56. Roberto Hernandez Pérez, 27 de noviembre de 1957, unanimidad de 4 votos. Ponente: 
Vicente Santos Guajardo. 3°. Sala, Sexta Epoca, volumen V, cuarta parte, pagina 73. Semanario Judicial de ja Federacion 
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Antes de las reformas de mayo de 2000 en materia de comercio electrénico, 
existian dos disposiciones legales que ya aceptaban la utilizacién de firmas 
electronicas considerandolas como “equivalentes funcionales” a las firmas 
autégrafas. Dichas disposiciones son: 

1. Ley del Mercado de Valores: 

Esta ley, en el capitulo refativo a la contratacion bursatil, reglamenta los 
contratos de intermediacién bursatit cuando las partes convienen el uso de 
medios electrénicos, de computo o telecomunicaciones, estableciendo que: 

“Articulo 91.- Como consecuencia del contrato de intermediacién bursatil: 
V.- En caso de que las partes convengan el uso de medios electronicos, de computo o de 
telecomunicaciones para el envio, intercambio y €n su Caso, confirmacién de las érdenes y 
demas avisos que deban darse, habran de precisar las claves de identificacién reciproca o las 
responsabilidades que conlleve su utilizacién. Las claves de identificacion que se convenga utilizar conforme a este articulo, SUSTITUIRAN LA FIRMA AUTOGRAFA por lo que las constancias documentales o técnicas en donde aparezcan, produciran los mismos efectos que fas leyes otorguen a fos documentos suscritos por las partes y, en consecuencia tendran igual valor probatorio”. 

Como el lector puede observar, el legislador ya prevenia la utilizacién de 
claves de identificacién pactadas entre las partes que intervienen en un contrato 
de intermediacion bursatil, las cuales sustituiran a la firma autografa, dandosele 
pleno valor probatorio. 

2. Ley aduanera: 

En el capitulo Ilt de este ordenamiento, respecto al Despacho de Mercancias, 
establece fa aceptacién del cumplimiento de regulaciones y restricciones no 
arancelarias por medios electronicos y la aceptacion de la firma electronica en 
el pedimiento de importacién que demuestre el descargo total o parcial de esas 
regulaciones 0 restricciones. 

3. Ley del Servicio de Tesoreria de la Federacion: 

Esta ley, en su articulo 14 BIS establece que la Tesoreria esta facultada para celebrar las operaciones y prestar tos servicios a que se refiere la mencionada ley, mediante la utilizacion de documentos escritos con la correspondiente 
FIRMA AUTOGRAFA det servidor publico competente, o bien, a través de equipos 0 sistemas automatizados, para lo cual, en sustitucién de la FIRMA AUTOGRAFA, se emplearan medios de IDENTIFICACION ELECTRONICA, 

En el tercer parrafo del articulo en cuestién, se indica establece que el uso de los medios de identificacién que se establezca conforme a lo previsto en esta 
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Ley, en sustitucién de la FIRMA AUTOGRAFA, producira los mismos efectos 
que las leyes otorgan a los documentos correspondientes y, en consecuencia, 
tendran el mismo valor probatorio. 

En el ultimo parrafo se establece que la Tesoreria sera responsable de tlevar un 
estricto control de los medios de IDENTIFICACION ELECTRONICA que 
autorice, asi como de cuidar la seguridad y proteccion de los equipos o 
sistemas automatizados, y en su caso, de la confidencialidad de la informacion 
en ellos contenida. 

4. Ley de Instituciones de Crédito: 

El articulo 52 de dicha ley ya aceptaba la utilizacién de medios de 
identificacion en sustitucién de la firma autégrafa, en los siguientes términos: 

“Las instituciones de crédito podran Pactar la celebracion de sus operaciones y la prestacién de 
servicios con el publico, mediante e! uso de equipos y sistemas automatizados, estableciendo 
en los contratos respectivos las bases para determinar lo siguiente: 

LF Las operaciones y servicios cuya prestacién se pacte; 
Ih Los medios de identificacién del usuario y las responsabitidades correspondientes a su 

uso; y 
iL. Los medios por los que se hagan constar la creacién, transmisién, modificacion Qo 

extinci6n de derechos y obligaciones inherentes a las Operaciones y servicios de que se 
trate. 

El uso de los medios de identificacién que se establezcan conforme a lo previsto por este articulo, en SUSTITUCION DE LA FIRMA AUTOGRAFA, Produciré los mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos correspondientes y, €n Consecuencia, tendran el mismo valor probatorio”, 

Como el lector puede observar, en los preceptos antes mencionados, ya 
existian criterios para darle el mismo valor probatorio a tos documentos que han 
sido firmados autégrafa o electronicamente, por to que debemos hacer 
extensivo este criterio a la materia contractual civil o mercantil. 

De las reformas de mayo de 2000, se desprende la posibilidad de firmar 
electronicamente contratos, tal y como puede observarse en el articulo 1834 bis 
del Codigo Civil Federal y en los articulos 90 y 93 del Cédigo de Comercio y 
respecto de los cuales ya nos hemos referido con anterioridad. Sin embargo, 
estos preceptos no son tan claros como los arriba indicados para establecer que las firmas electrénicas pueden ser consideradas como equivalentes 
funcionales de las firmas autégrafas. 

Para efectos del presente trabajo de investigacién, explicaremos 
brevemente que es una firma electrénica, sus Caracteristicas, las diferencias 
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Con Ia firma autdografa y la manera en como se esta regulando su utilizacién en 
Otros sistemas juridicos. 

3.2.2.3.4. Concepto de firma electrénica. 

La Comision de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional 
(CNUDMI 0 UNCITRAL) define a ta firma electronica como cualquier métedo 
que permita identificar al firmante de un mensaje de datos. 

Para Mario Elizondo, una firma electronica o digital como él la lama es: 

"Es un bloque de caracteres que acompafia a un documento (o 
fichero), acreditando quién es su autor (‘autenticacién”) y que no ha 
existido ninguna manipulacién posterior de datos (“integridad”)", '2 

La CNUDMI establece que hay varios tipos de firmas electrénicas: 

Exploracién retinal. 
Impresién de pulgar. 
Quirogeometria (miden, registran y comparan la piel, grosor de manos, 
forma de la palma de la mano, etc.) 
Voz: Registran los tipos de voz y sus inflexiones. 
Dispositivos de verificacién de la firma, que detectan tas caracteristicas 
estaticas o dinamicas de la firma de una persona. 
Dinamica de tecleo: Identifica a los individuos por su forma de escribir a 
maquina y por su ritmo. 

a
k
 

w
h
a
 

m 

Las firmas electrénicas pueden clasificarse en firma electrénica propiamente 
dicha y en firma electrénica refrendada. 

La diferencia entre estos dos tipos de firma electronica es la autenticidad, esto 
es, se requiere una identificacién correcta de! origen de! mensaje, asegurando 
que la entidad no es faisa. Hay dos medios: de entidad, que asegura que la 
identidad de ta entidad no es falsa, mediante una biometria {como en el caso de 
las firmas electronicas mencionadas por la CNUDMI, huellas dactilares, 
exploracion retinal, etc.), y de origen de la informacion, que asegura que una 
informacion proviene de cierta entidad, este es el caso de la firma electronica 
refrendada, a la cual podemos definir como cualquier métedo que permita 
identificar ai firmante de un mensaje de datos y demostrar que efectivamente la 
firma esta vinculada inequivocamente al firmante. 

?? hitp:icomunidades infosel camvt-commerce/teferencta/conceptos/2744 
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Las firmas electronicas refrendadas funcionan a través del sistema de 
Cifrado o encriptado asimétrico que estudiamos anteriormente, esto es, a través 
del uso de dos claves, una publica y una privada, solucionando e} problema de 
la autenticacion y la integridad ya que el contenido del mensaje se cifra con la 
Clave privada de una de las partes y el resultado, esto es la firma electrénica, se 
incluye al final del mensaje. De esta forma, el receptor del mensaje cifrado, 
ademas de tener la certeza de que et mensaje proviene realmente de la 
Persona que dice habérselo mandado, también estara seguro de que et 
contenido de! documento no fue alterado y no fue conocido por nadie mas que 
por é!, que posee la clave privada para descifrar el mensaje enviado. 

Lo anterior, lo explicaremos siguiendo el ejemplo ya citado: 

Juan desea enviar un mensaje seguro a Carlos. Juan genera una “firma 
electrénica” de su mensaje, la adjunta al final del mismo y se lo envia a Carlos. Carlos al ver la “firma electronica” tiene la oportunidad de verificar que el mensaje ha sido enviado por Juan. Carlos, mediante el uso de la clave publica 
de Juan descifra la firma electronica y el mensaje unido a la misma. Debido a 
que tanto el contenido del mensaje como la firma electréanica depende de las 
claves tanto publica y privada, se da la prueba de que el mensaje no ha sido 
alterado. Las ventajas del uso de firmas electrénicas es que no se puede 
modificar o eliminar- su contenido ya que ef nuevo mensaje tendra una firma 
diferente al mensaje anterior y no coincidira con el primer mensaje. Otra ventaja 
del uso de firmas electrénicas es que se puede ver el contenido en cualquier 
momento, siempre y cuando se cuente con la clave publica necesaria para 
descifrar un mensaje cifrado electroénicamente. 

3.2.2.3.2. Diferencias entre firma electronica refrendada y firma autdgrafa. 

Como dijimos anteriormente la firma autografa es una biometria, esto es, que vincula al titular de la misma con el contenido del documento que firmd, 
dandole validez al mismo. 

En una firma electronica refrendada no existe la relacion biométrica del 
individuo con el contenido de un documento: sin embargo, por la presencia de una Clave privada, su titular es el responsable de la misma y, por lo tanto, los actos 0 mensajes autentificados con dicha clave hacen Presumir que fueron 
tealizados por él; es decir, la firma electrénica refrendada vincula en responsabilidad, y no de forma biométrica, a un individuo con un documento 
electronico. 

Otra diferencia muy importante entre estos dos tipos de firma es su 
temporalidad, la autografa, como mencionamos anteriormente, dura casi toda la 
vida; en cambio, la electronica refrendada es de caracter temporal, las claves 
estan sujetas a un periodo de validez. 
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tndependientemente de todas estas diferencias, ambas, la firma 
autografa y la electronica refrendada, tienen como comtn denominador el 
hecho de que sirven como medio de autenticacion y de validacién del contenido 
de un documento o contrato. 

3.2.2.3.3. Regulacién juridica de la firma electronica en materia 
contractual. 

Para que exista una verdadera utilizacién de las firmas electrénicas en 
materia contractual debe de existir una regulacién que establezca, entre otras 
cosas, el procedimiento para firmar electrénicamente un contrato, el 
procedimiento para autenticar el mismo y el procedimiento de generacion de par 
de claves. 

Para el funcionamiento de los sistemas criptograficos asimétricos y et uso 
de firmas electrénicas, es necesaria ia existencia de alguna autoridad, ya sea 
publica o privada que sea !a encargada de emitir las claves publicas y privadas 
de las personas que pretenden intercambiar informacion por fa red de manera 
segura, integra, confiable y con la certeza de ta inalterabilidad de la informaci6n 
que transmiten por la red, ademas de estabiecer las condiciones para otorgar 
dichas claves, su periodo de validez y las causas por las que se les revocaria 
dicho otorgamiento'™. 

A estas autoridades se les conoce como “Autoridades certificadoras” 
cuyas funciones podrian ser: 

1. Emision del par de claves, publica y privada para la celebracién de futuros 
contratos por internet. 

2. Emision de “certificados electronicos” en los que se cerciore de la identidad 
y capacidad juridica de la persona que le solicite las claves para contratar. 

3. El establecimiento de un periodo de validez de dichos certificados 
electronicos y las posibles causas para la revocacion de los mismos. 

En nuestro pais no tenemos regulacién alguna respecto al uso de firmas 
electrénicas en materia contractual (ya sea mercanti! o civil) y mucho menos 
respecto a las autoridades certificadoras y de la emisién de certificados 
electronicos. 

Estos temas estan empezando a ser regulados por paises tales como 
Alemania y Espajfia, entre otros. En Alemania existe ya una Ley sobre Firmas 
  

 Ninguno de estos aspectos fue consierado por el legislador en las teformas de mayo de 2000, por lo que Consideramos que para dar mayor seguridad y certeza en la celebration de conttatos por medias electronicas no bastaba con la adopcidn casi totat de Ja Ley Modelo de la CNUDMI sobre Comercio Electronico, sino consderar a la seguridad como un aspecto importante para ser regutado 
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Digitales regulando el procedimiento para el otorgamiento, transferencia y 
revocacion de una licencia de autoridad o entidad certificadora, los deberes de 
los certificadores, el periodo de validez de los certificados, los métodos de 
contro! de fos certificados, los requisitos de los componentes técnicos y el 
Procedimiento de examen de los mismos. En este pais, las autoridades 
certificadoras coinciden con los organismos que controlan las 
telecomunicaciones, a diferencia de Esparia que pueden serlo pertenezcan 0 no 
a alguna entidad publica, siempre y cuando cumpian con aigunes requisitos. 

Sin embargo, el comun denominador de las autoridades certificadoras en 
los paises en los que se esta empezando a implementar la utilizacién de firmas 
electrénicas en la celebracion de contratos y transacciones comerciales por 
Internet, es que las autoridades certificadoras estan jerarquizadas en la medida 
de que las autoridades 0 entidades certificadoras de rango inferior obtienen su 
capacidad para emitir certificados de las que se encuentran en ei nivel superior. 

En México, existe un proyecto de la divisién de |- Commerce de Infosel, 
SeguriData y la Asociacién del Notariado Mexicano para crear una red que 
pueda certificar y validar las transacciones electronicas. Se Propone una 
estructura formada por cuatro entidades: una autoridad reguladora, una 
autoridad certificadora (la Asociacién det Notariado) y un agente certificador que 
puede ser un Notario Publico. 

Respecto a la intervencién de los Notarios Publicos en Internet, el Lic. 
Ignacio Soto Borja y Anda’™* en un articulo en fa pagina de infosel en la red, 
establece las ventajas de esta intervencion, asi como Ja necesidad de que los 
Notarios Publicos no deben quedarse al margen de los adelantos tecnoldgicos, 
debiendo revestir los actos privados de todos los requisites necesarios para 
acreditar en cualquier momento que un hecho o acto juridico se produjo, 
tratando de evitar de este mado el posible planteamiento de problemas que se 
den en fa contratacién mercantil en Internet ante tas autoridades 
jurisdiccionales. El procedimiento planteado por el Lic. Soto en su articulo para 
legitimar la existencia de los sujetos que intervienen en los contratos via 
Internet, asi como para verificar el domicilio legal de los mismos es el siguiente: 

Un representante de una persona moral que tiene una pagina de Internet 
y quiere dar seguridad a sus consumidores de su existencia legal, asi como de 
su domicilio ante el cual pueden hacer valer sus reclamaciones, acude ante un 
Notario Publico solicitando de ese la certificacién de su sitio en Internet. EI 
Notario Publico va a verificar su legal existencia, esto es, revisara su escritura 
constitutiva, asi como todas aquellas escrituras en las que conste la celebracion 
de Asambleas Extraordinarias de Accionistas que hayan dado lugar a la 
modificacién de los estatutos sociales. Asimismo, el Notario Ptiblico verificara si 
  

124 CAr_hup shwww infose.com./seccidn.articulos. SOTO BORJA y ANDA, Ignacio. La Intervencién Notanal en tntesnet 
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la persona que acudio ante él para obtener ef Certificado correspondiente, 
cuenta con los poderes suficientes para representar a ta empresa y obligarla 
ante terceros. Una vez que el Notario Publico verifica todos estos elementos, 
notifica a la Asociacién del Notariado Mexicano, A.C. sobre esta certificacion, y 
esta validara que el Notario Publico que realizé la certificacién es competente 
para realizarla. Una vez hecho esto, el Notario PUblico emite un certificado 
digital solicitando a los diferentes proveedores de acceso a Internet que lo 
Publiquen y lo registren. De este modo, e! cliente identificara Claramente a la 
persona con quien contrata, y que el representante de esta cuenta con las 
facultades suficientes para obligarla. Asimismo, conocera el lugar en donde 
Puede hacer efectivos su derechos y exigir el cumplimiento de las obligaciones 
contraidas. 

Aun y lo mencionado anteriormente, ia regulacion de las autoridades 
Certificadoras debe ser realizado tomando en cuenta el cardcter global del 
Internet, ya que no serviria de nada regular tanto la criptografia como el uso de firmas electronicas de manera local, sin tomar en cuenta la forma en como esta siendo regulado en otros paises. Por esta razén, la regulacién de todas estas materias debe realizarse de manera uniforme, dando el mismo trato a las firmas 
electronicas que al uso de firmas autografas, asi como darle el mismo feconocimiento legal y eficacia probatoria a las firmas electrénicas o implementar requisitos uniformes para el establecimiento de las autoridades 
certificadoras. 

3.3. Conflicto de leyes. 

Este tema tiene una estrecha relacién con el tema relativo al 
perfeccionamiento de los contratos celebrados en Internet, al que nos referimos en fos puntos 1.6 y 3.1.1.1.2 de los Capitulos Primero y Tercero respectivamente del presente trabajo de investigacién. 

Como !o hemos venido apuntando, los contratos celebrados en Internet 
pueden, si no se da la posibilidad de discutir los términos y condiciones del contrato de manera inmediata, considerarse como contratos celebrados entre ausentes. En virtud de esta afirmacién, estudiamos Jas diferentes teorias para explicar el perfeccionamiento de este tipo de contratos, entre otras, la de la 
declaraci6n, !a de la expedicién, la de la recepci6n y la de la informacién. 

Establecimos también que, tratandose de los contratos mercantiles 
celebrados entre ausentes nacionales se aplica con las reformas de mayo de 2000 ia Teoria de la Recepcién, de conformidad con el articulo 80 del Codigo 
de Comercio y por esta razén, un contrato celebrado en internet se entenderia 
celebrado en el] domicilio del oferente y por esta raz6n, su derecho resultara el 
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aplicable en la solucién de controversias suscitadas entre las partes derivadas 
del contrato. Sin embargo, esta regia para la determinacién det 
perfeccionamiento de los contratos mercantiles celebrados entre ausentes es 
aplicable a los contratos celebrados por Internet dentro del territorio nacional, 
esto es, que tanto el oferente como el aceptante son mexicanos y se 
encuentran dentro de México. En los contratos celebrados en Internet de 
caracter internacional, esto es cuando las partes que intervengan en dicho 
contrato tengan sus establecimientos en Estados diferentes, estaremos frente el 
problema de establecer cuando se perfeccioné el contrato y, de esta forma, 
saber e! lugar en el que se dio el Punto de contacto entre el oferente y 
aceptante del contrato, y asi determinar el derecho aplicable. 

Sin embargo, y en virtud del cardcter global del comercio tlevado a cabo 
en Internet, puede traer consigo una multiplicidad de problemas derivades del 
trafico juridico internacional resultante de este tipo de contratos, entre otros, el 
problema antes referido con relacién a la capacidad de ejercicio de las partes 
que intervienen en el contrato, el cumplimiento de los requisitos de forma del 
contrate de que se trate y, finalmente, la determinacién de tos organos 
jurisdiccionales competentes para la resotucién de controversias derivadas del 
contrato celebrado en Internet. 

Toda esta problematica, denominada “conflicto de leyes” conforma uno 
de los elementos de estudio del Derecho Intemacional Privado, y por esta 
razon, para efectos del presente trabajo de investigacion, partiremos de lo que 
debemos entender por conflicto de leyes, tos Principios para solucionar los 
problemas derivados de! trafico juridico internacional y, finalmente, daremos 
respuesta a los problemas mas comunes suscitados en la contratacion 
internacional por Internet mediante e! llamado Sistema Conflictual Tradicional 
que en términos de Leonel Péreznieto Castro es: 

“El método conflictual tradicional es un procedimiento con el que, de 
manera indirecta, se trata de solucionar un problema derivado del 
trafico juridico internacional o interestatal en el nivel nacional con la 
aplicacién del derecho que dara la respuesta directa”,'2° 

3.3.1. Concepto de Conflicto de leyes. 

EI conflicto de leyes al que nos referiremos en el presente inciso, es el 
lamado conflicto de leyes en el espacio. Sin embargo, es necesario distinguirlo 
de otro tipo de conflicto de teyes, esto es, el conflicto de leyes en el tiempo. 

‘5 PEREZNIETO CASTRO, Leonel. Derecho Internacional Prado. Parte General., 7* —efeeno IMemacional Privado. Parte General., edicion, Ed Harla. SA, Ménco, 1997, p 118 
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Ambos, el conflicto de leyes en el tiempo como en el espacio, son objeto 
de estudio de una parte de la Ciencia del Derecho denominada Técnica 
Juridica. La Técnica Juridica es la parte de la Ciencia del Derecho que se 
encarga de resolver los problemas derivados de la aplicacion de las normas en 
un sistema juridico en particular, para poder deducir de dichas normas, 
beneficios practicos a favor del hombre. 

Los problemas que busca resolver la Técnica Juridica derivados de la 
aplicacién del conjunto de normas que integran un sistema juridico se dividen 
en: 

- Vigencia. 
-  Interpretacion. 
-  Integraci6n. 
- Conflictos de leyes en el tiempo (retroactividad). 
- Conflictos de leyes en el espacio. 

Para entrar al estudio de los conflictos de leyes en et espacio, 
distingamos primero este tipo de conflicto con el conflicto de leyes en el tiempo. 

En el Primer Capitulo anterior definimos a las normas juridicas como 
teglas de conducta prescriptivas y obligatorias que imponen deberes y confieren 
derechos declaradas juridicamente validas por el Estado en un tiempo y 
espacio determinados. Esta ultima afirmacién nos da la idea de la vigencia de 
las normas juridicas, esto es, que toda norma juridica es obligatoria en un 
tiempo determinado. Sin embargo, en ocasiones, los efectos de una norma se 
prolongan en el tiempo, por lo cual es posible que mientras dichos efectos se 
esten produciendo, cambie la ley que los originéd. Es asi como surgen los 
Conflictos de leyes en el tiempo, que deben ser resueltos por la técnica juridica. 
Algunos autores, entre otros Villoro Toranzo, denominan a este tema como fa 
retroactividad de tas normas juridicas. '7° 

Del concepto de vigencia de las leyes se derivan dos conceptos, el de 
abrogaci6n y derogacién. La abrogacién es la pérdida de vigencia de una ley en 
su totalidad, en tanto que la derogacién es la privacién de vigencia de una ley, 
pero solamente en una parte de la misma, ya sea que se derogue todo un libro, 
un titulo, un capitulo, uno o varios articulos determinados, un parrafo, una 
fraccién 0 un inciso de los mismos. 

En cuanto a la retroactividad o conflictos de leyes en el tiempo, debemos 
distinguir dos casos posibles, que derivan de la creacion de nuevos preceptos o 

" Chr PEREZNIETO CASTRO. Leonel Ob. Cit p 295 
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de la privacién de vigencia otros, y eventualmente de ambas situaciones. E! 
primer caso, consiste en la aplicacién de una norma vigente a hechos anteriores 
a la misma, cuando sus efectos se han prolongado en el tiempo, de modo que 
aun subsisten bajo e! imperio de una nueva ley; y el segundo, cuando se aplica 
una norma que ya no es vigente, por haber sido abrogada o derogada, a un 
hecho cuyos efectos se han prolongado mas alla de fa vigencia de la ley bajo la 
cual se origind. 

Los problemas derivados de la aplicacién de las leyes en et tiempo son 
resueltos por la Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos en su 
articulo 14, el cual establece que “A ninguna Ley se dara efecto retroactive en 
perjuicio de persona alguna”, por lo que interpretando esto a contrario sensu, la 
aplicacion de los efectos de una Ley en forma retroactiva si puede ser llevado a 
cabo en beneficio de las personas. 

Una vez que hemos analizado de manera muy breve a lo que se refiere 
el conflicto de leyes en el tiempo, a continuacién nos referiremos al conflicto de 
leyes en el espacio. 

La regla general en cuanto a Ja aplicacién de las normas juridicas en el 
espacio, es que éstas Unicamente tengan eficacia y por tanto sean aplicables 
dentro del territorio sujeto a fa soberania del Estado que las ha elaborado. Sin 
embargo, debido a la gran variedad de relaciones que se presentan entre las 
personas de distintos Estados (puntos de contacto), se pueden dar casos en los 
cuales sea preciso y de manera excepcional dar reconocimiento a situaciones 
juridicas nacidas bajo la tutela de sus respectivos ordenamientos legates para 
permitir el desarrollo armonico de esas relaciones, lo cual, al constituir un 
problema de aplicacién de las normas, por razones de territorialidad, debe ser 
tesuelto por ta técnica juridica. 

Los conflictos de leyes en el espacio pueden clasificarse en dos tipos, a 
saber, conflicto de leyes sustantivo y conflicto de leyes adjetivo o de 
competencia judicial. 

Son tres los métodos fundamentales para solucionar el problema de la 
determinaci6n del derecho aplicable, y estos son: 

e La aplicacion de principios. 

e ta aplicacion de teorias. 
e a aplicacion de técnicas juridicas (dentro de las cuales se encuentra 

ef Sistema Conflictual Tradicional). 

Para efectos del presente trabajo de investigacion, nos referiremos solamente a 
los principios y técnicas juridicas aplicables para la solucion de los conflictos de 
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leyes en los contratos celebrados en Internet, fundamentalmente en lo que se 
refiere al Sistema Conflictual Tradicional. 

3.3.2. Principios de resolucién del conflicto de leyes 

3.3.2.1. La forma de los actos juridicos se rige por el lugar de 
celebracion del acto juridico. 

Este es el principio seguido por nuestro Cédigo Civil Federal en su articulo 
13 fraccion IV, y significa que la forma de los actos juridicos se tige por el lugar 
de la celebracién de tos actos juridicos. Tratandose de contratos celebrados 
entre ausentes, como sucede en el tema de estudio, el lugar de la celebracién 
del acto sera el lugar de su perfeccionamiento, al que nos referimos tanto en el 
primer como en el tercer capitulo, de ahi que si ef contrato en cuestién es 
mercantil, por lo tanto, la forma det contrato en cuestion se regira por la ley de! 
domicilio del oferente. 

La determinacién de la ley aplicable para la forma del contrato es muy 
importante, ya que como apuntamos en el presente capitulo en to que se refiere 
a la forma en los contratos en Internet, en términos generales en nuestra 
legislacién mercantil, que se rige por el principio de consensualimo, no existe 
impedimento alguno para la celebracién de contratos por esta via. Sin embargo, 
en un caso concreto, y de resultar aplicable la ley extranjera por virtud del 
perfeccionamiento del contrato, en lo que respecta a la forma, estas 
disposiciones no serian aplicables y, por lo tanto, para saber si cumplimos con 
este elemento de validez, sera necesario analizar lo que establezca la norma de 
conflicto del Estado cuya ley resulte aplicable. 

3.3.2.2. Lugar en el que se ubiquen fos bienes 

El Codigo Civil Federal en el articulo 13,  fraccion It, establece que la 
constitucion, régimen y extincién de los derechos reales sobre inmuebies, asi 
como los contratos de arrendamiento y de uso temporal de tales bienes, y los 
bienes muebles, se regiran por el derecho del lugar de su ubicacion, aunque 
sus titulares sean extranjeros. 

3.3.2.3. Lugar del cumplimiento de tas obligaciones 

Este principio es conocido como Lex executionis y esta regulado por el 
articulo 13 fraccién V del Cédigo Civil Federal, el cual establece que los efectos 
juridicos de los actos y contratos se regiran por et derecho det lugar en donde 
deban ejecutarse, a menos que las partes hubieran designado validamente la 
aplicabilidad de otro derecho. 
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En este sentido, en un contrato de compraventa mercantil celebrado en Internet 
en el que se haya convenido que la entrega de las mercancias se llevara a cabo 
un lugar determinado, por ejemplo el lugar en donde se pagara el precio, los 
efectos juridicos de dicho contrato respecto a dichos aspectos se regiran por las 
leyes de ese lugar. 

3.3.2.4, EI domicilio de las partes contratantes. 

Esta es la regia aplicable conforme a nuestro Cédigo Civil en lo que toca al 
estado y capacidad de ias personas fisicas. Esto resulta de suma importancia, 
ya que como establecimos en el presente capitulo, uno de los problemas que se 
esta dando con mayor frecuencia en la celebracién de contratos mercantiles en 
internet, es la intervencién de menores de edad en su celebracion, utilizando las 
tarjetas de crédito de sus padres para realizar sus compras. Para efectos de 
saber si las partes que intervinieron en el contrato eran capaces juridicamente 
hablando al momento de la celebracién del mismo, es necesario recurrir a lo 
dispuesto por la norma materia! del pais al que pertenecen las partes, de 
conformidad con el principio de Lex domicilii. previsto en el articulo 13, fraccién 
|| del Codigo Civil Federal. 

3.3.3. Técnicas para la solucion de conflictos de leyes en el espacio 

Doctrinariamente, son dos las técnicas que existen Para la solucién de 
los conflictos de leyes en el espacio: las Técnicas Directas (que a su vez se 
clasifican en Normas de aplicacién inmediata, en normas materiales y en 
normas internacionales o derecho uniforme) y las Técnicas Indirectas (que en 
fealidad es una sola, el llamado analisis de la norma conflictual o Sistema 
Conflictual Tradicional. 

Primeramente, analizaremos las técnicas directas de solucién de 
conflictos de leyes en el espacio y posteriormente e! Sistema Conflictual 
Tradicional. 

3.3.3.1. Normas de aplicacién inmediata. 

A este respecto Leonel Péreznieto nos indica: 

“Mediante este método se intenta resolver, de manera directa, un 
problema derivado del trafico juridico internacional con Ia aplicacién 
de ciertas normas del sistema que, por su naturaleza, excluyen otro 
recurso””?”, 

'7PEREZNIETO CASTRO, Leone! Ob. Cit. P. 80 
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Las normas de aplicacién inmediata podemos definirlas como aquellas normas 
que por su jerarquia dentro de un sistema juridico determinado, impiden la 
aplicacion de! derecho extranjero. Asi, podemos mencionar a las normas de 
nuestra Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos y a las normas 
de orden publico que regulan instituciones juridicas que no pueden ser 
alteradas por la voluntad de los individuos (esto es que no se encuentran bajo 
el imperio de la “autonomia de la voluntad’) ni por la aplicacién del derecho 
extranjero. El orden publico es un mecanismo a través del cua} ef Estado 
impide que ciertos actos particulares afecten los intereses fundamentales de la 
sociedad. 

3.3.3.2. Normas materiales. 

El ya citado Leone! Pereznieto apunta respecto de las normas materiales: 

“Mediante este método se intenta resolver de manera directa un 
problema derivado del trafico juridico intemacional con a aplicacién de 
cierlas normas del sistema que, por su naturaleza, tienen vocacion 
internacional, con exclusién de cualquier otro recurso”.'28 

Las normas materiales o sustantivas, a su vez se clasifican en normas de 
vocacion internacional y en normas internacionales. 

3.3.3.2.1..  Normas de vocacién internacional. 

Las normas de vocaci6n internacional son normas emitidas por el 
legislador interno con elementos extranjeros y por lo tanto no se aplican a los 
nacionales. Regulan elementos extranjeros, bienes, personas o derecho, y son 
validas Unicamente dentro del territorio nacional. 

3.3.3.2.2. | Normas Internacionales. 

Es el método para resolver un problema juridico con un elemento 
extranjero mediante la aplicacion de normas de derecho sustantivo comunes 
previstas en un tratado o acuerdo internacional, regulando relaciones juridicas 
que los particulares desarrollan entre estados. 

3.3.3.3. Sistema Conflictual Tradicional. 

El Sistema Conflictual Tradicional es una técnica indirecta para fla 
determinacion del derecho aplicabie en un caso de conflicto de leyes derivado 
de un punto de contacto en virtud del trafico juridico internacional, 

' todem, p 82 
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Las normas juridicas pueden clasificarse en normas materiales o sustantivas 
que nos van a resolver el fondo del asunto y las normas conflictuales, a cuyo 
analisis se refiere el Sistema Conflictual Tradicionat para la determinacién del 
derecho aplicable en un caso concreto. Para la aplicacién def Sistema 
Conflictual Tradicional es necesario establecer el lugar en el que se dio el punto 
de contacto entre personas de diferente nacionalidad, esto es, tratandose de 
contratos celebrados en Internet, el lugar en el que se considera perfecto el 
contrato para vincular al mismo a determinado sistema juridico. 

Para efectos de que el lector entienda a que se refiere el Sistema Conflictuat 
Tradicional, nos permitiremos explicarlo brevemente: 

Dicho Sistema consta de los siguientes pasos, a saber: 

1. Calificacién de la norma conflictual. 
2. Reenvio, que a su vez se clasifica en remisién simple, confirmacién de la 

remision, reenvio en primer grado con conflicto negativo o positivo yen 
reenvio en segundo grado. 

3. Cuestion previa. 
4. Orden publico. 
5. Fraude a la ley. 

Los primeros dos pasos siempre se van a presentar, tos ultimos tres pueden o 
no darse. 

1. Calificacién de la norma conflictual: 

Toda norma juridica tiene dos elementos, un supuesto y una consecuencia 
juridica. En el supuesto de la norma conflictual tenemos el problema que se nos 
presenta, y siempre es en relacién con los atributos de la personalidad. En la 
consecuencia juridica de la norma conflictual encontraremos el derecho 
aplicable en base a un principio juridico (de los ya analizados anteriormente, 
locus regit actum, lex domicilii, etcétera). 

2. Reenvio. 

Se da cuando la consecuencia juridica de la norma conflictual envia a tal o cual 
derecho, aun y que no sea el nuestro propio. 

El reenvio puede presentar varios problemas, a saber: 

a. Remision simple. Cuando ta consecuencia juridica de mi norma conflicutal 
me envia a la norma material de otro derecho y ahi termina el problema, 
verbigracia, si partimes del supuesto de que un contrato mercantil celebrado 
a través de Internet se perfecciona en el domicilio del oferente, y tenemos un 
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Problema derivado de la capacidad juridica de ejercicio de las partes que 
intervienen en dicho contrato, primeramente debemos analizar la norma 
conftictual del pais en el que se perfeccioné el contrato, por ejemplo México, 
en este caso, de conformidad con el articulo 13 fraccion segunda del Cédigo 
Civit Federal “el estado y capacidad de las personas fisicas se rige por el 
derecho del lugar de su domicilio”. De esta forma, nuestra norma conflictual 
Nos remite al derecho sustantivo o material del domicilio de la parte a la que 
se le esta cuestionando su capacidad juridica, y de esta forma se soluciona 
nuestro conflicto. Ahora bien, si la norma conflictual del pais del domicilio del 
contratante al que se le cuestiona su capacidad establece lo mismo que 
nuestra norma conflictual, estaremos frente a una confirmacién de la 
remision. 

Confirmacion de la remision. Cuando la consecuencia juridica de mi norma 
conflictual me remite a fa norma conflictual de otro derecho y esta me dice 
que derecho material aplicar. 

Reenvio en primer grado con conflicto negativo.- Cuando no existe 
coincidencia entre las consecuencias juridicas de las normas conflictuales, 
estaremos frente a un reenvio en primer grado con conflicto negativo, en el 
cual, en virtud de que debo solucionar el problema el sistema juridico al que 
se vincula el punto de contacto, debe de aceptar la remisién que le hace el 
otro derecho. Ejemplificando esto, si tenemos un contrato de compraventa 
mercantil celebrado en Internet en el que el derecho aplicable al contrato en 
virtud de su perfeccionamiento es la ley francesa, y en su norma conflictual, 
por ejemplo, se estableciera que la forma de los actos juridicos se rige por el 
lugar que tenga una relacion mas estrecha con el contrato, esto es, me 
femite a otro derecho, por ejemplo al mexicano, y en fa norma conflictual 
mexicana se establece que la forma de los actos juridicos se rige por el 
derecho en el que se celebre e! acto, esto es me remite a la ley francesa, 
entonces ambos derechos se declaran incompetentes para conocer del 
asunto, pero como tenemos que resolverlo de aiguna forma, el juzgador 
francés aceptara la remisién realizada por la ley mexicana, y por lo tanto 
aplicara a la forma del contrato, la ley de! lugar en donde se celebré el acto, 
esto es la fey francesa. 

Reenvio en primer grado con conflicto positivo. Realmente en este caso no 
hay conflicto de leyes, ya que ambas feyes se consideran aplicables. 

Reenvio en segundo grado.- Cuando mi norma conflictual me remite a la 
norma conflictual de otro derecho y esta me vincula con un tercer derecho, 
el cual resuelve mi conflicto de leyes. 
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3. Cuestién previa. Junto con el problema principal tenemos uno accesorio que 
detiene la continuacién del principal hasta que se resuelva esta cuestién 
previa. 

4. Orden publico. En el caso de que después de haber analizado las normas 
Conflictuales de los paises a los que pertenecen las partes contratantes, y de 
este analisis se desprendiera la aplicacion del derecho extranjero en la 
solucién del conflicto de leyes, esto no podra ser llevado a cabo, si por la 
aplicacion del derecho extranjero se vulneran_ instituciones juridicas 
fundamentales y de caracter irrenunciable en México, esto es, se afecta el 
orden publico interno, el cual se conforma por normas juridicas 
fundamentales que limitan la autonomia de voluntad. El orden publico puede 
Clasificarse en orden publico interno y orden publico internacional que limita 
fa aplicacién del derecho extranjero por vulnerar instituciones internas 
fundamentales. 

Lo anterior, implica una excepcion a la aplicacién del derecho extranjero de 
conformidad con el articulo 15 fraccién Il del Cédigo Civil Federal que 
establece que no se aplicara el derecho extranjero cuando las disposiciones 
del derecho extranjero o el resultado de su aplicacion sean contrarios a 
principios 9 instituciones fundamentales del orden publico mexicano. 

El articulo 6° dei ordenamiento legal en cuestion define al orden publico en 
tos siguientes términos: 

“La voluntad de los particulares no puede eximir de la observancia de la ley, ni alterarta o 
modificarla. Sélo pueden renunciarse tos derechos Privados que no afecten directamente al 
interés publico, cuando la renuncia no perjudique derechos de tercero.” 

5. Fraude a la ley, cuando una persona se ubica_ intencional y 
fraudulentamente en las consecuencias juridicas que deben aplicarsele por 
ser mas benéficas a su situacién. 

A este respecto, Leonel Péreznieto nos comenta: 

“Al igual que la nocion de orden publico, la del fraude a la ley es un 
medio utilizado por el érgano aplicador def derecho para impedir la 
aplicacion, en el foro, de una norma extranjera, con la diferencia de 
que, en este caso, los supuestos son distintos, pero precisables en 
mayor medida. Consiste en emplear el mecanismo conflictual para 
lograr un resultado que, de otra manera, normalmente no seria 
posible, es decir, mediante el cambio voluntario de los puntos de 
contacto (nacionalidad, domicilio, etc.) en determinada relacién 
juridica, se provoca, a su vez, la aplicacién de una norma diferente



con resultados distintos de ios que se obtendrian de haberse 
aplicado de manera regular el procedimiento conflictual”,'2* 

Como lo sefialamos anteriormente, existe conflicto de ieyes sustantivo y 
conflicto de feyes adjetivo, esto es la determinacién del érgano jurisdiccional 
competente para resolver las controversias derivadas de la celebracién de un 
contrato, lo cual se establece mediante la determinacién en primer término del 
derecho sustantivo aplicable, conforme a lo explicado anteriormente, y una vez 
que sabemos esto, conoceremos et juez competente. 

El Sistema Conflictual Tradicional nos da las pautas para resolver la mayoria 
de los conflictos de leyes en el espacio; sin embargo, algunos relacionados con 
la capacidad y la forma no pueden ser resueltos mediante el uso de esta técnica 
indirecta, ademas de la dificultad que implica la determinacidn del 
perfeccionamiento de este tipo de contratos. 

Por esta raz6n, y tomando en cuenta el caracter globat del internet, 
consideramos que el método mas optimo para resolver los conflictos de leyes 
en el espacio derivados de la celebracién de contratos utilizando por medio el 
Internet es el Derecho Uniforme mediante la celebracian de un tratado o 
convencién internacional que armonice y uniforme las consecuencias de este 
tipo de contratos (las cuales han sido apuntadas en el presente trabajo de 
investigacion). 

Aeste respecto Leonel Pérez Nieto establece: 

“La armonizacién y uniformidad de} derecho a escala internacional 
constituye una respuesta a la relacién comercial entre paises con 
sistemas juridicos distintos 0 con sistemas econémicos dispares, pero 
que su corriente de negocios justifica acuerdos internacionales en 
estas materias.”"°° 

La tendencia global en la regulacion de los contratos celebrados en Internet 
se ha dado con diferentes ordenamientos, entre otros la Ley Modelo de fa 
CNUDMI sobre Comercio Electrénico que fue considerada casi en su totalidad 
por el legislador en las reformas del 29 de mayo de 2000, y respecto de /a cual 
nos referiremos en lo particular en el ultimo capituto del presente trabajo. 

Debido a que en la celebracion de contratos en Internet, los derechos internos 
de los diferentes paises pueden establecer conceptos, supuestos y 
  

‘*Ibidem. p. 138 

"Ibdem. p 88 

142



consecuencias juridicas ante un mismo hecho diferente en cada pais, se 
fecomienda ta celebraci6n de una Convencion Internacional que surja con 
posterioridad a la discusion de los diferentes tépicos relacionados con el tema 
Para efectos de unificar criterios y solucionar de alguna forma los conflictos de 
leyes entre las naciones. 

Existen varios métodos para celebrar convenciones internacionales con los 
propositos antes sefialados, entre otros podemos destacar: 

¢ La elaboracién de leyes tipo de una materia determinada que se tomen 
como modelo a los estados de fa comunidad internacional, para unificar 
criterios y conceptos sobre dicha materia, verbigracia, el Uniform 
Commercial Code de los Estados Unidos de América, que ha sido adoptado 
por la mayoria de los estados que conforman la Union Americana. 

¢ La elaboracion de un texto de iey, que a través de la suscripcién del tratado 
internacional que lo establece obligue a la poblacion de! pais signante dentro 
de su territorio, verbigracia, la Convencién de Naciones Unidas sobre 
Compraventa Internacionat de Mercaderias. 

* La incorporacion del texto de una ley a una convencidn internacional, que al 
ratificarse por un estado se convierte en derecho interno, el contenido de 
dicha ley. Tal es el caso de la aprobacién por parte del Senado de la 
Republica del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que trajo 
como consecuencia su incorporacién conforme al articulo 133 constitucional 
que considera a los tratados internacionales como ley suprema de la nacién 
al derecho interno del pais. 

Dentro de los organismos que actualmente estan trabajando para unificar 
diferentes materias del derecho mercantil, como la celebracién de contratos 
mercantiles utilizando por medio Internet, se encuentran la Comision de 
Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDM! o 
UNCITRAL), la Conferencia Permanente de la Haya sobre Derecho 
Internacional Privado, y el Instituto para la Unificacion del Derecho Privado, 
conocido como la UNIDROIT, entre otros. 

La Comisi6n de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional es la 
que se encargo de la elaboracién de fa Convencién sobre Compraventa 
Internacional de Mercaderias, la cual sera tratada en relacién con el tema que 
nos atafie en el ultimo capitulo del presente trabajo.



Capitulo Cuarto 
La regulacién de los contratos mercantiles celebrados en Internet 

Una vez que, en los capitulos anteriores hemos lievado a cabo el estudio 
de la contratacién mercantil a través de las diversas aplicaciones de tnternet en 

el comercio y la forma en como se realiz6 su regulacién en nuestro pais con las 
reformas del 29 de mayo de 2000, en este capitulo y, considerando que el 

llamado comercio electronico no es solamente un fendmeno local, sino al 
contrario, es de caracter global, realizaremos de manera breve, el estudio de la 
forma en cémo se regula esta materia en otros sistemas juridicos, entre otros, el 
estadounidense, el argentino, el espafiol y el aleman. Asimismo, destacaremos 
la tendencia actual para la regulacién de los aspectos juridicos relacionados con 
Internet, que como veremos, no solamente se refieren a la parte estrictamente 

contractual estudiada en este trabajo de investigacion. 

4.1. Autorregulacién y buenos modales cibernéticos. 

El ejercicio del comercio a través de la red de Internet inicid de una 
manera desordenada y sin regulacién alguna. Asi, como en cualquier actividad 
humana, quienes toman parte en la misma, algunas veces deciden determinar 
fas reglas a las que se sujetaran para el desarrollo de dicha actividad. Cuando 
esa determinaci6n de reglas, se da por la realizacién continua de practicas 

consideradas obligatorias en un grupo en un espacio determinado, estamos 
frente a la costumbre como fuente formal del Derecho. 

En opinién de Villoro Toranzo, la costumbre es la mas antigua fuente 

formal del Derecho, la cual sigue teniendo gran importancia en nuestros dias, y 
esto no fue la excepcion en areas tan nuevas como son la de la contratacion a 
través de Internet”. 

Respecto de la costumbre como fuente del Derecho en materia mercantil, 
Jorge Barrera Graf nos apunta: 

“La costumbre, como un proceso de formacién de normas y 
Principios juridicos, es decir, como usos de contenido y de valor 
normativo, es otra de las fuentes autonomas de! Derecho Mercantil: 

  

'* Cfr VILLORO TORANZO, Miguel Ob. Cit, p 164. 
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y aun mas, es la fuente originaria de esta disciplina, 1a cual naci6é 
de las practicas y de los usos (normativos) de los comerciantes, los 
que configuraron una nueva rama del Derecho, distinta y separada 
del Derecho Civil, y que ha crecido e impuesto muchos principios 
modernos, diferentes y ajenos al derecho civil romano".'*? 

Como el tector puede observar, Barrera Graf nos destaca la importancia 
de la costumbre en e! Derecho Mercantil, al establecer que ia misma es 
Considerada por este autor como la fuente originaria de esta materia. Por esta 
razén, en practicas comerciales tan nuevas y dinamicas como son la 
celebracién de contratos utilizando Internet en sus diferentes aplicaciones, no 
puede ser la excepcion. Los primeros intentos que se dieron Para normar esta 
nueva actividad fue realizada por los sujetos que empezaron a intervenir en la 
misma, esto es, los comerciantes. Sin embargo, para poder entender el alcance 
de la creacién de costumbre en esta materia, debemos establecer el tratamiento 
que tiene la costumbre como fuente formal det Derecho Mercantil. 

La costumbre juridica se conforma por dos elementos, a saber, la 
inveterata consuetudo o reiterada realizacion y ta opinio iuris seu necessitatiis, 
que es la creencia del grupo social de que dicha costumbre obliga. 

Si bien es cierto que nuestro Cadigo de Comercio en su articulo segundo 
no establece a la costumbre como supletoria en materia mercantil, también lo 
es, que otros cuerpos legales mercantiles sila aceptan. Asi, podemos destacar 
a la Ley General de Titulos y Operaciones de Crédito, que en su articulo 2° 
establece: 

“Los actos y las operaciones a que se refiere el articulo anterior, se ngen: 

I Por to dispuesto en esta ley, en las demas leyes especiales relativas, en su defecto I. Por ta legislacion mercantil general; en su defecto: 
tt Por los usos bancanios y mercantiles y, en defecto de éstos: 
WV. Por el derecho comun, declarandose aplicable en toda ia Repubtica, para tos fines de 

esta ley, el Codigo Civil del Distrito Federal". 

En este orden de ideas, entre los usuarios participantes en la red de 
redes se fueron dando reglas aceptadas de manera general por ellos a las que 
algunos autores llamaron autorregulacién cibernética, la cual tendra el caracter 
de costumbre juridica, si reune con los dos elementos antes mencionados, esto 
es, que se trate de conductas generalmente aceptadas por un grupo social en 
un tiempo y en un espacio determinado. 

  _— ‘ 

  

nes Ce Derecho Mercantil. 2* edicion Ed Porrua Mexico. 1993 p 57 
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Algunas redes de Internet han establecido politicas de uso aceptable que 
establecen las regias de uso de la red. Asi mismo, los creadores de foros de 
discusion generaimente realizan practicas que han sido aceptadas por los 
usuarios participes de la red. Son reglas que no son creadas a través del 

proceso legisiativo, sino que surgen espontaneamente y son reiteradas durante 

un tiempo, dando al grupo social que participa la creencia de que obligan. 

En materia de Internet, también se dan tos llamados buenos modales 
cibeméticos que en opinion de Olivier Hance son reglas de cortesia dentro de 
los usuarios de Internet y, que en nuestra opinion, constituyen del mismo modo 

costumbres juridicas cuando retinen los dos requisitos antes aludidos para ser 
considerados como tales". 

Las reglas que los propios usuarios de Internet se dan para ia 
celebracién de contratos mercantiles entre ellos, pueden considerarse como 

usos comerciales, siempre y cuando pasen de ser aplicables solamente a 
personas determinadas y sean practicados por toda la colectividad, con Ia 

conviccién de ajustarse a una regla de derecho (uso general o normativo, en 
términos de Mantilla Molina’). 

Los usos mercantiles son considerados como fuente supletoria del 
Derecho Mercantil en opinion de Oscar Vasquez del Mercado,'*® surgen por la 
practica que de ellos hacen los que hacen del comercio su actividad habitual. 

Ei citado maestro clasifica a los usos mercantiles en convencionales y 
normativos, los primeros son aceptados tacitamente por los comerciantes para 
la formacion de los actos juridicos que realizan, y los segundos, surgen de la 
practica que de ellos se hace en la realizacion de transacciones mercantiles. 

La diferencia entre ia costumbre juridica y los usos mercantiles aplicada 
a la contratacion en Internet radica en que la costumbre es fuente formal det 
Derecho en general, y el uso se aplica cuando Ia ley autoriza su observancia en 
contratos en particular. En este sentido, lo apunta Amado Athié en los 
siguientes términos, respecto a los usos mercantiles: 

“Estan reconocidos expresamente como fuentes en materia 
mercantil, aunque no de modo genérico, sino concretamente de cita 
en las propias leyes mercantiles. Numerosos textos remiten a los 

"SHANCE Olivier Ob Cit p 58 

'“ Cir MANTILLA MOLINA Roberto Ob Cit. p 51 

8 Cf VASQUEZ DEL MERCADO Oscar Ob Cit. p 40 
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4.2. 

usos y costumbres para solucionar particularmente casos 
sefialados”."* 

Sistemas extranjeros de regulacién de los contratos celebrados en 
Internet. 

En el presente inciso, analizaremos la forma en como esta empezando a 
ser regulada fa contratacion utilizando por medio el Internet. Asimismo, el lector 
podra vislumbrar que la manera en como se esta dando la regulacion 
mencionada en los diversos sistemas juridicos que estudiaremos, no solamente 
se refieren a ta parte estrictamente contractual, sino que se tocan otras areas 
juridicas que no fueron consideradas por nuestro legislador en las reformas de 
mayo de 2000, entre otras, las siguientes: 

1. Legislacion y jurisdiccién aplicables. 
Internet es un nuevo modelo de comunicacién y de negocios a nivel 
mundial, y por esta razon la legistacién de los diversos sistemas juridicos 
relacionada con la red debe estar armonizada; en una transaccién por la 
red, es importante establecer que ley regira tanto su interpretacidn como 
la solucion de controversias derivadas de la misma, la autenticacion de 
las partes, entre otros aspectos. 

En ta celebracién de contratos a través de los medios tradicionales, es 
telativamente sencillo establecer la ley aplicable. En el comercio 
electronico, por la ausencia de “fronteras fisicas", esto no es tan sencillo. 
Los aspectos relacionados con la privacidad en la celebracion de 
contratos por la red y, en general, con la transmision de informacién de 
cualquier tipo por la misma. 

Otra materia que esta siendo considerada en los diversos sistemas 
juridicos es la relacionada con el Derecho Fiscal. En los Estados Unidos 
de América, por ejemplo, existe el "U.S. Internet Tax Freedom Act", que 
fundamentalmente establece que no deben gravarse las transacciones 
tealizadas a través de la red. 
El derecho de la propiedad industrial e intelectual, A través de la red, es 
muy sencillo reproducir, distribuir e incluso modificar documentos, 
imagenes, software, etc. Las copias pueden ser tan perfectas como sus 
originales. Asimismo, hay un sin fin de disputas relacionadas con las 
marcas. Dentro de este aspecto también hay muchas disputas por Jos 
nombres de dominio de las paginas Web. 

  

  

8 ATHIE GUTIERREZ, Amado Derecho Mercantil Ed Mc Graw Hill México 1998 p 9 
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4.2.1. Estados Unidos de América: 

4.2.1.1. Ley de firmas electrénicas para actos comerciales (Electronic 
Signatures in Global and National Commerce Act. “E-Sign-Act"). 

En junio de 2000, el Presidente de los Estados Unidos de América, 
William Clinton aprobé la “Ley de firmas electronicas para actos comerciales” 
(Electronic Signatures in Global and National Commerce Act. "E-Sign-Act") que 
entre otros aspectos importantes, se destaca el hecho de que se le da el mismo 
valor juridico a los documentos electronicos respecto de los documentos 
elaborados en papel. A manera de resumen dicha ley establece lo siguiente: 

1. Nadie esta obligado a acordar el uso de firmas electrénicas. 
2. Si una notificacién debe hacerse por escrito, una versién electronica de la 

misma cumplira este requisito si el receptor de la informacion acepié este 
medio de comunicacién y siempre que la informacion sea accesible para 
su ulterior consulta. 

3. El uso de firmas electrénicas no es aplicable en materia de testamentos, 
fideicomisos y actos del Derecho Familiar. 

4.2.1.2. Cédigo Comercial Uniforme (The Uniform Commercial Code) 

En los Estados Unidos de América existe un cuerpo legal que regula a los 
contratos de compraventa de bienes. Dicho cuerpo legal se conoce como el 
Cédigo Comercial Uniforme, o por sus siglas en inglés “The Uniform 
Commercial Code” (UCC). 

Si bien es cierto, que este cuerpo legal no se refiere de manera especifica a 
los contratos celebrados en Internet, debemos destacar que existen distintos 
grupos de estudiosos en la Union Americana, como son {a Conferencia 
Nacional de Comisionados de Derecho Uniforme y ei Instituto Americano de 
Derecho, que estan trabajando para adaptar el Codigo Comercial Uniforme a 
las transacciones llevadas acabo en Internet. Las organizaciones del sector 
privado, incluyendo la Barra Americana de Abogados, estan tratando de recoger 
los intereses de otros grupos, para agilizar este proceso. Asimismo, se estan 
proponiendo modelos de contratacion y realizacién de transacciones para ser 
recogidos por su Codigo de Comercio. 

El cuerpo legal en cuestion regula los contratos de prestacién de 
servicios solamente cuando tienen una relacién por lo menos incidental con la 
venta de bienes. Por esta raz6n, los contratos previos para tener acceso a 
Internet, esto es aquéllos que se celebran con los proveedores de acceso y los 
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contratos que tienen por objeto los servicios de informacién, seran reguiados 
por el “Common Law”. 

El UCC trata de unificar las reglas aplicables a ta venta de bienes, 
estableciendo disposiciones para simplificar la ley aplicable a las transacciones 
comerciales. En este orden de ideas, podemos decir que, este cddigo es lo 
suficientemente flexible para ser aplicado a la celebracién de contratos 
mercantiles en Internet. 

Como hemos sefalado a lo largo de nuestro trabajo de investigacion, dos 
de los problemas que estan generando mayor problematica para la aceptacion 
generalizada de la contratacion mercantil (e incluso civil) en Internet han sido 
las exigencias legales de !a celebracién por escrito y ta necesidad de firma de 
los contratos celebrados por este medio. 

En los Estados Unidos, y tomando en consideracion su tradicion juridica 
derivada del Common /aw britanico, se realizan muchos contratos mercantiles 
sin ser firmados de manera autografa, esto es, en la concepcion tradicional de 
a firma, entendida como la impresién de una ribrica en papel. 

El UCC establece un “Statute of Frauds” (Estatuto de fraudes) que 
requiere la forma escrita para la venta de bienes, cuando el precio de la venta 
excede de $500 dolares americanos, y para ventas de derechos de propiedad 
intelectual e industrial que excedan de $5,000.00 délares americanos. 

Aun y que el requisito de ciertos contratos de ser celebrados por escrito, 
el Common Law y la Equity, asi como el UCC, prevén excepciones. Tratandose 
de contratos que exceden de las cantidades anteriores, si el vendedor entrego 
las mercancias y el comprador entregé el precio, el contrato se considera 
existente y valido, aun cuando no haya sido celebrado por escrito. 

Debemos destacar que, fuera de los casos antes sefialados, el UCC 
establece total libertad para la celebracién de contratos, sin requerir la forma 
escrita, siempre y cuando exista algtin escrito que pueda demostrar que se 
realizo un contrato. 

En el UCC se establece que tratandose de contratos celebrados entre 
comerciantes, esto es contratos mercantiles desde el punto de vista de fos 
sujetos que intervienen en el contrato, la forma escrita no es necesaria, 
simplemente se requiere una confirmacién del contrato, y si no es objetado por 
escrito dentro del los diez dias siguientes, libera al comerciante que no recibio 
la confirmacion. 
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Lo que no se establece en el UCC es si las comunicaciones electronicas 
llevadas acabo entre los sujetos de un contrato celebrado por correo 
electronico, pueden ser consideradas como equivalentes a comunicaciones por 
escrito, en ef sentido tradicional det término. 

4.2.1.3. Ley del Estado de Utah sobre firmas digitales de 1995 (Utah 
Digital Signature Act). 

Esta ley fue la primera en autorizar el uso comercial de firmas electronicas, 
regulando aspectos estudiados en nuestro Tercer Capitulo relacionados con la 
seguridad en la contratacion por Internet, esto es, la encriptacién simétrica y 
asimétrica, asi como a las autoridades certificadas, las cuales son licenciadas 
por el Departamento de Comercio de Utah. 

4.2.1.4. Directivas Presidenciales sobre Comercio  Electrénico 
(Presidential Directive on Electronic Commerce, July 1™, 1997). 

En este documento, referido a las politicas y directrices del gobierno de 
William Clinton frente al comercio electrénico, no solamente se refieren a los 
aspectos estrictamente contractuales de Internet, sino a otros, que a juicio del 
Presidente de Estados Unidos son importantes para el avance y desarrollo del 
comercio electrénico. 

El documento en estudio fue emitido por William Clinton, el 1° de julio de 
1997 a través de un memorandum a sus Secretarios de Estado, en el que les 
expone sus ideas sobre la importancia del comercio electronico y las medidas a 
tomar por su administracién en el futuro inmediato. 

Dentro de los principales aspectos de este documento, podemos mencionar 
que William Clinton establece que los gobiernos del mundo deben de tomar las 
medidas necesarias para facilitar el desarrollo del comercio electrénico, Dentro 
de las areas a las que se refiere este documento, podemos mencionar la de los 
contratos- que es a la que particularmente nos referimos en el presente trabajo 
de investigacion -, el area de las responsabilidades, la de la proteccién a la 
propiedad intelectual e industrial, la privacia, la seguridad, entre otras (éstos 
Ultimos aspectos no fueron considerados por nuestro legislador en las reformas 
de mayo de 2000). 

William Clinton preparé en base a lo anterior, un reporte denominado “A 
Framework For Global Electronic Commerce”, en el que se plantean los 
principios de su administracion sobre este tema, mismos que son: 

150



* El sector privado debe dirigir el comercio electronico, esto es, los Gobiernos 
deben permitir al sector privado la autorregulacién para establecer que es lo 
apropiado para el desarrollo de la tecnologia y asi facilitar el éxito del 
Internet y del comercio ejercido en él. 

* €l Gobierno debe evitar establecer restricciones al comercio electronico. 
Esto significa que debe darse una minima intervencion del Gobierno en la 
compra y venta de productos y servicios en Internet. 

* Cuando ta intervencién del Gobierno sea necesaria, esta debe fundarse en 
el soporte del ejercicio del comercio en Internet y en pro de fa proteccion de 
los consumidores. 

" Los Gobiernos deben reconocer las cualidades unicas brindadas por el 
Internet. Los Gobiernos deben reconocer la naturaleza descentralizada de 
este medio de Telecomunicacién e informacién, por lo que las leyes y 
regulaciones existentes deben de ser revisadas 0 eliminadas cuando 
puedan afectar el comercio electrénico. 

* El comercio en _Iinternet_debe de ser facilitado en una base global. El 
comercio electronico se esta desarrollando en un mercado global, de esta 
forma, deben desarrollarse reglas y principios validos a nivel mundial, 
fundamentalmente las referidas al establecimiento de} derecho y jurisdiccién 
aplicables. 

Asi mismo, el Presidente de los Estados Unidos planted una serie de politicas 
para cumplir con los anteriores principios; a saber: 

« Politica impositiva. Respecto a este punto, se plantea que para los proximos 
doce meses no se graven los productos y servicios vendidos en Internet. 

« Se planted una coordinacién con el Representante de Comercio de Estados 
Unidos de America para trabajar con los gobiernos extranjeros en el refuerzo 
de los acuerdos existentes y asegurar nuevos acuerdos para hacer que el 
comercio electrénico se desarrolle en un mercado global. 

* Politica de proteccién a_la_ propiedad intelectual e industrial mediante la 
ratificacion por parte de los Estados Unidos dentro de los 12 meses 
siguientes del Tratado sobre derechos de autor de la Organizacion Mundial 
de Propiedad intelectual y del tratado de dicha organizacion sobre mejoras y 
fonogramas. 
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Se establecié la coordinacion con el Secretario de Comercio de aquel pais 
Para reforzar el sistema de proteccién a las innovaciones de patentes, lo 
Cual sera necesario ante los retos de la era electronica. 

Se establecié fa coordinacién con ei Secretario det Tesoro (el equivalente af 
Secretario de Hacienda y Crédito Publico en México) para establecer 
acuerdos entre los diferentes estados de la Union Americana y la 
coordinacién con gobiernos de Estados extranjeros para asegurar e} no 
establecimiento de nuevos impuestos que discriminen el comercio en 
Internet respecto al comercio llevado acabo por otros medios. De esta 
manera plantea la resolucién de problemas como el de !a doble tributacién 
internacional. 

Se planted dirigir al Secretario de Comercio para trabajar con el sector 
Privado, con los gobiernos locales e, incluso con gobiernos extranjeros, para 
promover el desarrollo tanto local como internacional de una fegutacion legal 
uniforme sobre _comercio electrénico _facilitando, de esta forma, las 
transacciones electrénicas alrededor del mundo. Asi se plantea el 
establecimiento de sistemas para la autenticacion de las transacciones 
electronicas a través de tecnologias que utilicen firmas electronicas. 

  

Se busca la solucién de problemas referidos a la privacidad en la 
transmision de informacién a través de Internet. 

Se establece la coordinacién con el Secretario de Comercio para adoptar 
sistemas para evitar que informacion cuyo contenido dafino sea infiltrado a 
los nifios. 

Se establecié la coordinacién con el Secretario de Comercio para promover 
al sector privado para el desarrollo de las reglas para el correcto crecimiento 
del comercio electrénico, entre otras cosas, para evitar el establecimiento de 
barreras no arancelarias. 

Dirigir, junto con el Secretario del Tesoro, los lineamientos para cooperarse 
con los gobiernos extranjeros para el desarrollo de nuevos sistemas 
electronicos de pago (dinero electrénico). 

  

Buscar la manera de asegurar que el internet sea un ambiente seguro para 
el ejercicio del comercio, proporcionando informacién a los usuarios del 
Internet para que puedan proteger sus sistemas y su informacion de una 
manera Optima.



Con base a los principios y politicas antes enunciados, en este 
documento se plantean tres areas en las que se deben basar, a juicio de 
William Clinton, os futuros acuerdos y Tratados internacionales sobre el 
comercio en Internet: 

Area financiera: 
  

Esta area se divide a su vez en la referente a los impuestos y a los pagos 
electronicos. 

Area legal: 

La adopcién del “Codigo Uniforme en Materia Comercial para el Comercio 
Electrénico”, conocido como “Uniform Commercial Code for Electronic 
Commerce’, al que ya nos referimos con anterioridad. 

Esta area también se refiere a la proteccién de la propiedad intelectual, la 
privacidad y la seguridad. 

Area de acceso al mercado: 

Dentro de esta area se encuentra lo relativo a la infraestructura de las 
telecomunicaciones, a la tecnologia de ta informacién, y alas reglas técnicas. 

4.2.1.5. Ley sobre libertad impositiva en Internet (Internet Tax Freedom 
Act) 

Esta ley se basa en el principio de que la informacion no debe ser 
gravada. Establece la prohibicién a todos los estados gue conforman la Union 
Americana para no gravar el acceso a Internet durante tres anos, asi como el 
establecimiento de una comision para estudiar las consecuencias de las 
compras a distancia, y una declaracién que establece que Internet debe ser una 
zona libre de impuestos (tariff-free zone). 

4.2.2. Argentina. 

Como mencionamos en el Capitulo Tercero anterior, en Argentina existe una 
Ley de Unificacion Legislativa Civit y Comercial det ano de 1987. Dentro de esta 
ley se plantean los siguientes aspectos con relacion a la contratacion civil y 
mercantil en Internet y a otros temas referidos a la transmision de informacion 
por medios electrénicos: 

« Dentro de los medios de prueba, acepta cualquier medio empleado, 
incluyendo tos registros de pensamientos 0 de informacion {articulo 978 
del Codigo Civil) 
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* En materia de contabilidad, acepta la sustitucion de uno o mas libros 0 
sus formalidades respecto de ellos, salvo los inventarios y balances, 
mediante la utilizacion de computadoras (articulo 1023 det Cédigo Civil). 
Este articulo facilita la conservacién de la documentacién en microfilmes, 
discos Oopticos u otros medios similares. 

¢ Admite los medios de comunicacién previstos en la Convencién de Viena 
de 1980 sobre Compraventa Internacional de Mercaderias, como son el 
telex, el teléfono, entre otros, sin incluir todavia al Internet. 

* Sin embargo, en los articulos 1144, 1148 y 1153 se establece ja 
aprobacién para que ta oferta y la aceptacién de un contrato, 
independientemente de su naturaleza, puedan ser realizadas por 
teléfono, télex y las redes que proporcionan las telecomunicaciones, 
entre otras, Internet. Esto esta previsto en el principio de que la 
presencia geografica no es cuestién importante en el Derecho moderno 
para la celebracién de contratos. 

Como el lector puede observar, en Argentina se acepta la grabacion 
sistematica de informacion en medios inalterables como son discos dpticos, 
microfilmes, etcétera como medio de prueba. Sin embargo, no establece nada 
con relaci6n a la problematica que surge en los contratos celebrados en Internet 
respecto a la exigencia de la ley de la forma escrita y firma en estos actos 
juridicos, ni tampoco plantea solucién alguna a los problemas derivados de los 
conflictos de leyes que pueden surgir por la contratacion en Internet resultante 
det Trafico Juridico Internacional. 

4.2.3. Espafia. 

El sistema juridico espanol es muy importante para nosotros, en virtud de 
que pertenece a nuestra la misma tradicion juridica (romano-germanica), de ahi 
que la forma en como se esté empezando a regular en materia contractual por 
Internet, resulta muy importante para nosotros, que todavia no contamos con 
regulacion alguna en esta materia. 
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El principal aspecto que esta siendo regulado con relacién a los contratos a 
celebrarse en Internet, podemos mencionar el relativo al uso de firmas 
electrénicas al que nos referimos en el Capitulo Tercero anterior. En este orden 
de ideas, podemos destacar al “Esquema de la propuesta de Directiva sobre 
firmas electronicas”.'°” 

Dentro de Jos principales aspectos de esta propuesta, podemos destacar 
que se da la presunci6n iuris tantum de que por la utilizacién de una firma 
electronica no hubo alteracién de los datos desde el momento en que la firma 
electronica fue afiadida a ellos, y que ia firma electronica pertenece 
efectivamente a la persona que realizo la firma digital. En este sentido, se le 
esta dando el mismo reconocimiento a las firmas autografas que a las 
electrénicas, en virtud de que ambas cumplen con los mismos propésitos, que 
son la identificacién de una persona, y la aprobaci6n de dicha persona tespecto 
al contenido de un documento. 

En esta propuesta se establece también la forma en como se prestaran los 
servicios de certificaci6n para la emisi6n de firmas digitales 0 electronicas. Se 
previene en el articulo cuarto que la prestacién de los servicios de certificacion 
no esta sujeta a autorizacion previa, de ahi que puede ser prestada tanto por 
entidades publicas o de caracter privado. Sin embargo, las entidades 
certificadoras deberan cumplir con ciertos requisitos como son la fiabilidad, el 
personal técnico adecuado, el uso de sistemas confiables, ef tener suficientes 
recursos financieros, el conservar la informacion respecto a los certificados 
emitidos, una informacién respecto al uso correcto de los certificados, 
procedimientos en caso de reclamaciones y resolucién de disputas, entre otros. 

Asimismo, establece e! contenido minimo de los certificados electrénicos, 
entre otros, la identificacién del proveedor de servicios de certificacién que lo 
emite, el nombre de su titular 0 un seudénimo inequivoco que debera ser 
identificado como tal, una clave publica que corresponda a una clave privada 
bajo el controt del titular o un dispositivo similar que cumpia la misma funcién, el 
inicio y final de un periodo operativo del certificado, los algoritmos con los que la 
clave publica o un dispositive similar puede ser usado, el cédigo de identidad 
del certificado otorgado y {a firma electronica del proveedor de servicios de 
certificacion que lo emite, limitaciones en el ambito de uso del certificado y 
restricciones de !a responsabilidad del proveedor de servicios de certificacion. 
Aunado a lo anterior, establece los casos en los que incurre en responsabilidad 
la autoridad certificadora. 

‘Ctr tito www onnet es/08 nim Esquema de la propuesta de Directiva sobre Firmas Etectronicas comentado y taduciae por Xavier Ribas a partir de su onginal en inglés 
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Otro aspecto muy importante es el hecho de que establece fas formas en 
como se reconoceran los certificados emitidos por autoridades certificadoras de 
otros paises, tomando en consideracién el principio de reciprocidad 
internacional: esto es, que mientras en otro Estado reconozcan la validez de los 
Certificados emitidos en Espana, las autoridades certificadoras espafiolas 
reconoceran ta validez de los certificados emitidos por autoridades 
certificadoras de otros paises (Principio de reciprocidad internacional). 

4.2.4. Alemania. 

En Alemania, como mencionamos en el Capitulo Tercero anterior existe una 
Ley sobre Firmas Digitales aprobada por el parlamento aleman (Bundestag) et 
13 de junio de 1997. 'S®EI objeto de esta ley es el de dar una infraestructura 
para el uso de firmas electrénicas en Alemania. 

La ley alemana se divide en dos partes, un texto principal y un reglamento 
que desarrolla aspectos concretos de la ley, como el procedimiento de 
concesion, transferencia y revocacién de una licencia de entidad certificadora, 
asi como los deberes de los certificadores, el periodo de validez de los 
certificados, los métodos de contro! de los certificades, los requisitos de los 
componentes técnicos y el procedimiento de examen de los mismos. 

Dicha Ley establece que un certificado deberé contener obligatoriamente: el 
nombre del propietario de Ia firma digital, que debera estar identificado de forma 
inequivoca, la clave publica atribuida, el nombre de los algoritmos utilizados, el 
numero del certificado, la fecha de inicio y final de la validez det certificado, el 
nombre de la entidad certificadora, informacion sobre {as limitaciones que se 
hayan establecido para su utilizacién e informacién relativa a certificados 
asociados. 

Se establece que una entidad certificadora debera bloquear un certificado en 
los siguientes casos: en el momento en que compruebe que esta basado en 
informacion falsa, cuando la entidad cese en su actividad sin que otra entidad fa 
suceda, 0 cuando reciba la orden de bloqueo de la autoridad certificadora. 

La entidad certificadora podra recabar datos personales del afectado, pero solo 
directamente del mismo, y con Ia Unica finalidad de emitir un certificado. Si el 
propietario de ia firma digital utiliza un seudénimo, la entidad certificadora sélo 
podra transmitir datos relativos a su identidad a requerimiento de la autoridad 
judicial y en los casos establecidos por la ley. 

™ Cir RIBAS Xavier Ley Alemana sobre Fuma digital _hitp /Avww onnet 25/0604 1005 htm 
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También establece un sistema de auditoria que permitira a ta autoridad 
certificadora inspeccionar los equipos de la entidad, con el fin de comprobar el 
cumpltimiento de los requisites técnicos y el plan de seguridad exigidos para el 
desarrollo de dicha actividad. Dichos requisitos se refieren a los procedimientos 
de creacién, almacenamiento y comprobacién de firmas digitales, que deberan 
permitir la detecci6n inmediata de cuaiquier uso no autorizado de una firma 
digital y la alteracion del contenido de los datos, mensajes o transacciones que 
se hayan efectuado con dicha firma. 

4.3. Tendencia actual con relacién a la regulacién de los contratos 
mercantiles celebrados en Internet. 

En el presente trabajo de investigacion planteamos las principales 
consecuencias juridicas de la contratacién mercantil en Internet. Como el lector 
puede observar, ni en la legislaci6n mexicana, aun con las reformas de Mayo de 
2000, como en la legislacion extranjera analizada existe una regulacién que de 
solucion a todos los aspectos juridicos relacionados con Internet, no solamente 
los estrictamente contractuales, sino a otras como son, la de los derechos de 
propiedad industrial y derechos de autor, a las telecomunicaciones, a la 
privacidad en las transmisiones via Internet, y el conflicto de leyes en los 
contratos celebrados en Internet, entre otros. Por esta razén, consideramos que 
ante todos estos problemas, y en el entendido de que la contratacién en Internet 
es un fenédmeno global, esto es, que atafie no sdélo a la poblacion de un Estado 
determinado, sino a todos los paises del mundo, es necesario implementar 
medidas que tengan también esta connotacién global. Asi, creemos que lo mas 
positivo para ia optima evoluci6n de ta contratacién en Internet, es la 
celebracién de Tratados Internacionales que armonicen de alguna manera las 
diferentes concepciones que sobre esta materia tengan los especialistas de los 
diferentes paises. Esta es precisamente la tendencia que se esta dando 
actualmente respecto no sélo a los contratos mercantiles celebrados en Internet 
sino del Internet en general. A continuacién, nos referiremos a algunos de estos 
intentos por unificar los criterios a nivel internacional con los temas derivados de 
la contratacion en Internet. 

4.3.1. La Convencién de Naciones Unidas sobre Compraventa 
Internacional de Mercaderias. 

Si bien es cierto que, esta Convencién es derecho interno por haber sido 
aprobada por e! Senado de la Republica, la estudiamos en esta parte de la 
tesis. por tratarse de una Convencién que trata de unificar los criterios respecto 
a este tipo de compraventas para ios paises que firmaron la convencién. 
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E111 de abril de 1980 se firmé la “Convencion de Naciones Unidas sobre 
Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderias’, publicada en el 
Diario Oficial de la Federacion el 12 de noviembre de 1987 y promuigada el 17 
de marzo de 1988, entrando en vigor el 1° de enero de 1989, en la que se 
trataron de establecer feglas uniformes para la celebracion de contratos de 
compraventa internacional de mercaderias, aplicables a todos los sujetos 
pertenecientes a paises signantes a dicha convencidn, y que fuesen de distintas 
nacionalidades y estuvieran en distintos territorios. 

Independientemente de que, esta convencion internacional no hace 
referencia a los contratos celebrados en Internet, pedemos considerarla como 
un avance importante para la regulacion futura de estos contratos, ya que prevé 
la celebracion de contratos por otros medios electrénicos como son e} Télex yel 
telegrama (Articulo 13). 

Esta convencidn, al ser promuigada y publicada en el Diario Oficiat de la 
Federacion, se convirtio en Ley Suprema de la Nacion de conformidad con et 
articulo 133 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos que a 
la letra establece: 

“Esta Constitucién, las leyes del Congreso de la Union que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con fa misma, celebrados y que se celebren por ef Presidente de la 
Republica, con aprobacién del Senado, seran la Ley Suprema de toda la Union. Los jueces de 
cada Estado se arreglaran a dicha Constitucién, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones 
en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de tos Estados" 

Con base al citado precepto constitucional y, tomando como base que los 
contratos mercantiles celebrados en Internet son llevados acabo a nivel global y 
por lo tanto les aplica esta convencién, podemos decir que fa misma por ser 
considerada como Ley Suprema de la nacién sustituye Como norma aplicable, 
respecto a Contratos de compraventa internacionales, al Cédigo de Comercio, al 
Codigo Civil Federal (supletorio en la materia mercantil), a la Ley Federal de 
Proteccion al Consumidor y a fa Ley de Navegacién y Comercio Maritimo. 

Del andlisis de la Convencion en cuestion Podemos concluir que, aunque 
la misma no lo establezca expresamente, ésta se aplica a las compraventas 
realizadas a través de tecnologias telematicas, como son el teléfono, el télex, ef 
fax y, por supuesto, Internet. 

Dentro de los puntos mas destacados de la Convencidn, con relacién a jos 
contratos celebrados en Internet se encuentran los siguientes: 

1, El contrato de compraventa no necesariamente debe quedar firmado o 
grabado en un documento, ademas de que priva. como dijimos 
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anteriormente el principio de la autonomia de votuntad, por lo que, los 
contratos no se sujetan a ninguna condicién de forma, ademas de que 
puede ser probado su valor por cualquier medio, incluyendo a los testigos. 

2. En cuanto al perfeccionamiento de los contratos celebrados entre ausentes 
priva el principio de la recepcion, esto es, que se perfecciona cuando la 
oferta llega al aceptante, verbigracia, en los contratos de compraventa 
internacional cerrados a través de comunicaciones por correo electrénico, el 
Contrato quedara perfeccionado a partir del momento en que el aceptante 
recibe en su buzon electrénico la oferta enviada Por la red del Internet por el 
oferente dei contrato. Asimismo, debemos destacar que la Convencién 
establece que el oferente asume el riesgo de la pérdida durante la 
transmisién, de su intencién de celebrar un contrato si, por ejemplo, en el 
caso antes sefalado, envia su oferta por correo electronico a una direccion 
electronica equivocada. 

3. La Convencién, como dijimos en el punto inmediato anterior, hace referencia 
al momento de la perfeccién del contrato, pero nunca hace mencion del 
lugar del perfeccionamiento del mismo, lo cual es muy importante para 
establecer el derecho aplicable en aquellas materias relacionadas con el 
contrato y que no hayan sido abordadas por la Convencion. 

4.3.2. Ley Modelo de ta Comision de Naciones Unidas para el Derecho 
Mercantil Internacional (CNUDMI 0 UNCITRAL) sobre Comercio 
Electronico de 1996. 

EI objetivo fundamental de la Comision de Naciones Unidas sobre Derecho 
Mercantil Internacional (CNUDMI, mejor conocida por sus siglas en inglés 
UNCITRAL) es el del establecimiento de regtas generales sobre materias 
derivadas del trafico comercial internacional, tratando de evitar los problemas 
derivados de los conflictos de leyes que se presentan en los casos concretos. 

Para el cumplimiento de estos fines, la CNUDMI elabora tres tipos de 
documentos, con la participacién activa de diferentes grupos de trabajo 
integrados por miembros de la comunidad internacional. Estos documentos son: 

41. Convenciones Internacionales: Son documentos que tienen el caracter de 
leyes en los diferentes paises en virtud de su ratificacién por sus érganos 
legislativos. 

Respecto a las convenciones internacionales, el Profesor Leone! Pereznieto 
se refiere a las mismas como “Derecho Uniforme” como un método para la 
resolucion de conflictos de leyes en el espacio, en los siguientes términos: 
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“Mediante este método, a través de normas de derecho material 
establecidas por un tratado 0 acuerdo internacional, se regulan las 
relaciones juridicas que los ‘particulares desarrollan a nivel 
internacional. No se trata en estricto sentido de un método 
independiente pues podria quedar comprendido dentro del 
método de normas materiales como ya lo mencionamos en el 
apartado anterior, sin embargo, por sus caracteristicas propias e 

importancia en el DIPr, desde el punto de vista pedagdgico se 
justifica su exposicién por separado”.'2° 

En cuanto a las convenciones internacionales ratificadas por el Senado 
mexicano podemos destacar a la Convencién de Naciones Unidas sobre los 
contratos de Compraventa Internacional de Mercaderias (a la que nos 
referimos en el punto inmediato anterior) y la Convencion de Naciones 
Unidas sobre el reconocimiento y ejecucion de laudos arbitrales extranjeros. 

2. Leyes Modelo: Las leyes modelo son ordenamientos juridicos llevados a 
cabo por la CNUDMI para tratar de unificar los diferentes criterios que 
existan con relacién a una materia en especifico derivada del trafico 
comercial internacional. Las leyes modelo, a diferencia de las Convenciones 
Internacionales, no son obligatorias por los Estados, en virtud de que no son 
aprobadas por los érganos legislativos de los mismos: sin embargo, si 
representan pautas a las legislaturas locales para regular de una u otra 
materia y, de algtin modo, uniforma con tas tendencias internacionales en 
esas materias; por esta razon, las Leyes Modelo son conocidas también 
como Leyes Marco. Debemos destacar que, este tipo de teyes no enuncian 
por si solas todas las reglas aplicables a la materia a la que se refieren. Por 
esta razon, el Estado que promulgue la Ley Modelo puede, en su caso, 
emitir un reglamento para pormenorizar las regias contenidas en la ley. 

Dentro de las Leyes Modelo que han sido adoptadas por nuestro pais y que 
ya forman parte de nuestro derecho interno, podemos destacar la Ley 
Modelo de la CNUDMI sobre Arbitraje Comercial Internacional det aio de 
1985, que si bien es cierto, no obligaba a nuestro pais, fue de gran 
importancia, ta cual quedo plenamente manifiesta con ta incorporacién de 
dicha Ley a nuestro derecho interno en el Titulo IV de nuestro Codigo de 
Comercio, bajo el rubro de Del Arbitraje Comercial. 

Respecto a esta Ley Modelo, Jorge Alberto Silva nos comenta lo siguiente: 

“Debemos advertir que no se trata de una ley formalmente 
expedida por nuestro pais, ni por aigun érgano legislativo estatal 

  

"* PEREZNIETO CASTRO, Leonel Ob Ci,p 152 
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Se trata solo de una ley modelo y que segun la Exposicién de 
Motivos al Codigo de Comercio en ta (sic) reformas y adiciones 
de 1988-89 fue tomada en consideracion, cosa que no fue del 
todo satisfactoria, pero posteriormente, en 1993, dicha ley modelo fue incorporada en su totalidad dentro del propio Cédigo de Comercio, con algunas ligeras modificaciones’. "4° 

3. Guias juridicas: Estos documentos son Muy parecidos a las Leyes Modelo, sin embargo, difieren de éstas en el sentido de que solamente previenen Por decirlo de algun modo “pistas” a las legislaturas locales para regular de alguna manera temas que se estan discutiendo en los foros internacionales en materia mercantil. 

La Ley Modelo sobre Comercio Electronico, la cual fue la base de las reformas de mayo de 2000 a diversos ordenamientos de nuestro sistema juridico, surgié como resultado del trabajo llevado acabo por fa Comision Internacional de Naciones Unidas sobre Derecho Mercantil Internacional para establecer una ley que apoyara la celebracion de contratos mercantiles de Caracter internacional en Internet. La Ley Modelo sobre Comercio Electronico fue aprobada por la CNUDMI en su 29° periodo de sesiones después de un examen de las observaciones de los gobiernos y de las organizaciones interesadas. 

Esta ley establece reglas y normas que dan existencia y validez a los contratos celebrados por este medio, asi como reglas sobre el perfeccionamiento de dichos actos juridicos y soluciones al problema de la ley aplicable a los mismos. Lo que busca esta ley, es ofrecer al legislador nacional un conjunto de reglas aceptables en el ambito internacional para eliminar algunos impedimentos legales para el! empleo ¥ aceptacion de mensajes electronicos, asi como la incertidumbre sobre la eficacia o validez de esos mensajes electrénicos. Asimismo, trata de eliminar los obstaculos juridicos al empleo de los modernos medios de comunicacién, como son la exigencia del empleo de documentos “originales”, realizados “por escrito” o “firmados”.'"! 
La Ley Modelo de la CNUDM!I esta dividida en dos partes, la primera de 

ellas regula el comercio electrénico en general y la segunda regula el empleo de ese comercio en determinadas ramas de actividad comercial. Debemos mencionar que, la segunda parte de ia Ley Modelo en cuestién consta solamente del Capitulo | dedicado a la utilizacion del comercio electrénico en el transporte de mercancias. 
  

“9 SILVA, Jorge Alberto Arbitrage 2 Comercial Istemacional en México, Ed Perezmeto Editores, México. 1994, p 33 *” Debemos destacar que la | ey Modelo de la Comision de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil internaciona no Se refiere proplamente 3 una amphacion de les conceptos de “escrito”, “firma” y “original”, sino que utiliza ef Hamado ¢nteno del “equivalente funcional’ esto es. de la busqueda de elementos que Satistagan con los objetivos y funciones de dichos conceptos en la contratacian via Internet o como fa Ley lo establece. en el ejercicio del Comercio Electranico



A continuacion, daremos a conocer al lector la estructura de la Ley Modelo de la CNUDMI sobre comercio electrénico: 

Parte Uno. El comercio electrénico en general. 

Capitulo |. Disposiciones generales. 

Articulo 1. Ambito de aplicacion. 
Articulo 2. Definiciones. 
Articulo 3. Interpretacion. 
Articulo 4. Modificacion mediante acuerdo. 

Capitulo Il. Aplicacion de requisitos juridicos a los mensajes de datos. 

Articulo 5. Reconocimiento legal a los mensajes de datos. 
Articulo 5bis. Incorporacion por remisién. 
Articulo 6. El requisito de escritura en los contratos. 
Articuto 7. La firma de los contratos. 
Articulo 8. Documentos originates. 
Articulo 9. Admisién y evidencia de mensajes electrénicos. 
Articuio 10. Conservacién de mensajes electrénicos. 

Capitulo II. Comunicacién de mensajes electronicos de datos. 

Articulo 11. Formacién y validez de tos contratos. 
: Articulo 12. Reconocimiento de tas partes en la transmision electronica de datos. 
Articulo 13. Atribucién de tos mensajes de datos. 
Articulo 14. Acuse de recibo. 
Articulo 15. Tiempo de envio y recepcion de mensajes de datos. 

Parte Dos — Comercio electrénico en areas especificas. 

Capitulo |— Transporte de mercancias. 

Articulo 16. Actos relacionados con ios contratos de transporte de mercancias. Articulo 17. Documentos de transporte. 

La Ley Modelo de la CNUDMI sobre Comercio electronico establece un concepto muy amplio de lo que debemos entender por acto “comercial”, abarcando toda relacién de indole comercial, sea o no contractual. En este orden de ideas, se establece de manera enunciativa mas no limitativa 4 toda 
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Operacion comercial de suministro 0 intercambio de bienes o servicios {en los 
capitulos anteriores, para analizar casos concretos de celebracién de contratos 
en Internet nos referimos al contrato de suministro de informacién); todo 
acuerdo de distribucién; toda operacion de representacién o mandato comercial 
(a este respecto nos referimos también en capitulos anteriores al contrato de 
comisién mercantil, el cual de conformidad con nuestra legislacién mercantit 
vigente puede ser celebrado en Internet, siempre y cuando se realicen algunas 
reformas a dicha legislacion, en lo que toca a la ampliacion del concepto de por 
escrito para efectos de no discriminar ta celebracién del contrato a través de 
comunicaciones electrénicas entre las partes); de factoraje ("factoring"); de 
arrendamiento de bienes de equipo con opcidn de compra ("leasing"); de 
construccion de obras; de consultoria; de ingenieria; de concesién de licencias; 
de inversién; de financiacion; de banca; de seguros; todo acuerdo de concesién 
9 explotacion de un servicio publico; de empresa conjunta y otras formas de 
cooperacién industrial o comercial; de transporte de mercancias 0 de pasajeros 
por via aérea, maritima y férrea, o por carretera. 

Debemos destacar que, la Ley Modelo en estudio no sofamente se 
fefiere a la celebracién y perfeccionamiento de contratos a través de Internet, 
sino a otros medios electronicos como son el correo electrénico, el telegrama, el 
télex y el telefax. Esto lo podemos ver claramente en la definicién que se 
establece en el Articulo 2, bajo e! rubro de definiciones, inciso a), en los 
siguientes términos: 

“Par "mensaje de datos” se entenderé ta informacion generada, enviada, recibida o 
archivada 0 comunicada por medios electronicos, opticos o similares, como pudieran ser, 
entre otros, el intercambio electronico de datos (EDI), e! correo electrénico, el telegrama, el ‘ 114: 
télex o el telefax; 2 

Debemos destacar que, la Ley Modelo se aplica a aquellos medios de 
comunicacién cuyo soporte no sea el papel, por lo que no debemos considerar 
que la Ley Modelo busca modificar las reglas tradicionales aplicables a las 
comunicaciones que tengan por soporte.el papel. 

Uno de los aspectos mas importantes de esta Ley Modelo de la CNUDMI 
sobre Comercio Electronico se encuentra que establece el principio de la “no 
discriminacion de la transmision de informacién por medios electrénicgs” al 
disponer en su articulo 5° que no se negaran efectos juridicos, validez o fuerza 
obligatoria a la informacién por la sola razon de que esté en forma de mensaje 
de datos. 

  

2tlify vil nortrase_law-aot UN Etectronic Commerce Model Law 1996 himl. p 1 
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Otro de los problemas que destacamos en la celebracién de contratos en 
Internet es el de la firma _de los mismos. En su momento dijimos que en los 
contratos celebrados por este medio es imposible llevar a cabo ta firma 
autégrafa de los mismos; sin embargo, destacamos que actualmente se estan 
dando medios electrénicos sustitutos de las firmas autografas denominadas 
firmas electronicas o digitales, las cuales en virtud de que cumplen con los dos 
propdsitos fundamentales de tas firmas autégrafas, esto es, ef de identificar al 
autor de un documento y e! de asociar_a dicho autor con el contenido det 
documento, podrian ser aceptadas en materia mercantil para los contratos 
celebrados en Internet. Para efectos de reforzar este argumento, hicimos 
referencia a algunas disposiciones de nuestro sistema juridico, como son la Ley 
Aduanera, la Ley del Servicio de Tesoreria de la Federacién, la Ley de 
Instituciones de Crédito, entre otras, que ya prevén la posibilidad de sustituir las 
firmas autégrafas por las firmas electronicas. El problema en este tipo de firmas 
es la necesidad de la existencia de AUTORIDADES CERTIFICADORAS, para 
lo cual proponemos una reforma a las Leyes del Notariado de las diferentes 
entidades federativas del pais, para efectos de que fos Notarios Publicos, como 
fedatarios publicos, puedan llevar a cabo un registro de las firmas electrénicas y 
de la identificacién de las partes que cuentan con las mismas. La Ley Modelo 
de la CNUDMI sobre comercio electrénico plantea de manera muy parecida al 
caso del requisito de la forma escrita en ios contratos, una solucién en el 
sentido de establecer en su articulo 7° que cuando la ley requiera la firma de 
una persona, ese requisito quedara satisfecho en retacion con un mensaje de 
datos (principio de la no discriminacién de la transmisién de informacién por 
medios electronicos, al que nos referimos anteriormente), siempre y cuando se 
utilice un método para identificar a esa persona y para indicar que la misma 
aprueba la informacion que figura en el mensaje de datos, y siempre que dicho 
meétodo sea tan fiable como sea apropiado para los fines para los que se generé 
© comunicé el mensaje de datos, a la luz de todas las circunstancias del caso, 
incluido cualquier acuerdo pertinente. Al igual que en el caso del requisito de la 
forma escrita, establece que estas reglas respecto de la firma se aplicara, 
siempre y cuando la ley prevenga consecuencias en el caso de que no exista 
una firma. 

Otro problema que trata de solucionar la Ley Modelo de la CNUDM!I es el 
relativo al caso en que la ley aplicable al contrato exija la presentacian del 
original de un contrato. La solucién que se plantea consiste en el hecho de que 
debe aceptarse como original la presentacién de un documento electrdnico, 
siempre y cuando se pruebe de manera indubitable que el mismo no ha sido 
alterado, esto es, que ha sido conservado en forma original desde que se 
genero hasta el momento de su presentacién. Al igual que en los casos 
anteriores, establece que esta regla sera aplicable siempre y cuando la ley que 
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Tige al contrato establezca la existencia de consecuencias juridicas para el caso 
de la no presentacién de un contrato en su forma original (articulo 8°). 

Respecto del lugar y momento de la formacién del contrato cuando ta 
oferta y la aceptacion de ta oferta se expresaron a través de Internet mediante 
el uso de mensajes de datos, la Ley Modelo no establece nada al respecto, 
Para no interferir con el derecho interno aplicable a ta formacién del contrato; sin 
embargo, la Ley Modelo de la CNUDMI sobre comercio electrénico establece un 
nuevo elemento que, a nuestro parecer, es muy importante para el 
perfeccionamiento de los contratos celebrados en Internet, y este radica en el 
hecho de que vincula la transmision de mensajes electronicos con lugares 
objetivos, al disponer que de no convenir otra cosa el iniciador y el destinatario, 
el mensaje de datos se tendra por expedido en el lugar donde el iniciador tenga 
su establecimiente y por recibido en el lugar donde el destinatario tenga el suyo. 
Para efectos de lo anterior, se establece que si el iniciador o el destinatario- 
aceptante y oferente en los términos que nosotros hemos utilizado a lo largo de 
esta tesis- tengan mas de un establecimiento, su establecimiento sera el que 
guarde una relacion mas estrecha con la operacion subyacente (esto es, con el 
contrato a celebrar), o su establecimiento principal. También se establece que 
en caso de que, el iniciador o el destinataric no tengan establecimiento, se 
tendra en cuenta su lugar de residencia habitual. 

Esta ley trata de aportar a los legisladores locales teglas 
internacionalmente aceptadas que tratan de eliminar en la medida de lo posible 
los obstaculos y problemas juridicos y no juridicos que genera la contratacion 
llevada acabo por Internet (las cuales han sido abordadas en el presente trabajo 
de investigacién). 

4.3.3. Guia de la Organizacién Econémica de Cooperacién y Desarrollo 
(OECD) de 1997 sobre Criptografia: 

Otro de los aspectos que han sido debatides a nivel mundial para efectos 
de regular este tipo de contratos, es el relativo a la criptografia, que para el 
autor Olivier Hance tiene gran importancia. A este respecto nos dice: 

“En Internet, la criptografia es necesaria para asegurar la privacia 
de mensajes entre individuos, la autenticidad e integridad de cierta 
informacion, la proteccién de secretos comerciales e industriales y 
la proteccion de derechos de propiedad intelectual, Aunque es 
indispensable para fas compafias y usuarios individuales, la 
criptografia plantea serios problemas a las autoridades 
gubernamentales, pues restringe sustancialmente el poder de 
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investigacion de los servicios de inteligencia y procuracién de 
justicia’."° 

Sobre este aspecto, la Organizacién Econémica de Cooperacion y 
Desarrollo (OECD), en 1997 preparé una guia sobre las politicas sobre 
criptografia. La criptografia es un excelente medio para asegurar la seguridad, 
confidencialidad e integridad de la informacion. Sin embargo, en muchas 
ocasiones, es utilizada para actividades ilicitas en detrimento del orden publico 
y seguridades nacionales, asi como en contra de fos intereses de las empresas 
y consumidores, como de la privacia en general. 

La guia de la OECD establece para sus 29 miembros las siguientes 
recomendaciones: 

Los métodos sobre criptografia deben de generar confianza en el uso de 
informacién. 

Los usuarios deben tener el derecho de escoger de entre varios métodos 
criptograficos, sujetos a leyes determinadas. 

Los métodos criptograficos deben ser desarrollados tomando en 
consideracion las necesidades, demanda y responsabilidades de individuos, 
empresas y gobiernos. 

Deben establecerse reglas técnicas, criterios para que los métodos 
criptograficos sean desarrollados, a nivel nacional como internacional. 

Los derechos fundamentales del hombre como Ia privacia y el secreto de su 
informacion personal, deben ser respetados con las politicas criptograficas 
nacionales y la implementacidn del uso de métodos critptograficos. 

Las politicas nacionales sobre criptografia deben de ir conforme a la ley. 

Deben establecerse reglas para ofrecer lineamientos sobre las empresas 
que prestaran el servicio criptografico. 

Los gobiernos deben cooperar y coordinar en el establecimiento de politicas. 

  

‘ANCE, Olivier Ob Cit, p 179 
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En conclusién, podemos considerar que en México se dio un gran paso 
en el inicio de la regulacion juridica de la contratacién en internet, tanto civil 
como mercantil, mediante la adopcién por nuestro sistema juridico de la Ley 
Modelo de la Comision de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil 
Internacional sobre comercio electrénico a través de las reformas realizadas a 
los Cédigos Civil Federal, de Procedimientos Civiles, de Comercio y a la Ley 
Federal de Proteccién al Consumidor publicadas en el Diario Oficial de la 
Federacion el 29 de mayo de 2000, en vigor a partir del 7 de junio de 2000. Sin 
embargo, decimos que esto fue tan sdlo el inicio, ya que todavia deben 
estudiarse y, en su caso, regularse otros aspectos que proporcionen seguridad 
en las operaciones de comercio electronico, y que bien pueden ser objeto de 
estudio de otros trabajos de investigacién, como son los siguientes: 

1. Una regulacién que instrumente el uso de firmas_electronicas en la 
contrataci6n por Internet, asi como el establecimiento de la o las 
autoridades que se encargaran de emitir y en su caso revocar el uso de 
dichas firmas electrénicas. 

2. El pago en Ja celebracion de contratos en Internet para evitar problemas 
actuales con el uso de tarjetas de crédito, como son el rastreo de las 
compras, la pirateria de datos confidenciales, el desfalco por terceras 
personas que obtegan los numeros confidenciales de dichas tarjetas, entre 
otros. 

3. La materia de telecomunicaciones, a efecto de regular la proteccién de la 
informacion que transita por la red. 

4. La materia relacionada con los derechos de propiedad industrial e 
intelectual, para efectos de proteger las obras publicitadas en la red, asi 
como la regulacién, entre otros aspectos, de! otorgamiento de los derechos 
de uso de fos nombres de dominio, los cuales actualmente son otorgados 
por instituciones privadas que no dan a sus titulares accién legal alguna para 
proteger dichos nombres de dominio de las violaciones por parte de 
terceros. 

5. La materia fiscal, que debera resolver sobre la tendencia mundial a 
desregular el comercio realizado por Internet y la tendencia de considerar al 
espacio virtual como una zona libre de gravamenes. 

6. La materia penal, para resolver problemas derivados de la comisién de 
delitos a través de la red. 
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Por otro lado, la regulacién que de los aspectos antes mencionados haga el 
fegislador, debera hacerse considerando a Internet como un medio global, por 
lo que dicha regulacién, sin romper con nuestro derecho interno debe ser 

arménica y uniforme a la que se dé en otros sistemas juridicos. 
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PRIMERA.- 

Conclusiones 

El comercio puede definirse, considerando sus aspectos 
gramatical, juridico y econémico, come ta actividad humana de 
intermediacién de bienes y servicios entre productores y 
consumidores que facilita la circulacion de ta riqueza, con animo 
de lucro, independientemente del medio que se utilice, 
desarrollada por personas fisicas que hacen de dicha actividad su 
ocupacién ordinaria y/o por personas morales que estan 
constituidas con arreglo a las leyes mercantiles o que realizan 
dentro del territorio nacional actos de comercio. 

SEGUNDA.- El comercio se ha desarrotlado, en los afios recientes, gracias a 
los avances tecnolégicos y de las telecomunicaciones, que han 
eliminado obstaculos de tiempo y espacio, modificando las formas 
tradicionales de contratar para ejercer el comercio. 

Frente a estos avances, disciplinas como el Derecho Mercantil, 
han tenido y deben actualizarse para dar respuesta a las nuevas 
formas de ejercer el comercio a través de una regulacion juridica 
oportuna y acorde a la realidad histérica. 

TERCERA.- Internet puede ser definido como un Conjunto de computadoras 
interconectadas entre si a través de varias sub-redes y 
comunicadas por medio de un mismo lenguaje denominado 
TCP/IP (Transfer contro! protocol/Internet Protocol). A través de 
este medio se permite el intercambio de archivos y mensajes de 
muy diversa naturaleza, por lo que tiene diversas aplicaciones que 
han sido utilizadas para el ejercicio de la actividad comercial. 

CUARTA.- El ejercicio del comercio a través de las diversas aplicaciones de 

QUINTA.- 

internet, y en general a través de medios electronicos, dpticos o de 
cualquier otra tecnologia, conocido como “comercio electronico” es 
el comercio tal y como lo conocemos, pero realizado mediante el 
apoyo de las telecomunicaciones. 

La determinacion del momento en que se considera perfecto un 
contrato es muy importante a efectos de establecer, el instante en 
que las partes adquieren derechos y obligaciones de caracter 
juridico. 
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SEXTA.- 

SEPTIMA.- 

OCTAVA.- 

NOVENA.- 

El perfeccionamiento de un contrato aparece en el momento en 
que se conforma el consentimiento, como elemento de existencia 
de todo contrato, lo qué sera diferente si se trata de contratos 
celebrados entre presentes o entre ausentes. 

Los contratos celebrados a través de medios electrénicos, opticos, 
0 de cualquier otra tecnologia, podran ser considerados contratos 
celebrados entre presentes, si mediante la utilizacién de dichos 
medios se permite la discusion de los términos y condiciones del 
contrato de manera inmediata, y no transcurre un tiempo 
prolongado entre el momento en que el! oferente emite su voluntad 
y el aceptante conoce de la misma, como sucede cuando existe 
una interconexion de dos o mas computadoras entre si, que 
permita el intercambio de informacién en tiempo real. Por el 
contrario, si no se presentan estos elementos, como sucede 
actualmente en la celebracién de contratos a través de correo 
electrénico (e-mail) y a través del uso de paginas Web, se 
consideraran como contratos celebrados entre ausentes. 

La naturaleza juridica de los contratos celebrados a través de 
medios electronicos, opticos o de cualquier otra tecnologia, no 
varia a la de los celebrados mediante las formas tradicionales. 

La diferencia radica en el medio utilizado, por lo que 
Consideramos que ésta es mas de caracter instrumental que 
operacional. 

Si bien es cierto que, en nuestra legislacion, tanto civil como 
mercantil, no existian preceptos expresos que establecieran la 
contratacioén a través de los medios antes mencionados, dichos 
contratos podian celebrarse mediante la aplicacion analdgica de 
preceptos antes vigentes relativos a la contratacion por 
correspondencia y por telégrafo. 

A partir de las reformas de mayo de 2000, se incluyo en nuestro 
sistema juridico el concepto de mensajes de datos. Sin embargo, 
esta innovacion no fue contemplada en el Codigo Civil Federal, 
particularmente en su articulo 1803 que, en nuestra opinién, 
deberia indicar fo siguiente: 

“El consentimiento puede ser expreso o tacito. Es expreso cuando 
se manifiesta verbaimente, por escrito, a través de mensaje de 
datos 0 por signos inequivocos. El tacito resultara de hechos o de 
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DECIMA.- 

actos que lo presupongan o que autorizan a presumirlo, excepto 
en los casos en que por ley o por convenio de la voluntad debe 
manifestarse expresamente. 

Para efectos de lo previsto en el parrafo que antecede se 
entendera por Mensaje de actos cualquier informacion generada, 
enviada, recibida, archivada, o comunicada por medios 
electronicos, Opticos, o de cualquier otra tecnologia, dentro de los 
cuales se pueden incluir de manera enunciativa mas no limitativa 
el intercambio electronico de datos, el correo electrénico, el 
telegrama, el telex o el telefax”. 

En las reformas realizadas a! articulo 1811 del Cédigo Civil 
Federal tratandose de contratos celebrados entre ausentes, en 
particular, los contratos celebrados a través de mensajes de datos, 
el legislador no exige, como si lo hace en los contratos celebrados 
por telégrafo, la celebracion de un contrato previo entre las partes 
en el que estipulen esta forma de contratar. 

Sin embargo, consideramos que mientras el legisiador no realice 
Jas reformas conducentes para dar certeza y seguridad Juridicas 
en la celebracion de contratos a través de medios electronicos, 
opticos o de cualquier otra tecnologia, la firma de un documento, 
al que nosotros llamamos gontrato_normativo previo, puede 
solucionar diversos problemas juridicos, entre otros, la certeza de 
la identidad de las partes mediante el establecimiento de 
contrasehas o claves propias que utilizaran tas partes en sus 
futuros contratos a celebrar a través de Internet; o bien, problemas 
derivados de la capacidad legal de las partes, ya que a través de 
estos contratos se dara la presuncién iuris tantum de que todos los 
contratos que se celebren mediante el uso de claves o 
contrasefias previamente pactados por las partes en un contrato 
normativo previo, se presumiran celebrados por ellos. 

DECIMA PRIMERA.- El legislador omitid establecer en materia civil a diferencia 
de la materia mercantil, diversos preceptos relativos al momento 
en que se considera recibido un mensaje de datos y el lugar en el 
que se tendra por expedido el mismo, aspectos que deben ser 
contemplados, en virtud de que la legislacion mercantil no es 
supletoria en materia civil, como si lo es ésta ultima de la primera. 
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DECIMA SEGUNDA.- El legislador debe poner especial atencion en los riesgos 
que implica el realizar pagos en los contratos celebrados en 
Internet, a través del uso de tarjetas de crédito como consecuencia 
de la falta de seguridad en Ia red. Asimismo, se deben considerar 
los nuevos sistemas de pago, como son el dinero virtual o 
digicash. 

DECIMA TERCERA.- En Ias reformas de mayo de 2000 se omitié regular 
aspectos relacionados con la seguridad y certeza juridicas en la 
celebracion de contratos a través de medios electrénicos, dpticos 
0 de cualquier otra tecnologia, principalmente en Io relativo a las 
firmas, lo cual esta solucionado actualmente de manera practica a 
través de la utilizacion de técnicas criptograficas o de cifrado en 
los mensajes de datos, asi como con el inicio de la utilizacion de 
firmas electronicas. Sin embargo, el funcionamiento del uso de 
dichas firmas dependera de la instrumentacion de un proceso de 
certificacion para la emisién de las mismas realizado por 
autoridades © entidades certificadoras que deberan dar fe de ja 
identidad y capacidad legal de los futuros contratantes a través del 
uso de mensajes de datos. 

DECIMA CUARTA..- Si bien es cierto que se dio un gran paso en nuestro pais 
para el inicio de ta regulacién juridica de la contratacion en 
internet, tanto civil como mercantil, mediante la adopcién en 
nuestro sistema juridico de la Ley Modelo de la Comision de 
Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional sobre 
comercio electronico a través de las reformas realizadas a 
diversos ordenamientos, consideramos que todavia deben 
estudiarse y, en su caso, reguiarse otros aspectos que 
Proporcionen seguridad en las operaciones de comercio 
electrénico, y que bien pueden ser objeto de estudio de otros 
trabajos de investigacion, como son los siguientes: 

1. Las telecomunicaciones, a efecto de regular la proteccién 
de la informacion que transita por ta red. 
  

2. Los derechos de propiedad industrial e intelectual, para 
efectos de proteger las obras publicitadas en la red, asi 
como Ia regulacién, entre otros aspectos, del otorgamiento 
de los derechos de uso de los nombres de dominio, los 
cuales actualmente son otorgados por instituciones 
privadas que no dan a sus titulares accion legal alguna para 
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proteger dichos nombres de dominio de las violaciones por 
parte de terceros. 

3. La materia fiscal, que debera resolver sobre la tendencia 
mundial a desregular el comercio realizado por Internet yla 
tendencia de considerar al espacio virtual como una zona 
libre de gravamenes. 

4, La comisién de delitos a través de la red. 

Por otro lado, la regulacién que de tos aspectos antes 
mencionados haga el legislador, debera hacerse considerando a 
Internet como un medio global, por lo que dicha regulacion, sin 
romper con nuestro derecho interno debe ser arménica y uniforme 
con la de otros sistemas juridicos. 
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ANEXO 

LEY MODELO DE LA CNUDMI 
SOBRE COMERCIO ELECTRONICO 

1996 

con la adicion del Articulo 5 bis en la forma aprobada en 1998 
NACIONES UNIDAS 
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Resolucién aprobada por la Asamblea General 
[sobre la base del informe de la Sexta Comision (A/5 1/628)] 

51/162. Ley Modelo sobre Comercio Electrénico aprobada por la Comision de 
las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil internacional 

La Asamblea General, 
Recordando su resolucién 2205 (XXI), de 17 de diciembre de 1966, por la que 
establecié ta Comisién de ias Naciones Unidas para el Derecho Mercantil 
Internacional con el mandato de fomentar la armonizacién y la unificacion 
progresivas del derecho mercantil internacional y de tener presente, a ese 
fespecto, el interés de todos los pueblos, en particular el de los paises en 
desarrollo, en el progreso amplio del comercio internacional, 

Observando que un numero creciente de transacciones comerciales 
internacionales se realizan por medio del intercambio electrénico de datos y por 
otros medios de comunicacién, habitualmente conocidos como “comercio 
electrénico”, en los que se usan métodos de comunicacién y almacenamiento 
de informaci6n sustitutivos de los que utitizan papel, 

Recordando la tecomendacion relativa al valor juridico de los registros 
computadorizados aprobada por la Comisién en su 18.° periodo de sesiones, 
celebrado en 1985,1 y el inciso b) del parrafo 5 de la resolucién 40/71 de la 
Asamblea General, de 11 de diciembre de 1985, en la que la Asamblea pidio a 
los gobiernos y a las organizaciones internacionales que, cuando asi convenga, 
adopten medidas acordes con las recomendaciones de la Comision1 a fin de 
garantizar la seguridad juridica en el contexto de fa utilizacién mas amplia 
posible del procesamiento automatico de datos en el comercio internacional, 

Convencida de que la elaboracién de una ley modelo que facilite el uso del 
comercio electrénico y sea aceptable para Estados que tengan sistemas 
juridicos, sociales y econdmicos diferentes podria contribuir de manera 
significativa al establecimiento de relaciones econdémicas internacionales 
armoniosas, 

Observando que la Ley Modelo sobre Comercio Electrénico fue aprobada por la 
Comision en su 29.° periodo de sesiones después de examinar las 
observaciones de !os gobiernos y de las organizaciones interesadas, 

Estimando que la aprobacién de la Ley Modelo sobre Comercio Electrénico por 
la Comision ayudara de manera significativa a todos los Estados a fortalecer la 
legislacion que rige el uso de métodos de comunicacion y almacenamiento de 
informacién sustitutivos de los que utilizan papel y a preparar tal legislacién en 
los casos en que carezcan de ella, 
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1. Expresa su agradecimiento a 1a Comision de las Naciones Unidas para el 
Derecho Mercantil Internacional por haber terminado y aprobado la Ley 
Modelo sobre Comercio Electronico que figura como anexo de la presente 
resoluci6n y por haber preparado la Guia para la Promulgacién de la Ley 
Modelo; 

2. Recomienda que todos los Estados consideren de manera favorable la Ley 
Modelo cuando promulguen o revisen sus leyes, habida cuenta de la 
necesidad de que el derecho aplicable a los métodos de comunicacion y 
almacenamiento de informacidn sustitutivos de los gue utilizan papel sea 
uniforme; 

3. Recomienda también que no se escatimen esfuerzos para velar por que la 
Ley Modelo y la Guia sean ampliamente conocidas y estén a disposicién de 
todos. 

85a. sesién plenaria 
16 de diciembre de 1996 

LEY MODELO DE LA CNUDMI! SOBRE COMERCIO ELECTRONICO 
[Original: arabe, chino, espafiol, francés, inglés, ruso] 

: Primera parte. Comercio electrénico en general 
Capitulo |. Disposiciones generales 

Articulo 1. Ambito de aplicacion* 
La presente Ley** sera aplicable a todo tipo de informacion en forma de 
mensaje de datos utilizada en el contexto***de actividades comerciales****, 

*La Comision sugiere el siguiente texto para ios Estados que deseen limitar ef 
ambito de aplicacisn de la presente Ley a tos mensajes de datos 
internacionales: 

La presente Ley sera aplicable a todo mensaje de datos que sea 
conforme a ia definicion del parrafo 1) del articulo 2 y que se 
refiera al comercio internacional. 

™ La presente ley no deroga ninguna norma juridica destinada a la proteccion 
del consumidor. 
*** La Comision sugiere el siguiente texto para los Estados que deseen ampliar 
el Ambito de aplicacion de la presente Ley: 
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La presente Ley sera aplicable a todo tipo de informacion en forma de 
mensaje de datos, salvo en las situaciones siguientes: [..}. 

“El término “comercial” debera ser interpretado ampliamente de forma que 
abarque las cuestiones suscitadas por toda relacion de indole comercial, sea o 
no contractual. Las relaciones de indole comercial comprenden, sin limitarse a 
ellas, las operaciones siguientes: toda operacion comercial de suministro o 
intercambio de bienes o servicios; todo acuerdo de distribucion; toda operacién 
de representacion o mandato comercial; de factoraje ("factoring"); de 
arrendamiento de bienes de equipo con opcién de compra ("leasing"); de 
construccién de obras; de consultoria; de ingenieria; de concesién de licencias; 
de inversién; de financiacién; de banca; de seguros; todo acuerdo de concesion 
9 explotacion de un servicio ptiblico; de empresa conjunta y otras formas de 
cooperacién industrial o comercial; de transporte de mercancias o de pasajeros 
por via aérea, maritima y férrea, o por carretera. 

  

Articulo 2. Definiciones 
Para los fines de la presente Ley: 
a) Por "mensaje de datos” se entendera la informacion generada, enviada, 
recibida o archivada o comunicada por medios electrénicos, dpticos o similares, 
como pudieran ser, entre otros, el intercambio electranico de datos (EDI), el 
correo electronico, el telegrama, el tétex o el telefax: 
b) Por “intercambio electrénico de datos (EDI)" se entendera la transmision 
electronica de informacion de una computadora a otra, estando estructurada la 
informacién conforme a alguna norma técnica convenida al efecto; 
c) Por “iniciador” de un mensaje de datos se entendera toda persona que, a 
tenor del mensaje, haya actuado por su cuenta o en cuyo nombre se haya 
actuado para enviar o generar ese mensaje antes de ser archivado, si éste es el 
caso, pero que no haya actuado a titulo de intermediario con respecto a él; 
d) Por “destinatario” de un mensaje de datos se entendera ja persona 
designada por el iniciador para recibir el mensaje, pero que no esté actuando a 
titulo de intermediario con respecto a ét: 
e) Por “intermediario”, en relacion con un determinado mensaje de datos, se 
entendera toda persona que, actuando por cuenta de otra, envie, reciba o 
archive dicho mensaje o preste algun otro servicio con respecto a él; 
f) Por "sistema de informacién” se entendera todo sistema utilizado para 
generar, enviar, recibir, archivar o procesar de alguna otra forma mensajes de 
datos. 

Articulo 3. interpretacién 
1) En la interpretacién de la presente Ley habran de tenerse en cuenta su 
origen internacional y la necesidad de promover Ja uniformidad de su aplicacién 
y la observancia de la buena fe. 
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2) Las cuestiones relativas a materias que se rijan por la presente Ley y que no 
estén expresamente resueltas en ella seran dirimidas de conformidad con los 
Principios generales en que ella se inspira. 

Articulo 4. Modificacién mediante acuerdo 
1) Salvo que se disponga otra cosa, en tas relaciones entre las partes que 
generan envian, reciben, archivan o procesan de alguna otra forma mensajes 
de datos, las disposiciones del capitulo IIt podran ser modificadas mediante 
acuerdo. 
2) Lo dispuesto en el parrafo 1) no afectara a ningun derecho de que gocen tas 
Partes para modificar de comtn acuerdo alguna norma juridica a la que se haga 
referencia en el capitulo Il. 

Capitulo II. Aplicacién de los requisitos juridicos a los mensajes de datos 

Articulo 5. Reconocimienta juridico de los mensajes de datos 
No se negaran efectos juridicos, validez o fuerza obligatoria a la informacion por 
la sola razon de que esté en forma de mensaje de datos. 

Articulo 5 bis. iIncorporacién por remision 
(En la forma aprobada por la Comisién en su 31.° periodo de sesiones, en junio 

de 1998) 
No se negaran efectos juridicos, validez ni fuerza obligatoria a la informacion 
por la sola razén de que no esté contenida en el mensaje de datos que se 
supone ha de dar lugar a este efecto juridico, sino que figure simplemente en el 
mensaje de datos en forma de remisién. 

Articulo 6. Escrito 
1) Cuando la ley requiera que la informacion conste por escrito, ese requisito 
quedara satisfecho con un mensaje de datos sila informacién que éste contiene 
es accesible para su ulterior consulta. 
2) El parrafo 1) sera aplicable tanto si el requisito en él previsto esta expresado 
en forma de obligaci6n como si la ley simplemente prevé consecuencias en el 
caso de que Ia informacién no conste por escrito. 
3) Lo dispuesto en el presente articulo no sera aplicable a: (...]. 

Articulo 7. Firma 
1) Cuando la ley requiera la firma de una persona, ese requisito quedara 
satisfecho en relacién con un mensaje de datos: 
a) Si se utiliza un método para identificar a esa persona y para indicar que esa 
persona aprueba la informacién que figura en el mensaje de datos; y 
b) Si ese Método es tan fiable como sea apropiado para los fines para los que 
se genero 0 comunicé el mensaje de datos, a la luz de todas las circunstancias 
del caso, incluido cualquier acuerdo pertinente. 
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2) El parrafo 1) sera aplicable tanto si el requisito en él previsto esta expresado 

en forma de obligacion como si la ley simplemente prevé consecuencias en el 
caso de que no exista una firma. 
3) Lo dispuesto en el presente articulo no sera aplicable a: {...]. 

Articulo 8. Original 
1) Cuando la ley requiera que ta informacion sea presentada y conservada en 
su forma original, ese requisito quedara satisfecho con un mensaje de datos: 
a) Si existe alguna garantia fidedigna de que se ha conservado la integridad de 
‘a informacion a partir del momento en que se generé por primera vez en su 
forma definitiva, como mensaje de datos o en alguna otra forma: 
b) De requerirse que la informacion sea presentada, si dicha informacion puede 
ser mostrada a la persona a la que se deba presentar. 
2) El parrafo 1) sera aplicable tanto si el requisito en él previsto esta expresado 

en forma de obligacién como si la ley simplemente prevé consecuencias en el 

caso de que la informacién no sea presentada o conservada en su forma 

original. 
3) Para jos fines del inciso a) del parrafo 1): 
a) La integridad de la informacion sera evaluada conforme al criteria de que 
haya permanecido completa e inaiterada, salvo la adicién de algtin endoso o de 
algun cambio que sea inherente al proceso de su comunicacion, archivo o 
presentacion; y 

b) El grado de fiabilidad requerido sera determinado a la luz de tos fines para 
los que se generé la informacion y de todas las circunstancias del caso. 
4) Lo dispuesto en el presente articulo no sera aplicable a: [...]. 

Articulo 9. Admisibilidad y fuerza probatoria de los mensajes de 

datos 

1) En todo tramite legal, no se dara aplicacién a regla alguna de la prueba que 
sea Obice para ta admision como prueba de un mensaje de datos: 

a) Por la sola raz6n de que se trate de un mensaje de datos; o 
b) Por razon de no haber sido presentado en su forma original, de ser ese 
mensaje la mejor prueba que quepa razonablemente esperar de la persona que 
la presenta. 
2) Toda informacién presentada en forma de mensaje de datos gozara de la 
debida fuerza probatoria. Al valorar la fuerza probatoria de un mensaje de datos 

se habra de tener presente la fiabilidad de la forma en la que se haya generado, 
archivado 0 comunicado el mensaje, la fiabilidad de la forma en la que se haya 
conservado la integridad de la informacién, la forma en Ja que se identifique a 
su iniciador y cualquier otro factor pertinente. 

Articulo 10. Conservacién de los mensajes de datos 
1) Cuando la ley requiera que ciertos documentos, registros o informaciones 
sean conservados, ese requisito quedara satisfecho mediante ia conservacion 
de los mensajes de datos, siempre que se cumplan las condiciones siguientes. 
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a) Que la informacién que contengan sea accesible para su ulterior consulta: y 
b) Que el mensaje de datos sea conservado con el formato en que se haya 
generado, enviado o recibido o con algun formato que sea demostrable que 
reproduce con exactitud la informacién generada, enviada o recibida; y 
c) Que se conserve, de haber alguno, todo dato que permita determinar el 
origen y el destino del mensaje, y la fecha y ia hora en que fue enviado o 
recibido. 
2) La obligacién de conservar ciertos documentos, registros o informaciones 
conforme a lo dispuesto en el parrafo 1) no sera aplicable a aquellos datos que 
tengan por unica finalidad facilitar el envio o recepcién del mensaje. 
3) Toda persona podra recurrir a fos servicios de un tercero para observar el 
requisito mencionado en el parrafo 1), siempre que se cumplan las condiciones 
enunciadas en los incisos a), b) y c) del parrafo 1). 

Capitulo tl, Comunicacién de los mensajes de datos 

Articulo 11. Formacién y validez de los contratos 
1) En la formacién de un contrato, de no convenir las partes otra cosa, la oferta 
y su aceptacién podran ser expresadas por medio de un mensaje de datos. No 
se negara validez o fuerza obligatoria a un contrato por la sola razén de 
haberse utilizado en su formacion un mensaje de datos. 
2) Lo dispuesto en ei presente articulo no sera aplicable a: [..-}. 

Articulo 12. Reconocimiento por las partes de los mensajes de 
datos 

1) En las relaciones entre el iniciador y el destinatario de un mensaje de datos, 
no se negaran efectos juridicos, validez o fuerza obligatoria a una manifestacion 
de voluntad u otra declaracion por la sola razén de haberse hecho en forma de 
mensaje de datos. 
2) Lo dispuesto en el presente articulo no sera aplicable a: {...). 

Articulo 13. Atribucién de los mensajes de datos 
1) Un mensaje de datos proviene del iniciador si ha sido enviado por el propio 
iniciador. 
2) En las relaciones entre el iniciador y el destinatario, se entendera que un 
mensaje de datos proviene del iniciador si ha sido enviado: 
a) Por alguna persona facultada para actuar en nombre del iniciador respecto 
de ese mensaje; o 
b) Por un sistema de informacion programado por et iniciador o en su nombre 
para que opere automaticamente. 
3) En las relaciones entre el iniciador y el destinatario, el destinatario tendra 
derecho a considerar que un mensaje de datos proviene del iniciador, y a actuar 
en consecuencia, cuando: 

180



  

a) Para comprobar que el mensaje provenia del iniciador, el destinatario haya 
aplicado adecuadamente un procedimiento aceptado previamente por el 
iniciador con ese fin; 0 
b) El mensaje de datos que reciba el destinatario resulte de fos actos de una 
persona cuya relacién con el iniciador, o con algin mandatario suyo, le haya 
dado acceso a algtin método utilizado por el iniciador para identificar un 
mensaje de datos como propio. 
4) El parrafo 3) no se aplicara: 
a) A partir del momento en que el destinatario haya sido informado por el 
iniciador de que el mensaje de datos no provenia del iniciador y haya dispuesto 
de un plazo razonable para actuar en consecuencia; o 
b) En los casos previstos en el inciso b) del parrafo 3), desde el momento en 
que el destinatario sepa, o debiera saber de haber actuado con la debida 
diligencia o de haber aplicado algdn método convenido, que el mensaje de 
datos no provenia del iniciador. 
5) Siempre que un mensaje de datos provenga del iniciador 0 que se entienda 
que proviene de él, o siempre que el destinatario tenga derecho a actuar con 
arregio a este supuesto, en las relaciones entre el iniciador y el destinatario, el 
destinatario tendra derecho a considerar que el mensaje de datos recibido 
corresponde al que queria enviar el iniciador, y podra actuar en consecuencia. 
El destinatario no gozara de este derecho si sabia, o hubiera sabido de haber 
actuado con la debida diligencia o de haber aplicado algun método convenido, 
que {a transmision habia dado lugar a algun error en el mensaje de datos 
fecibido. _ 
6) El destinatario tendra derecho a considerar que cada mensaje de datos 
recibido es un mensaje de datos separado y a actuar en consecuencia, salvo en 
la medida en que duplique otra mensaje de datos, y que el destinatario sepa, 0 
debiera saber de haber actuado con la debida diligencia o de haber aplicado 
algtin método convenido, que e! mensaje de datos era un duplicado. 

Articulo 14, Acuse de recibo 
1) Los parrafos 2) a 4) del presente articulo seran aplicables cuando, al enviar o 
antes de enviar un mensaje de datos, el iniciador solicite © acuerde con el 
destinatario que se acuse recibo del mensaje de datos. 
2) Cuando el iniciador no haya acordado con el destinatario que el acuse de 
recibo se dé en alguna forma determinada 0 utilizando un método determinado, 
se podra acusar recibo mediante: 

a) Toda comunicacion del destinatario, automatizada 0 no, o 
b) Todo acto del destinatario, 

que basten para indicar al iniciador que se ha recibido el mensaje de datos. 
3) Cuando el iniciador haya indicado que los efectos del mensaje de datos 
estaran condicionados a la recepcién de un acuse de recibo, se considerara 
que el mensaje de datos no ha sido enviado en tanto que no se haya recibido el 
acuse de recibo. 
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4) Cuando el iniciador no haya indicado que los efectos del mensaje de datos estaran condicionados a la fecepcién de un acuse de recibo. 

én un plazo razonable et iniciador: 
a) Podra dar aviso al destinatario de que no ha recibido acuse de recibo y fijar un plazo razonable para su recepcisn; y 
b) De no recibirse acuse dentro del plazo fijado conforme al inciso a), podra, dando aviso de ello al destinatario, considerar que el mensaje de datos no ha sido enviado o ejercer Cualquier otro derecho que Pueda tener. 5) Cuando el iniciador reciba acuse de recibo del destinatario, se presumira que éste ha recibido el mensaje de datos correspondiente. Esa presuncién no implicara que el mensaje de datos corresponda al mensaje recibido. 6) Cuando en el acuse de tecibo se indique que el mensaje de datos recibido cumple con los requisitos técnicos convenidos o enunciados en alguna norma técnica aplicable, se Presumira que ello es asi. 7) Salvo en lo que se refiere al envio o recepcién del mensaje de datos, el presente articulo no obedece al Proposito de regir las consecuencias juridicas que puedan derivarse de ese mensaje de datos 0 de su acuse de recibo. 

Articulo 15. Tiempo y lugar del envio y la recepcion de un mensaje de 
datos 

1) De no convenir otra cosa el iniciador y el destinatario, el mensaje de datos se tendra por expedido cuando entre en un sistema de informacién que no esté bajo el control del iniciador o de la persona que envié el mensaje de datos en nombre del iniciador. 
2) De no convenir otra cosa el iniciador y el destinatario, el momento de recepcion de un mensaje de datos se determinara como sigue: a) Si el destinatario ha designado un sistema de informacion para la recepcién de mensajes de datos, la recepcion tendra lugar: 

i) En el momento en que entre el mensaje de datos en el sistema de informacion designado; o 

ii) De enviarse el mensaje de datos a un sistema de informacion del destinatario que no Sea el sistema de informacion designado, en el momento en que el destinatario recupere el mensaje de datos: 
b) Si el destinatario no ha designado un sistema de informacion, ta recepcion tendra lugar al entrar el mensaje de datos en un sistema de informacion del destinatario. 
3) El parrafo 2) sera aplicable aun cuando ef sistema de informacion esté ubicado en un lugar distinto de donde se tenga por recibido el mensaje conforme al parrafo 4). 
4) De no convenir otra cosa el iniciador y el destinatario, el mensaje de datos se tendra por expedido en el lugar donde el iniciador tenga su establecimiento y 
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por recibido en el lugar donde el destinatario tenga el suyo. Para los fines del 
presente parrafo: 
a) Si el iniciador o el destinatario tienen mas de un establecimiento, su 
establecimiento sera el que guarde una relacidn mas estrecha con la operacion 
subyacente 0. de no haber una operacién subyacente, su establecimiento 
principal: 
b) Si el iniciador o el destinatario no tienen establecimiento, se tendra en cuenta 
su lugar de residencia habitual. 
5) Lo dispuesto en el presente articulo no sera aplicable a: [...]. 

Segunda parte. Comercio electranico en materias especificas 

Capitulo |. Transporte de mercancias 

Articulo 16. Actos relacionados con los contratos de transporte de 
mercancias 

Sin perjuicio de lo dispuesto en la parte | de la presente Ley, el presente 
capitulo sera aplicable a cualquiera de los siguientes actos que guarde relacion 
con un contrato de transporte de mercancias, o con su cumplimiento, sin que la 
lista sea exhaustiva: 

a}i) indicacion de las marcas, el numero, la cantidad o el peso de 
fas mercancias: 

ti) declaracion de ta indole o el valor de las mercancias; 

iil) emisién de un recibo por las mercancias; 

wv) confirmacion de haberse completado la carga de las 
mercancias: 

b) i) notificacidn a alguna persona de Jas clausulas y condiciones 
del contrato: 

li) Comunicacién de instrucciones al portador; 

c) i) reclamacion de la entrega de las mercancias: 

11) autonizacion para proceder a la entrega de las mercancias: 

i) noiificacién de la pérdida de las mercancias 0 de los dafios que 
nayan sufrido: 

dicualquier otra notificacion o declaracién relativas al 
cumplimiento del contrato: 

@) promesa de hacer entrega de tas mercancias a la persona 
designada o a una persona autorizada para reclamar esa entrega: 
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f} concesion, adquisicién, renuncia, restitucién, transferencia o 

negociacién de algun derecho sobre mercancias; 

g) adquisicion o transferencia de derechos y obligaciones con 
arregio al contrato. 

Articulo 17. Documentos de transporte 

1) Con sujecién a lo dispuesto en el parrafo 3), en los casos en que la ley 

requiera que alguno de los actos enunciados en el articulo 16 se lleve a cabo 
por escrito 0 mediante un documento que conste de papel, ese requisito 
quedara satisfecho cuando el acto se lleve a cabo por medio de uno o mas 
mensajes de datos. 

2) El parrafo 1) sera aplicable tanto si el requisito en él previsto esta expresado 
en forma de obligacién como si la ley simplemente prevé consecuencias en el 
caso de que no se lleve a cabo el acto por escrito o mediante un documento. 
3) Cuando se conceda algun derecho a una persona determinada y a ninguna 
otra, o ésta adquiera alguna obligacion, y la ley requiera que, para que ese acto 
surta efecto, el derecho o la obligacién hayan de transferirse a esa persona 
mediante el envio, o la utilizacién, de un documento, ese requisito quedara 
satisfecho si el derecho o la obligacién se transfiere mediante la utilizacion de 
uno o mas mensajes de datos, siempre que se emplee un método fiable para 
garantizar la singularidad de ese mensaje o esos mensajes de datos. 
4) Para los fines del parrafo 3), el nivel de fiabilidad requerido sera determinado 
a la luz de los fines para los que se transfirid ef derecho o la obligacién y de 
todas Ias circunstancias del caso, incluido cualquier acuerdo pertinente. 
5) Cuando se utilicen uno o mas mensajes de datos para llevar a cabo alguno 
de los actos enunciados en los incisos f) y g) del articulo 16, no sera valido 
ningun documento utilizado para Hevar a cabo cualquiera de esos actos, a 
menos que se haya puesto fin al uso de mensajes de datos para sustituirio por 
el de documentos. Todo documento que se emita en esas circunstancias 
debera contener una declaracién a tal efecto. La sustitucion de mensajes de 
datos por documentos no afectara a los derechos ni a las obligaciones de las 
partes. 
6) Cuando se aplique obligatoriamente una norma juridica a un contrato de 
transporte de mercancias que esté consignado, o del que se haya dejado 
constancia, en un documento, esa norma no dejara de aplicarse a un contrato 
de transporte de mercancias del que se haya dejado constancia en uno o mas 
mensajes de datos por razén de que el contrato conste en ese mensaje o esos 
mensajes de datos en lugar de constar en un documento. 

7) Lo dispuesto en el presente articulo no sera aplicable a: [...]. 
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