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INTRODUCCIÓN 

A LO LARGO DEL DESARROLLO DE ESTE ESTUDIO, NOS DAREMOS CUENTA DE 
LA EVOLUCIÓN QUE HA TENIDO EL COMERCIO DESDE SU INICIO HASTA 
NUESTROS DIAS. ESTE A ALCANZADO ÁMBITOS Y FORMAS DE APLICACIÓN 
INSOSPECHADAS, YA QUE SE HA HECHO VALER DE LOS RECURSOS QUE 
TANTO LA CIENCIA COMO LA TÉCNICA HAN PUESTO A SU DISPOSICIÓN. 

Esta evolución tecnológica - comercial ha alcanzado tanto a los sujetos en lo 
Individual como a las agrupaciones mercantiles que en aras de poder crecer en 
sus actMdades comerciales aplican acciones dentro de estos campos. Es sin 
lugar a dudas una época, nuestra época; en la que las empresas, las 
comunicaciones, las nuevas tecnologlas, el comercio, la ruptura de fronteras y en 
suma, todo lo que abarca el fenómeno de la globallzaclón, lo que en un futuro 
cuando venideras sociedades estudien estas manrestaclones que nos 
caracterizan, lo harán refiriéndose a nuestros tiempos, como aquellos en los que el 
comercio, la técnica y las comunicaciones fueron los que Imperaron. 

¿Pero todo esto a que conlleva?. 

Quizá tendrla razón Erich Fromm en su obra "El Corazón del Hombre", cuando se 
refiere que en estas nuevas sociedades (la de su época y las fubJras) ·son 
"sociedades necr6fi/as'; necrófilas no en el sentido del amor y la búsqueda de la 
muerte, sino més bien, de ese amor hacia lo mecánico lo Inanimado, en suma, un 
encanto hacia las máquinas, la técnica y la cientlk:idad, olvidando un tanto el 
humanismo puro. 

Considero que el consumo, la tecnocracia y el crecimiento desmesurado e 
lnequitatil'o de la economla para unos cuantos, asl como la poca creación en el 
campo de las ciencias humanas; son factores Inminentemente representativos del 
siglo pasado y ni que decir del presente. 

Aunque también es cierto que en una lucha frenética y constante, el Derecho 
como ciencia humana y social, no se ha mostrado Infructuoso. 

Son grandes los avances logrados a través de complejos (y no por tanto 
Ineficaces) ordenamientos legales que regulan estas nuevas tendencias con altos 
contenidos técnicos, al grado de llegar a crear nuevas ramas y subramas del 
Derecho, tales como el perfeccionamiento del Derecho de la propiedad Intelectual, 
el Derecho Informático, el Derecho de las nuevas tecnologlas, el Derecho a la 
Identidad y a la confidencialidad, el Derecho a la lnfonnaclón, el Derecho a la 
reproducción asistida, y en suma; a manera de redelermlnaclón histórico -
evolutiva, et nuevo auge que se ha tomado respecto de los derechos 
fundamentales, como necesidad a los embates de una sociedad global cada vez 
más deshumanizada, pero al mismo tiempo, cada vez més Informada y exigente 
del respeto de sus derechos humanos. 



Es debido a esto, que decido el dla de hoy culminar mis estudios profesionales 
con la investigación de un tema en verdad apasionante que al menos; no puedo 
decir si de verdad el comercio electrónico sea el !uturo de las relaciones 
comerciales en todos sus ámbitos; o como hasta hace unos dlas se pueda 
considerar como uno de los tantos fenómenos pasajeros del comercio. 

Lo que si puedo decir, desde un personal punto de vista, que en verdad el 
comercio electrónico es un magnifico recurso tanto para las empresas que buscan 
agüizar sus transacciones asl como mercados cautivos con bajos costos; como 
para los consumidores que buscan comodidad y seguridad en sus compras. 

En suma, el comercio electrónico (ya en su tercera generación) proporciona estas 
cualidades; lo único que se necestta para que funcione bien, es la aplicación y el 
buen entendimiento de la cuttura que engloba todo este fenómeno, tanto de los 
Estados como de sus gobernados, asl como una debida legislación. 
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1. EL DERECHO MERCANTIL 
A) ANTECEDENTES 

CAPITULO PRIMERO: 

"NOCIONES GENERALES" 

Antes de hacer cualquier tipo de análisis respecto de este tema, debemos establecer un 
punto de partida; considero que el individuo, el sujeto; como primera célula embrionaria de 
toda sociedad, debe de ser ese punto de partida. De tal manera, para el estudio que nos 
ocupa, es en todo momento la acepción histórica de comerciante, la que da la pauta. 

El comerciante, según lo señala el maestro Raúl Cervantes Ahumada 1. es ante todo un 
"hombre"; lleno de aspiraciones tanto materiales como espirituales, valores y sin lugar a 
dudas, un sujeto de relación social que en su frenética búsqueda de sus aspiraciones 
requiere en todo momento para satisface~as de bienes que no tiene a su alcance, por lo que 
es en este momento en donde el individuo desde su más remota civilización, empieza a 
desarrollar la actividad del cambio de bienes de una clase, por el cambio de otros distintos. 
Asi, la primer manifestación del individuo como comerciante se da con las primeras 
relaciones de intercambio con sus semejantes. 

En este sentido podemos decir que, el comercio es primeramente un intercambio de 
satisfactores2, a tal grado que, el vocablo comercio deriva de la raíz latina •commen:;ium· 
que significa cambio. 

El comercio tiene una inminente acepción económica, que consiste en una actividad de 
mediación entre productores, intenmediarios (en algunos casos), y consumidores, con el 
único fin de lucro. Conviene señalar que esta actividad, es totalmente evolutiva, debido a 
que los sujetos dedicados a esta actividad y con motivo de su ejercicio han realizado 
grandes tareas intelectuales tales como inventos o descubrimientos que parecian no tener 
fin en la conciencia humana de cada momento. Un claro ejemplo de lo anterior lo tenemos 
con el mercader por antonomasia de la Edad Media, Marco Polo; que realizó lnf111idad de 
descubrimientos a los ojos del Mundo Occidental. Uno de eUos y quizá de los más 
importantes es el descubrimiento dei papel moneda, que según para la asombrada razón del 
viajero, su inventor fue Kublal ('Gran Khan• o administrador de China) que al referirse a él 
en sus memorias lo señala como " ... el descubridor de los secretos milenarios de los 
alquimistas de ese procedimiento Inmemorial para obtener oro ... "3 

1 Cervantez Ahumada, Raül; ·oerecho Mercantil·, edil Porrua, México 2000 p. 1·2. 
2op. cit. p.2 
3 CoDis, Maurice; •Marco Polo•; edil Fondo de Cultura Económica; 2• ed. Mtmco 1966 p.p 78-81. 
El autor se refiere a Marco Polo como una persona totalmente admirada y con un atto grado de Incomprensión 
frente a la manera de cómo los comerciantes legaban de otros palses prcvtstos de oro y plata para comerciar, 



Cabe hacer mención que el origen del comercio es el trueque; corno lo senala el maestro 
Mantilla, este ''surge en el momento exacto en el que aquéllas primeras células de la 
sociedad dedicadas a una actividad econórn k:a indistinta de sus demás vecinos, se 
encontraron con Ja necesidad de obtener otros satlsfactores drterentes a los producidos por 
ellos; es justo en éste momento, cuando se relacionan con otros grupos sociales primitivos 
que produclan aquellos satisfactores, .P°r lo que se empiezan a crear las primeras 
rnanttestaciones del cambio por el cambio' . 

El economista británico Adarn Smith en su obra "La Riqueza de las Naciones (1776)'G, 
senala que "la propensión al trueque y al intercambio de una cosa por otra" es una 
caracterlstica lntrlnseca a la naturaleza humana. Smith también senalaba que el aumento de 
la actividad comercial es un elemento esencial del proceso de modernización. En la 
sociedad moderna, la producción se organiza de forma que se puedan aprovechar las 
ventajas deriVadas de la especlallzación y de la división del trabajo. Sin el comercio, la 
producción no podrla estar organizada de esta forma. 0 

Poco a poco, el comercio fue evolucionado con pasos muy lentos, de esta manera y debido 
a las dttk:ultades para viajar, era Imposible que los consumidores adquirieran los bienes que 
deseaban y que los productores dieran sallda a todos los productos en oferta. Por ello, se 
fueron desarrollando poco a poco las '1erias", celebradas en un principio dentro de las 
festividades religiosas anuales, que permitlan a los productores mostrar sus productos 
acumulados y facilitaban la asistencia de muchos compradores potenciales. Se fueron 
Instituyendo corno acontecimientos anuales en toda Europa y Oriente próximo, donde 
alcanzaron una trascendencia especial en la Ciudad Santa de la Meca. Las ferias eran tan 
importantes para promocionar la actividad comercial que las autoridades religiosas y 
seglares concedieron prMleglos especiales para apoyar a los comerciantes, como por 
ejemplo el poder dirimir las disputas entre ellos durante su celebración. 

Durante la Edad Media, sobre todo en los siglos XIII y XIV, se celebraron numerosas ferias 
en Europa. Las más famosas eran las de Champafla - Ardenas. Más tarde, la feria de 
Ginebra resultó muy Importante. Otras ferias que gozaron de gran prestigio fUeron las de 
Pavla y Milán en Italia, Frankfurt del Maln y Lelpzlg (creada el ano 1507) en Alemania, y 
Stourbridge (1211) y Londres en Inglaterra. En Castilla destacó por su importancia la feria de 
Medina del Campo (Valladolid). En total, todas ellas duraban unos cien dlas al ano, divididos 
en dos periodos. Algunas se crearon para la venta de productos concretos (ganado, caballos 
y tejidos); otras eran muestras en las que se ofreclan todo tipo de bienes; en muchas ferias 

lb., a la lesor«ll y reclblS'I slllllsfedlos le esllmeclón de sus met•• conwttidos '" blletn d1 blnto • 
c1111b\o. 
4 Mllllille Molne, Rol>etto; "Dore cho Merconll": Edl. Pomle 29". Edición: -· 1999. 
s •to Rllflezadelu-•""1111 hqlllfylnlotheRll .. • end caisesol ... _olnallons" 
6 En le onlglledld, ti lrlnspo~o de mmanc:ll1 1 ll!gl clslencta ..... y -•godo. Por lo tarto, ti 
comorclo 11 re-. tllld ... nlllrntnl•, en mon:.io1 lo<M•. ·- los - •-• -os 
y wl11<1os ftln--·· Ca• todo ti mundo gastllll i....., plr1e do 1111 ,....,.. en llmertos, y lo 
q .. no produci..n olos l1'lsmo> lo oblanlan c......-. Lo mismo ocurrll mn los w-: 11 ropa 11 Mcll 
en ces• o so c..,..m.. adonWs de -os. ropa y c:ol>ijo. lol grupos mh oleos........, M ln{JelOI en 
atuondos v1•01os,Jojnyob<ls de Me. lo 1fJ1 povom imlmpol1mt comenlo de-• do"*'. 



además se contrataban trabajadores. En otras ocasiones, coincidiendo con una feria 
comercial se organizaba un mercado del ocio; algunas ferias terminaron por perder su faceta 
comercial y se convirtieron en ferias del entretenimiento. 

En el siglo XVIII, cuando habla aumentado el número de tiendas y de mercados al igual que 
los transportes y las comunicaciones, las fertas comerciales tueron perdiendo Importancia. 
Sin embargo, siguieron existiendo; ya que eran mercados muy concentrados, donde se 
facilitaba la inforrnaclOn y la fijaclOn de precios. Durante el siglo XIX la feria de Leipzlg se 
convirtió en la mayor de las de la categorla internacional. Sin embargo, los bienes ya no se 
vendlan de un modo directo, por lo que la feria de Leipzig era más bien una exposiclOn de 
los productos antes que una feria en sentido estricto. 

Debido al tardlo desarrollo econOrnlco en Rusia, las ferias mantuvieron su importancia 
cuando ya hablan desaparecido en el resto de Europa. La gran tena de Nlzni Nóvgorod, 
creada en 1817, se convirtiO en el centro del comercio nacional ruso y de las transacciones 
económicas con Asia. Aunque la construcción de \'las férreas mejoró la cornunicaclOn y el 
comercio en Rusia, la feria de Nizni Nóvgorod siguió siendo el centro de los negocios de 
Rusia hasta la Primera Guerra Mundial. 

El origen del derecho mercantil ha sido primero como las demás ramas y sub. ramas del 
derecho, Un ordenamiento con sus caracterlsticas propias; primero "un uso entre los 
comerciantes" y no nonmas validadas por la autoridad. 

Partiendo con esta idea relativista, el concepto de Derecho Mercantil, hay que encasillarlo 
antes que nada corno una actMdad profesional de aquellos Individuos que lo forjaban única 
y exclusivamente corno su modus vivendi, limitado por "los estatutos locales", que 
florecieron en la Baja Edad Media, dentro de las ciudades italianas (Génova Venecia, Pisa, 
Milán ... ) en las francesas (Marsella, Lyón, Montpellier ... ) en las de Flandes (Brujas, 
Amberes), asl, corno algunas ciudades espaf\olas. 

De Igual fonma el maestro Jorge Barrera Graf7, sef\ala que el orgen del derecho mercantil 
"es un producto tardlo del derecho privado ya que, seg~n el autor, este nace en la Edad 

. Media para atender las necesidades de los mercaderes, como reacción al derecho civil 
romano que, pese a la benéfica influencia del Pretor, este resultaba, por una parte, 
excesivamente formalista y por la otra, esquemático e Insuficiente para regular las nuevas 
necesidades económicas que dla a dla Iban cambiando". 

En su momento, el derecho mercantil tuvo ciertos elementos caracterfsticos y al mismo 
tiempo particulares que penmitieron darle el trato de exclusiVo y novedoso, por lo que 
además se dlstinguia del demás derecho vigente. Estos elementos fueron el /11Cro, el fin 
especial de los sujetos que ejerclan el comercio, la celeridad de las transacciones, por lo 
que se exlgla la falta de formalismo; una universalidf!S!. en las reglas, que permitian de esta 
manera, la ausencia de llrnlteS y restlicciones en los actos comerciales con caracter 
internacional, y por . último, la reiteración de los actos propios de los comerciantes, 

7 Barrera Grll. Jorge: "lnstHuclonts de Derecho Mercantil" 3'. Rtimpfos~n: Edil. PO!IÚO: Milllco, 1999. 



exigiéndose así la utilización de mecanismos tendientes a la uniformidad de actos y 
regulaciones. 

Partiendo de lo anterior, se pueden establecer los primeros elementos constitutivos de lo 
que fue el derecho mercantil en su momento: 

Una serie de usos y normas estatutarias, reguladas de manera consensual; que permitieron 
normar actividades de lucro que de forma expedita y sin formalismos, con un carácter 
universal y de acción reiterada, eran el estilo y forma de vida de aquellas personas que se 
dedicaban al comercio. 

Por otro lado, la evolución del derecho mercantil se basa en que este tenía al principio un 
carácter netamente subietivo; esto es; que su aplicación se limitaba únicamente a los 
comerciantes cosa que sin ser un requisito, al mismo tiempo se le empezó a dar un carácter 
objetivo, así pues, los casos que tenían la ratione mercaturae, por ese simple hecho los 
tribunales conocían de ellos, sin que fuese fundamental que el sujeto fuese agremlado,8 

bastaba con la simple mercantilidad de la relación contemplada. 

Poco a poco el elemento objetivo fue ganando terreno; ya que como lo cita el maestro 
Mantilla Malina, "los tribunales consulares... solo tenlan competencia sobre quienes 
formaban el gremio. Pronto se consideró que quienes de hecho ejercían el comercio, aún 
cuando no hubieran ingresado en el correspondiente gremio, estaban sometidos a la 
jurisdicción de sus tribunales y a las normas de sus estatutos"9 

8 Gremio, asociación de personas con Intereses comunes por pertenecer a un mismo oficio, negocio o 
proresión: el objetivo de la asociación consiste en obtener protección y ayuda mutuas. El término se ap{ica con 
carácter especifico a dos tipos de asociaciones que se extendieron por toda Europa durante la Edad Media: 
Los gremios de comerciantes y los gremios de artesanos, a veces llamados gremios de comercio o 
corporaciones comerciales. 

Aparecieron en Europa durante el siglo XI como consecuencia del crecimiento del comercio y de los centros 
urbanos durante el siglo XI. Los comerciantes tenlan que viajar por diversos paises, de feria en feria, por lo 
que, para protegerse, los miembros de un mismo centro urbano se asociaban, creando una caravana. Los 
miembros de esta caravana eleglan a un jefe que dictaba normas de obligado cumplimiento. Además de 
establecer la obligación de defenderse en bloque ante un ataque, las normas obligaban al apoyo mutuo en 
caso de disputas legales. Estas caravanas reciblan el nombre de "hida" o "hansa· en los paises de habla 
germana y se denominaban •caritas" o "fraternitas" en los paises latinos. Lo coniente era que los miembros de 
una hansa o fraternitas mantuvieran el trato cuando regresaban a su ciudad de origen. El gremio empezó a 
ejercer ciertos derechos y poderes sobre el comerck> en sus proplas ciudades que les eran conferidos por el 
seriar feudal y más tarde, en las ciudades libres, preservaron y ampliaron su poder. 

Con el tiempo, los gremios de comerciantes monopoizaron el comercio de ia ciudad y controlaban los oficios, 
la venta, la distnbución y la producción de todos los bienes de la ciudad. A veces permillan comerciar a 
mercaderes no integrados en el gremio, pero sólo a gran escala, no permitiéndoselea rea&izar transacciones 
concretas que eran exclusivas de los miembros del gremio. Asl, los comerciantes que no pertenecfan al 
gremio tenlan que pagar \asas especiales al seftor feudal, a la ciudad, o el propfo gremio, mientras que éste 
pagaba cada ano estas tasas, por lo que estaban exentos de otras cargas municipales. PJ gremio de 
comerciantes perteneclan los más ricos y poderosos, que obtu~eron una importante lnnuencla poiltice, 
logrando acceder a altos cargos en la admlntstración de la ciudad. A veces, el gremio admitia a comerciante& 
de otras ciudades, incrementaban su poder y su Influencia, llegando a monopolízar el comercio de varios 
centros urbanos ~1 mis,tiempo. 

e~roy ~·r · 
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Como todo, las ideas van evolucionando generando cambios sustanciales en la manera de 
vivir de los pueblos, creando repercusiones sustanciales en la fonna de regular el comercio. 

De esta manera, en la época del Renacimiento y con la allep,ada de la Revolución 
Francesa,'º la exclusividad que penneaba al derecho mercantil 1 fue sustituida por el 
principio republicano de igualdad entre todos los ciudadanos, por lo que hubo la necesidad 
de que en el nuevo derecho escrito 12 se regularan de una manera igualitaria las actividades 
de lucro, generándose así, la regulación de los actos de comercio 13. 

10 Proceso social y político acaecido en Francia entre 1789 y 1799, cuyas principales consecuencias fueron el 
derrocamiento de Luis XVI, perteneciente a la casa real de los Barbones, la abolición de la monarquia en 
Francia y la proclamación de la primera República, con lo que se pudo poner fin al antiguo régimen en este 
pals. Aunque las causas que generaron la Revolución fueron diVersas y complejas, éstas son algunas de las 
más influyentes: la incapacidad de las clases gobernantes -nobleza, clero y burguesla- para hacer frente a 
los problemas de Estado, la indecisión de la monarquía, los excesivos impuestos que recalan sobre el 
campesinado, el empobrecimiento de los trabajadores, la ag~ac'6n intelectual alentada por el "Siglo de las 
Luces" y el ejemplo de la Guerra de la Independencia Estadounidense. Les teoñas actuales tienden a 
minimizar la relevancia de la lucha de ciases y a poner de relieve los factores pol!ticos, culturales e 
ideológicos que intervinieron en el o~en y desa1T0Uo de este acontecimiento. 

11 "Burguesla", en un principio este término servia para designar a los habitantes ~bres de las ciudades 
europeas durante la Edad Media. Más tarde, el término se convirtió en sinónimo de clase media-atta. En 
sentido ebmológ1co proviene del latln burgus y del alemén brug, designando a aldeas pequenas que 
dependen de otra ciudad. La burguesla designaña, pues, a quienes habitaban k>s Burgos. 

El término burguesla se aplicó por primera vez a los habitantes de las ciudades medievales francesas que no 
eran siervos ni perteneclan a la nobleza; se extendió con gran rapidez a otros paises. Estas personas eran 
por lo general comerciantes y artesanos, y en épocas posteriores banqueros y ~mpresarios. Con el desarrono 
de las ciudades como centros comercla&es, ia burguesla empezó a cobrar importancia como clase 
socio económica. Sallan agruparse en corporaciones y gremios para defender sus Intereses mutuos ante los 
grandes propietarios y terratenientes. 

El final de la Edad Media estuvo protagonizado por la aparición de Estados Nacionales en Europa Occidental, 
concentrándose el poder en manos de los monarcas. La burguesla apoyó la monarqula como modo de 
enfrentarse al orden feudal, aumentando su propia Influencia en los recién creados Estados. A medida que la 
sociedad feudal iba transformándose en una soctedad capitalista, la burguesla encarnaba el motor del 
progreso industrial, cientifico y del cambio social. 

En el siglo XV/1, esta Incipiente clase media defendia los princ.ipios de los derechos naturales y det gobierno 
constitucional/rente a las teorlas de los reyee por derecho divino y los privilegios de los aoberanos y de la 
nobleza. Por ello, fueron los burgueses los que lideraron la Revolución Inglesa del siglo XVII y las 
revoluciones estadounidenses y francesas de finales del siglo XVIII asf como ias revolUciones 
latinoamericanas de principios del siglo XIX. E8'as revoluciones Impulsaron la lnstituclonaliZaclón de los 
derechos pollticos y de las libertades personales para los ciudadanos de cada pals como parte de un conjunto 
más ampio de derechos que englobaba el derecho de propiedad, la moviktad geográfica y la ~bertad de 
mercado, lo que beneficiaba a sus Intereses económicos. 

12 En Francia se creó el Código Francés en el ano de 1807. 

13 Como lo senala el maestro Roberto Mantila Malina (op. el.), en relación al Código de Comerck> Francés 
de 1807; "el derecho mercantil ee vuelve predomlnantemente objetivo: Es el realizar actos de comercio y no 
la caridad de comerciante, lo que detennina la competencia de los tribunales mercantiles y '8 aplicación del 
código. Sin emb.1rgo, el elemento subjetivo no deja de 1nnulr, en cuanto ae presumen mercantiles los actos 
reaizados por un comerciante". Por otra parte soatene el mismo autor en re&ación con el Cócigo de Comercio 
para el Imperio Alemán de 1900 que: • ... no ea aplcabfe a los actea aislados. sino que eolo rige a loa 
comerciantes. Vuelve asl a ser predominante ~ carácter subjetivo que habla tenido en sus principios el 
derecho mercantil.• 
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Ya desde las primeras manifestaciones del Estado Moderno (antes de la creación del 
Código de Comercio Francés de 1807), la actividad legislativa mercantil se basaba 
propiamente en las ordenanzas de Colbert14 sobre comercio terrestre (1673); las que 
revelaban un indudable carácter subjetivo del derecho mercantil, al establecer la 
competencia de los tribunales de comercio en los conflictos de las letras de cambio, sin 
importar la profesión de las personas involucradas. 

Esta legislación asentó un precedente y en consecuencia, el inicio de las leyes mercantiles 
modernas, al prescindir de la profesión de las partes en confticto y fundar la competencia de 
los tribunales aplicando el derecho mercantil. 

Es importante mencionar, que con la expedición del Código de Comercio Francés (Cede 
Napoleón 1807), a los preceptos legales mercantiles de un carácter netamente 'subjetivo" 
(esto es, el establecer la 'mercantilidad" de los conflictos en razón de la profesión de las 
partes que intervienen), se pasa a una clasificación 'objetiva" (que se fija en relación de los 
actos, los sujetos, soslayando su profesión). 

Esto no se queda así, ya que el carácter objetivo ganado con los principios de igualdad que 
caracterizan al Estado Moderno Tardlo, 15 se dan cambios que paulatinamente harán que el 

14 Colbert, Jean-Baptiste (1619-1683), polltico francés, Ministro de Luis XIV, que trató de reorganizar la 
estructura económica de Francia con el fin de incrementar los ingresos y crear un pals autosuficlente. Realizó 
una drástica revisión de las finanzas, emprendió acciones legales contra los funcionarios corruptos y procedió 
a reconstruir el comercio y la industria de acuerdo con los principios del mercantlismo. Con tarifas 
proteccionistas, el control gubernatP.lo de la Industria y el comercio, y con la apíicación de las leyes de 
navegación, Colbert organizó el comercio y las empresas de cokmlzación, esta~ció fábricas modelo y logró 
expandir la industria y el comercio francés. En 1669 Colbert fue nombrado Secretario de Estado para la 
Marina, y bajo su dirección se crearon redes de canaJes y carreteras, se reforzaron los puertos marttimos, la 
Armada Francesa se fortaleció y se concibieron códigos legales coloniales y marttimos. Este fue el momento 
de creación de las companfas de las indias occidentales, de las indias orientales, Del Levante y del Senegal. 
Fue un mecenas de ias artes y las letras, fundó varias sociedades cultura5es o academias (que hoy son 
secciones del instituto francés), proporcionó pensiones y erigió edificios públicos. 

Aunque Colbert fue uno de los edabdes del sistema mercantilista, ia mayor parte de su labor quedó inconclusa 
por la extravagancia de Luis XIV y la partK:ipación de Francia en numerosas guerras e>dranjeras que agotaron 
su economla durante el reinado del mismo. 

15 Me refiero a la Maestra Aurora Amaiz Amigo, quien nos expica que el Estado Moderno aparece con su 
principal caracterfstica y poder polltico supremo, ·ia soberanla"; esta radica prin~almente con la separación 
de la igle<la y del Estado (detrimenlD a la monarqula). 

De las comunidades poliücas europeas; seftaia que en si toda la etapa Renacentista (~ XN y XV), 
prepara el sendero para ia aparición del Estajo Moderno. Y 8SI et primer fundamento polltico del Estado 
Moderno temprano, la soberanla; sin el cual no hubiere aparecido. 

Por otro lado, Juan Botina quien en au libro los ·seis Libros de la Repúbica" definió al Estado como "la 
agrupación de famiias y sus posesiones gobernadas por un poder soberano eegún la razón•; en este orden 
de Ideas, el poder soberano al cual ae refiere Bodino, tiene como titular al principe, quten esté libre de la ley 
pero sujeto a los principios generales del derecho. En razón de kt anterior ea que la autora, continúe diciendo: 
·1a monarqula abeoluta surgió como una auténtica Innovación de progrBIO a favor de los pueblos frente a los 
desmanes de los poderes políticos privados, de Jos estamentos, corporaciones y seftorea feudales. Por 



derecho mercantil se sitúe de nueva cuenta en la corriente subjetiva; pero ahora enfocada 
no al comerciante y sus actos de comercio en lo particular, sino más bien, se Irá enfocando 
cada vez más, a las actividades realizadas en masa, esto es; a las actividades propiamente 
de las empresas (para Vivante16

, la empresa "es un organismo económico que bajo su 
propio riesgo, recoge y pone en actuación sistemática los elementos necesarios para 
obtener un producto necesario al cambio"). 

B) CONCEPTO DE DERECHO MERCANTIL. 

Para poder partir con rumbo hacia una definición real de derecho mercantil, según diversos 
tratadistas, lo primero que hay que tomar en cuenta, son dos situaciones determinantes: la 
primera de ellas, hace referencia a lo que dentro de la misma Jurisprudencia (en algunos 
casos)17 y doctrina denominan como la "mercanUlldad del acto" y la segunda, hace la 
referencia a la "cal/dad de comerciantes" con que los sujetos intervienen en estas 
relaciones. 

De esta manera, tenemos que, nuestra legislación mercantil vigente18
, conlleva a una 

separación de situaciones tanto de hecho como jurtdlcas. 

canslg~ente, la monarqUfa absollta. n.it el stl:ecederte l11111cl1to y dndo del Estedo Moderno·. (M'lltz 
Amgo, Aurora: ·estructura del Estado" adll. Miguel Angel Pomll grupo odlottal: I' od. Mtlko, 1993.) 

16 CHado por Acosla Romero, t.tgull y Arel L•1, .kJll1t1: ·~evo Dtrect» U.cmrjll- edlt. Porrú1, 1º ed., 
M6'<tco, 2000 p. 251. 

17.T«Clr T~bunll Cologildo dol Stldo Clrc .. o. 
~aro Directo 157A!9. Corr1111lll l<Tocera Volancla, s. A. clt C. V. 24 di 1111ro clt 1990. moyorla di votos. 
por11nt1: Juon MonU411 Brlto Voltsquoz. Socrolerlo: J. R\Jb.., Brol6n Cuot11 
od1V1 •poca 
lnslanda: T•c•r Tribunal Colegl1do del Sexlo Circuito. 
fuente: S1rrmn1!1o Judlc~ de lil F1dlr1cl6n 
tomo: V 11'1-Jnda perte-1 
p6glno: 37 

Acciones dll1vadls di los Idos de comorclo. D1bln tllftlll ... 1n la vil nwclllll. Qlll1do ol ocio dol que 
deriva la obllgacl6n n de aocAc:lor -111111111 merconll, H dodr, dt ....... quo la ley re¡M1 camo 
ados di com•clo, 111 1cdonts mptdlvws dlbln dlduclrH canlonnl 1 In !ayos dlt ~o 
m«cantll: pu11 11 tn111 di un corjunto di nomws lnplllltvo-- \AglrtlS y, pcr lo nillno, ol>lgllorils. 
En CorlHaJIMdl .. - 11- denl"1o • dtlondll'll - ... ..-.. lagotn y 
dl9P0stdones qua ~j1n 11 nolur- dll -· por mi enconnn1 p- por 11 ~!alto 14 di 11 
Cor1stftucl6n Gtlllrel di 11 Repübttco: y .., cuondo pucltre 1Jlslr - ....,mues di -· en 11 Loy Ci'.t, 
no puedo dljor di opttc- t1 lty .t¡¡enla p ... 11 c110, por 11 sot1 "'*"1tld di IN di tn pm11. 

T«c•r TMbuiat Colt¡pdo dll Sedo C~culto. 
~oro Dlreclo 157Al9. ~11 l\nOCINll Vll1ndl, S. A. di C. V. 24 di "*° dt 1990. moyort1 di \/OIOI, 
ponente: Juon - Brlo Volúquaz. Slcroln: J. R\Jb ... Br116n Cuotl• 
16Adlculos 1,2.3.4,y5dllC6dgodlComeftlo: 
(Rolonnodo, o.o. 24 di moyo di 1996) 

Alllcuto lo.- too lelos conwrtlllH sólo 11 rtgllá'I por to dltpuosto on 1111 c6dlgo y tm - ltyos 
m«Cldllts lplt-s. 
(Rllon!lldo, o.o. 24 di moyo di 1996) 

Alllcuto 2o.- 1 1111• di c1s¡10slcton11 di Hit ordln-nto y tm - • ,.......s, .- ..,.....s 1 
los ocios di comercio lis dtl dtrecho carmín c-tnol código cMt tplclllla tnmll ... -. 
Tlulo ~mll'O. 
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La doctrina española actual19
, se manifiesta exclusiva hacia la actividad profesional de las 

empresas, por lo que la definición de Langle20
, es acertada al establecer que el derecho 

mercantil es 'un derecho individualista, peculiar del sistema económico capitalista; utilitario y 
finalista; con un fondo consuetudinario, al que debe sus tendencias de adaptación a /as 
circunstancias mutables de la vida económica; flexible y equitativo, progresista y con gran 
fuerza de expansión, por lo que tiende a la universalidad''. 

El fenómeno de la globalización21
, el gran auge de las telecomunicaciones y todo lo que esto 

conlleva, no han dejado escapar al comercio y por tanto, la posibilidad ilimitada en el buen 
sentido de la razón, de establecer nuevas facetas de regulación dentro del derecho 
mercantil. 

Con todos los antecedentes históricos, los avances en la materia que nos ocupa y con una 
visón clara del destino que depara al derecho mercantil, estamos ya en posibiUdad de hacer 
la primer reflexión conceptual propia en el presente trabajo, de lo que hoy en día es el 
derecho mercantil 

"El derecho mercantil, es el sistema nonnativo tanto Interno, regional como 
internacional, altamente evolutivo en fUnción de las exigencias de la economia global 
y futura, que tiende a regular las relaciones tanto en lo particular como en masa, de 
aquéllas personas tísicas y jurldlco colectivas, nacionales o extranjeras que, hacen 
del comercio su ocupación cotidiana, y de aquéllas que sin ser comerciantes, realizan 
alguna operación de esta indo/e, y de aquellos aclOs propiamente comerciales que 
establezca la ley y los usos comercia/es en cada caso." 

De los comerciantes. 
Articulo 3o.· se reputa en derecho come~ciante: 
l.- las personas que teniendo capacidad legal para ejercer el comercio, hacen de él su ocupación ordinaria; 
ii.- las sociedades constluidas con arreglo a las leyes mercantles; 
li.- las sociedades extranjeras o las agencias y sucursales de éstas, que dentro del territorio nacional ejerzan 
actos de comercio. 
Articulo 4o.- las personas que accidentalmente, con o sin establecimiento fijo, hagan alguna operación de 
comercio, aunque no son en derecho comerciantes, quedan, sin embargo, sujetas por ella a Jas leyes 
mercantiles. Por tanto, los labradores y fabricantes. y en general todos los que tienen planteados almacén o 
tienda en alguna población para el expendio de los frutos de su finca, o de loa productos ya elaborados de su 
industria o trabajo, sin hacertes alteración al e)l:J)enderlo8, aerén collliderados comerciantes en cuanto 
concierne a sus almacenes o tiendas. 
Articulo So .• toda persona que, según las leyes comunes. es hébi para contratar y obligarse, y a quien las 
mismas leyes no prohiben expresamente la profesaln del comercio, lene capacktad legal para ejercerto. 

19 Martlnez Val, José Marta; "Derecho Mercantil' ed~ Bo9ch SA 1• ed., Barcelona, Espana, 1979 p8. 

20 Langle Rubio M. 'Manual de Derecho MercanW Espallol' , tres llOIB. Ed. Bosch SA, Barcelona, Espalla 
1959. (Citado por José Maria MartlnézVal). 

21 El reto de los Inversores de hoy y de siempre ha &ido buacar con11.1mklores y mercados que puedan 
consumir bienes y servicios. Actualmente tres factores marcan el procno de crecimiento de la economla: el 
proceso de globaliZBclOn, la apertura de nuevos mercados y 1ao nuevos lecnologlas. La globaización de la 
economla supone empiar el nümero potencial de consumidores y a '8 vez de servtcloa que entea IÍ"I eee 
proceso de globalilación no -n como obje!No y como eolrllegio de negocio. En cuanto a 1ao nlHMIB 
tecnologlas y su continuo desarrolo, nunca se hablan produddo hlltll 8hora cambios en la tecnologfa con 
tanta rapidez; cambios tecnológicos que crean nuevas neceeidade9, en muchos casos, nuevos h6bltos de. 
consumo y nuevas lnverSones. 
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C) OBJETO 

La ubicación del derecho mercantil atiende siempre a su historicidad evolutiva, es por esta 
razón, que encontramos en diversos sistemas legales dos grandes clasificaciones del 
derecho mercantil frente al derecho civi122 

Se habla de un derecho unificado y de un derecho especifico. En el derecho unificado, se 
regula tanto la materia mercantil, como la civil; en razón que dentro de esta clasificación 
existe una subclasificación, tanto objetiva como subjetiva (la naturaleza del acto, y la 
característica de ser comerciante. 

22 Por no hablar de derecho pobico y de derecho privado, ya que, tal clalillcaclón paro muchos autores, 
resulta lnlundada, coincidiendo la mayada en que los oc1Do de los 'parllcu-', oxiden lndude
repercusiones denRdel orden púbico, por lo que conlideran que el derecho es unitario y por k> que hace• ia 
distinción en~e derecho púbico y privado, - llliende a merao razones t6cnlcas o ¡ricticos para el -dio 
delm'5mo. 
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De esta manera, encontramos que la legislación Suiza cuenta con un "Código de las 
Obligaciones" (1881), que de manera untticada regula tanto las obligaciones cMles como las 
mercantiles, aunque en su cuerpo legal existen separaciones Inminentemente mercantiles. 
Por lo que la doctrtna ha considerado este Código como un precepto legal formalmente 
unificador pero no en sustancia". 

De Igual forma sucede con el Código Civil ltallano2', que regula tanto las obligaciones civiles 
y mercantiles; pero con la existencia de algunas leyes especiales eminentemente 
mercantiles. 

Por otro lado, la necesidad de la especificidad de cada derecho; se da en razón de la 
evolución histórica, como lo senala el maestro Rafael de Plna;25 esta espectticldad, se 
ortginó por las cambiantes relaciones comerciales y la necesidad de regularlas; la 
Insuficiencia del derecho civil y por Ultimo, la necesidad de una mayor flexlbllldad exigida por 
la rapidez de las relaciones comerciales, dan como resultado la especlallzaclón del derecho 
mercantil. 

2. FUENTES DEL DERECHO MERCANTIL 

De manera general, por fuentes del derecho entendemos aquel lugar de donde nace el 
derecho; de esta manera, nos encontramos con tres tipos de fuentes: formales, materiales, e 
históricas. 

Coincidimos con el maestro Osear Vasquez del Mercado, 26 al sel\alar que tradicionalmente 
se han considerado como fuentes fonnales, la Ley, la Costumbre y los Usos, aunque 
algunos autores aceptan solo a la ley como fuente tormal del derecho mercantil, puesto que 
la costumbre lo es únicamente si se le reconoce por el derecho de cada pals; y por lo que 
toca a los usos; estos solamente, se les podrla considerar si a ellos se remle la propia ley. 

Por Fuentes Materiales del derecho, encontramos los Principios Generales del Derecho,27 

asl como las circunstancias y necesidades sociales de la actualidad, que cuandlo se 

23 Martlnez VII, Jos6 Mirla op. el. 

24 Eriró an vlll"r ol 21 dt abfll do 1942 

25 De Pn• Varo, Rafael '1lorecho Morca.in Mt>lcono"; Edl. Pomlo. :z¡• Ed .. IMxlco, 2000, p.5. 

26 V•squez dli Morcado, oscer; ·co.ir11o1 Mtn:n111•; .... PCllÍIO; 7• ad. Mtldco D.F.; 1997. 

27 SegOn ol montro Jorgo Bmoro Grfl (op. el.) opino quo: •11 lguli quo lo jUrl....-io, los pmdplol 
gonoralos del dorocho no co..tl~ una flllnto fonnll slna IHI o mllorlll dol -cho. u -· so Irá do 
11omo.io1 y fldores que 11 loglstodor y I• co~t.rnln l...., on - ps11 lo - o lo - dol 
precopto normotlvo. 
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concretizan dan como resultado las "Fuentes Formales". Por último contamos con las 
Fuentes Históricas correspondientes a todos los acontecimientos del pasado tanto 
documentos como costumbres, en los que en un momento dado, y en caso de la existencia 
de alguna laguna en el derecho aplicable, el juzgador podría acudir a esta fuente del 
derecho aplicable. 

Las Fuentes Históricas encuentran gran operación y utilidad dentro de la interpretación y 
conocimiento de la jurisprudencia, por lo que toma la característica de ser una fuente 
cognoscitiva.'ª que permite mediante su publicación en el Semanario Judicial de la 
Federación, conocer las Tesis más importantes publicadas por la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación y que servirán tanto para los investigadores como para los abogados 
postulantes que dentro de un juicio pueden citar la jurisprudencia referente al asunto que se 
esté ventilando ante los Tribunales Federales29

• 

Pese a esto, la Jurisprudencia, como veremos más adelante, la situamos indiscutiblemente 
dentro de las fuentes formales. 

Ahora, nos referiremos a cada una de las Fuentes Formales del derecho mercantil, por 
considerar1as mas a fin con el estudio de nuestra materia: 

a) La Ley Mercantil 
Es la fuente formal por excelencia. El articulo 14 párrafo 3 de nuestra Carta Magna señala 
que " ... en los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a 
la interpretación jurídica de la ley, y a falla de esta se fundara en los principios generales del 
derecho.' 

Por lo que toca a la ley mercantil, existe una amplia gama de ordenamientos que tienen 
como base un desarrollo histórico que se le podría dar el carácter de ancestral y que como 
someramente hemos señalado en su momento, la ley mercantil ha ido evolucionando hasta 
lo que hoy en día conocemos. A este respecto, en lo que se refiere al ordenamiento más 
antiguo y supletoriamente de más generalidad dentro de la legislación mercantil mexicana, 
es nuestro Código de Cometcio , publicado en octubre de 1889 y puesto en vigor a partir del 
primero de enero de 1890. 

28 Mantilla Moina op. cit. p 54 

29 El articulo 192 de la Ley de Amparo estatMece la obligatoriedad de las salas respecto de la jurisprudencia 
que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando funcione en pleno, o de las nrismas salas 
as! como para los Tribunales Unitarios de Circuito y Tribunales Colegiados da Circuito; los Juzgados de 
Distrito, los Tribunales Militares y Judiciales del orden de los Es1ados y del Distrito Federal, y Trt>unales 
Administrativos y del Trabajo, Locales o Federales. 

Por su parte el articulo 94 párrafo a• de nuestra ConstitUción establece que: 
La ley fijara los términos en que sea obigatoria la jurisprudencia que establezcan Jos Tribunales del Poder 
Judicial de la Federación sobre lnterpcetación de la Con&tituctón, Leyes y Reglamentos Federak!s o Locales y 
Tratados Internacionales celebrados por el Estado Mexicano, asl como los requistos para su interrupción y 
modificación. 
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Nuestro Código de Comercio actual presenta innumerable cantidad de reformas, en las que 
se contemplan adhesiones y derogaciones. Cave señalar, que la reforma publicada el 23 de 
mayo de 1996, es de trascendental Importancia ya que, con esta, se prevé la posibilidad de 
que los actos de comercio en los que no exista manera de encuadra~os en el Código de 
Comercio; estos sean regulados aplicando la supletoriedad de la demás legislación 
mercantil, por lo que se deja en segundo lugar la aplicación de manera supletoria del 
derecho común30 (Código de Civil), significando un gran avance. 

en este orden de Ideas, la supremacía legislativa en materia mercantil, la encontramos 
manifestada de la siguiente manera: 

30 el Cód~o de Comercio establece en su articulo 1 •: 
(refonnado. O.O. 24demayode1996) 
Articulo 1o.· los actos comercialeo &ólo se regién por lo dilpullllD en 09le c6dgo y las demá leyes 
mercantiles aplicables. 
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Por lo que se refiere a la legislación mercantil especial, estoy de acuerdo con el comentarlo 
que hace el maestro Joaquln Rodrlguez Rodrtguez3', al sellalar que el Código de Comercio, 
es "un código muerto, ya que le han arrancado las materias más importantes". 

Las leyes que se desprendieron de tan vetusto precepto legal, y que no por esto anacrónico 
en su totalidad; han sido las siguientes: 

LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES DE 1934; 

LEY GENERAL DE Tln.JLOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO DE 1931; 

LEY DEL MERCADO DE VALORES DE 1975; 

LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO DE 1990; 

LEY DEL CONTRATO DE SEGURO DE 1935; 

LEY DE NAVEGACIÓN. 

Que en su conjunto, conforman el acervo legal vigente, fuentes del derecho mercantil. 

El maestro Acosta Romero32, sellala acertadamente que en la reforma al Código de 
Comercio del 23 de mayo de 1996, se debió de establecer en los casos de lagunas en dicho 
precepto legal e Inclusive con la ley especial, /a supletorledad de lo8 usos y pn¡:tJcas 
comercia/es, del mismo modo que lo hace la Ley General de Tltulos y Operaciones de 
Crédito, ya que sellala; "éstos dan salidas mucho más expeditas y precisas que dla a dla se 
exigen por las relaciones comerciales". 

b) La costumbre y los usos mercantiles 

Surge una interrogante\. ¿qué d~erencla existe entre la costumbre y los usos?. Debemos 
decir que la costumbre"' es según el Dk:clonarto de la Lengua Espal\ola "el háblo adquirido 
por la repetk:lón de actos de la misma especie" o "la práctica muy usada y recibida que ha 

31 Rodrl!Jloz Rodrlguoz J. •curto do Dtrocllo Moraintu•: MClco 1947, IJ. p. 17. 

32op. en. p.19 

33 Cos1urmro, no1111•ll•• )IJ'ldlal Y• dl1111d• on 11 Clldlgo do 1111 S1111 PallldH C1tllllano como "dortcho o 
tuero Cf.1• no es escrlo, el cull han u11do lol hombres lulngo lleqlo, ~ di ti en .. CDHI y en 111 
ramnos por qui lo tKloron·. LIS nomws corm.wludnns, ,..,.,.,.. ju'ldlcal quo no haY que corl\"1Clr con los 
convenclonlll1rm1 socllllH ni 1111 ...,.. do cort1111, lllrwn un Oltgan -st•ll. IUll'n an los -· 
soclalos c .. ndo H puadl hlbl• (clonlro do lol mltmos) dt una - -· ~ y 
prolongada on 11 l11111po, a 11111 nomws. P•• mud1C>1 aulcns, 111 oplnio km 11 111 requlllo lnlludlJlll di 111 
n01T11• consuetlllllWla: 11 qU111 docl' con •lo qua 11 11gi. cOlllUll- • proctlc9 on 11 cOllYlndnilnlo 
de que es dlrtch:J, di que•• \111 nonn1Vir'la.Uri1, pJll edite el dlbtt' di cumpllrta. 
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adquirido fuerza de precepto" y por su parte, se establece que un .!!!!! es "la acción o el 
efecto de usar" o "el ejercicio o práctica general de una cosa'. 

Una vez realizadas las diferencias terminológicas; entendemos que en derecho, la 
costumbre es un acto reiterado, por los Integrantes de una sociedad, que 
posteriormente con el paso del tiempo, esta se transmuta en un uso habituado, 
reiterativo y que se lleva acabo de manera regular con ciertas caractertstlcas propias 
tendientes a regularizar mediante códigos éticos las relaciones profesionales de los 
sujetos que los practican. 

El maestro Rafael de Pina34
, señala que para poder tener una idea clara de lo que es la 

costumbre, se necesita considerar la existencia de dos elementos constitutivos, uno objetivo, 
que radica en la repetición de los actos y las necesidades espontáneas de la sociedad y un 
elemento subjetivo, referente a la sicología de los individuos que al considerar un acto como 
costumbre, a parte de esto se le agregue un elemento de obligatoriedad, es decir, que no 
nada más se esta realizando una conducta reiterada, sino al mismo tiempo tal conducta 
asume el carácter de obligatorio. 

Por lo que toca a los usos en materia mercantil, son disposiciones meramente 
consuetudinarias que obedecen a la naturaleza misma de este tipo de derecho, como un 
derecho costumbrista. Los usos mercantiles son la encamación de la costumbre; podríamos 
decir que ellos reflejan un cierto grado de refinamiento y especificidad de la costumbre que 
día a día va cambiando en aras de la práctica comercial. 

De esta manera encontramos que dentro del derecho mercantil existen diversos tipos de 
'usos mercantiles" o "practicas reiteradas• que manifiestan cierta obligación en cuanto a su 
cumplimiento y observancia, por lo que de manera genérica, a veces la propia ley mercantil 
se sirve de ellos para subsanar sus propias lagunas. Así pues, como usos mercantiles 
tenemos el endoso de facturas comerciales; las condiciones generales de los contratos; el 
olorgamiento de la representación a través de simples cartas privadas por parte de los 
socios para ser representados en asamblea; y en si todos los contemplados por la Ley de 
Títulos y Operaciones de Crédtto (Artículo 2 Fracción 111) y por la Ley del Mercado de 
Valores (Articulo 7). 

En cuanto a la clasificación de los usos mercantiles, se da de dos maneras, usos generales 
y especiales, ya sean por materia o por razón geográfica. Así pues, los usos generales se 
refieren a aquellos que se aplican a todos los negocios mercantiles como la representación y 
serán usos especlalas los que se empleen a una sota materia como por ejemplo una 
contratación mercantil. En cuestión geográfica, los usos serán generales cuando se apliquen 
en toda la república y serán especiales cuando se apliquen en una sola plaza. 

34 op. cit p.16 
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C) La Jurisprudencia'~ 

Como hemos selíalado ésta no se reconoce para muchos autores como fuente formal del 
derecho, aún cuando sea Instrumento para el conocimiento del mismo; ya que según estos 
autores, para dictarla, simplemente se interpreta el derecho vigente por los jueces y las 
decisiones de estos presuponen la norma ya constituida. 

Podemos entender a la jurisprudencia de dos maneras: 

A) 

B) 

Jurisprudencia en su Aspecto Lato.- aquélla que de la sola interpretación que da la Ley 
hacen los Tribunales. 

Jurisprudencia en Estricto Sentido.- aquélla que se crea por virtud del Titulo Cuarto, 
Capltulo Único de la Ley de Amparo, asl como por el Articulo 94 constltuclonal de los 
cuales ambos preceptos legales contienen el elemento de obllgatorledad, es decir, obliga 
a ciertas autoridades de naturaleza jurlsdlcclonal a cumplirla. 

El propio articulo 192 de la Ley de Amparo, selíala que la jurisprudencia que establezca la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación funcionando en pleno o en salas, es obllgatorla para 
estas en tratándose de las que decrete el pleno y ademas para los Tribunales Unitarios de 
Circuito y los Tribunales Colegiados de Circuito, Juzgados de Distrito los Tribunales Mllltares y 
Judiciales del Orden Común de los Estados y del Distr~o Federal y Tribunales Administrativos 
y del Trabajo Locales o Federales. 

El referido precepto legal continúa diciendo que las resoluckmes constituirán jurisprudencia 
siempre que lo resuelto en ellas se susterrte en cinco sentencias no Interrumpidas por otra en 
contrario y que hayan sido aprobadas por lo menos por catorce ministros si se trata de 
jurisprudencia del pleno o por cuatro ministros en los casos de jurisprudencia de las salas. 

En este entendido y de manera formal, la propia Ley de Amparo establece la obligatoriedad 
para los distintos tribunales que conforman el sistema de admillstraclón de justicia del pals de 
obsemr la jurisprudencia en todo momento, por lo que no cabe lugar a dudas de que esta 
es una fuente formal Innegable del derecho mercantil. 

3. LOS ACTOS DE COMERCIO. 

La expresión "actos de comercio" aparece por vez primera en el Código de Comercio francés 
de 1807, por el principio revolucionarlo de la desaparición de los gremios y las corporaciones 
de comerciantes; asl como del concepto "derecho prÍll3tiYo de la profesión mercantil (hasta 
ese momento con caracterlstlcas netamente subjetivas) debla convertirse en un derecho de 
actcs36. 

35 Ulplano se reftr1ó • 1st1 con::1pto como 1• noticia o c:onoclmino di la casn hlnmas y clvlnes, tsl 
como do lo .,sto y lo Injusto. 

36 Mortlnoz Vd Jos6 M1ri1 "Dncho Morconll" Edil. Bosch. 6' Ed.: Bon:llonl, Elpñ 198S. 
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En México, eJ contenido del derecho mercantil, esta constituido por el conjunto de normas 
reguladoras de los actos de comercio y de los comerciantes. 

Si bien es cierto que el derecho mercantil (Código de Comercio, básicamente el articulo 75), 
su p!incipal base se sustenta en una agrupación de aquellos actos que se consideran como 
mercantiles, esto no quiere decir que la legislación mercantil limite o rest!inja sus preceptos 
únicamente a los actos de comercio; sino que, son los actos de comercio los que 
permiten al derecho mercantil dar un tratamiento distinto de Jos actos sometidos por el 
código clvll sin mermar que el derecho merc1ntll regule sHuaclones dlvers111 a los 
actos de comercio. 

En este orden de ideas, es conveniente citar al maestro Rafael de Pina37 quien señala que: "el 
derecho mercantil en México es primeramente, el derecho de Jos actos de comercio'. 

4. DEFINICIÓN DE ACTO DE COMERCIO 

Por su parte, el Código de Comercio, no hace ninguna definición de lo que se podría 
considerar como acto de comercio; este ordenamiento más bien se limita en hacer una 
relación casuística de los diversos actos considerados con tales caracterlsticas.38 

37 de Pina Vara, Rafael op. cit. p. 22 

38 Articulo 75.- la ley reputa actos de comercio: 

l.· todas las adquisiciones, enajenaciones y alquileres vertficados con propósito de especulación comercial, de 
mantenimientos, articulas, muebles o mercaderlas, sea en estado natural sea después de trabajados o 
labrados; 
11.. las compras y ventas de bienes inmuebles, cuando se hagan con dicho propósito de especulación 
comercial; 
111.- las compras y ventas de porciones, acciones y obigacklnes de las sociedades mercanbles; 
IV.- los contratos relativos a obligaciones del estado u otr09 tltulos de crédito corrientes en el comercio; 
V.· las empresas de abastecimientos y suministros; 
Vl.-las empresas de construcciones, y trabajos públicos y privadoa; 
VIL- las empresas de fébricas y manufacturas; 
(adK:ionada O.O. 31 de agosto de 1934) 
VIII.- las empresas de transportes de personas o cosas, por tierra o por agua; y '8s empresas de turismo. 
IX.- las librerlas, y '8s empresas editoriales y tipográficas; 
X.- las empresas de comisiones, de agencias, de oficinas de negocios comerciales y establecimientos de 
ventas en púbica almoneda; 
XI.- las empresas de espectáculos públicos; 
X11.- las operaciones de comisión mercantil; 
XIII.- las operaciones de mediación en negock>s mercan
XIV.- las operaciones de bancos; 
XV.· todos~ contratos relativos al comercio maritimo y a la navegación interior y exterior; 
XVI.- los contratos de seguros de toda especie, siempre que sean hechos por empresas; 
XVII.- los depósitos por causa de comercio; 
XVIII.- los depósitos en los almacenes generales y todas ias operaciones hechas sobre los certificados de 
depósito y bonos de prenda librados por los mismos; 
XIX.- los cheques, letras de cambio o remesas de dinero de una plaza a otra, entre toda clase de personas: 
XX.- los vales u otros tltuk>s a la orden o al portador, y las obigacionea de los comerciantes, a no ser que &e 
pruebe que se derivan de una causa extrana al comercio: 
XXI.- las obligaciones entre comerciantes y banqueros, si no son de nmturH!za esencialmente civil; 
XXII.- los contratos y oblgaciones de loa empleados de los comerdan'88 en lo que concierne al comercio del 
negociante que los tiene a su aervrcio; 
XXIII.· la enajenación que el piopletario o el culllvador hagan de loo productos de su finca o de su cultivo; 
XXW.· cualesquiera otros octos de rmuraleza 1n,loga1 los·-- en esle código. 
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Esta relación no es limitativa, sino simplemente enunciativa; la fracción XXIV del articulo 75 
establece expresamente que serán actos de comercio cualesquiera otros actos de naturaleza 
análoga a los listados en este precepto. De esta manera, podemos senalar que además de la 
enumeración a la que se refiere el articulo 75, encontramos la declaración sobre la 
mercantilidad de determinados actos en otras leyes con carácter mercanti139

. 

Otras legislaciones, como el Código de Comercio Espanol, en su Articulo 2, párrafo segundo, 
utiliza una fórmula flexible y cómoda para definir a los actos de comercio; "serán actos de 
comercio los comprendidos en este código y cualesquiera airo de naturaleza análoga"; sin 
establecer siquiera una enumeración o listado de lo que podrla considerarse como actos 
mercantiles. 

El resultado de lo anterior, ha sido objeto de la "indefinición doctrinal del acto de comercio" ya 
que como lo senala el maestro Osear Vtlsquez del Mercado'º. "no es posible tal tarea ... 
debido a que en todos los actos no se da siempre la misma o las mismas notas 
determinantes, de ah/ que se haya considerado fa conveniencia de estudiarlos para llegar 
después a conocerlos y clasificarlos. En consecuencia el concepto de acto mercantl/, hay que 
obtenerlo de manera a posteriori del examen que se haga de los actos que son considerados 
como mercantiles ... " 

Por tanto, para poder obtener un concepto genérico de lo que es acto de comercio, 
tendrlamos que atender primero a las caracterlstlcas de cada uno de ellos y situarlos dentro 
de los crtterlos subjetivos y objetivos que comprende nuestra legislación mercantil. 

Esto no quiere decir que la doctrina no haya intentado aventurarse en definir el acto de 
comercio. 

Por considerar la mtls acertada de las definiciones citamos al maestro Mantilla Molina que 
define al acto de comercio como "aquel acto regulado por las leyes mercantiles y Juzgado 
por los tribunales con arreglo a ellas o los que ejecutan los comerclantes".41 

5. DIVERSOS TIPOS DE ACTOS DE COMERCIO. 

Desde el punto de vista objetivo, los actos de comercio son aquellos que atienden a sus 
caracterlstlcas sin Importar la calidad de los sujetos que los realizan. 

Por otra parte, el criterio subjetivo, es aquel que se basa en la calidad de los sujetos que 
Intervienen en la relación o solamente la calidad de comerciante de uno de los sujetos, sin 
Importar la naturaleza del acto e Incluso, "son actos no declarados comerciales por la ley 
mercantil, pero reallzados por cllmerclantes en el ejercicio de su actividad mercantil.'42 

En c•so de dudl, 1• nlllnl«l• c,...rclll del 1eta-6~,. -Ju<llclll. 
39 R.llHI de Pina op. di. p. 22 
40 op. cH. p.46 
41 op.cn.p.101 
42 Ero:lclapodll Jur1dlco Omob11. I p. 365 
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Un acto mercantil tendrá tal carácter, cuando sea ejecutado por un comerciante. 

Podemos señalar que la claslicación del derecho mercantil en objelivo y subjetivo, atiende 
mas que nada a una necesidad doctrinal; ya que, en el estudio de esta materia, ambos 
aiterios se complementan uno a otro. 

Dentro de los actos de comercio regulados en el código de comercio, existen "tipos" de ellos, 
que doctrinalmente atienden unos a la mercantilidad del mismo acto (la mayorla) y otros, a la 
caidad de los sujetos que inteMenen. Por consiguiente, someto a la benévola ailica del lector 
el siguiente cuadro sinóptico: 

6. EL COMERCIANTE. 

Como ya selialamos, los comen:iantes son aquellos individuos que plimenlmente, se agregan 
al derecho mercantil como sujetos del nismo, aunque tambi6n lo serén aquellos sujetos que 
de ~ esponidlca realicen actos de comercio;ª a estoS, se les aplica la obligación de 
sujetar sus actos a las disposiciones de la s leyes mercantiles. 

Basémonos únicamente en aquelos sujetos que hacen del comerdo su ocupaci6n habitual. 

Por su parte, el artículo 3 del Código de Comercio define en su fracci6n 1 al comerdante en lo 
individual: 

4311111culo 4 dtl Código de Com.00 
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"Articulo 3: Se repulan en derecho comerciantes: Fracción 1 .- las personas que teniendo 
capacidad legal para ejercer el comercio, hacen de él su ocupación ordinaria;" 

De lo anterior se desprenden varias situaciones dignas de ser analizadas y que el propio 
articulo citado nos remite en sus fracciones. 

En la fracción primera, este precepto legal se refiere a "personas' pero no hace un 
señalamiento específico si se trata de personas flsicas o jurídico colectivas; por lo que nos 
atrevemos a prensar que el legislador, al referirse a "personas", lo hizo en razón de las 
personas físicas, ya que por simple analogla interpretativa de este precepto legal en su 
conjunto, en la siguiente fracción se señala a las "sociedades", refiriéndose asl, a las personas 
jurídico colectivas. 

La fracción primera hace referencia a otro atributo de la personalidad, la capacidad de 
ejercicio y de igual manera a la ocupación ordinaria del comercio, caracterlsticas de las 
cuales me referiré con más detalle a continuación: 

El mismo articulo tres continúa diciendo: 

articulo 3 se reputan en derecho comerciantes 

11.-las sociedades constituidas con el arreglo en las leyes mercantiles 

111.- las sociedades extranjeras o las agencias y sucursales de éstas; que dentro del territor1o 
nacional ejerzan actos de comercio. 

Como personas jurldico colectivas, el Código de Comercio establece dos parámetros: las 
sociedades constituidas con arreglo a las leyes mercantiles; sin establecer que este tipo de 
sociedades deban realizar actos de comercio para obtener el carácter de comerciante, por lo 
que solo basta con que se sujeten en cuanto a su constitución con las leyes mercantiles para 
tener tal caracterlstica. Por otro lado, tratándose de sociedades extranjeras, nada mas se 
exige la realización de actos de comercio dentro del territorio nacional. 44 

7. REQUISITOS LEGALES PARA SER COMERCIANTE. 

A reserva de precisar con detaNe las caracterlsticas para ser comerciante (capacidad, ejercicio 
del comercio y ocupación ordinaria), es prudente primero, hacer notar la referencia hecha por 
el maestro Jorge Barrera Graf,45 referente a la capacidad para ejercer el comercio. El autor 
apunta que ésta no se trata de una capacidad general (capacidad de goce) para adquirir 

44 Por lo anterior, considero que, " criterio dado a las sociedades constituidas con arreglo a las leyes 
mercantiles (sociedades mercantiles nacionales); en cuanto a que a estas no ae les requiere de manera itera!. 
de la ·ce1ebraclón de actos de comercio•; no es el idóneo; ya que, en todo caso, lli una aociedad mercantl 
debidamente constituida conforme e las k!yea mercantiles; ésta en ningún momento de au existencia juñ<lca 
reaiza actos que puedan legar a considerarse de comercb, aún asl puede conliderarsele comercilnte, 
rompiendo con uno de los requisitossile qua non para ser considerado como tal, la reM:zación de k>lactos 
de comercio. 

45 op. cit. p. 161 
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bienes y derechos, sino más bien se trata de una capacidad de ejercicio, que consiste tanto 
en la aptitud de celebrar, ejecutar actos y negocios jurídicos y a su vez exigir su cumplimiento, 
así como de responder directa y personalmente, ante la contraparte y ante terceros de dicho 
cumplimiento. 

Existen algunas figuras del derecho común que inminentemente atañen dentro de la materia 
mercantil. 

La primera de ellas la encontramos en la capacidad del comerciante, la cual se manifiesta con 
su mayorla de edad. El comerciante, en todo momento debe tener la capacidad de ejercicio 
que conforme a los articules 646 y 647 del Código Civil se adquiere a los dieciocho años de 
edad, por lo que si un menor en un momento dado, intenta realizar un acto de comercio, lo 
podrá realizar siempre y cuando se haga mediante el padre, tutor o representante legal. 

La no interdicción de un comerciante, se refiere a que este no sea interdicto por tanto incapaz 
legalmente (artículo 450 del Código Civil}. 

Aquellos que ejerzan la patria potestad o la tutela, quedarán sujetos en lodo momento de 
cumplir ciertos requisitos antes de realizar cualquier acto de comercio (articules 436, 437, 557 
y 561 del Código Civil}, en donde el objeto de la relación comercial sean los bienes del menor 
o del incapacitado ya que el padre o tutor se considera por la ley en todo momento como un 
representante legal que siempre obra a nombre y en representación del menor o el incapaz 
que en tal caso seria un comerciante anómalo.46 

El articulo 5 del Código de Comercio, señala que aquellos que pueden conforme al derecho 
común contratar y obligarse, pueden a su vez tener la profesión de comerciantes pero, por 
otro lado las demás leyes mercantiles señalan disposiciones prohibitivas especificas para 
aquellos que aunque teniendo plena capacidad para contratar y obligarse con arreglo de las 
leyes civiles, las primeras señalan alguna imposibilidad para ello. Esto no quiere decir que el 
sujeto que se encuadre en alguno de estos casos sea incapaz desde el punto de vista de la 
capacidad general; en tal caso será incapaz para ejercer el comercio y los actos que ello 
implica nada más, tal es el caso de los corredores, los quebrados que no hayan sido 
rehabilitados y los que por sentencia ejecutoria hayan sido condenados por del~os contra la 
propiedad según lo establece el artículo 12 del Código de Comercio. 

8. EJERCICIO DEL COMERCIO. 

Según lo dispuesto por el Código de Comercio, para que una persona adquiera la calidad de 
comerciante, esta requiere "hacer del comercio su ocupación ordinaria", por lo que se podrla 
decir que un comerciante debe de estar dedicado al comercio como si fuese esta su profesión; 
pero, para el ejercicio del comercio no se requiere una dedicación de manera exclusiva, ni 

46 El maestro Jorge Barrea Graf (op. cit. p. 161} seftala como comerciante anómalo a aquel menor Incapaz 
que en un momento dado adquiere una negociación mercanbl, y el juez decide que Mta continúe; quedaré al 
frente el menor, auxiiado por un tutor quien tendré todas 1aa limitadones de ley. EJ menor en na caso, 
set'la1a el maestro Barrera Graf ·se le considera como un comerciante anómalo ... • ya que podrá. ser 
comerciante, pero no podrá ejercer el comercio. 
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tampoco se requiere que su ejercicio sea continuo. En todo caso, lo que se necesita es que el 
sujeto sea un comerciante. 

En este orden de ideas, es claro que el ejercicio del comercio da como resultado la 
profeslonallzación del mismo; por lo que surgen dos interrogantes en este sentido. La primera 
de ellas atiende a que si "¿el comerciante debe de ser un profesionista del comercio?' y en el 
caso de ser aflrmatwo, "¿esta profeslonallzaclón del comercio se regula en un orden 
normativo genérico o en tal caso en uno especial?". 

Para dar respuesta a estos cuestionamientos, remitámonos de manera muy breve al completo 
estudio que hace el maestro Acosta Romero47 sobre el tema. 

El autor senala acertadamente que a la figura del comerciante no se le puede encasillar 
dentro de la calidad de profesionls1B ya que, la actMdad que este desarrolla no se encuentra 
regulada en la "Ley de Profesiones del Distrito Federal," por consiguiente esta caractertstica 
de profeslonlsta del comercio, ataf'le de manera única y excluswa a su propia historicidad 
evolutiva; desde cuando los comerciantes y productores en común formaban gremios, 
generándoles a su vez la exclusMdad de la producción o comercialización de tal o cual 
material o mercancla que les permitla comerclarla o producirla obteniendo de esta manera, la 
cal~icaclón de artesanos o profeslonlstas. • 

En tal caso de no existir una regulación en la Ley General de Profesiones del Distrito Federal 
que prevea como una profesión la actividad de aquellos que se dedican al comercio, 
tendrlamos como única salida en derecho, lo que senata el propio Código de Comercio al 
respecto (articulo 3) que a pesar de no establecer ninguna referencia especnica en cuanto a 
este punto, se sobre entiende que al hacer del comercio una ocupación ordinaria, de alguna 
manera se está hablando de cierta prOfesionallzación ya que, según el Diccionario de la Real 
Real Academia Espanola; el término "profesión", se refiere al "empleo, facultad u oficio que 
cada Individuo tiene y ejerce públicamente"; y por "profesional" como la "persona que hace 
hábito o profesión de alguna cosa". 

Otra forma para poder dilucidar la naturaleza de la profeslonalización del comerciante, se 
puede tener de manera "presuntiva", ya que "esta supone una actividad que procura los 
medios de existencia a al persona que realiza esa actlvi:lad".46 Esta profesionallzaclón del 
comercio puede darse a través del propio juicio hecho por la opinión pública a través de los 
actos principales y accesorios que haga el comerciante frente a su clientela (Vg. ventas, 
publicidad, su almacén derechos Industriales, facturas, notas, etc.). 

47op.cft.p.115 
48 oscarv•sqi.m del Mtn:ldo op.cft. p 69 
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9. OCUPACIÓN ORDINARIA DEL COMERCIO. 

Esta resulta ser la reiteración de los actos mercan!Hes, que son idóneos para dar la calidad de 
comerciante a quienes los ejercen; pero, no basta con esto, hará falta que además de esta 
reiteración, los actos sean ejecutados por un comerciante. 

En este orden de Ideas, cabe aclarar que no basta la simple ejecución de un acto aislado para 
ser comerciante, es necesario que los sujetos que pretenden obtener la caraderlstica de 
comerciantes los realicen habitualmente. 

La reiteración de los actos de comercio o como también han sido llamados actos en masa, 
son la actividad del sujeto que se caracteriza como comerciante o empresario. 

El hecho de que el comerciante carezca de una empresa no quiere decir por tanto, que la falta 
de un establecimiento mercantil no le dé la caracterlstica de ser comerciante, ya que en 
derecho y de manera interpretativa, el artículo 75 tracción 1 del Código de Comercio señala: 

Artlculo 75.- ia ley reputa actos de comercio: 

1.- todas las adquisiciones, enajenaciones y alquileres verificados con propósito de 
especulación comercial, de mantenimientos, artlculos, muebles o mercaderlas, sea en estado 
natural, sea después de trabajados o labrados; 

En este caso, se puede atribuir el carácter de comerciante a una persona sin que se 
encuentre propiamente constituida con un estabieclmiento mercantil. 

En conclusión, podemos decir que la figura del comen:lante surge con el truque y la primer 
manifestación del hombre como comerciante en el sentido estricto del lucro, se da al momento 
en el que éste empieza a tener relaciones de pennuta de bienes con sus semejantes 
obteniendo una ganancia. En tal sentido para nuestra legislac16n se reputan comerciantes, las 
personas tanto físicas como las jurldico colectivas, que teniendo capacidad legal para ejercer 
el comercio, hacen de él su ocupación ordinaria con fines lucrativos. Por lo que en México el 
contenido del derecho mercantil esta constituido no solo por et conjunto de nonnas 
reguladoras de los actos de comercio y de los comerciantes, sino también por la regulaci6n de 
todo acto que tenga una naturaleza mercantil como a continuación señalo. 
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CAPITULO SEGUNDO 

"EL CONCEPTO CLÁSICO DE CONTRATO DE COMPRAVENTA CIVIL Y 
COMPRAVENTA MERCANTIL, ELEMENTOS Y SUS CLASIFICACIONES." 

1. ASPECTO GENERAL. 

OBLIGACIÓN. 

Todo parte desde el llamado 'derecho personal'' que tiene un sujeto, para exigir a otro una 
prestación, un hecho o una abstención y en donde uno es acreedor y el otro es deudor. 

El derecho personal se d~erencia del real, por que es en este, en donde el deudor queda 
vinculado para cumplir una prestación a su acreedor. En cambio, el derecho real se da de 
manera directa sobre un bien detenninado sin que exista una relación directa frente a un 
tercero. 

El derecho personal postula tres elementos constttulivos y que son parte de toda obligación: 

En este orden de Ideas, entendemos como obNgación 'a la relación personal que existe 
entre un sujeto denominado acreedor y otro denominado deudor; el cual debetá dar 
cumplimiento a sus obligaciones que pueden ser de dar. de hacer o de no hacer; a favor de 
su acreedor". 

'En la antigua Roma ya se habla definido dentro de la celebre lnsituta de Justiniano al derecho 
personal como un vinculo jurldlco que conslrine a la necesidad de entJagar alguna cosa a favor de 
otro; por lo que este nexo obligatorio se constitula lntuilo personae: 'olMgallo estluris vinculum quo 
necessitae adslringimur alicuius so/vendae re/ secundum noslllle c1v1a1is lula' 
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En cuanto a una dnerencia conceptual entre obligaciones civiles y mercantiles (que son las 
que nos ocupan); esta no existe. Solo podemos decir que la única dnerencia que hay radica 
en el objeto mismo de la obligación; ya que, una obligación mercantil a dnerencia de la civil, 
será aquella en donde el vinculo juridico por el cual una persona esta obligada a cumplir 
frente a otra, es una prestación con tal carácter. 

Como fuente principal de las obligaciones mercantiles están los contratos.' debido a que son 
la principal actividad de los comerciantes, que implican el llevar a cavo actos con 
características propias distintas a las del derecho común. 

Contrato Mercantil. 

A dnerencia de la dualidad y su correspondiente especificidad que existe entre el derecho 
civil y el derecho mercantil, en materia de contratos mercantiles no se cuenta con tales 
parámetros. No existe una autonomía legislativa para la regulación de los contratos 
mercantiles; ya que estos dependen del derecho común. Existe por tanto, unificación entre el 
derecho común y el derecho mercantil; salvando solamente ciertas características 
especiales reguladas por la ley y los usos comerciales, que le dan a los contratos el trato de 
mercantiles. 

En este sentido, existen algunos aspectos de los contratos mercantiles que el derecho civil 
no contempla; estos son: 

• En primer lugar los contratos mercantiles son ante todo un acto de comercio previstos 
por el articulo 75 del Código de Comercio. 

• Sobre los contratos mercantiles recae un fenómeno circulatorio y exclusivo entre los 
comerciantes. 

• La buena fe en los contratos mercantiles juega un papel sumamente interesante. En 
el caso de que en una compraventa exista lesión está no será rescindida; solamente 
quedará a favor del afectado la acción de daños y perjuicios (articulo 376 del Código de 
Comercio). Por otro lado, en los contratos de seguros, la buena fe es esencial y aún el 
simple error puede anular los efectos del mismo. 

• El articulo 78 del Código de Comercio estipula en cuanto a la fonma de los contratos 
mercantiles una total libertad, al señalar que cada uno de los contratantes se obliga en la 
manera y en los términos que aparezca que quiso obligarse, sin que la validez del acto 

2 De manera general colncidim<is con el concepto de contrato que hace el maestro Miguel Angel 
Zamora y V. al senalar que un contrato es "el acuerdo de dos o más personas pata crea< o 
trsnsmmrderechos y obligaciones". CContratos CM!es"; 5'. Ed .. edlt. Porrúa; Méllico, 1996; p. 21). 

Para el maestro Rafael de Pina, (op. cit. p. 205) los contratos mercanlies son la fuente més 
Importante de las obigaciones mercantiles ya que la actividad primordial de tos comerciantes es el 
contratar. En este sentido, podemos decir que un contrato mercantil 'es aquel acuerdo de 
voluntades enlre dos o mlls sujetos decfcados al comercio, para crear o lransma derochos y 
obligaciones con un ñmlnente canlcler mercanlif'. 
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comercial dependa de una formalidad. Pese a esto, se imponen algunas exactitudes 
específicas, tal es el caso de los contratos de transporte, los de seguros, los de 
actividades bancarias, etc. de los que se estipula como formalidad la celebración de los 
mismos en contratos machote. 

• En cuanto a los téaninos v plazos, el Código de Comercio en sus artículos 84 y 85, 
establece que "no se reconocerán términos de gracia o cortesia" y los efectos de mora 
por falla de cumplimiento en alguna obligación, se iniciarán el día siguiente del 
vencimiento establecido en el contrato, y para el caso de que no se hubiere señalado los 
efectos de la mora correrán desde el día en que el acreedor reclame al deudor ante los 
tribunales, ante notario o ante testigos su derecho. 

• Existe dentro de los contratos mercantiles la figura de la pena convencional; esta se 
regula por el artículo 88 del precepto legal en comento, y corresponde al tasamiento de la 
indemnización por causa de incumplimiento; por lo que si se opta por el pago de la pena 
convencional, se queda el acreedor sin la posibilidad de exigir el cumplimiento del 
contrato. 

• En cuanto al lugar del cumplimiento, el articulo 86 del Código de Comercio establece 
que será el lugar de cumplimiento de las obligaciones mercantiles, en primer término, el 
señalado en el contrato, y si no hubiere señalamiento, 'aquel que según la naturaleza del 
negocio o la intención de las partes deba considerarse adecuado al efecto por 
consentimiento de aquellas o arbitrio judicial'. 

EL CONCEPTO DE CONTRATO DE COMPRAVENTA: 

A) COMPRAVENTA EN MATERIA CIVIL: 

Es un basto campo de estudio y análisis el relacionado con el tema de los contratos de 
compraventa comunes o civiles. 

Para objeto de nuestro estudio, nos enfocaremos a delimitar su conceptualización en razón 
de sus elementos constitutivos, por lo que haremos un énfasis en aquellas caracteristicas 
que identifican y marcan las diferencias que existen entre los contratos de compraventa civil 
y mercantil. 

Como punto de partida, es prudente hacer la primera diferencia doctrinal que existe entre los 
conceptos de "contrato' y 'convenio". 

En primer lugar, ambos son actos jurídicos, aunque estos a su vez se distinguen uno del 
otro. De esta manera tenemos que los convenios son el genero, y los contratos son la 
especie. 

El convenio es el acuerdo de dos o más personas para crear. transferir modificar o 
extinguir derechos y obligaciones. 

Por otro lado, los contratos son el acuerdo de dos o más personas para crear o transmiti' 
derechos y obligaciones. 
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Una vez hecha la diferencia que existen entre el convenio y el contrato, es prudente citar el 
concepto de contrato que acertadamente hace el maestro Miguel Ángel Zamora y Valencia: 

"El contrato de compraventa civil es aquel por virtud del cual, una persona llamada vendedor 
se obliga a entregar una cosa o a documentar la titularidad de un derecho a la otra parte 
contratante, llamada comprador, quien como contraprestación se obliga a pagar un precio 
cierto y en dinero, y que produce el efecto translativo de dominio respecto de los bienes que 
sean materia del contrato." 3 

De manera general, por lo que toca al perfeccionamiento de los contratos de compraventa 
mercantil, este se da cuando ambas partes se han puesto de acuerdo en cuanto al precio y 
cosa, aún cuando el precio no haya sido satisfecho y la cosa no se haya entregado. 

Los elementos de los contratos de compraventa son los siguientes: 

~ El consentimiento 

Se fonna con el acuerdo de voluntades que existe entre las partes contratantes, con el fin de 
transmitir entre ellas la propiedad de la cosa y el pago corno contraprestación de esa 
entrega. Los elementos del consentimiento serán la voluntad de las partes, la conducta y la 
manifestación de esa conducta para que tenga existencia jurídica y social. 

~ Elobjeto 

Este radica principalmente en una prestación de hacer, consistente en entregar un bien o 
documentar la titularidad de un derecho y en pagar un precio cierto y en dinero. 

El objeto debe de ser en todo momento posible y lícilo4 para que el contrato de compraventa 
no adolezca de una nulidad lisa y llana. Por consiguiente debe de ser tangible en la 
naturaleza (a menos que se haya pactado respecto de cosas Muras y que el vendedor se 
obligue a la elaboración o manufacturación de las cosas objeto del contrato'). El objeto debe 
de ser determinado o detenninable en cuanto a su especie, cantidad y caracterlsticas (el 
vendedor en este caso, se obliga a seilalar en todo momento las características exactas del 
objeto para que queden fielmente detaladas dentro del contrato, y asl evitar cualquier error 
dolo o mala fe en el consentimiento), y por último, debe de estar dentro del comercio (esto 
es, que el objeto no este prohibido para su comercialización corno el caso de los 
estupefacientes o de que se trate de un bien objeto del uso público; como lo podría ser un 
monumento histórico de gran valor naclonal). 

En cuanto al precio corno objeto del contrato, este deberá ser cierto, y en dlnero8 verdadero 
y justo. 

3 Zamora y Valencia, Miguel op. el. p. 79 
'Artfculo 1827 del Código CMI para el D.F. 
'eegún lo prevé el Ar1fculo 2027 del Código CM pe111 el D.F. 
' El precio debefé ser siempre en dinero ballindose de la compraventa; ya que si se pecla el pago 
en especie ya no estarlamos hablardo de corn¡nventa; en tal ceso eslllrfamos hlbllndo de un 
contrato de permuta, que peee a que ambos son considerados conbalos trllnslatlvoa de dominio; 
en el contrato de permuta el In prln._..I es el canje de un bien por olro. 
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+ Laforma 

El contrato de compraventa no requiere para su validez de formalidad especial, basta con 
que sea de simple palabra el acuerdo de voluntades para que nazcan las obligaciones y 
derechos de las partes. No en tanto, cuando el objeto sobre el que recae la compraventa se 
trate de un bien inmueble7. 

El Código Civil para el Distrito Federal da la pauta para que la forma del contrato de 
compraventa sea libre. En este entendido, se pueden celebrar contratos de compraventa 
sobre bienes muebles en documento privado, en escritura pública, con o sin testigos, en 
forma verbal o por cualquier acto o circunstancia que necesariamente supongan ese 
consentimiento. 

Por otra parte, a pesar de que el Código Civil para el Distrito Federal, determina al contrato 
de compraventa de bienes muebles como consensual, es conveniente hacer la distinción 
respecto de aquellos que se refieren a bienes inmuebles; ya que en este caso, el contrato de 
compraventa deberá de celebrarse mediante un acto formal; esto es, deberá de constar en 
escritura pública (Artículo 2320 del Código Civil para el Distrito Federal). 

En cuanto a la forma de cómo se pueden celebrar los contratos de compraventa, ya sea de 
manera simple o formal, existen algunas excepciones. Asi pues, tenemos que para el 
supuesto de que el objeto materia de un contrato de compraventa sea un bien inmueble, 
pero este no rebase el equivalente a trescientas sesenta y cinco veces el salario mlnimo 
general vigente para el Distrito Federal en el momento de la operación8

, podrán otorgarse en 
documento privado, firmado por los contralantes ante dos testigos, cuyas firmas y la de los 
contratantes, deberán ratificarse ante alguna autoridad con fe pública (según lo establece el 
Código Civil para el Distrito Federal en su Artículo 2317). 

Respecto de la celebración de contratos de compraventa sobre inmuebles que signa el 
Departamento del Distrito Federal como vendedor de casas de interés social; este contrato 
puede ser otorgado en escrito privado sin testigos y sin ratifJCación de firmas; asi como de 
aquellos que se celebren entre particulares sobre bienes inmuebles que sean consecuencia 
de los programas de regularización de la tenencia de la tierra. 

B) COMPRAVENTA EN MATERIA MERCANTIL: 

Una vez hecho el pequeño estudio del contrato de compraventa civil o común; estamos ya 
en posibilidades de realizar lo propio con los contratos de compraventa mercantil. 

Por contrato de compraventa mercantil nuestro Código de Comercio es omiso en cuanto a 
una definición, por lo que nos remite de manera supletoria al concepto de compraventa civil 
que ya tratamos. 

1 Según el Articulo 2316 del Código Civil para el D.F. establece esta salvedad a la faifa de 
formalidad. 

8 En la practica esta disposición es letra muerta, ya que en la actualidad, los costos de los bienes 
Inmuebles, aún tratándose de aquellos que velan por el Interés social en la vivienda, estos rebasan 
la cantidad estipulada en nuestro Código Civi. 
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Por contrato de compraventa mercantil nuestro Código de Comercio es omiso en cuanto a 
una definición, por lo que nos remite de manera supletoria al concepto de compraventa civil 
que ya tratamos. 

En consecuencia, tomemos de manera ejemplificativa el Código Mercantil Espal'\ol, que de 
forma muy sencilla pero eficaz define a los contratos de compraventa mercantil de la 
siguiente manera: "articulo 1.445; setá mercantil ta compraventa de cosas muebles para 
revenderlas, bien en ta misma fomia en que se compraron o bien en otra diferente, con 
ánimo de lucrarse en te reventa•. 

Como comentarte a esta definición y tratándola de aplicar a nuestra legislación, esta se 
queda corta en cuanto al objeto del contrato; al nada más prever los muebles como materia 
de los mismos; por lo que nuestro Código de Comercio es más especifico al respecto; 
cuando sel'\ala como actos de comercio (Y por consiguiente contratos mercantiles) '1"5 
compras y ventas de bienes Inmuebles, cuando se hagan con el propósito de 
especulación comerciar (articulo 75, tracción 11, del Código de Comercio). 

Los contratos de compraventa mercantil son el negocio tiplco de los comerciantes; pero a 
estos, al menos en nuestra legislación, deben de apticarse las normas generales propias del 
derecho común. Ahora bien para efecto de diferenclar1os, los contratos de compraventa 
mercantil se constituyen grtnclpalmente como tales, cuando existe una actividad de 
intermediación en el cambio . Esta es la prtncipal distinción de los contratos de compraventa 
mercantil frente a los de caracteristicas meramente civiles.'º 

De igual manera, el hecho de que intervenga un sujeto con la calidad de comerciante en la 
relación contractual, da la característica de mercantilidad al acto, pero siempre y cuaodo 
éste realice el acto en el ejercicio de su actividad. 

De esta manera, los elementos esenciales del contrato de compraventa mercantH, para que 
podamos deci' que estos tienen existencia son: 

2. LOS ELEMENTOS DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA MERCANTIL 

El consentimiento de 111 p1rte1: 

Es ante todo la manifestación de la voluntad. Podría decirse que es el acuerdo entre el 
vendedor y el comprador para transmitir la propiedad por el pago de un precio. Por tanto la 
compraventa es un contrato bilateral ya que en las prestaciones que ambas partes se 
obligan a dar, implica a su vez la onerosldad; en tanto que se dan gravámenes y provechos 
reciprocos según el articulo 372 del Código de Comercio. 

El objeto: 

De acuerdo con el articulo 1824 del Código de Civil, son objetos de los contratos: 

•Osear Vlisquez del Mercado op. el. p. 194 
" En estos contratos no eliste el fenómeno de la especulación. 
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e la cosa que el obligado debe dar, 

e El hecho que el obligado debe de hacer o no hacer. 

Para que un objeto pueda ser materia de un contrato debe reunir ciertas caracteristlcas tales 
corno: 

Existir en la naturaleza11 

Ser detenninado o detenninable 

y la principal, estar dentro del comercio. 

La forma de los contratos de compraventa mercantil. 

El contrato de compraventa es totalmente consensual, ya que el propio Código de Comercio 
en su articulo 78 no establece una fonnalidad estricta; al sei'ialar que •en las convenciones 
mercantiles cada uno se obliga, en la manera y ténninos que aparezca que quiso obligarse, 
sin que la validez del acto comercial dependa de la observancia de fonnalidades o 
requisitos. 

Un contrato de compraventa mercantil puede probarse por todos los medios; por lo que es el 
más usado la presentación de facturas que expide el vendedor y recibe el comprador. Según 
el maestro Osear Vázquez del Mercado 12

, las facturas son documentos que debe de 
conserva·r el comerciante en duplicado, dentro de su sistema de contabitidad.13 La factura 
ante todo es un documento que sirve para indicar el precio de la mercancia según la calidad 
y la cantidad. Esta es la base para llevar una acción de índole ejecutiva, según lo establecen 
los artículos 1162 y 1167 del Código de Comercio. 

Pero, esta consensualida~ que constrii'ie al contrato de compraventa mercanti no es ni total 
ni tampoco definitiva; ya que según el articulo 79 del Código de Comercio, se hace una 
excepción a lo anterior. De esta manera existen algunos conlratos mercantiles que con 
arreglo a las leyes mercantiles u olras leyes deben llevarse a cavo en esattura pubWca o 
requieren fonnas o solemnidades necesarias para su buen tuncionamlento y de igual fonna, 
respecto de aqueHos contratos cetebrados en país extranjefO en que la ley (se refiere a la ley 
extranjera) exija escritura, fonna o solemnidad aún exceptuando a la legislación mexicana; 
los contratos de compraventa mercantil se deberán atener a la formalidad especifica, a 
efecto de producir derechos y obligaciones entre las partes. 

11 Las cosas Muras pueden ser suscepliblas de ser comerciables como ya lo analizamos en el 
apartado dos Inciso a) de este capllulo. 

12 Vésquez del Mercado, Osear; op. cit. p 199. 

13 Articulo 33 del Código de Comercio. 
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y de esta manera, con la simple palabra oral se creen derechos y obligaciones para las 
partes.14 

3. PRINCIPAL CLASIFICACIÓN DE LOS CONTRATOS DE COMPRAVENTA 
MERCANTIL DENTRO DE LA LEGISLACIÓN MEXICANA. 

Las clasificaciones temáticas y no por quitarles su mérito propio, únicamente sirven para 
fines didácticos como el presente trabajo, es por esto que, intentaremos hacer lo propio, 
aunque la ley mercantil nos deja solos en la tarea de tratar de clasificar los diversos tipos de 
contratos de compraventa mercantil que regula de manera dispersa y sin hacer ningún tipo 
de esquematizaciones en razón de cada contrato. 

Para que se pueda entender cualquier tipo de clasificación de los contratos de compraventa 
mercantil, antes que nada se debe eslar atento a la manera o la forma del pago; a la manera 
o forma en que se entrega el objeto y a la condición en que las partes manif10stan su 
consentimiento. 

1. En razón de lo anterior, primeramente nos encontramos con la manera o la forma en la 
que una de las partes (el adquirente) se obliga en cuanto al pago. En este sentido 
encontramos los siguientes contratos: 

1 Las ventas en abonos 15
: 

" Cabe hacer mención que si la forma de manifestar el consentimiento en los contratos de 
compravenla sobre bienes muebles es libre; el propio Código Civil es omiso respecto de las 
situaciones en las cuales en un momento dado, se podrla plasmar el consentimiento de los 
contratantes, pudiéndose de esta manera senalarse en este capitulo del citado precepto legal, las 
más comunes, como la manifestación del consentimiento a través de cualquier medio de 
comunicación ya sea técnico o electrónico. En este sentido, podemos decir que una compraventa 
de la cual la ley no ellige mayores requisilos, puede perfecclonarne en cuanto a la aceptación de 
las partes, mediante una carta, llamada telefónica, mediante el envio y la recepción de un 
documento transmitido vla fax, en donde se ostente la oferta y la aceptación, y hasta lo que hoy en 
dla gira con gran auge alrededor de comercio, la propuesta de compraventa y su poslertor 
aceptación mediante el uso de la Internet; tópicos todos relacionados con las teorlas de la 
aceptación y de la recepción entre ausentes, motivo del deserrollo del presente trabajo, y de los 
cuales me referiré en su debido momento. 

15 Estas obedecen a las necesidades económicas y sociales del grueso de la población, que al no 
tener la disposición de las cantidades de dinero en efectivo, se ven en la necesidad de recurrir al 
manejo de figuras comerciales de crédito, que en muchos de los casos quienes se ven obligados a 
hacer uso de estos medios que son la ~nlca manera por la cual pueden satisfacer sus urgencias de 
consumo, quedan en una situación desventajosa; ya que, el vendedor obtiene casi siempre un 
provecho accesorto a la ganancia que obtiene en su venta; este ganancia va desde el simple 
interés generado por el gasto del crédtto hasta las llamadas penas convencionales en caso de 
incumpllmlento. De otra manera, las ventas en abonos son una gran ventaja para aquellos que 
hacen del comercio su ocupación ordinaria, permitiéndole al vendedor tener una clientela cautiva 
que le da ganancias adicionales, y por el otro lado, existen algunas ventajas para el comprador ya 
que le permtte allegarne de mercanclas de manera rápida y obteniendo las facilidades del pago 
mediante parclalilades y dentro de plazos sucesivos. 
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Lo que caracteriza a esta compraventa radica en la forma en que el comprador queda 
facultado por el vendedor a realizar su pago en parcialidades y dentro de plazos 
previamente convenidos por ambos. 

Sobre este tópico, la ley mercantil exige ciertas reglas. Asi pues, cuando la compraventa que 
se pretenda llevar en abonos verse sobre bienes que sean susceptibles a identificarse de 
manera unitaria, (automóviles, maquinaria, equipo, etc.) puede pactarse que a la falta de 
pago de uno o varios abonos, se produzca de manera unilateral la rescisión del contrato. Es 
en este momento, cuando el vendedor y el comprador deberán resmuirse las prestaciones 
que se hubieren hecho. Ahora bien, existe un derecho para el vendedor en caso de que 
opere la rescisión, consistente en que éste podrá exigir a la otra parte, y conforme al articulo 
2311 del Código Civil, por el uso de la cosa y el deterioro, el pago de una renta y de una 
indemnización; por su parte, el comprador que haya pagado parte del precio también tiene 
derechos frente a las acciones restttutorias del vendedor, tales como a que se le restituyan 
los intereses legales de la cantidad abonada. 

r Contrato de suministro: 

La única regulación legal que existe respecto de este tema, la encontramos en el articulo 75, 
fracción V del Código de Comercio, el cual a la letra dice: artículo 75 'son actos de comercio: 
fracción V las empresas de abastecimientos y suministros". 

El contrato de suministro es aquella figura legal por virtud de la cual, una persona 
(denominada suministrador, aceptado por la mayor parte de la doctrina), se obliga mediante 
un precio a realizar a favor de otra (consumidor), prestaciones periódicas de cosas o de 
servicios .. 

La característica principal de este contrato radica en que para el consumidor existe una 
continuidad segura en la prestación de cosas o de servicios que, por ningún motivo, dicha 
prestación puede ser susp¡indida en tanto dure el contrato. 

Esta fig'ura es tan particular, que se puede calificar como una forma especial de 
compraventa, ya que el consumidor se asegura de manera anticipada y por cierto tiempo, el 
aprovisionamiento regular y periódico de distintas mercancías, cuyo precio se fija de 
antemano y de una sola vez para todas las entregas sucesivas, o se regula cada una de las 
entregas con anreglo a las condiciones pactadas. 

La manera de determinar el precio, recibe ciertos tintes de particularidad. Este se fija de 
distintas maneras obedeciendo a las necesidades de cada una de las partes. Así pues, se 
puede pactar el precio del suministro de forma ftja e invariable; se puede fijar el precio sobre 
la base de un estándar al momento de su entrega y por último, se puede fijar en razón del 
valor que haga alguna de las partes o las dos de común acuerdo y sobre la base de las 
tarifas del mercado. 

Las formulas para establecer la manera del pago de las mercancías o de los servicios en 
suministro, no van solas, ya que se entrelazan conjuntamente con la duración del contrato. 

33 



Cave hacer mención que el contrato de suministro (en su naturaleza jurídica más real) es un 
contrato de compraventa tanto de trato sucesivo como continuo, por lo que puede ser de 
naturaleza civil, mercantil e inclusive hasta administrativo; por lo que tal carácter dependerá 
de la manera o forma en que incidan Jos requisitos legales en cada caso. 

2. Atendiendo a la forma en que se obligan los sujetos, encontramos Jos siguientes contratos 
de compraventa: 

• Contrato de compraventa sobre muestras o calidades: 

Este contrato es de suma importancia para el presente estudio ya que las calidades o las 
muestras que garantiza o proporciona el vendedor, son el único sustento que tiene el 
comprador respecto de las mercanclas que está por adquirir. Es aquí donde funciona 
ampliamente Ja característica de la confianza que debe tener en todo momento el 
comerciante y que es en este caso la única manera de garantizar al cliente que realmente va 
a adquirir mercancías o servicios con ciertas particularidades pactadas. De esta manera, 
para la elaboración sustancial de este estudio, el tema de la compraventa sobre muestras o 
calidades es fundamental, ya que al hablar nosotros de la contratación electrónica; 
propiamente la compraventa por este medio; la única manera de hacer la promoción de las 
mercancías es a través de las muestras virtuales, 16así como de la descripción de sus 
calidades; tema del cual me referiré en su debido tiempo, cuando estemos dentro del estudio 
del Capítulo Cuarto de la presente tesis. 

En razón de lo anterior, expficaremos este contrato: 

El contrato de compraventa sobre muestras o calidades, es aquel por virtud del cual, una 
persona denominada vendedor oferta cierta mercancía a la otra parte, denominada 
comprador, mediante la exhibición de un segmento de las mercancías; mediante Ja 
descripción de las características que permttan una perfecta identificación de la cosa objeto 
del contrato o mediante la mención ratificada por ras partes que tales mercancías son 
conocidas sus calidades dentro del comercio; para que en tal caso, el vendedor acepte la 
oferta y pueda llevarse a cabo el contrato17

• 

Ahora bien, en el caso de que llegase a existir algún tipo de controversia entre las partes, la 
ley mercantil señala para la solución de controversias en este tipo de acuerdos; la 
posibilidad que tienen las partes de nombrar a dos comerciantes y un tercero, para el caso 
de discordia, quienes serán los que resolverán sobre Ja conformidad o inconformidad de las 
mercancías basándose en las calidades que sirvieron de base al contrato, (párrafo 2· del 
artículo 373 del Código de Comercio). 

" La Integración de clientes, PfÓVeedores y empleados a través de olicinas villuales, posibillta la 
generación de valor agregado, una reducción de costos y la agiización de PfOCOSOS. Mark Wallace, 
experto reconocido lntomacionalmente por su Investigación sobre efecivilad en el trabajo y 
caíodad en el servicio, explica que las organizaciones están cambiando por una revolución rápida y 
silenciosa que globaiza la economla y enlaza al mundo. 

17 Lo Ideal en este tipo de contratos serla que fas calidades asl como las caraclerlsticas de fas 
muestras presentadas por el vendedor, quedaran debidamente ratilcadas parlas parles dentro del 
contrato. 
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Es en este punto donde juega un papel muy importante la figura del corredor público, ya que 
según lo estipulado por el artículo 6 fracción 1, 11 y IV de la Ley Federal de Corredurla 
Pública, se señala que: "al corredor publico le corresponde: fracción 1: actuar como agente 
mediador, para transmitir e Intercambiar propuestas entre dos o más partes y asesorar en la 
celebración o ajuste de cualquier contrato o convenio de naturaleza mercantil; fracción 11: 
fungir como perito valuador, para estinar, cuantificar y valorar los bienes, servicios, 
derechos y obligaciones que se sometan a su consideración, por nombramiento privado o 
por mandato de autoridad competente; y fracción IV: actuar como árbitro a solicltud de las 
partes en la solución de las controveffiias derivadas de actos contratos o convenios de 
naturaleza mercantil, asl como los que resulten entre los proveedores y consumidores de 
acuerdo con la ley de la materia ... • 

En este mismo orden de Ideas, pero ahora conforme con la ley adjetiva que regula el 
ejercicio de la función de corredor publico; el reglamento a la ley en comento, establece en 
su articulo 56 fracción 11 que: 'el corredor, en ejercicio de sus funciones como fedatario 
público, podrá: tracción 11: custodiar las muestras de los bienes que le sean entregados para 
ese efecto." Y continúa señalando la fracción que en este caso, el corredor publico se 
considerará como depositario de los bienes dados en custodia, por lo que tendrá lodos los 
derechos y obligaciones conducentes a los de un depositario. 

Por úttlmo es Importante señalar respecto de esta especie de compraventa mercantil, que 
las comercializaciones efectuadas mediante catálogos o Hstas de precios, deben asimilarse 
a la compraventa sobre muestras o calidades cuando en el contrato se detallan los objetos y 
sus calldades. 18 

3. Atendiendo a la manera o forma en que se entregan los objetos en los contratos de 
compraventa mercantil, encontramos los siguientes: 

• Compraventa con reserva de dominio: 

Respecto de este tema, encontramos una gran slmilltud con la compraventa en abonos o a 
plazos, ya que tanto en esta compraventa como en la de reserva de dominio, existe el factor 
"tiempo" en cuanto a la entrega de la cosa. 

Aunque en la compraventa con reserva de dominio existe el factor tiempo en la entrega de la 
cosa y este es tundamental para da~e tal carácter, en la compraventa en abOnOS o a plazos 
no sucede asl, ya que el vendedor puede que no se reserve su derecho de conservar su 
propiedad obieto de la transacción, por lo que solamente se podría reservar un derecho 
personal trente al comprador. En este sentido, en la compraventa con res91Va de dominio el 
vendedor se guarda la propiedad hasta en tanto no le sea liquidado el precio por la cosa, 
conservando para sí, una acción real. 

Visto lo anterior, podemos entender que el contrato de compraventa con reserva de dominio 
es aquel por virtud del cual, el vendedor se reserva la propiedad de la cosa vendida hasta el 

" Georges R"ert; "Tratado Elemental de Derecho Mercantil", Paria, 1954; p. 34; citado por 
Vésquez del Mercado, Osear; op. cit.; p.196. 
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momento en que le haya sido pagado el precio, (según lo establece el articulo 2312 del 
Código Civil para el Distrito Federal). 

Por su parte el maestro Osear Vásquez del Mercado19
, senala en cuanto al cumplimiento de 

la obligación del pago por parte del comprador, este se hace en los términos que en el 
propio contrato se señalen, que bien pueden ser al contado o a plazos.20 

Ahora bien, cuando el objeto de la compraventa con reserva de dominio sea algún bien 
inmueble o mueble susceptible de Identificarse lndubitablemente, el pacto de reserva de 
dominio producirá efectos contra terceros, si el contrato se lnscri>e en el registro público de 
la propiedad. SI se trata de bienes muebles que no son identificables de manera indubitable, 
el pacto con reserva de dominio no producirá efectos en perjuicio de tercero de buena fe, 
que hubiere adquirido el bien, (según lo establecen los articules 2310 y 2312 del Código 
Civil para el Distrito Federal). 

En cuanto a la rescisión de este contrato, esta opera de igual forma que las disposiciones de 
la rescisión de la compraventa en abonos. 

Este tipo de contratación obedece a las necesidades del comercio actual; la primera de 
ellas, permite que el vendedor tenga siempre una garantía de su interés con las mismas 
mercancias y la segunda, permite que éstas sean puestas ante una clientela cautiva que en 
algunos casos, carece de recursos económicos para hacer gastos al contado y asi poder 
allegarse de los objetos de su necesidad. 

Por ultimo es pertinente hacer mención, que en estos contratos según lo establecido por la 
Ley Federal de Protección al Consumidor, en su articulo 66 fracción IV no se puede 
aumentar el precio originalmente pactado en el contrato, en tal caso et precio no se 
aumentará en lo que dure et plazo pactado, pero confonne a lo establecido por el articulo 
380 del Código de Comercio, la demora en el pago establecerá a cargo del comprador la 
obligación de pagar réditos al tipo legal sobre la cantidad que adeude; y de Igual manera, 
aunque el comprador esté al corriente en sus pagos, las autoridades gubernamentales le 
permiten al vendedor actualizar el Interés que nuctúa sobre et precio neto de aquellas 
mercancias objeto del contrato.21 

1 Compraventa con entrega en cantidad y en plazos determinados: 

Este tipo de contratos se encuentran regulados por el artículo 375 del Código de Comercio. 
Se estab!ece que la entrega de mercancias podrá pactarse en cantidad y plazos 

"op. cit. p. 202. 
"'Pienso que si el pago en una com¡Jfaventa se hace al contado no eldsle causa a legal alguna 
para que el vendedor se reserve su derecho de entrega de la cosa; salvo aqu61 caso en el que 
dentro de los términos del contrato no se lije la lorma de pago, en todo momento el comprador 
deberé pagar conforme a lo establecido por el articulo 380 del Código de Comefl:lo que .. nala: 'El 
comprador deben! pagar el precio de las mercanclas que .. le hayt1n vendido en los 16nnlnos y 
plazos convenidos. A falla de convenio lo deben! pagar de contado. 1.11 demOra en el pago del 
precio lo consllulnl en la obllgacl6n de pagar réditos al tipo legal sobra la cantldm que adeude. 

21 Valleri Gluseppe, 'Manual di Dirllo Comerciale"; Flerenze, llalill, 1950; dtlldo por V6squez del 
Mercado Osear, op. cit. p203. 
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determinados, por lo que el comprador no estará obligado a recibirlas fuera de las 
condiciones pactadas pero en el caso de que acepte entregas parciales, la venta quedará 
consumada. 

1 Compraventa contra documentos: 

La principal naturaleza de este contrato la encontramos dentro de las transacciones 
mercantiles internacionales, en donde la entrega de la mercancía tiene caracteres 
particulares. 

En este contrato, el vendedor cobra el precio de las mercanclas contra la entrega de los 
documentos que avalan su embarque, el pago del flete y el pago del seguro. Este tipo de 
operación se caracteriza por el acuerdo que existe de las partes en el sentido de que el 
comprador recibe el documento que representa la propiedad de la misma y con el cual 
puede exigir su consignación.22 

Este contrato es muy recurrido cuando la mercancía se encuentra en vía de transportación 
nacional o internacional, por lo que el vendedor es quien se encargará de entregar al 
comprador la factura de origen y la póliza de seguro, documentos que son expedios por el 
porteador encargado de transportar la mercancía. 

Es en este sentido que el vendedor queda librado de entregar la cosa mediante la remisión 
al comprador de los documentos que justifican la propiedad. 

Una vez concluida la compraventa sobre documentos (cuando el vendedor haya remitido al 
comprador los títulos representativos de ella), es obligación del comprador hacer el pago 
contra la entrega de los documentos, por lo que quedarán a salvo sus acciones 
reivindicatorias en razón de la calidad o estado de la cosa compra. 

4. Clasificación de la compraventa en cuanto al ámbito de territorialidad en aplicación de la 
ley mercantil. 

22 Entendemos por consignación en este sentido, la simple guarde de las mercanclas, ya que por 
otro lado el tennino legal de 'consignación'; atiende a la figura del contrato de compraventa en 
consignación mercantil que es un instrumento legal altamente practico en la vida comercial. Este 
contrato es aquel por virtud del cual una pen;ona denominada conslgnante, pone a disposición sin 
otorgar su derecho de propiedad de uno o vallas muebles o Inmuebles, a otra pen;one denomade 
consignatario, pera que en caso de que éste los venda en el término establecido previamente, 
pague el consignante un precio por ellos; o en caso de no sar esl, sa le restituya su posaskln. De 
esta manera y conforme a las refonnas al Titulo Sexto Libro Segundo del Código de Comercio en 
donde se anexó el capitulo IV, se regula el contrato de consignación. Anterlonnente, la única 
manera de encontrar un fUndemento legal e esta figura comercial lo encontrábamos solamente en 
lo dispuesto por el articulo 75 fracción XIII que sanala: • le ley reputa actos de comercio: las 
operaciones de mediación en negocios mercantiles; .. .' 

Lo anterior era la única manera que existla para regular estos contratos que durante muchos anos 
se besó en otro fundamento más que el anterior precepto legal, asl como los usos y practicas 
mercantiles. 
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• Compraventa internacional: 

Debido al gran auge en el desarrollo de la economia como el resultado del fenómeno de la 
globalización, la compraventa se ha universalizado, es por ello que con el ex consensu de 
los paises partes, se han celebrado un gran número de convenciones internacionales, sobre 
este lema a fin de que los Estados signatarios adopten en su derecho interno ciertas bases 
que conduzcan a una legislación un~orrne sobre la compraventa. 

Las convenciones internacionales sobre la compraventa, que más han destacado, han sido 
las siguientes: 

La labor del lnst~uto para la Unificación del Derecho Privado de Roma y la Conferencia 
Diplomática de la Haya de 1964, que dieron origen a la ley uniforme sobre la formación de 
los contratos de compraventa internacional (LUSFCI) pero que, como resultado del escaso 
numero de Estados que han ratificado esta ley, se procede su revisión en la Comisión de las 
Naciones Unidas para la Unificación del Derecho Mercantil Internacional (UNCITRAL), que 
elabora un proyecto nuevo sobre la materia (UNIDROIT). 

En la actualidad se ha avanzado en la elaboración de los contratos tipo y condiciones 
generales de la compraventa internacional 

De esta manera, la regulación de las compraventas internacionales se lleva de acuerdo con 
lo establecido por la Convención sobre los Contratos de Compraventa Internacional de 
Mercaderías, aprobada en Viena en el mes de abril de 1980 y de la cual México es parte. 

Esta convención define a la compraventa internacional como 'aqueUa celebrada entre las 
partes cuyos establecimientos se encuentran en estados contratantes distintos, sin tener en 
cuenta ni la nacionalidad de las partes, ni la calidad o el carácter civil o comercial de ellas o 
del contrato".23 

Existen varios tipos de compraventa internacional, entre ellos tenemos: 

~ La compraventa FOB (free ond board): 

Conocida como 'libre abordo'; es aquélla en donde el vendedor se obliga a entregar la cosa 
objeto del contrato, a bordo del medio de transporte que la llevará al comprador en el tiempo 
y lugar convenido. 

En esta compraventa, a partir de la recepción de la mercancía a bordo, los gastos y riesgos 
correrán a cargo del comprador. 

23 De acuerdo con esta convención, se exceptúan las compraventas de: 
mercaderlas compradas para el uso familiar, personal o doméstico, 
en subastas, 
en ejecución de sentencias u otras que se realicen por resolución legal, 
de lllulos de crédito, acciones emitidas por sociedades, tllulos de Inversión, lflulos negociables y 
dinero, 
de buques, aerodeslizadores, embarcaciones y aeronaves, y de electricidad. 
(De acuerdo con los artlculos del uno, al cuatro de la convención). 
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Al vendedor no le corresponde hacer transportar la mercancia, aunque puede hacerlo 
mediante convenio con el comprador, en cuyo caso actúa como mandatario. 

El precio de la cosa comprenderá todos los gastos, impuestos y derechos que se causen 
hasta el momento de su entrega. 

+ La compraventa CIF (cost insurce freight) 

También conocida como costo, seguro, flete. En esta compraventa, el vendedor asume la 
obligación de entregar la mercancla para que sea transportada, pero además se obliga a 
contratar el transporte y el seguro. Por lo que en el precio de la venta, se aplica además del 
costo de la mercancia, el costo del transporte y la prima del seguro. 

Aunque el vendedor contrata el transporte y el seguro, la venta se considera consumada en 
el lugar de embarque de manera que cuando se entrega la mercancia, su transportación 
corre a riesgo del comprador. 

El vendedor estará obligado a contratar el transporte con todo lo que ello implica, y a 
contratar a favor del comprador o de la persona que este designe como beneficiario, la prima 
de seguro sobre las cosas vendidas, el cual deberá cubrir los riesgos convenidos. 

En suma, las compraventas internacionales, generalmente operan mediante una operación 
bancaria de crédito para su pago, o lo que dentro de los usos del servicio de banca 
internacional de las insrnuclones de crédito se ha denominado como "C.rtas de Crédito"; 
por el total importe de la compraventa a favor del vendedor (en el caso de la compraventa 
cif); pero solo puede ser utüizado et crédito contra la entrega de los documentos de la 
operación que le sean entregados al comprador. Este mecanismo funciona de la siguiente 
manera: 

El vendedor solicita el pago al comprador mediante una carta de crédito, en este caso el 
comprador acude a un banco de su pais que preste este servicio, contrata dicho servicio con 
el banco y éste lleva a cabo toda la negociación con el banco del vendedor (Bank to Bank) 
mediante el uso de lo que en la practica de los servicios de banca electrónica se ha 
denominado como 'Message SWIFT24 una vez obtenidos todos los requisitos que se 
necesitan cubrir para la expedición de la carta de crédito, se procede a expedirla el banco 
del comprador Instruyendo al banco del vendedor que no entregue el monto de la 
compraventa hasta en tanto el vendedor exhiba al banco toda la documentación que 
acredite la realización los pagos de los seguros fletes y demás tramites aduanales; por lo 
que la compraventa Internacional en donde el pago se realizará a través de la expedición de 
Cartas de Crédito es considerada corno una compraventa contra documentos, como 
garantía de la operación y a favor de la seguridad del comprador. 

1~ SWIFT= .. Socicty ofWorldwidc, Inta-bank. Financia! Tclcoomunicntioml' 
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5. Clasificación de la compraventa en cuanto al consentimiento de las partes: 

A) Compraventa de mercancías no vistas 

La compraventa de mercancias no vistas recae sobre aquellos objetos de los cuales se 
acostumbre pesar, medir, probar; es decir; objetos que no puedan ser ciasif1CBdos por 
calidades determinadas y conocidas comercialmente. 

Por su parte, el Código de Comercio establece que sobre de esta compraventa, en donde 
las mercancias no hayan sido vistas por el comprador, ni pueden clasificarse por calidad 
determinada conocida en el comercio, el contrato no se tendrá por perfeccionado mientras el 
comprador no las examine y acepte, (articulo 374). 

En este entendido estamos ante la presencia de una compraventa condicionada,25 ya que, 
para los efectos legales conducentes, se deberá estipular en el contrato, la forma en que se 
llevará a cabo la prueba, el peso o la medida de las mercancias. 

De esta manera, puedo considerar que el encasillamiento que hacen algunos autores 
respecto de la denominada compraventa cte mercanclas no vistas como un tipo de 
compraventa especial es inexistente; ya que como tal, no hay un sustento legal que pueda 
hacerla operar y en tal caso, esta clasificación se queda en una simple connotación 
casuistica, ya que en aquellos casos en los que las mercancias como anteriormente sel'ialé, 
no hayan sido vistas por el comprador y no son susceptibles de dasif1CBrse, por calidad 
determinada conocida dentro del comercio, éste tendrá que examinarlas y en su caso 
aceptarlas para que se entienda por perfeccionado el contrato. Es asi que, en este supuesto, 
estarlamos ante la Presencia de la compraventa sobre muestras o calidades. de la cual ya 
nos referimos. 

B) Compraventa entre ausentes. 

En este punto de análisis encontramos la base medular de la contratación electrónica, por lo 
que solo deberá de quedar claro desde este momento, que ésta, según lo analizo en el 
Capitulo Cuarto, es un tipo de compraventa entre ausentes. En este sentido, solo me referiré 
de manera aislada y concreta a las situaciones casuisticas que existen en la compraventa 
en general a este respecto. 

El primer punto a examinar es la situación de los sujetos que lnte!Vienen al formalizar un 
contrato, esto es si se encuentran fisicamente presentes o ausentes. Recordemos que la 
aceptación entre presentes se da cuando las partes hacen declaraciones verbales de un 
modo inmediato, mientras que entre ausentes se produce cuando las partes que concurren a 
formar el acuerdo sobre una declaración de voluntad común se halan en distintos lugares, 
imposibilitadas de intercambiar declaraciones sin que medie un espacio de tiempo 
considerable. 

,. Vásquez del Mercado, Osear op. cit. p. 197. 
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Aun más, la calidad de ausentes que se le da a las partes en los contratos, se refiere en 
cuanto a su aceptación; de esta manera, existen algunas teorías que se refieren al acuerdo 
de voluntades entre las partes que de manera física no se encuentran en el lugar de la 
celebración del acto; estas son: 

+ Teoría da la declaración: 

Esta se refiere a que la oferta quedará perfeccionada hasta en tanto el destinatario de la 
misma se entere de ella y mediante cualquier medio declare su aceptación, aunque el 
oferente aún no se entere de la respuesta. 

•J.· Teoría de la expedición: 

Esta se aplica en el momento en el que el destinatario de la oferta contesta al oferente y de 
alguna forma expide su respuesta acepando o negando la oferta. 

-(j,· Teoría de la infonnación o de la recepción: 

Esta se aplica cuando el oferente tiene el total conocimiento de la respuesta del aceptante a 
través de la notrticaclón que le haga el aceptante ya sea en su domicilio o en otro lugar que 
le permita acceder a esta información y mediante cualquier medio. 

En este orden de ideas, para efecto de estudio de los contratos de compraventa entre 
ausentas, en México existe una dualidad legislativa en cuanto a esta se refiere. 

Por su parte el Código Civil al establecer el consentimiento de las partes en tos contratos, en 
su artículo 1607 establece que: "el contrato se fonna en el momento en que el proponente 
reciba la aceptación, estando ligado por su oferta según los artículos procedentes". De esta 
manera y en tenor del anterior precepto legal citado, nos encontramos ante la teoría de ta 
recepción 

El articulo 1161 del Código Civil Argentino establece la forma en que serán interpretados los 
contratos entre ausentas: '1a forma de los contratos entre ausentes, si fueren hechos por 
instrumento particular finnado por una de las partes, será juzgada por las leyes del lugar 
indicado en la fecha del instrumento. Si fuesen hechos por instrumentos particulares 
fumados en varios lugares, o por mediO de agentes, o por oorrespondencia epistolar, su 
fonna seré juzgada por las leyes que sean més favorables a la validez del contrato.• 

Por otro lado, el Gódigo de Comercio establece en su articulo 80 que "los convenios y 
contratos mercantiles que se celebren por correspondencia, telégrafo, o mediante et uso de 
medios electrónicos, ópllcos o de cualquier otra teaiotogia, quedarán pe!faccionados desde 
que se reciba la aceptación de la fllOPIJ$Sla o las condiciones con que esta fuere 
modificada.' Por lo que se desprende de la ln!efpretación de este precepto lega! que en 
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cuanto a la celebración de los contratos mercantiles y en cuestiones de aceptación, ~ 
teorla de la recepción. 26 

Por consiguiente, sometemos al análisis del lector el siguiente diagrama que nos permitirá 
esquematizar la clasificación de los contratos de compraventa: 

26 En el antelior texto legal del artlculo 80 del Código de Comercio, antes de las reformas de 2000, 
operaba la teorta de la de la expedición al sena lar que: arte u lo 80: los contratos mercantiles que se 
celebren por correspondencia, quedarán pedecc/onadof desde que se con/eslt! aceptando la 
propuesta o las candelones con que tlsle fuem modificsde 

La correspondencia telegrélica solo produciré obigación entre los contratantes que hayan admitido 
esle medio previamente y en contrato esclito, y siempre que los telegramas reúnan las condiciones 
o signos convencionales que previamente hayan establecido los contratantes, si asl lo hubiesen 
pactado. 
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CAPITULO TERCERO 

"ANTECEDENTES CONCEPTUALES V ANÁLISIS DE TÉRMINOS TÉCNICO
JURIDICOS" 

·u gr•n fb«.adn, e/ desprendtntledo "" comtlU)'a nuestr• singularldld, se 
produjo 4.nnflt al pMtalltico $t.f)fri7. A~s. Ja /Jbtncldn no es elgo remati ~ 
oa.md en tiempos olvkMdos, en ~ pas«lo ltieresante P«O en el fondo krelttw#Jte. 
Desde el pmto de vista de la duración do une vKla tnmana, cualqi.fftr cambio C111J sa 
remonta 1 30.000 o mh a/las debe, en verdad, Pl'f'KM" historia anlif1J• Ptlfo es m 
pM¡Mdeo en 11 escala evoWva dl1I tiempo. Somos muy j(Nenes, una especie de 
irt1rtes que soA:I llhcrr. empiezan a saprenderse, obSMV1t y expiar•. El proceso 
que cobró inpulso Mtnt b hombres de Cro-Magx:in s9le eceltdndose en nceltra 
época. Us mismas tuerzas que nos condlnn hoy levaron a nuestros redenles 
antDCeSores bajo tlem con pinturas. hetr1mientas de r;µbado, lámperas y noaiones 
sobre el llg'ar que ocuptn en el esqwma de las cosas .. 

•e1 tema subyllClllJte e:s /1 corlirvidad. El mañana ser,f 81 resutado de une 
elabonlelál de /nensidfld ctoclente y de osca/a c«Ja wz mayor, de fuerzas lber.:las 
ayer ctxrito el paleolftico s~. La lrtomftclón se ti9Je apll.000. y mjs r,fpido 
que tHIU. La tarea de procesarla y 11111/izatfa es alÍI decisiva, formidable, y as/ es la 
tarea de la comunicadát: crear slmbolos más campados, nuevos, lmlQIHl9S mis 
retlM<Ms sobre /a pantallas del 6po de ~levtsión. mModos de partiddn mis 
tomplejos. La ~cia sigue depltndiendo del uso de todos nuestros nrancs. 
del •rte y la ceremmia. as/ como de 11 ~a. p«• constnir sod«J«ies est.ble.s 
a partft de 1111 cantidad aeciente de JndMduos lrlscos e lmprededJles• 

1. Análisis socio jurldlco del Derecho de la lnformitlca 

a) Antecedentes histórtcos del Derecho de la Informática. 

Desde sus remotos orígenes, la sociedad humana ha expertmentado diversas formas de 
integración y organización, así encontramos una prtmera etapa en que la riqueza era 
constituida por la tierra, más exactamente aún, por la posesión de esta. Luego con la 
revolución industrial, la sociedad se organiza de acuerdo a la producción industrial, aparece la 
producción en masa y ciudades industriales que en su momento, inspiraron algunas de las 
obras de Dlckens. 

Actualmente, la riqueza es constituida por la sistematización de la información o la 
informática2, la cual empieza a tener valor económico y tener grandes consecuencias sobre. 
las comunicaciones, el trabajo y la vida diarta en general. Uno de los aspectos más relevantes 
de esta etapa es la aparición de la Internet, la cual permite acceder a través de una 
computadora a sitios remotos que en vida lal vez nunca podriamos visitar; asimismo penrite 

1 Citado por Howard Rheingold; "Realidad Virtual", 3' ed.; edil Gedisa; Barcelona, Espana; 1998; P.392 
2 TOFFLER, Alvin "La tercera Ola". Madrid: Plaza & Janes. 1994. P 20. 
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relacionarse con personas cuya lejanla espacial es reemplazada por una cercan la virtual. De 
esta manera, es posible comunicarse con varias personas distantes a la vez y acceder a 
infonmación remota mediante Internet, sin limitaciones. 

Al respecto Bill Gales comenta: "Cualquier persona puede enviar ya un mensaje a otra, 
mediante la Internet, tanto para asuntos de negocios como de educación o formación o 
simplemente por diversión. Los estudiantes de todo el mundo se pueden enviar mensajes. Los 
presidiarios pueden entablar animadas conversaciones con amigos con los que nunca se 
podrán reunir."' . 

Antes de hacer cualquier tipo de postulado es prudente señalar que se entiende por el 
vocablo infonmática. 

La infonmática es equiparable con la Computación. 'La lnfonmática, es el conjunto de 
conocimientos científicos y de técnicas que hacen posible el tratamiento automático de ta 
infonmación por medio de computadoras. La informática combina tos aspectos teóricos y 
prácticos de ta ingeniería, electrónica, teoría de la información, matemáticas, lógica y 
comportamiento humano. Los aspectos de la informática cubren desde ta programación y la 
arquitectura informática hasta la inteligencia artificial y la robótica•.4 

Ahora bien, en lo que respecta al origen de la información entendemos que esta es producto 
de la necesidad humana de comunicarse, la comunicación es lo que permitió al hombre unirse 
con sus semejantes, intercambiar ideas, perfeccionar las mismas, construir civilizaciones (y 
leyes que las rigieron) asi como el alcanzar el desarrollo, actual que tiene la humanidad. 

La comunicación es 'el proceso de transmisión y recepción de ideas, infonmación y 
mensajes'. Por siglos, la forma de trasmitir y recibir estos mensajes ha ido evolucionando y 
trasformándose con la humanidad misma. 

El Lenguaje hablado soto fue et principio, la escritura, tos signos,5 etc., han permitido al 
hombre comunicarse, y crecer como sociedad. 

3GATES111, William H. Camino al futuro. New York: Penguln Books. P. 92 

4"lnformática,' Enciclopedia Microsoft® Encarta«> 2000. O 1993-1999 Micfosofl Corporation .. 

s Vemos con gran Interés en el advenimiento de este nuevo mlenlo, el empeno de estas sociedades del futuro 
por hacer más sencillo y dúctil el acceso a la Información, al regresar a la esencia de tas cosas, con la ayuda de 
la alta lecnologla, cambiando enormes cantidades de textos, lllros, archivos, ele. por el uso de claves, números 
codificados, simples slmbolos, ~nos, etc.; con la ayuda del uso de la ~tograna. En este sentido, pareciera 
como si las sociedades altamente tecnificadas se sluaran en la postura de lo que se ha llegado a conocer como 
la ·corriente re~o·, que no es nada més que el fenómeno filosótlco - social, que atane a una amplia gama de 
actividades del pensar y del que hacer del hombre, en aras de regresar (no en cuanto al lempo) a la esencia de 
las cosas, a lo natural y lo básico, pero siempre con el fin de dar solución a un problema presente y futuro. 
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En este lapso tan vasto de nuestra historia, la comunicación y la lnlonnación han avanzado de 
manera tal, que en cada siglo, se han encontrado nuevas y distintas maneras de preservar y 
comunicar esa lnfonnación a las generaciones futuras y a la humanidad del momento. 

Desde los antiguos Sumarios y sus tablas de arcilla, hasta la imprenta y el papel moneda de 
Marco Polo, y llegando finalmente a la actuales medios de comunicación que recorren 
distancias en solo segundos. La necesidad Humana de lnfonnarse y comunicarse, para el 
desarrollo y la toma de decisiones, es lo que ha hecho posible el gran pasado, un lncrelble 
presente, y un Inimaginable futuro de la humanidad. 

De esta manera, el producto total de este desarrollo de la infonnación lo encontramos en la 
'Informática". 

Al tocar este tema, podrlamos pensar que la aplicación de lo que propiamente se conoce por 
"infonnática" en el desarrollo de las ciencias sociales, es algo muy reciente, quizá 
pensarlamos que se trata de algo de hace veinte al'\os a lo mucho; pero no es asi. El uso de 
la informática como ciencia con un alto contenido técnico dentro de las ciencias sociales, tiene 
ya algunos lustros. 

La primera vez en que se conjugaron estas dos ciencias fUe en el al'\o de 1939 con la obra de 
Lee Loevinger en un articulo titulado Jullmetrlcs. The next step forwarrl, donde se aventura 
una nueva relación entre el jurista y una máquina de reciente Invención: la computadora 
electrónica o computer, la cual habla aparecido en el ~ente de la nueva sociedad 
tecnológica, convirtiéndose, según Loevlnger, en un apoyo Indispensable para el jurista y el 
protagonista de una nueva ciencia que él denominaba Jullmettics, hoy ya designada 
comúnmente como '1nfonná!ica iudd!ca". Sin embargo, lo que Loevinger no Imaginaba es que 
también hubiera, junto a la tecnologla informática aplicada al Derecho, una nueva rama de la 
ciencia jurídica referida a la legislación, a la jurisprudencia de los llibunales y a la doctrina de 
los juristas, esto es, el "Derecho Informático". 

De esta manera, es como nace el Derecho lnfonnático, como una rama de l&s ciencias 
jurldicas con dos vertientes fundamentales: la lnfo!rnática h,¡ridlca como Instrumento y el 
derecho a la lnfonnállca como objeto de su estudio. 

1. La lnformitlca Jurldlca: 

Es en sentido general, 'el conjunto de aplicaciones de la lnfonnática (ciencia del tratamiento 
lógico y automático de la lnfonnación) en el ámbito del derecho"7 

En un principio se dijo que la infonnátlca jurldlca era un mero i'lstrumento técnico del derecho, 
ya que esta obedecla a las exigencias que cada dla dentro del sistema legal consuetudinario 

6 "Minnesota Law Rovlew, Magazine' P .38 

7 Téllez Valdez JuUo; "Derecho lnlonmllco' segunda ed. Edl Me Graw ... 191111, Mellico P. 25 
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principalmente y con la publicación de toda clase de temas relacionados con el derecho, los 
investigadores asl como los juristas comenzaron a ver en un gran peligro de inoperancia su 
labor, ya que para allegarse de información, cada vez resultaba más lenta y poco eficiente, 
debido a la sobresaturación de documentos y la total obsolescencia de los medios 
tradicionales para obtenerla. 

En resumidas cuentas, tanto los investigadores, los estudiosos y los encargados de velar y 
decir el derecho se estaban asfixiando en un gran cúmulo de información, por lo que existía 
la imperiosa necesidad de encontrar alguna manera para procesarta mediante medios 
técnicos más dúctiles que los tradicionales. 

Este boom desacerbado de la información legal coincidió con la etapa del desarrollo de los 
primeros sistemas computacionales• que no pasaron por desapercibido la necesidad de 
emplear una mejor técnica en las diversas áreas de las ciencias sociales. 

En los años cincuenta, la primera exigencia a satisfacer en el ámbito de la archlbonhomla 
legal, consistió en lograr una buena recuperación de los documentos legales que se 
encontraban dispersos o almacenados en rancios archivos cubiertos de polvo y de olvido. Así 
fue como las computadoras se empezaron a usar no solo con fines matemáticos, (que en 
principio estos fueron los fines para lo que se crearon), sino también con fines lingüísticos. De 
esta manera, el Healt Law Center (HCL o Centro de Salud Legal) de la universidad de 
Pittsburg, Pensilvana a través de un programa coordinado entre estudiantes estadounidenses 
y su director John Horky, en el año de 1959 colocaron los ordenamientos legales del estado 
de Pensilvana en cintas magnéticas. Este programa fue visto con muy buenos ojos por la 
Barra de la Asociación Americana de Abogados de la ciudad de Washington D.C. en el año de 
1960, por lo que fue la primera demostración de un sistema legal automatizado de búsqueda 
de información. 

De esta manera, el uso de las computadoras dentro de las diversas actividades del demcho, 
se ha ido generalizando, primeramente, pasó de la investigación, al servicio y apMcación 
gubernamental y posteriormente, al uso de los particulares; mediante la comercialización de 
los cada vez más avanzados sistemas.• 

A la informática jurídica se le ha denominado de distintas maneras a lo largo de su evolución: 

8 El 14 de julio de 1951 los Ingenieros estadounidenses, John Eckert y John Mauchly son los artlfices del sistema 
de computadora digltal més avanzado hasta esa fecha. Se denominaba UNIVAC (siglas Inglesas de 
computadora universal automática) capaz de leer 7200 dlgltos por segundo. La UNIVAC utilizaba cinta 
magnética para almacenar y transmilr Información. A diferencia de sus predecesoras, esta computadora 
manejaba Indistintamente dlgltos y caracteres alfabéticos. Se Instaló la primera en el censo de Filadelfia con 
asombrosos resuttados. (fuente: diario "el pals" suplemento cultural, "siglo XX" Espana, 1999.) 

9 En Estados Unidos la "Corporalion Slstem ASPEN" computarizó tos ordenamientos legales de cincuenta 
Estados de la Unión Americana, en cerca de un blHón de caracteres, trabajo conocido como "Slstem Fiveteen" 
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Primeramente, se le conoció con el termino 'jurimetrics" creada por el juez norteamericano 
Lee Loevinger en 1949 (como ya vimos). 

Después se le llamó 'jius cibernética' termino que se le dio por el autor Mario Los ano'º 

Por lo que en México se le conoce como juris mática y a ultimas fechas se le ha reconocido 
por los principales tratadistas como informática juridica. 

Esta se ha clasificado de tres maneras principalmente, asl pues tenemos: 

)( informática jurídica documentaria: 

Esta rama de la informática obedece principalmente a la sencilla y que no por de menos 
importante tarea de creación y recup,eración de información de datos jurídicos almacenada en 
discos magnéticos tanto externos 1 como internos del propio sistema computacional y de 
cualquier otro medio capaz de permitir el almacenamiento de enormes archivos. 

Cada dla, el alcance de esta tecnologla a sido más asequible para el publico. En la actualidad 
uno mismo puede formar sus propios archivos de lo que se conoce como 'digitales" mediante 
el uso de 'Unidades de Disco Compacto Reescribibles" (C.D. Writer) que permiten a sus 
usuarios tener la facilidad de almacenar mucho más información que en cualquier otro formato 
y a su vez, con la posibilidad de hacer copias de otros documentos o programas de manera 
ilimitada. 

En pocas palabras la informática jurldica documentaria obedece más que nada a lo que sería 
en la actualidad una especie de modemlsima archf bonhomla jurídica integral y no tanto a la 
creación de los propios documentos ya que tal actividad corresponde indudablemente a la 
"informática jurídica de gestión" y a lo que se conoce como 'informática jurldica meta 
documentarla o inteligente•; de las cuales me referiré a continuación: 

)( Informática Jurídica de Gestión: 

Esta es de gran utilidad dentro de la administración de justicia asl como dentro de las 
actividades de ejercicio publico del Estado. Consiste en el desarrollo ya no tanto de la simple 
información, sino que también se obtiene mediante programas bien estructurados la 
realización de ciertos actos jurldicos como certificaciones, contratos, promociones, mandatos 

10 Mario G. LOSANO. "Corso di Informatice Gluridlca" (Elnaudi, Torino, 1986), vol. 11, pág. 16. 

11 En México actualmente e• de gran utilidad para los juristas el uso de compilaciones legislativas almacenadas 
en discos compactos (C.D.). compatibles con los sistemas dotados de unidades multimedia o mejor conocidos 
como C.D. ROM. Es tan grande la expansión de posibilidades en el uso de esta avanzada tecnologla, que por 
cttar un ejemplo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha desarrollado una gran compilación de tesis 
jurisprudenclaies aisladas que datan desde el ano de 1917, a 2000; conocida como lus 2000; reftejando la 
principal ventaja de espacio y costo ya que este compendio solo ocupe dos at's y con un costo no mayor a 
$10.00 Uds. 
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judiciales, libros de actas de acuerdos de sesiones e comités de las asambleas generales, 
etc. 

El uso de la informática jurídica de gestión es de vital importancia en la administración publica, 
mediante la automatización de cosas tan trtviales para nosotros, como la expedición de la 
licencia de manejo, el pago de impuestos, etc .. En el caso del poder Judicial el control sobre 
los expedientes y archivos, asl como la facilidad de crear documentos a partir de 'modelos• ya 
listos para su recuperación y edición, ha significado el ahorro de horas hombres y ha agilizado 
(aunque no a la velocidad que muchos abogados y gente común quisiéramos) la impartición 
de justicia 12

. La misma distrtbución y consulta vía telemática, de sentencias y boletines 
oficiales como el diarto oficial de la Federación o el Semanarto del Poder Judicial son logros 
sobresalientes que los debemos a la Informática Jurldica de Gestión y Control, as! como la 
automatización de despachos y notartas, sin embargo aun estamos algo lejos de muchas 
cosas, al respecto de esta área. 

X Informática Jurídica Meta Documentarta: 

También llamada por Julio Téllez Informática Jurídica Descisional; la cual consiste en que a 
través de programas computacionales, los juristas apoyados en los mismos ayuden a decidir 
para resolver cuestiones jurídicas. La Llamada Teoría de la Decisión, 'no es muy conocida en 
el campo del Derecho". Por lo que, en la Informática la rama que se ocupa de estos temas 
recibe el nombre polémico de 'Inteligencia Artificial" término que, en su sentido más amplio, 
indicaría la capacidad de un artefacto de realizar los mismos tipos de funciones que 
caracterizan al pensamiento humano. En conclusión, a través de la Informática Jurídica 
Descislonal, se busca que los programas y sistemas expertos, computacionales, apoyen al 
jurista en el desarrollo y aplicación de sus decisiones aplicables a un entorno real. 
Trascendiendo mas allá de los fines documentarios propiamente dichos. 

2. Derecho a la lnformAtlca: 

A pesar de que el Derecho a la infonr.ática es hoy una realidad, pocos autores aportan una 
caractertzación conceptual del mismo, optando la mayor parte de la doctrina por describir su 
contenido y reflexionar acerca de su grado de autonomla. 

Quizás ello se deba a que el Derecho a la informática (que hace de la lnfOrmitlca objeto del 
Derecho) ha sido menos estudiado que la Informática Jurídica (que hace de la lnformitlca 

12 Aunque esto pareciera cierto, también lo es que cuando el hombre se allega de medios técnicos o 
tecnológicos para realizar alguna labor, POR NATURALEZA ellÍSten paramentos de error que menoscabe la 
utilidad de la lnforrm!tica en aplicación de alguna labor espedlica. Es asl que el uso de la lnlorrnlltlca en la 
apücación del derecho puede conllevar a la Ineficiencia operativa de esta. En pocas palabras Y de manera 
ejemplificativa sucede en muchos casos en los que el sistema lnlorrnálico de algún juzgado se vuelva inestable' 
y como resultado el juzgador no pueda rea izar su labor, "decir el dOfllCho', debido a una falla técnica Y por tanto 
se Impida la lmpartlclón de justicia en un caso especifico, función PRMORDIAL del Estado. 
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Instrumento del Derecho), lo que no ha impedido su genérica definición como "el conjunto 
de leyes, nomias y principios aplicables a los hechos y actos derivados de la infomiática".13 

De modo similar, se ha dicho que "el Derecho lnfomiático o Derecho de la lnfomiática es una 
materia inequlvocamente jurídica, conformada por la parcela nomiativa de los sistemas 
jurídicos contemporáneos integrada por el conjunto de disposiciones dirigida a la regulación 
de las nuevas tecnologías de la infonnación y la comunicación.'"4 

En fonna semejante, se ha señalado que el Derecho infonnático "se refiere a los problemas 
jurídicos que se originan en la sociedad por el uso de las computadoras" 15 caracterizándolo 
como "la respuesta del Derecho" a los problemas nuevos que ha planteado la lnfonnática 16

. 

Por nuestra parte, consideramos que la caracterización del Derecho infonnático obliga a un 
doble orden de precisiones. 17 

En primer lugar, es necesario insistir en que, cuando se habla del Derecho infonnático, debe 
distinguirse el empleo de la expresión en dos sentidos: 

a) Para referimos a una rama del Derecho: y 

b) Para denominar a una disciplina científica (centrada en el análisis de ese sector del 
ordenamiento juridico), o sea, para nombrar a una ciencia. 

En segundo ténnino, debe tenerse presente que la referencia al Derecho infonnático alude a 
uno de los posibles enfoques del doble proceso que enmarca las relaciones del Derecho con 
la lnfonnática, a saber: 

a) Por un lado, la potencia expansiva de la tecnologia infonnática penetra en el terreno 
jurídico, ofreciendo técnicas avanzadas para el procesamiento automatizado de la infonnación 
jurídica; se trata de la lnfoanática luádjca. por cuya vía se ha modernizado un aspecto 
importante de la actividad juridica con efectos secundarios sobre el pensamiento juñdico; y 

b) Por otro lado, en atención a la creciente aplicación de la lnfonnática en las actividades 
económicas, financieras y sociales en general, el Derecho ha debido responder a las 
inquietudes sociales frente al avance tecnológico, emergiendo como lógica consecuencia el 
Derecho Informático. 

13 Julio Téllez Valdez - "Derecho lnfonnático" (McGraw Hil, MéJáco, 1996), 2" ed., pég. 57 y slgtes. 

14 Antonio Enrique Pérez Luno -"Manual de Informática y Derecho" (Ariel, Barcelona, 1996), pág.18 

15 Julio Núnez Ponce- "Derecho lnfonmltico" (Marsol, Lima, 1996), pág. 21. 

16 Ricardo A. Guibourg y otros - "Manual de !nfonnática Jurldlca" (Astrea, Buenos Aires, 1996), pág. 218 

17 Carlos E. Delplazzo - "Derecho lnfonnático Uruguayo" el., págs. 15y16. 
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1) CARACTERISTICAS PROPIAS DEL DERECHO A LA INFORMÁTICA: 

Varias son las características que pueden extraerse de la conceptualización que hemos hecho 
del Derecho a la informática y que contribuyen a su especificidad. 

En primer lugar, es de toda evidencia que se trata de un Derecho nuevo ya que su nacimiento 
es reciente. La propia novedad de la Informática, potenciada por la irrupción y rapidísima 
evolución de la computadora a partir de mediados de este siglo y la consecuente iniciación de 
un nuevo ciclo cultural, basta para evidenciar su juventud con relación a la gran mayoría de 
las otras ramas jurldicas. 

En íntima relación con su novedad, es un Derecho influido por la tecnologla informática, dada 
la innegable incidencia del hecho técnico sobre su origen y desenvolvimiento. De modo similar 
a la influencia que el avión ha tenido respecto al Derecho aeronáutico 18

, el "irreversible 
movimiento de informatización de la sociedad" provoca toda una problemática jurídica 
con secuencia l. 

En tercer término, es un Derecho en formación ya que, no obstante su significativo 
crecimiento reciente, se presenta todavla incompleto y en proceso de extensión permanente. 

Como lógica consecuencia de los caracteres apuntados, principalmente puede decirse que es 
un Derecho dinámico por cuanto se encuentra en constante transformación, por las variantes 
tecnológicas que continuamente lo someten a nuevas exigencias. No es de extrañar, por lo 
tanto, que se le haya calificado como un Derecho de constante adaptación en el desarrollo 
social e inclusive científico. 

En cuarto lugar, es un Derecho con tendencia a la Globalización como consecuencia del 
intercambio de nuevas tecnologlas que diluyen las fronteras nacionales posibilitando la 
trasmisión de ·formas, sonidos e informaciones en general entre sujetos o sistemas 
computacionales ubicados en los más distantes puntos del planeta. Por eso, se le ha 
calificado con acierto como un Derecho común a todos los países. 

En quinto lugar, es un Derecho no codificado v diflcilmente codiftcable habida cuenta de su 
carácter fragmentario y de su dinamismo. Al menos en nuestro pals pocas son las leyes por 
desgracia que han tenido influencia para regular el Derecho a la Informática ya que también a 
este derecho en una suma avanzada, se le ha considerado como un "derecho elitista" de los 
paises desarrollados. 

Finalmente, corresponde señalar su calificación como Derecho hermenéutico - integrador, ya 
que su aplicación corresponde a una amplia gama de las demás ramas del derecho 

18 Carlos E. Delpiazzo, Alvaro J. EIRIN y Pedro J. MONTAJilO - introducción a la Informática Jurldlca y al 
Derecho Informático' cit., pág. 129. 
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11) CONTENIDO DEL DERECHO A LA INFORMÁTICA: 

A la hora de definir el contenido o la materia del Derecho a la Informática, la mayorla de los 
autores opta por la enumeración de temas. 

Así, se ha dicho que lo propio del Derecho a la Informática es la regulación de los bienes 
informacionales, la protección de los datos personales, el flujo de datos transfronterizos, ta 
protección de los programas computacionales, los delitos informáticos, los contratos 
informáticos, los contratos de compraventa electrónica y el valor probatorio de los soportes 
modernos de la información. 

Más detalladamente, se ha señalado que la estructura temática del Derecho a la Informática 
afecta a las ramas del Derecho tradicionales. Así, se inscriben en el ámbito del Derecho: el 
problema de la regulación del flujo internacional de datos informatizados, que interesa al 
Derecho internacional· la libertad informática o defensa de las libertades frente a eventuales 
agresiones perpetradas por las tecnologías de la información y la comunicación, objeto de 
especial atención por el Derecho constitucional o administrativo; o los delitos informáticos, que 
tienden a configurar un ámbito propio en el Derecho penal actual. Mientras que inciden 
directamente en el Derecho Civil y Mercantil cuestiones tales corno: los contratos informáticos, 
que pueden afectar lo mismo al hardware que al software, dando lugar a una rica tipología 
negocia! en ta que pueden distinguirse contratos de compraventa, alquiler, leasing, 
copropiedad, multipropiedad, mantenimiento y servicios; así como los distintos sistemas para 
la protección jurídica de tos programas de computación, temas que innovan los objetos 
tradicionaíes del Derecho civil y mercantil19

• 

111) OBJETO DEL DERECHO A LA INFORMÁTICA: 

Por nuestra parte, pensamos que et objeto inmediato del Derecho a la Informática es la 
actividad que se deriva de esta ciencia en general y que unida con tos diversos 
ordenamientos jurídicos, su principal objetivo es el Derecho de la Información en todas sus 
manifestaciones, dentro de la alta tecnología. 

NECESIDAD ACTUAL A LA INFORMACIÓN: 

Al ser tan acelerado el crecimiento a la información y al traer muchos beneficios, pocas veces 
tos juristas se han preocupado en los posibles perjuicios que dicha actividad (la informática) 
pudiera traer a la sociedad actual. 

La automatización de la Información es decir la informática y sus derivados es tan rápida que 
muchas veces rebasa, al ordenamiento juridico existente. 

19Antonlo Enrique Pérez Luno - 'Manual de Informática y Derecho' cit., págs. 18 y 43 y~tes. 
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Es muy bien sabido que la información, como tal, es lo que permite al hombre su desarrollo y 
existencia, pero actualmente, ante la Informática y los medios de comunicación que han 
alcanzado un despegue increíble, la información ha pasado de ser solo parte del desarrollo, a 
ser el eje del mismo, pues su importancia económica es tal, que ha alcanzado en la actualidad 
niveles de importancia socioeconómicas, solo equiparables a las de la enemía y las materias 
primas. 

En síntesis la Información tiene un valor patrimonial, social y político innegable. 

Por tal motivo, desde 1948 surge el llamado "Derecho a la Información" como parte esencial 
de la declaración Universal de los Derechos del Hombre, en su articulo 19 que reza: "Todo 
individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no 
ser molestado a causa de sus opiniones, et de investigar y recibir informaciones y opiniones y 
el de difundi~as sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión." 

En dicho articulo encontramos: El Deber de Informar: o en sentido mas preciso la llamada 
libertad de expresión, al ser las ideas (y su manifestación encamada en la información) el 
detonante del desarrollo de los pueblos y las naciones. 

No es raro que en primer termino se incluya la libertad de expresión y la libre circu !ación de 
las ideas; un mundo sin libertad de expresión o deber de informar, no es d~ícil de imaginar; 
solo basta remontarse al atrasó tecnológico y clentifico, que causó en la edad media, la 
censura y ataque a todo aquello contrario a la teoría eclesiástica de aquellos dlas. 

Por otro lado tenemos el Uamado Derecho 1 ser Informado: Muy discutido y comentado en 
dlas recientes. Este es la obligación o el deber de parte de todos aquellos que tengan 
información de vital importancia para el desarrollo de una sociedad, el compartir con ella en su 
conjunto, dicha información. Esta obligación de compartir la información con la sociedad es 
tanto para los medios de comunicación que la procesan, como para los Gobiernos de los 
Estados que en todo momento deben mantener Informado a sus gobernados respecto de su 
actuar en el desarrollo de la cosa pública. 

Por tanto se podría entender también como la facultad de dicha comunidad o sociedad de 
exigir la información a aquellos que la poseen, y que es necesaria, para que la sociedad en su 
conjunto se oriente y tome decisiones para la búsqueda del bien común. 
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C) BASES DE DATOS: 

1. Conceptos básicos: 

·rodollqtl9ldato sea personal a no 
1tnacon.c/o en soportes magni!M:os 

sable el cual SO pretende tener IKI cotiror. 

Dr. Noé Rlande.Julkez 
Veracruz, Ver, Septiembre de 19962" 

Las Bases de datos, son cualquier conjunto de datos organizados para su almacenamiento en 
la memoria de un ordenador o computadora, diseñado para facilitar su mantenimiento y 
acceso de una forma estándar. Los datos suelen aparecer en forma de texto, números o 
gráficos. Desde su aparición en la década de 1950, se han hecho imprescindibles para las 
sociedades industriales21

. 

2. El Lenguaje de Gestión de Bases de Datos SOL: 

Hasta la década de los 80, las personas que preparaban las consultas e informes de una base 
de datos deblan ser programadores. Al aparecer las bases de datos con lenguajes de 
consulta sencillos y estandarizados, semejantes al lenguaje natural, el proceso de consulta 
puede hacerlo cualquier usuario mediante un lenguaje escrito asequible. 

El lenguaje de gestión de bases de datos más conocido en la actualidad es el SQL, St111ctured 
Query Language, que es un lenguaje estándar internacional, comúnmente aceptado por los 
fabricantes de generadores de bases de datos. 

El SQL trabaja con estructura cliente I servidor sobre una red de ordenadores. El ordenador 
cliente es el que inicia la consulta; el ordenador servidor es que atiende esa consulta. El 
cliente utiliza toda su capacidad de proceso para trabajar; se limita a solicitar datos al 
ordenador servidor, sin depender para nada más del exterior. Estas peticiones y las 
respuestas son transferencias de textos que cada ordenador cliente se encarga de sacar por 
pantalla, presentar en informes tabulados, imprimir, guardar, etc., dejando el servidor libre. 

El SQL permite: 

,._ Definir una base de datos mediante tablas 

.._Almacenar Información en tablas. 

20 Memorias del Foro de Consulta sobre Derecho e lnfonmllca Evento de Boca del Ria, Veracruz Ponencia: 
"DERECHO A LA CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN PERSONAL ALMACENADA EN BASES DE 
DATOS PÚBLICAS Y PRIVADAS Y PROTECCIÓN JURIDICA DE DATOS DE CARÁCTER ESTRAl'éGICO O 
CONFIDENCIAL PRODUCIDOS POR EL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO" 

21 Enclclopedla Encerta 2000. 
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.¡_ Seleccionar la infonnación que sea necesaria de la base de datos . 

.¡_Realizar cambios en la información y estructura de \os datos . 

.¡_ Combinar y calcular datos para conseguir la información necesaria. 

Gran parte de la gestión informática en las empresas y organizaciones modernas gira en tomo 
a las bases de datos. En tiempos en que la información ha llegado a convertirse en uno de \os 
activos más preciados, la tecno\ogla de bases de datos se viene aplicando a la solución de 
problemas tanto viejos (manejo de inventarios, contabilidad, planillas, administración de 
recursos humanos, etcétera) como novedosos (en especial, en el campo del comercio 
e \ectrónico ). 

Ahora bien, debe precisarse la distinción que existe entre 'bases de datos" y 'sistemas 
administradores de bases de datos". 

En síntesis, una base de datos es una colección sistemática, estructurada, de datos, 
almacenados electrónicamente y relativos a personas, objetos, eventos, etc. 

Un sistema administrador de bases de datos, por su parte, es el soflware22 de aplicación que 
se encarga de gestionar una base de datos, para incluir, modificar, suprimir o recuperar la 
información en ella contenida. 

Formulemos un simple ejemplo para una mejor comprensión de la difer~ncia entre ambos 
conceptos: 

En este sentido, podemos citar la actividad de ir a buscar un libro a una biblioteca. En este 
caso, quizá debamos ir hasta un mostrador, adonde indicaremos a una persona -el 
bibliotecario- cuál es el libro deseado. Esa persona irá hasta e\ sitio adonde se almacenan los 
libros, localizará el título solicitado y si este se encuentra disponible, nos lo presentará en el 
mostrador. Los aspectos destacables de esta sencilla transacción incluyen las siguientes 
acciones: 

a.- El bibliotecario es capaz de encontrar la obra en cuestión, entre varios volúmenes de otros 
títulos el que requerimos ya que, éstos se encuentran organizados de alguna manera racional 
que facilita su búsqueda. 

22 Software, programas de computadoras. Son las Instrucciones responsables de que el hardware (la méqulna) 
realice su tarea. Como concepto general, el software puede dlvidlrse en varias categorlas basadas en el tipo de 
trabajo realizado. Las dos categorlas primarias de software son los sistemas operativos (software del sistema), 
que controlan los trabajos del ordenador o computadora, y el software de aplicación, que dirige las distintas 
tareas para las que se utilizan las computadoras. Por lo tanto, el software del sistema procesa lareas tan 
esenciales, aunque a menudo Invisibles, como el mantenlmlenlo de los archivos del disco y la administración de 
la pantalla, mientras que el software de aplicación lleva a cabo tareas de lralamlento de textos, gestión de basas 
de datos y similares. Consti!uyen dos catagorlas saparadas el software de red, que permite comunicarse a 
grupos de usuarios, y el software de lenguaje utilizado para escrlbi1 programas 
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b. - Como usuario de la biblioteca, se desconoce cuál es ese esquema de distribución de los 
libros. Lo importante es que el bibliotecario lo domina a fondo y que por ello puede encontrar y 
entregar la obra solicitada. 

c. - En cuestión del ordenamiento de los libros, los usuarios no tienen que preocuparse de ello, 
ya que para todo eso está el bibliotecario. 

Así pues en este sencillo ejemplo, la Base de Datos equivale a la colección de cientos o miles 
o más de libros, mientras que el Sistema Administrador de Bases de Datos está representado 
por el bibliotecario y •su método de trabajo". 

A través del sistema de bases de datos computacionales, podemos almacenar 
electrónicamente los datos que nos interesa conservar para algún propósito dado, con la 
confianza de que por medio de él podremos Incluir nuevos datos en el futuro, modificar los 
datos existentes o borrar los que ya no queramos conservar. De tanto o mayor importancia es 
el hecho de que, empleando el Sistema Administrador de Bases de Datos, podemos formular 
preguntas y extraer información útil de la colección de datos, tanto cualitativa (ejemplo: ¿cuál 
es el libro más solicitado por los usuarios de la biblioteca?) como cuantitativa (¿cuántas 
personas no han devuelto títulos prestados de fecha de entrega vencida?). 

La tecnología de las Bases de Datos viene desarrollándose con mayor ímpetu 
aproximadamente a partir de los años sesenta, atravesando una serie de fases que se 
distinguen por el modelo dominante en cada cual. Así, inicialmente atravesamos por las 
etapas de las Bases de Datos Jerárquicas y de Redes. Durante los años setenta y a raíz de 
los diversos trabajos que se fueron desarrollando, nació la era da las Bases de Dalos 
Relacionales, que en gran medida se prolonga hasta los úttimos años. 

Actualmente nos encontramos en la fase de predominio de las llamadas Bases de Datos 
Objeto - Relacionales. 

3. Enfoque Jurídico de las Bases de Datos: 

Las Bases de Datos implican una amplia regulación dentro del derecho. Una de las áreas de 
más dinamismo la encontramos en el Derecho Informático. En esta rama del derecho que 
como ya vimos con antelación, la tutela jurídica que existe respecto a las bases de datos se 
refiere en cuanto a la protección del software en general y, muy especialmente, al 
aseguramiento de los derechos de autor sobre las aplicaciomis computacionales. Mucho se 
ha escrito y debatido al respecto, incluso en tomo a la cuestión misma de si el software 
califica realmente o no como una "obra· en el sentido que tradicionalmente ha dado a ese 
término el derecho autoral. 
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D) DERECHO A LA CONFIDENCIALIDAD. MARCOS NORMATIVOS: 

Según cita Philippe Lemoine: "hasta hace relativamente poco tiempo, las personas eran 
nombradas por su nombre más que por su pequeño circulo de amigos durante toda su vida" ... 
"Su nombre era inscrito posiblemente, en un registro; era conocido si pertenecía a una familia 
o a un clan; era dado a leer a los viandantes, sobre la lápida sepulcral. Pero a nivel nacional 
¿Quién se preocupaba por nombrarte?".23 

En nuestra época, a raíz de la modernidad y del influjo de las tecnologlas, e indudablemente a 
la gran explosión demográfica que han tenido los continentes, los ciudadanos de cada país 
somos conocidos por infinidad de claves de registro. 

Se ha llegado a decir que "la vida en este mundo solo ocupa un numero más'. Solo somos un 
numero de los millones que ocupan este planeta. De esta manera, desde el momento en que 
nacemos es muy posible que se nos asigne un numero para control interno del centro 
hospitalario y por si fuera poco, es muy probable que no tan solo se nos registre en un banco 
de datos; sino que además de esto se nos tome una muestra de tejidos (pequeñas muestras 
de células, sangre, lo más común), con fines supuestamente "sanitarios• y de control de 
registro de tipos sanguínaos. 

De esta manera es como comienza en la vida de un ser humano su constante lucha frente al 
control exacerbado que tiene el Estado frente a sus gobernados. Los gobiernos de cada pals 
cuentan con un Registro de Población, un Registro para pagar impuestos, Registros 
Escolares, de salud, de Servicio Milltar, Electoral, de Licencias Vehiculares, etc. en pocas 
palabras, el Estado tiene un control total de nuestras vidas y de nuestras actividades; que en 
ocasiones por ser esta realmente una labor titánica que los propios gobiernos no pueden 
llevarla a cabo (como es el caso de México) debido a la necesidad de ultimas tecnologías, se 
auxilian de la intervención de los particulares para llevar a cabo dicha tarea (es el caso del 
registro nacional vehicular 'RENAVE'). 

Los registros nos arrebatan 'nuestro apacible anonimato, ¿en cuántos ficheros más tendremos 
registrados nuestros nombres?. Ciertamente es difícil decirte porque constantemente los 
registros públicos y privados se reproducen de manera discriminada. Aparentemente, en cada 
actividad que realicemos nuestro nombre será registrado. 

1886 Philippe Lemoine escribla: 'Se dice que hay ya en Francia 100,000 ficheros 
automatizados de personas y se prevé que el número de estos se lliplique en los próximos 
cinco años. Según cálculos realizados en el extranjero, cada ciudadano tiene Inscrito su 
nombre, por término medio, en más de 500 ficheros. Habida cuenta de las actualizaciones y 
de los procedimientos que se realizan de una forma continua en estos ficheros, se puede 

23 Gallouedec-Genuys, Francoisa & Lemoine, Philippe. La Informatización: riesgos culturales. BARCELONA. 
edil Mitre. P.47. 
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decir que cada uno de nosotros es "nombrado' cuatro o cinco veces al día, por alguien que es 
desconocido o simplemente por una máquina"" 

Es evidente que en México en este siglo XXI, ya rebasamos por muchos cientos estas 
fracciones que Philippe Lemoine manejaba en su momento, ya que en la actualidad, existe 
una población de por ro menos 97 millones de habitantes, de los cuales más del 78% vive en 
zonas urbanas y el resto en zonas rurales que no por esta situación carecen de algún tipo de 
registro25

• 

Con relación a lo anterior, exponemos la siguiente grafica poblacional: 

24 Op. Cit. P. 48. 

25 Es sabido de todos el gran auge que ha tenido e los ú111mos diez anos a la fecha la campana democrállca 
electoral en razón de tratar de lograr un control de registro único electoral en donde hasla en las zonas rurales 
més alejadas se ha logrado Incluir a esas minarlas. 
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Gráfica 1. Población total y tasas de nedmiento total y natural, 1%0-2000 
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Para comprender mejor la delicada situación en la que se encuentran las bases de datos de 
los registros públicos, describiremos la situación de Francia en la ocupación alemana; que 
aunque lejos de nuestra época, no podernos descartar las atrocidades que un grupo en el 
poder puede hacer: 

'Entre 1940 a 1943, la GESTAPO se dedicó a sistematizar un registro de ciudadanos, el cual 
era incipiente en Francia. Se intentó dar a cada francés un número único de Identificación. 
Antes todos los francesas estaban inscritos sin distinción de edad ni sexo. En cambio, los 
alemanes tenían un obsesivo interés por decirle de alguna manera, a la sistematización". 
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"La codificación utilizaba la primera de las trece cifras del número nacional de identidad, 
donde nos hemos acostumbrado a no ver más que los valores 1 (hombres) ó 2 (mujeres). De 
hecho, esta primera cifra puede tener diez valores y ser transformada en indicador de sexo y 
de la raza. El número en cuestión tendría entonces un significado del tipo siguiente: 1 (hombre 
ario), 2 (mujer aria), 3 (hombre judío), 4 (mujer judía), etc.( ... ) Cabe considerar el caso de 
Holanda, que disponia ya de un número nacional de identidad antes del año 1940, del mismo 
tipo que el que Francia quiso instituir en el año 1942. La existencia de este sistema 
sign~icante de identificación es uno de los elementos que explican el hecho de que 
prácticamente el 100 por ciento de los judíos holandeses fueran reconocidos, arrestados y 
deportados. Hasta tal punto eso es cierto que, aprendida la lección de esa experiencia, la 
administración holandesa se vale ahora de un solo número totalmente no significativo."26 

Cabe indicar que la labor de la GEST APO fue eficaz en su lucha contra la Resistencia 
francesa, aunque no fue suficiente. Esto se debió ha que las computadoras que existian en 
esa época no eran lo totalmente operativas27• Pero ahora si las tenemos entre nosotros: 
ficheros pertenecientes a la Administración Pública podrían alentar los proyectos autoritarios 
de quienes posean dicha información o los ficheros privados simplemente podrian ponemos 
en manos de los comerciantes o industriales, quienes podrían sondear en el nivel de nuestros 
ingresos, hábitos de consumo, patrones de conducta, gustos y preferencias de cualquier 
índole y de esta manera convertimos en "targel audience• o 'público objetivo" 28 

26 GALLOUEDEC-GENUYS, FRANCOISE & LEMOINE, PHILIPPE. OP. CIT .• P. 41-42. 
" Sin embargo, el dla viernes 9 de lebrero de 2001 el mundo se conmocionó con un reportaje aparecido en 
la revista Newsweek, un escalofriante y revelador ertlculo que hace referencia al nuevo libro del escritor 
Edwin Black, 'IBM and !he Holocaust" en donde el autor se refiere al fundador de esta companle 
norteamericana Tom Watson, como 'un compllce corporativo en el Holocausto'. En este ibro, se descnbe 
detalladamente como IBM facllltó la Identificación y la redada de millones de judlos durante los doce anos del 
111 Relch. 

El precursor de la computadora actual, una IBM perforadora de ta~etas (conocida por los alemanes 
como 'Hollerith' o 'maquina Infernal"), se utilizó para los primeros censos raciales en respuesta a los 
esfuerzos por purificar la raza alemana. Esto comenzó en 1933 y finalmente, se uso esta mliquina para 
organizar los campos nazis de concentración. senala E. Black en su libro: 'cuando Alemania querla 
Identificar judlos por su nombre, IBM les mostró como hacerlo; cuando Alemania quiso usar esa Información 
para lanzar programas de e•proplación y elqlulslón socia!, IBM proveyó la tecnologla y dispuso los medios y 
cuando los trenes alemanes necesitaron correr en un cierto tiempo de una ciudad a otra 1 o de un campo de 
concentración a otro, IBM ofreció la solución'; y continúa escribiendo el autor. "nosotros hl!mos pensado 
siempre que la lnlormlitica nació en Slllcon Valley, cosa que no es cierto; ya que hemos descubierto que esta 
nació en Berlln. 

Tom Watson murió en 1956, a la edad de 82 anos con su reputación Intacta, pasando a ser une 
leyenda corporativa. La vocera de IBM, Ca rol Makovlch comenta: 'Nosotros no sabemos mucho de esta era, 
si cualquiera de los comentarlos hechos en este libro resultan ser ciertos, IBM condenarla cualquier acción 
que apoyo a los nazis. 

28 (11) Es Interesante Indicar que la palabra 'targer alude a blanco de tiro: de alguna manera nos 
convertirlamos en blanco de cazadores en busca de presas (audiencia cautiva). En Francia fue motivo de 
resistencia un proyecto del Instituto Nacional de Estadistica que pretendla atribuir a cada ciudadano un número 
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A pesar de todo lo mencionado, se podría objetar que desde los inicios del Estado moderno 
se ha intentado llevar registros ordenados y su existencia no es una novedad. 

+ El caso de México: 

De esta manera, en México se a formulado un registro de control poblacional, el llamado 
CURP o Clave Única de Registro de Población; que al amparo de la Ley General de 
Población, se establece tal disposición. 

Este ordenamiento legal establece en su CAPITULO 1 Articulo 1, que el objeto de la misma 
"es regular los fenómenos que afectan a la población en cuanto a su volumen, estructura, 
dinámica y distribución en el territorio nacional, con el fin de lograr que participe justa y 
equitativamente de los beneficios del desarrollo económico y social'. 

Además, dicha ley en su articulo 3 establece que para sus fines, 'la Secretaría de 
Gobernación dictará y ejecutará o en su caso promoverá ante las dependencias competentes 
o entidades correspondientes, las medidas necesarias para: 

l.Adecuar los programas de desarrollo económico y social a las necesidades que planteen el 
volumen, estructura, dinámica y distribución de la población; 

11.Realizar programas de planeacíón familiar a través de los servicios educativos y de salud 
pública de que disponga el sector público y vigilar que dichos programas y tos que realicen 
organismos privados, se lleven a cabo con absoluto respeto a los derechos fundamentales del 
hombre y preserven ta dignidad de tas familias, con el objeto de regular racionalmente y 
estabilizar el crecimiento de ta población, así como lograr el mejor aprovechamiento de tos 
recursos humanos y naturales del país; 

lit.Disminuir la mortalidad; 

IV.Influir en la dinámica de la población a través de los sistemas de salud pública, de 
capacitación profesional y técnica, y de protección a la infancia, y obtener la participación de 
la colectividad en la solución de los problemas que ta afectan; 

de Identificación único para todas sus relaciones con la administración pública, Irónicamente se llamaba SAFARI, 
lo cual sensibilizó a le opinión pública aún más, ante la amenaza de convertir a los ciudadanos en trofeos de 
caza Informática. El proyecto fUe suspendido. Es un ejemplo de resistencia a los cruces entre ficheros 
Informáticos. PEREZ LUf'IO,Antonlo Enrique. Manual de Informática y Derecho. Barcelona: Ariel. 1996. P. 49. 
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V.Promover la plena integración de la mujer al proceso económico, educativo, social y cultural; 

VI.Promover la plena integración de los grupos marginados al desarrollo nacional; 

VII.Sujetar la inmigración de extranjeros a las modalidades que juzgue pertinentes, y procurar la 
mejor asimilación de éstos al medio nacional y su adecuada distribución en el territorio; 

VIII.Restringir la emigración de nacionales cuando el interés nacional asl lo exija; 

IX. Procurar la planificación de los centros de población urbanos, para asegurar una eficaz 
prestación de los servicios públicos que se requieran; 

X. Estimular el establecimiento de fuertes núcleos de población nacional en los lugares 
fronterizos que se encuentren escasamente poblados; 

XI. Procurar la movilización de la población entre distintas regiones de la República con objeto de 
adecuar su distribución geográfica a las posibilidades de desarrollo regional, con base en 
programas especiales de asentamiento de dicha población; 

XII. Promover la creación de poblados, con la finalidad de agrupar a núcleos que viven 
geográficamente aislados; 

XIII.Coordinar las actividades de las dependencias del sector público federal, estatal y munlcipal, 
as! como las de los organismos privados para el auxilio de la población en las áreas en que 
prevea u ocurra algún desastre; y 
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XIV. Las demás finalidades que esta Ley u otras disposiciones legales determinen. 

De esta manera, vemos dentro de los fines de este ordenamiento legal, varios de lipa social; 
pero que tienen sin lugar a dudas, un amplio espíritu de control sobre los ciudadanos y sus 
actividades. 

Por su parte el articulo 4 señala las amplias facultades del Estado mediante las aplicaciones 
del Poder Ejecutivo para llevar a cabo la aplicación y ejecución de los procedimientos 
necesarios para la realización de cada uno de los fines de la Política Demográfica Nacional; 
pero la definición de normas, las iniciativas de conjunto y la coordinación de programas de 
dichas dependencias en materia demográfica, la ley señala que tal labor corresponderá de 
manera exclusiva a la Secretaria de Gobernación. 

De igual forma el capitulo VI y VII establecen el Registro Nacional de Población y el Registro 
Nacional de Ciudadanos y Cedula de Identidad Ciudadana, respectivamente. 

La finalidad del Registro Nacional de Población es la de registrar a cada una de las personas 
que integran la población del pais, con los datos que peJTTiitan certificar y acreditar 
fehacientemente su identidad (art. 86) 

Se establece en el articulo 86, que la finalidad del Registro Nacional de Población; es la de 
registrar a cada una de las personas que Integran la población del país, con los datos que 
pelTTiitan certificar y acredttar fehacientemente su identidad. 

El articulo 87 señala a quinas se inscribirá en el Registro Nacional de Población: 

1. A los mexicanos, mediante el Registro Nacional de Ciudadanos y el Registro de Menores 
de Edad; y 

2. A los extranjeros, a través del Catálogo de los Extranjeros residentes en la República 
Mexicana. 

Por lo que existe un catalogo de los Extranjeros residentes en la Repúbfica Mexicana 
integrado con la información de carácter migratorio existente en la propia Secretaria de 
Gobernación, (articulo 90).· 

El articulo 91 de esta ley en comento, establece el fundamento legal de lo que es la Clave 
Única de Registro de Población (CURP)29, que como lo señala la propia ley -esta servirá para 

29 La CURP klentifica de manera lndivklual en los registros de personas a cargo de las inslluciones públicas. 
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tener el registro e identificación de manera individual de cada ciudadano-. Dejando a la 
Secretaría de Gobernación como responsable de establecer las normas, los métodos y 
procedimientos técnicos del Registro Nacional de Población. Asimismo, coordinar los métodos 
de identificación y registro de las dependencias de la Administración Pública Federal (articulo 
92). 

Las autoridades locales contJibuirán a la integración del Registro Nacional de Población. Al 
efecto, la Secretaría de Gobernación celebrará con ellas, convenios con los siguientes 
propósitos: 

!.Adoptar la normatividad a que se refiere el Artículo anterior, 

11. Recabar la información relativa a los nacimientos y las defunciones de las personas a fin de 
integrar y mantener permanentemente actualizado el Regístro Nacional de Población, y 

111.lncluir en el acta correspondiente la Clave Única de Registro de Población al registrar el 
nacimiento de personas. (Articulo 93). 

El capitulo VII de esta ley establece el Registro Nacional de Ciudadanos y la Cedula de 
Identidad Ciudadana. En el articulo 97 se establece como una obligación de los mexicanos el 
inscribirse en tal registro y obtener su cédula de identidad ciudadana, oor considerarse tal 
disposición como de interés general. 

El Registro Nacional de Ciudadanos contará con el apoyo de un Comité Técnico Consultivo, 
en los términos que establezca el Reglamento. 

Aunque la ley no establezca de manera literal la falsedad de documentos a la hora de que se 
solicita el registro y falta del documento esencial para otorgarte (acta de nacimiento), se 
establece que de manera posterior a su otorgamiento, 'La Secretarla de Gobernación podrá 
verificar los datos relativos a la Identidad de las personas. mediante la confrontación de los 
datos aportados por los ciudadanos con los que consten en los arcl!lvos correspondientes de 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal que, para el ejercicio de sus 
funciones, tengan establecidos procedimientos de identificación oersonal' (articulo 101). 

La CURP se Irá incorporando paulatinamente a todos los documentos oficiales, a fin de fortalecer las condiciones 
de seguridad jurldlca de la población; Mejorar tos vinculas entre ésta, y las instancias de gobierno, para facilitar 
la prestación do los bienes y servicios y, simplificar la administración ptlbllca al eUminar la dlverailad de claves 
de registros de personas. 
El 23 de Octubre de 1996, se publicó en el Diario Ollclal de la,Fedaraclón el acuerdo Presidencial para la 
adopción y uso por la Administración Pública Federal de la Clave Unlca da Registro de Población. 
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Lo anterior es una clara muestra de total control que tiene el Estado para controlar nuestras 
vidas mediante los diversos registros con los que cuenta de nuestra identidad. 

El poder de imperio del Estado alcanza a vulnerar hasta uno de los derechos más intrínsecos 
del hombre; el Derecho a la Intimidad o Confidencialidad de cada persona. 

En México el instrumento idóneo que ha elucubrado el gobierno para tan polémico fin, es lo 
que se conoce como Cedula de Identidad Ciudadana, que la Ley General de Población define 
en su articulo 104 como: "el documento oficial de identificación, que hace prueba plena sobre 
los datos de identidad que contiene en relación con su titular", teniendo como fin, según el 
artículo 105: "ser un medio de identificación personal ante todas las autoridades mexicanas 
ya sea en el país o en el extranjero, y las personas físicas y morales con domicilio en el país". 

Es de un gran alivio por el momento, ver que en México no sucede como en algunos paises 
de Europa, que la falta de su portación ocasiona en algunos casos hasta la detención del 
gobernado cuando la autoridad pide que este se identifique. El articulo 106 deja en claro tal 
situación al señalar que: "Ninguna persona podrá ser sancionada por la no portación de la 
Cédula de Identidad Ciudadana•. 

Podemos decir que en la actualidad un formato aprobado por las autoridades 
correspondientes de la Cedula de Identidad Ciudadana no existe como tal. El propio Estado a 
dejado al aire tal disposición, subsanando esta carencia, con la expedición de lo que hoy en 
dla se conoce como "Credencial para Votar" expedida por el Instituto Federal Electoral a 
través del Registro Federal de Electores, cuyo fundamento desde un inicio estuvo basado en 
la actividad democrática electoral del Pals; pero que como un uso y una costumbre, este 
documento público con el cual debemos contar todos los mexicanos, se ha venido a 
transformar en una 'Credencial Oficial Única de Identificación" ya que, para poder realizar 
algunas actividades, frente a las autoridades tanto como con los particulares, su exhibición es 
un requisito indispensable para elo. 

Lo anterior no exime de que el Estado siempre guarde en sus registros los antecedentes de 
nosotros, asegurando con eUo un control total de sus gobernados, no hay que olvidar los 
ejemplos anteriormente citados en los que el Gobierno de algunos paises han estado por el 
lado del terror. 

En suma yo no estoy a favor de lo que podrla considerarse como un "total anonimato de los 
ciudadanos' frente a su Gobierno, estoy conciente que el Gobierno de cada País debe tener 
un registro de los ciudadanos que lo conforman. 

Lo que en un momento dado seria cuestionable y preocupante es el uso que las propias 
autoridades competentes o no, hagan de esta información. A veces uno se pregunta al ser 
registrado ante cualquier tramite gubernamental: ¿para que desean tener esta información?, y 
en pocas ocasiones tenemos respuesta a ello, eso es lo peligroso. 
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E) NOCIONES CONCEPTOS Y LEGISLACIÓN DEL DERECHO DE LA INFORMÁTICA: 

a) Derecho Interno: 

Salvo el Código electoral, en lo referente al uso de listas electorales y el llamado secreto 
bancario, aun nos falta mucho, en México y otros paises, algo Ourldicamente hablando) 
que garanticé el uso y protección de las bases de datos, aunque en Mayo pasado se 
presentaron diversas iniciativas de ley que buscan dar mayor protección a las bases de 
datos contenidas en Medios Informáticos y que continuación trascribiremos: 

CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA DE FUERO COMÜN, Y 
PARA TODA LA REPUBLICA EN MATERIA DE FUERO FEDERAL. 

Articulo Ünico: Se refonna del Título quinto, el capítulo 1, artículo 167 párrafo VI; y del 
capitulo 11 del mismo título, se refonnan los artículos 173 y 174, y se adiciona el articulo 
17 4 bis. Se adiciona al Título Vigésimo segundo, capítulo 111, con el articulo 389, se 
adiciona el capitulo VII del mismo título con el articulo 399, párrafos 1 al VIII, as! como una 
refonna al titulo Vigésimo sexto, articulo 424, del Código Penal para el Distrito Federal en 
Materia de Fuero Común, y para toda la república en materia de fuero federal, para quedar 
como sigue; 

Título Vigésimo segundo, 

Delitos en contra de las personas en su patrimonio ..... 

Delitos infonnáticos 

399.- Se aplicará la pena de prisión de dos a cinco años, y de 100 a trescientos días de 
multa al que: 

1.- Sin estar autorizado, se apodere, altere, utilice o modifique, en perjuicio de un tercero, 
datos reservados de carácter personal, familiar o de negocios que se hallen registrados en 
ficheros programas, códigos, comandos, soportes informáticos, electrónicos o telemáticos, 
o en cualquier otro tipo de archivo o registro público o privado. 

11.- Difunda, revele o ceda a terceros los datos o hechos descubiertos o las imágenes 
captadas a que se refieren el apartado anterior. 

111.- Con conocimiento de su origen iliclto y sin haber tomado parte en su descubrimiento, 
realice la conducta descrita en el párrafo anterior. 
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IV.- Teniendo la calidad de encargado o responsable de los ficheros, programas, códigos, 
comandos o soportes informáticos, electrónicos o telemáticos, archivos o registros, incurra 
en lo descrito en los apartados 1 y 11, se le impondrá la pena de prisión de tres a seis años 
de prisión. 

V.- Afecte con los hechos descritos en los apartados anteriores datos de carácter personal, 
que revelen la ideologla, religión, creencias, salud, origen racial o vida sexual, o la víctima 
fuere un menor de edad o una persona con discapacidad, se impondrán las penas de 
cuatro a siete años de prisión. 

VI.- Realice los hechos descritos de la fracción 1 a la 111 con fines lucrativos, se le 
impondrán penas de cinco a diez años de prisión. 

La protección Jurldica de los Programas Computacionales 

EL fundamento legal lo encontramos en el articulo 102 de la Ley Federal de Derechos de 
Autor que dice: "Los programas de computación se protegen en los mismos términos que 
las obras literarias. Dicha protección se extiende tanto a los programas operativos como a 
los programas aplicativos ya sea en forma de código fuente o de código objeto. Se 
exceptúan aquellos programas de computo que tengan por objeto causar efectos nocivos a 
otros programas o equipos' 

En este sentido, el Código Federal Penal nos dice: Articulo 424.- Se impondrá prisión de 
seis meses a seis años y de trescientos a tres mil dlas multa: 

111. A quien use en forma dolosa, con fin de lucro y sin la autorización correspondiente 
obras protegidas por la Ley Federal de Derechos de Autor. 

De Igual manera nos señala: articulo 424 BIS.- se impondrá prisión de tres a diez años y 
de dos mil a veinte mil días multa: 

11. A quien fabrique con fin de lucro un dispositivo o sistema cuya finalidad sea desactivar 
los dispositivos electrónicos de protección de un programa de computación. 

Los contratos Informáticos 

Los contratos Informáticos, en un principio eran todos aquellos relacionados con las 
ventas, mantenimiento y derivados de la comercialización de las computadoras, así por 
ejemplo tenemos contratos de compra venta de equipo de computo, de mantenimiento 
preventivo, de uso de licencia de software, y otros derivados de las computadoras en sí. 

Aunque también se dieron reformas al Código Civil, Código de Comercio, a la legislación 
de los derechos de los consumidores, en cuanto a cuestiones Informáticas se refiere (en 
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especial compraventa electrónica, tema principal del presente trabajo); estas las 
trataremos a mayor detalle, en el capítulo V. 

b) Ámbito internacional: 

Regulación de tos bancos de datos 

De acuerdo con la Comisión de Estudio sobre la Protección de la Intimidad, {Privacy 
Protection Study Commission creada en 1974 en Estados Unidos) los principios básicos que 
debe establecer el legislador en su derecho interno, para proteger la intimidad y las libertades 
individuales en una sociedad democrática son los siguientes: 

1. El reconocimiento a cada individuo del derecho de acceder a la información personal que le 
afecte, especialmente a la existente en los bancos de datos informatizados. 

2. El reconocimiento a cada individuo del derecho de controlar, de forma razonable, la 
transmisión de la información personal que le afecte. 

3. Para garantizar el derecho a la intimidad individual las leyes deben regular: a) la libertad del 
período de tiempo durante el que se pueden conservar los datos personales, b) la definición 
de los objetivos para los que puede usarse esta información, que, además han de declararse 
en el momento de recoger los datos, c) garantfas para hacer efectiva la calidad de los datos 
personales, en otras palabras, su veracidad, integridad y actualidad, y d) la más importante; la 
prohibición de la revelación de datos personales. 

Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), ta cual es una 
organización internacional inlergubemamental que reúne a los países más industrializados de 
economía de mercado. En 1978, formó un Grupo de Expertos que elaboró un conjunto de 
Directrices, referentes a la intimidad personal y a las transmisiones internacionales de datos, 
que fueron adoptadas por el Consejo de Ministros de la OCDE, en forma de recomendación a 
los Estados miembros, el 23 de septiembre de 1980. 

Estas Directrices recomiendan a los Estados cuatro principios básicos: 

a) Los Estados deben tener en cuenta las impticaciones del procesamiento interno y 
reexportación de datos personales a otros Estados {parágrafo 15). Pone de relieve la 
necesidad de un respeto mutuo entre los Estados en el área de la protección de datos 
personales y la vida privada. 

b) Cada Estado debe tomar las medidas razonables y apropiadas para que las transmisiones 
internacionales sean inintenumpidas y seguras, incluso cuando se realizan a través del 
territorio de un Estado miembro. 
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c) Los Estados deben evitar, en general, restringir las transferencias internacionales de datos 
personales, excepto cuando: 

~ . Directiva 95146/CE de la Comunidad Europea sobre la protección de los Individuos 
con relación al procesamiento de datos personales y sobre la Ubre circulación de esos 
datos, del 24 de octubre de 1995. 

A fin de remover los obstáculos al libre movimiento de datos sin dejar de garantizar la 
protección del derecho a la privacidad, se aprobó esta Directiva que anmoniza las normas 
nacionales en la materia. De este modo, el derecho a la inlimidad de los ciudadanos goza de 
una prolección equivalente en toda la Comunidad. Contiene el desarrollo internacional más 
importante en maleria de protección de datos de la última década. En tal sentido: 

a) Establece los principios para la protección de la privacidad en el ámbito europeo que deben 
ser incorporados a la legislación de todos los Eslados miembros. Por lo lento, representa el 
más moderno consenso internacional sobre el conlenido deseable del derecho a la protección 
de datos y constituye un modelo valioso para otros países y, 

b) Prohíbe la transferencia de datos personales desde la Comunidad a cualquier Eslado no 
miembro que no tenga leyes de protección de datos "adecuadas', lo cual impone un grado de 
presión internacional para que aumente el nivel de protección en los demás paises, 
particulanmente en el sector privado. 

2. INTERNET. LA RED MUNDIAL DE bAS COMUNICACIONES POR COMPUTADORA: 

Es quizá en este punto del presente trabajo donde nos alejemos un poco del cobijo de la 
ciencia del derecho. Este alejamiento no es total, ya que de alguna forma, aunque se trate de 
análisis de meros conceptos técnicos, el derecho siempre está presente para su regulación, 
estudio y análisis social. 

En este orden de ideas, procederé a explicar ios conceptos técnicos que conforman el amplio 
campo de la red mundial de comunicaciones. 

A) ANTECEDENTES HISTÓRICOS: 

Antes de hacer cualquier tipo reseña histórica, debemos considerar que se entiende por una 
red de comunicaciones por computadora: 

La red de comunicación computacional es aquel sistema electrónico por medio del cual, los 
usuarios de este medio, tienen acceso a infonmaclón requerida mediante el uso de una 
computadora debidamente conectada a una linea telefónica de uso común mediante el uso de 
un "fax MODEM", el cual ha concluido el denominado 'protocolo de autenticación' de senales, 
con un servidor de enlace (o también conocidos como 'nodos o nódulos de servidor de 
enlace'). 
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En este entendido, sometemos al criterio del lector, el siguiente esquema: 

1111111 ... -iilli-..... , ............. _ 

Cabe hacer mención que en este tipo de medio de ilfoonación, existe una dullidad, es un 
medio de comunicación y al mismo tiempo es un medio de información a través de una 
transferencia de datos30

• De igual manera, la conexi6n que se hace entre el usuarto y el 
servidor es de tipo satellal (la más común) mediante el empleo de un "faX modelll" como ya 
sellalamos. En otros casos, la conexión que se hace es mediante el sistema de "cable", con 
mayor eficacia debido a la velocidad de enlace y la carencia de 'caldaS del lisl8ma" a 
diferencia del sistema satelilal; aunque este resulta sumamente costoso, debidO a la 
infraesll\lclura que se necesita para tene!lo, por lo que sólo las compallias grandes son las 
que acuden a este medio. 

Las redes de comunicaciones o también conocidas desde sus lnlciOS como "bases de datos 
bibliográficos en linea•, primero fueron locales en algooos de los paises indUstllallados. 

En los Estados Unidos de Norteamérica, en el ano de 1965 aparedó la red 'ARPANEr o 
también conocida como ARPA (como veremos m6s adelante), pn despu6s dar paso a 
dem6s redes como la "TYMNEr, "TELENEr, con bases de ope111ci6n o 'nodos' (de los 

'°Como lo veremos mts adel8nlt. 
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cuales ya hicimos referencia), en toda la Unión Americana; y en la actualidad lo que hoy 
conocemos como "INTERNET'. 

Poco a poco, desde su inicio, las redes computacionales se fueron extendiendo por el resto 
del mundo industrializado como Europa y Asia, permitiendo a los usuarios mediante el 
auxilio de un teléfono dar acceso a los servicios en línea, que hasta ese entonces pertenecia 
a los norteamericanos. 

Al pasar el tiempo, las redes de comunicaciones por computadora, fueron ampliándose. En 
Europa la primera red fue la 'European Agency's lnformation Retrieval Service' o ESANET, 
como suelen llamarta; con fines meramente particulares. Posteriormente, surgió la 
EURONET; esta fue la pionera en tratar de hacer una homologación en la diversidad de 
idiomas existente en lo que en su momento fue la Comunidad Europea; as i como tratar de 
unificar la gran variedad de redes. 

La información procesada a través de este medio, fue primeramente cuadros de texto sobre 
información médica, información sobre alguna rama de la industria, etc .. Posteriormente, y 
como veremos en los siguientes puntos, aparece la INTERNET o también conocida como la 
"súper carretera de la información" o 'la red de redes"; que permite hasta la fecha, tener al 
alcance de la mano, una gran cantidad de información y comunicación circulante tanto 
textual, grafica y audible. 

B) IMPORTANCIA EN LA VIDA COMERCIAL: 

Desde el nacimiento de las primeras redes de comunicación a través de computadoras, se 
obtuvo un gran futuro en la vida comercial de la humanidad. 

SI bien es cierto que las redes de comunicación por medio de computadoras primeramente 
fueron para el servicio cientlfico y gubernamental, también es cierto que tuvieron un uso muy 
frecuente en el desarrollo de programas de apoyo a sectores de la industria, auspiciados por los 
gobiernos de cada pais. Ejemplo de ello, fUe el sistema francés conocido como 'Información 
Textil lntemacionar, con sede en Paris, o el 'Servicio sobre Ingeniarla Civil', también en 
Francia y conocido como ARIANE. 

Estas posibilidades de lograr un crecimiento del comercio mediante las redes, no alcanzaron 
sus más grandes logros si no hasta la aparición de la Internet, a través de lo que al dia de hoy 
se conoce como comercio en linea o comercio electrónico (e-comerce); de la cual me referiré a 
continuación: 

@INTERNET 

El Internet es un recurso global compartido de información y conocimiento, asl como un 
medio de cooperación y comunicación entre personas y comunidades. 
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Está fonTiado por una red de redes de computadoras distribuidas por todo el mundo; que 
interactúan entre si usando el protocolo de red conocido como TCP/IP (Transfer Control 
Protocol/lntemet Protocol). 

El origen de Internet data de 1957, pero no es sino hasta 1993 que los negocios y los 
medios (sobre todo en los Estados Unidos) empiezan a prestarle atención y que se 
populariza y comercializa con rapidez. 

La ventaja y maravilla de Internet es que uno casi nunca se encuentra limitado a una sola 
fuente de infonTiación, más bien existe el problema de que hay tantas fuentes de infonTiación 
tan buenas, que no se sabe por donde empezar. 

También es importante no omitir que es un problema grande y real, que dada la libertad de 
publicación existente en el In teme~ es muy fácil encontrarse con sitios que carecen de todo 
fundamento, conocimiento real o validez en su infonTiación. 

Es por esto que es imprescindible tener en mente lo Importante que es tratar de obtener 
infonmación sobre la reputación de la persona o empresa dueña del sitio en cuestión para 
verificar si se trata de una fuente de infonTiación confiable o no, antes de tomar la Información 
obtenida del mismo con absoluta confianza 

"La red de redes" o también conocida corno 'la supercarretera de la infonTiaclón"; puede 
parecemos que existe desde hace unos pocos años y que es una tecnolOgia muy reciente; 
pero seguramente nos sorprenderá saber que ésta tecnología tiene sus inicios en los años 
álgidos de la Guerra Fria. 

Para llegar al origen de Internet, necesitamos situamos en 1957. Este fue el "Año 
Internacional de Geofísica"; dedicado a reunir información acerca de las capas altas de la 
atmósfera durante un periodo de intensa actividad solar. 

Un par de años antes, en 1955, Eisenhower habia lnfonTiado que los Estados Unidos 
planeaban lanzar, como parte de sus actividlades, un pequeño satéHte artificial. El Kremlin 
por su parte, expresó que también har!an lo mismo. 

El 4 de octubre de 1957 la Unión Soviética lanzó el Sputnik; una pequeña esfera de 70 kgs. 

El efecto que esto causó en los Estados Unidos fue tremendo; hablan perdido de la noche a 
la mañana, la sensación de Invulnerabilidad de la que gozaban desde la explosión de la 
primera bomba nuclear 13 años atrás; y una de las reacciones inmediatas fue crear el 
Organismo de Proyectos de Investigación Avanzada del Departamento de La Defensa 
conocido como ARPA (Advanced Research Projects Agency). 
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La tarea de ARPA era la investigación y aplicación de tecnologla de punta para la defensa 
nacional, y evitar ser sorprendidos, de nuevo, por los avances tecnológicos del enemigo y se 
le asignó el control del programa de satélites de los Estados Unidos, hasta que se creó la 
NASA en octubre de 1958. 

ARPA agrupaba a unos 200 de los mejores científicos asl como a algunas instituciones 
americanas de investigación avanzada e inicialmente centraba sus esfuerzos en actividades 
relacionadas al espacio, ballstica, misiles y el monitoreo de pruebas nucleares. 

Entre otras cosas, los cientlficos de ARPA estaban interesados en intercomunicar su base 
de operaciones y sus colaboradores, de preferencia usando las computadoras que estaban 
disponibles. Necesitaban una red de comunicación eficiente; pero sin importar cuánto se 
protegiera a esta red, sus centrales, switches y cableados siempre serían vulnerables a un 
ataque nuclear que destruiría cualquier red en la que se pudiese pensar. 

La solución fue simple en principio; partirían del supuesto de una red que nunca era 
confiable y que deberla diseñarse para superar su propia conflictiva. La idea que se 
desarrolló fue que los mensajes se podían dividir en paquetes cada paquete serja 
direccjonado por separado y vlajarla por la red individualmente hasta llegar a su destino, 
donde se reagruparían para formar el mensaje original; no importaría la ruta que tomara 
cada paquete, sólo el resultado final; esta idea también proponía algo excelente: que los 
mensajes se dividieran en pedazos; ya que esto resultaba una forma adicional de seguridad 
en caso de que alguien interceptara la comunicación. 

As! que los paquetes pasarlan de nódulo a nódulo, en camino de su destino hasta terminar 
en el lugar apropiado. De esta manera, y con auxilio del programa Network Control Protocol 
!NPCl creado para tal fin, aún si se hubieran perdido grandes pedazos de la red, los 
mensajes seguirlan su camino a través de los nódulos sobrevivientes; este concepto de 
unidad autónoma se conoció como "intercambio de paquetes• (packet swltching). 

En 1962 ARPA inicia un programa de investigación sobre computadoras cuyo ilder seria un 
científico del Instituto Tecnológico de Massachussets (MIT) Hamado John Licklider, quien 
acababa de publicar un escrito con un concepto llamado "Red Galáctica"; una visión futurista 
donde las computadoras estarlan conectadas entre si y serian accesibles a todo el mundo 
como los teléfonos. 

Por esas fechas, Leonard Kleinrock también del Instituto Tecnológico de Massachussets y 
colaborando dentro ARPA, estaba trabajando en la idea de una red basada en el intercambio 
de paquetes y publicó el primer documento sobre esta leerla y Paut Baran de RANO por su 
parte, publicó un documento sobre Redes de Comunicación Distribuidas. Por su parte el 
Laboratorio Nacional de Flsica en Inglaterra NPL (National Physlcal Laboratory) habla 
estado experimentando con una red que usaba líneas telefónicas de 768 kbps. 
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En 1965 se realiza un experimento en ARPA donde se Interconectan Berkeley y et Instituto 
Tecnológico de Massachussets usando las líneas de teléfono dando lugar a ta primera red 
de área amplia, WAN (Wide Área Network). Para 1966/67 ARPA tenia suficiente material 
recopilado para publicar un plan para crear una red de computadoras que se llamarla 
ARPANET. 

El 2 de septiembre de 1969 se monta en la Universidad de Cal~omia en Los Ángeles (UCLA) 
el primero de cuatro nódulos, de ARPANET, llamada asl en honor a su patrocinador. Los 
siguientes nódulos fueron el Instituto De Investigación De Stanford (SRI) el 1 de octubre, la 
Universidad de Cal~omia Santa Bárbara (UCSB) el 1 de noviembre y la Universidad de Utah, 
en diciembre31

. 

De cualquier manera una revolución habla comenzado, esta revolución permitió que los 
científicos compartieran información y recursos a través de largas distancias. 

ARPANET pronto se convirtió en un popular sistema de comunicación y de colaboración a 
distancia y creció, su estructura descentralizada y su capacidad para incorporar muchos tipos 
diferentes de computadoras, entre otras cosas, hicieron fácil su expansión. 

En los años setentas, ARPANET, cruzó los confines para lo que fue creado; permitiendo a los 
científicos de los Estados Unidos como ya dijimos, transmitir mensajes "electrónicos' mediante 
la red. 

Para los años ochentas se desprende de ARPANET, INTERNET; y se sustituye el programa 
Network Control Protocol (NPC), por el nuevo programa denominado Transfer Control 
Protocol/lntemet Protocol (TCP/IP). Este resultó ser más eficaz, ya que convierte los datos 
enviados mediante la red, en pequeños paquetes Intercalados, y la computadora que los recibe, 
reintegra en un solo los paquetes mandados. 

En 1986, se fundó en los Estados Unidos de Norteamérica, la National Science Fundation 
Network (NSFNET), constituida como una agrupación gubernamental, con la finalidad de crear 

" El plan era sin precedente: Klelnrock, un profesor pionero de la lnlonnl!tica en UCLA, y su grupo pequeno de 
estudiantes graduados entre los que se encontraba Chartey Kline, esperaban lograr conectarse remotamenle a 
la computadora de Stanfo!d para Intentar enviar algún dato. Comenzarlan Intentando lograr 'firmarse" en la 
computadora en Stanford, éstos serian los primeros paquetes en ser enviados. 

"Instalamos una conexión de teléfono entre nosotros y las personas en SRI..." - Klelnrock ... dijo en una 
entrevista, 
"escribimos la letra L y preguntamos en el teléfono":" ¿ven la L?" 
"SI" - dijeron ellos "vemos la L" 
"escribimos la letra O y preguntamos": "¿ven la O" 
"si, vemos la O" - dijeron, 
"entonces escribimos la letra G, y el sistema se estrelló " ... WWW.SOHO.COM 
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diferentes lineas de enlace a Internet, a las que se les denominó Backbones (columna 
vertebral) de Internet. Es en este año cuando Internet como tal, se expande a otras partes del 
Mundo. 

Es muy interesante ver y conocer las "Políticas de Uso Aceptable" (Acceplable Use Policy) que 
dio a conocer en su momento la NSFNET, cuando vera avecinarse el arribo de su ocaso. Estas 
políticas consistieron en hacer del Internet, una vía exclusivamente para la difusión de las ideas 
la cultura y la ciencia, sin fines comerciales. 

Como es de suponerse, estas políticas no fructificaron, ya que para el año de 1995, el gobierno 
estadounidense privatizó Internet, dejando de otorgar subsidios. 32 

Organismos Principales de Internet: 

Nadie controla al Internet, pero muchas organizaciones en el ámbito mundial se encargan de 
administrar los diversos aspectos de Internet. Algunos de los organismos principales son: 

Internet soclety ISOC 
Es una organización de expertos en Internet que se encargan de las politicas y prácticas 
relativas 
al Internet. 

Internet Asslgned Numbers Authorlty IANA 
Es la autoridad mundial que encabeza los Registros Regionales (RIRs) y los administradores 
de los nombres de dominio y se encarga, entre otras cosas, de otorgar los números globales 
únicos. (direcciones IP, números de protocolo, números de puerto, identificadores de 
objetos, etc.) de ellos dependen los NICs. 

Internet Englneerlng Task Force IETF 
Es una gran comunidad internacional, encargada de la evolución de la arquitectura y de la 
adecuada operación de Internet; ésta comunidad está fonmada por diseñadores de redes, 
operadores, vendedores e Investigadores y está abierta a cualquier individuo interesado. 

C) EL INTERNET EN MÉXICO: 

Si bien es cierto que en la actualidad, el Internet resulta ser bastante avanzado a ultimas fechas 
en nuestro país, también es cierto que hace muy poco tiempo apenas y se lograban escuchar 
temas al respecto y siempre entre estrechos ámbitos del quehacer intelectual y científico. 

Así, en 1989, México se conecta al Internet por primera vez; el Instituto Tecnológico y de 
Estudios Superiores de Monterrey (Campus Monterrey) ITESM se conecta hacia la Universidad 

"Rojas, Amandl, Vlctor Manuel; "El uso del Internet en el derecho", 2". Ed., Edl. Odord, México 1999. p.3 

75 



de Texas en San Antonio (UTSA), por medio de una línea dedicada analógica a 9600 bps; 
siendo el primer nódulo de Internet en este país. 

En este mismo año, se conecta la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) vía 
satélite de 56 Kbps con el Instituto de Astronornla en la Ciudad de México con el Centro 
Nacional de Investigación Atmosférica (NCAR) de Bou\der, Colorado, en los Estados Unidos. 

En el mes de enero de 1992 surge MEXNET, formada por. 

El ITESM, Universidad de Guadalajara, Universidad de las Américas, \TESO, Colegio de 
Postgraduados, LANIA, CIQA, Universidad de Guanajuato, Universidad Veracruzana, Instituto 
de Eco\og\a, Universidad Iberoamericana, Instituto Tecnológico de Mexicali 

En junio del mismo año, MEXNET establece una salida digltal de 56kbps al Bacltbone (columna 
vertebra\) de Internet 

En 1993 el CONACYT y el ITAM se conectan a Internet; existían ya una serie de Redes en el 
País: MEXNET, REDUNAM, RED\TESM, BAJANET, REDTOTALCONACYT, RUTYC 
(desapareció ese mismo año), SIRACYT 

En el año de 1994 se forma la Red Tecnológica Nacional (RTN), Backbone nacional 
integrado por MEXNET y CONACYT y agrupando a un gran numero de instituciones 
educativas y comerciales en toda la República, desde Baja California hasta Quintana Roo. 

En este mismo año, Internet se abre en el ámbito comercial en nuestro país, ya que hasta 
entonces, solamente instituciones educativas y de investigación podlan realizar su enlace a 
Internet 

En diciembre de 1995 se crea el Centro de lnfonnación de Redes de México (N\C-México) el 
cual se encarga de la coordinación y administración de los recursos de Internet asignados a 
México, tales corno la administración y delegación de los nombres de dominio ubicados bajo 
.MX. 

Para el año de 1996, el \NFOTEC crea el Centro de Tecnologlas Avanzadas cuyo objetivo 
es desarrollar servicios de contenido de valor agregado en Internet y todos aquellos que se 
desarrollan con nuevas tecno\oglas del Intranet y de Multimedia 

En este mismo año, nace la Sociedad Internet, Capitulo México, una asociación internacional 
no gubernamental no lucrativa para la coordinación global y cooperación en Internet. 

Para el año de 1997, existen más de 150 Proveedores de Acceso a Internet (ISP's) que brindan 
sus servicios en el territorio mexicano, ubicados en los principales centros urbanos: Cd. de 
México, Guada\ajara, Monterrey, Chihuahua, Tijuana, Puebla, Mérida, Nuevo Laredo, SaltiNo, 
Oaxaca, por mencionar sólo algunos. 
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D) PORTALES DE LA INTERNET: 

El término "portal" en el contexto del Internet, se refiere a un sitio web que funge como punto 
de partida o punto inicial de contacto para de ahí partir a visitar otros sitios y buscan formar 
comunidad en la localidad geográfica donde operan. 

Los portales generalmente incluyen, por mencionar algunos servicios: 

• Directorios de otros sitios web (sobre todo sitios de venta de productos) 

• Herramientas para búsqueda en el web 

• Noticias 

• Horóscopos 

• Foros de pláticas o chal 

• Información del clima, de la bolsa, telefónica, mapas y gulas turísticas 

• E-mail gratuito 

• Personalización de información, etc. 

Los portales suelen ofrecer servicios publicitarios; generalmente en fonna de "banners" (o 
"pancartas"), ya que son lugares visitados por muchas personas y muchas veces ofrecen la 
capacidad de personaliizar la lnfonnación que ofrecen, pennltiendo de esta fonna ofrecer a 
los anunciantes, una publicidad "enfocada" orientada a diferentes tipos de usuario. 
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Existen portales de infonnación general y portales especializados; algunos de los portales 
generales más conocidos son: Altavisla, Yahoo, Terra, Excite, Netscape, Lycos, CNET, 
Microsoft Network, etc. 

Algunos portales especializados son por ejemplo: Garden (para jardineros), Fool 
(para inversionistas), BabyCenter (para papás y luluros papás), Shareware (para 
obtener software gratuito), V/LEX, para abogados, etc., por mencionar y ejemplificar 
algunos entre millones. 

E) CORREO ELECTRÓNICO 

El correo electrónico es una aplicación de Internet que funciona usando el protocolo SMTP 
(Simple Mail Transfer Protocol) y pennite intercambiar mensajes electrónicos en segundos, 
con cualquier otra persona en el mundo, que también tenga una dirección de correo 
electrónico. 

Para mandar y recibir mensajes se usa un programa cliente de e-mail o el mismo navegador 
que se usa para el web; dependiendo del tipo de e-mail que se tenga; ya sea POP3 o 
IMAP33 respectivamente. 

El e-mail ofrece vanas ventajas: 

• Es rápido y cómodo - Uno puede enviar y recibir mensajes en instantes y contestarlos 
selectivamente y a la hora más conveniente. 

• Es muy popular - Es la función de Internet con mayor cobertura. 

• Es económico - No hay cargos de larga distancia por mantenerse en comunicación 
con personas en lugares lejanos ya que sólo se cobra una llamada local al conectarse 
con el proveedor se acceso a Internet. 

Las direcciones de correo electrónico, se usan para identificar a una persona (o personas) 
con la finalidad de Intercambiar mensajes por lo regular de manera escrita o gráficos, 
pudiendo incluir los llamados •archivos adjuntos" consistentes en pequeños programas o 
también llamados 'plug~n· ya sean de video o de audio. 

33 El servicio de correo electrónico que corresponde el denominado •pop 3"conesponde a un servicio de correo 
electrónico privado; mientras que el denominado "lmap", se refiere al seMcio de correo libre o gratutto. 
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Las direcciones de e-mail, generalmente consisten de tres partes: 

l usuarto l "en" j servidor o dominio ejemplo 
[-ioa~ln_rul terra.c_o_m_._m_x __ -r"'."'.""--,j,...oa-qu""'l,...n-_--:=erra--.-co_m.....,..~in-x-.--:--; 

Es de notarse que las ''w<Nw'' del servidor o dominio desaparecen al escribirse las 
direcciones electrónicas y sólo permanece la parte que sigue después de ellas; esto se debe 
a que las ''wNw'' indican que el servicio que se está accesando es en el web y al tratarse de 
una dirección electrónica ya no son necesarias; sin embargo lo restante del servidor o 
dominio permanece intacto. 

• Las direcciones de e-mail pueden obtenerse de varias formas y estar personalizadas 

• Una vez que se tiene una cuenta, podrá ser necesario un programa cliente de e-mail y 
configurarte adecuadamente. 

3. SISTEMA MUNDIAL DE INFORMACIÓN (WWW, WORLD WIDE WEB! : 

El WWW, Wortd Wide Web o Web es un sistema mundial de infoonación sencillo y 
poderoso, constttuido oor documentos y ligas a otros documentos; para seguir una liga basta 
con hacer "click" sobre ella con el mouse; y de esta forma se "navega" a través de la 
información. 

El Web usa el protocolo HTIP (HyperText Transfer Protocol) y permite a los usuarios 
accesar la información contenida en cualquier computadora de la red usando un programa 
llamado navegador (browser). 

A veces el término web se usa para referirse al Internet en general, pero los dos términos se 
refieren a cosas d~erentes; el Internet es tecnología, el web es información. (Al primero de 
noviembre de 1999 se estima que existen alrededor de 800 millones de páginas web). 

El web ofrece tantas fuentes de información excelentes, que no se sabe por donde empezar; 
pero es importante saber, que dada la libertad de publicación existente, es muy fácil 
encontrarse con sitios que carecen de todo fundamento, conocimiento real o validez en su 
información; por lo que es imprescindible tratar de obtener información sobre la reputación 
de la persona o empresa dueña del sitio en cuestión para verificar si se trata de una fuente 
de información confiable o no, antes de tomar la información obtenida del mismo con 
absoluta confianza. 

A) NAVEGADORES DE INTERNET (BROWSER): 

DE LA BU3UOTECA 



Un navegador es una aplicación cliente de software para Internet que sirve como interfase 
para navegar a través del mundo de información del web. El primer navegador privado que 
existió se llamaba Mosaic y salió en 1993 y es el predecesor del Navigator de Netscape. 

Existen muchos navegadores, pero todos tienen más similttudes que d~erencias y son muy 
sencillos de usar; el mercado está prácticamente dividido entre dos de ellos: 

• Internet Explorer de Microsoft® 
www.microsoft.com 

• Navigator de Netscape® 
home.netscape.com 

8) PROVEEDORES DE ACCESO A INTERNET (INTERNET SERVICE PROVIDER • 
ISP) 

Son los proveedores de conexión a Internet; ofrecen opciones económicas y convenientes 
para accesar a la red. 

Los proveedores de presencia en Internet cuentan con bloques de direcciones que asignan 
de manera dinámica a sus usuarios; por lo que la dirección de un usuario puede cambiar 
cada vez que éste se conecta a su Proveedor de Presencia en Internet. 

El usuario se conecta a las instalaciones del Proveedor de Presencia en Internet, como éste 
último está conectado al Internet el usuario consigue acceso: 

• Se usa una computadora con MODEM y una línea telefónica para marcar a una 
computadora "host" en las instalaciones del Proveedor 

• Se usa software especial para conectarse usando una linea de teléfono (SLIP/PPP) y 
solicitar una conexión 

• El proveedor asigna dinámicamente una dirección a la computadora del usuario 

El software del Proveedor se ocupa en adelante del flujo de datos entre el Internet y la 
computadora del usuario 
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C1 PROVEEDOR DE PRESENCIA A INTERNET (INTERNET PRESENCE PROVIDE 
-IPP) 

Son los proveedores de presencia en Internet; cuentan con servidores en Internet accesibles 
a todo et mundo 365 dlas al año tas 24 hrs. y dedicados específicamente a dar servicio a tas 
personas que visitan sus páginas web. 

El término "dirección" se usa mucho en Internet y puede significar muchas cosas. 

Existen diferentes tipos de direcciones en Internet para los diferentes servicios y tos 
diferentes tipos de direcciones sirven para poder identificar (o llegar) a: 

• Computadoras - Direcciones IP 

• Recursos en el Web - Direcciones Web o URLS 

Personas - Direcciones de e-mail 

D) CENTROS DE INFORMACIÓN DE REDES (NETWORK INFORMATION CENTER 
-NIC): 

Un Centro de Información de Redes (NIC) es un organismo cuya finalidad es operar como 
regjstro central de dominios y mantener el sistema de nombres de dominio de una 
determinada región. 

• En septiembre de 1969, ARPA funda el primer NIC en et instituto de investigación de 
Stanford (SRl-NIC), ubicado en California, Estados Unidos 

• El tnterNIC es el concepto de integración de un NIC desarrollado por varias 
oompañlas incluyendo a Networtc Solutions y al gobierno de tos Estados Unidos 

• El Nic México es quien mantiene el sistema de nombres de dominio en este pals 

El lnterNIC 

• Su dirección web es: www.intemic.net 

• El tnterNIC es un concepto de integración de un NIC desarroNado por varias 
compañlas incluyendo a Networtc Solutions y al gobierno de los Estados Unidos, 
creado a finales de 1992 y encargado de administrar el sistema de nombres de 
dominio. 

• En septiembre de 1995, el servicio de registro de nombres de dorrinio deja de ser 
gratuito; lnterNIC empieza a cobrar 100 USD por los dos primeros años y 50 USD 
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cada año siguiente precio que mantendrla hasta abril de 1998, cuando baja los 
precios de los dominios a 70 USD por los dos primeros años y 35 USD cada año 
siguiente 

• En 1999, se rompe el monopolio del registro de nombres dominio en los Estados 
Unidos, sostenido hasta entonces por Networ11 Solutions y conocido como el lnterNIC 

N\C México - Centro de Información de Redes de México 

• Su dirección web es: www.nic.mx 

• En 1989, el ITESM, campus Monterrey realiza su conexión directa al Internet usando 
una Microvax-11, este fue el primer servidor de nombres para el dominio mx y se usó 
hasta septiembre de 1993 

• A finales de 1995, NIC México se encarga de la coordinación y administración de Jos 
recursos de Internet asignados a México 

• En enero de 1997, se fijan las cuotas de cobro por registro y mantenimiento de los 
dominios; son las mismas cuotas que las del \nterNIC 

4. COMERCIO ELECTRÓNICO IE-COMMERCEI: 

Surge en 1998 (como vereir.os en el capitulo V) y consiste en vender y/o comprar bienes y 
servicios en Internet; la base del e-commerce han sido \as tarjetas de crédito. 

Un sitio de e-commerce puede ser tan: 

• Simple como un catálogo con una dirección de e-mail o un teléfono de servicio; o tan 

• Complejo que Cliente con autorización de cargos a tarjetas de créd~o con 
autorización en tlempC1-real 
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Básicamente, un proyecto de comercio electrónico con autorización de cargos a tarjetas de 
crédito con autorización en tiempo-real (lo más complejo y automatizado) requiere de: 

1. Una cuenta de comerciante con capacidad de cobro vla tarjeta de crédito en 
Internet. 

Para que un comerciante pueda aceptar pago con tarjeta de crédito en lntemel, necesita 
obtener una "cuenta de comercianle" que acepte tarjeta de crédito en alguna instttución 
financiera que acepte transacciones en Internet. 

2. El servicio de un Procesador de Pagos. 

Para el procesamiento de las transacciones de pago; existen servicios como Cybercash, 
Paymentnet o AuthorizeNet (para más Información recomendamos visttar sus sitios 
respectivos ya que estos servicios están disponibles sólo en algunas partes del mundo). 

Estas empresas procesadoras de pago suelen cobrar una cantidad por cada transacción 
realizada (a veces de acuerdo al volumen mensual de las mismas) y algunas cobran 
además una anualidad por el servicio. 

Capacidad de Transmisión Segura de Información: 

Para la transmisión segura de información "sensible" de los clientes (como los datos de 
tarjeta de crédito), se ha venido usando SSL (Secura Socket Layar) y existe otro estándar de 
seguridad, llamado SET (Secura Electronic Transaction); que está siendo desarroUado por 
Visa, MasterCard y sus socios tecnológioos. 

A) TRANSMISIONES DE DATOS SEGURA (SECURE SOCKET LAYER-SSL) 

SSL es un protocolo introducido al mercado por Netscape Communicalions, que protege las 
transmisiones de datos via el web al asegurar que las transacciones no pueden ser 
"entendidas" por terceros debido a la encriptación de datos de cada sesión. 

SSL ofrece seguridad, confianza y privacidad para aquellas personas que desean realizar 
operaciones comerciales seguras en Internet; y las compañias que deseen realizar 
transacciones de comercio electrónico como recibir datos de tarjeta de crédito, sin duda 
requieren SSL. 
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SSL requiere también un certificado digital para autentificar la identidad del servidor. 

Existen varias compañías, conocidas corno Autoridades de Certificación, que emiten 
certificados digitales. Las dos más grandes y con más soporte en el mercado son: 
Verisign y Thawte. Los precios de Verisign son un poco más altos que los de Thawte, 
pero su certificado es soportado por los browsers más antiguos; lo que puede explicar 
su popularidad. 

B) TRANSACCIÓN SEGURA ELECTRÓNICA (SECURE ELECTRONIC 
TRANSACTION - SET) 

Es un estándar creado por Visa y Mastercard y su finalidad es proteger el sistema de tarjetas 
de crédito, ayudar a establecer confianza en los consumidores y promover al Internet corno 
canal de venta; se diseñó para proteger la confidencialidad de la información personal y 
financiera y también hace uso de certificados digitales para autentificar a las partes. 

La promesa de SET es proporcionar a compradores y vendedores la habilidad de 
involucrarse en actividades comerciales con un nivel de confianza Inclusive mayor al 
experimentado actualmente en operaciones en el mundo real. 

Los comerciantes, bancos, procesadores de pago y consumidores se verán protegidos por 
SET pues: 

• Los comerciantes se protegen de compras con tarjetas no autorizadas y rechazos de 
pago por parte de los tarjeta habientes 

• Los bancos se protegen de compras no autorizadas 

Los consumidores se protegen de comerciantes impostores y del robo del número de 
tarjeta de crédito34

• 

" Tanto en tas Transmisiones de Datos, como en las Transacciones Electrónicas opera el principio conocido 
como RIGHT TO PRIVACY". Este surgió A finales del q¡10 XIX, cuando la lamUla de un joven abogado y 
empresario de Boston, Samuel D. Warren, con ocasión de la celebración por Mrs. Warren de tiestas y otros 
eventos sociales, recibió determinados comentarios de la prensa local que inclulan referencias desagradables 
a cuestiones de lndole personal. Mr. Warren sa molestó y acudió a su campanero de estudios en Harvard Lou& 
D. Brandels (que más tarde llegarla a Juez del Tribunal Supremo de los EE.UU.) y ambos firmaron el arttculo 
titulado "The Rlght to Privacy", que fue pubHcado en la "Harvard law Review" en 1890. Esta publicación es 
considerada por gran parte de la doctrina como el nacimiento del concepto de "privacy", que poco después 
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C) CONTRATO ELECTRÓNICO DE COMPRAVENTA: 

Es el que se realiza mediante la utilización de algún elemento electrónico, con influencia 
decisiva, real y directa sobre la fonnación de la voluntad, el desenvolviniento o la 
Interpretación de un acuerdo. 

Desde una óptica amplia, son todos los contratos que se celebran por medios electrónicos o 
tele temáticos. 

Desde una óptica restringida, se consideran solamente aquellos contratos que se 
celebran mediante EDI (Transmisión Electrónica de Datos). 

Haciendo una breve referencia respecto al Comercio Electrónico, las cifras y las 
predicciones manejadas en la Cumbre Mundial de las Comunicaciones (levada a 
cabo en Ginebra en noviembre de 1999), nos hacen ver que hay una perspectiva die 
crecimiento espectacular; se estima que las transacciones en Internet llegarán a 3,2 
billones de dólares en el ano 2003, y se prevé que en el ano 2010 la mitad de las 
compras minoristas se harán en la red. En la actualidad se realizan transacciones por 
970.000 millones de dólares anuales, que legarán a 2 billones en el ano 2002, y a 3,2 
billones en el ano 2003. 

De lo anterior, en la actuaHdad se reflejan otras cifras a las cuales me referiré en el 
siguiente Capitulo. 

comenzó a empleanie por los Trl>uMles norteamericanos para proclamar el derecho de los Qudadanos • aer 
dejados en paz. 
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"CAPITULO CUARTO" 

"LA CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA" 

"Nosolros nos parecemos muchos a los lideres del 
siglo XIX que trataban de asir las apabullantes 
consecuencias de la industrialización. Nadie ha 
calado a fondo esta nueva era que es nuestra. Pero 
si hemos de aprovechar los problemas que esta 
nueva fase de lransmisión tecnológica traerá, 
debemos intentar asir tanto sus peculiaridades 
como su perfil general...' 

George Shultz.1 

Es desde este momento en donde a la luz de la razón del Derecho analizamos el 
importante papel que juegan diversas áreas del saber humano; asi pues, los avances 
tecnológicos científicos, las actuales etapas que esta viviendo la sociedad en compañia de 
sus diversas man~estaciones, se homogenizan en un crisol en donde cada una se 
entremezcla e intenrelaciona siempre a la vista del derecho. 

A esta unificación de manifestaciones del pensar humano, a lo largo de la historia se le ha 
llamado de diversas formas. De esta manera y por citar un ejemplo, en el siglo XCVI se le 
conoció como el 'Siglo de las Luces", la gran etapa del renacimiento y el florecimiento de 
la belleza de las artes, las ciencias, literatura, el mismo derecho y la politica, dejando atrás 
barios lustros de 'oscurantismo". Posteriormente, y como resuttado de los cada vez mejor 
logrados avances científicos y técnicos, surge la "Era o Revolución lndus!Jial'; la 
sustitución de la fuerza del hombre por las máquinas automatizadas. Es justo en esta 
etapa hasta nuestros dias que se da un avance científico y tecnológico desmesurado. En 
menos de un siglo (el XX), relativamente décadas es donde más avances en el capo de las 
ciencias y la tecnologia se han desarrollado2

• 

En esta pequeña reflexión, hemos visto la tendencia de los sociólogos e historiadores, por 
"etiquetar' las etapas transitorias de la humanidad. 

Pero quizá nos preguntemos, ¿qué pasa con nuestra época?. ¿cómo se define? ... 

1 The shape, scope and consequences of lhe age of lnformation. Discurso ante la Primera Conferencia 
Internacional de la Sociedad de Alumnos de lo Universidad de Stanford, Curren! Poffcy # 811, Oficina de 
Relaciones Publicas, Peris, 21 de marzo de 1986. 

'Es sorprendente como en tan solo 74 anos, muchas de las cosas que el cineasta Frilz Long, descri>ló en 
su pellcula "Metrópolis" como una visión del futuro, hoy son une realidad. 
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El formular una respuesta a estas interrogantes, resulta de cierta manera arriesgada. 
"Como ha escrito Salvatore Natoli. 'El humanismo europeo se ha convertido en el curso de 
las dos Guerras Mundiales, en la envollura cada vez más tenue de una potencia superior. 
la "técnica". La civilización de la 'técnica", se ha impuesto, en cuanto ha convertido en 
fungible todo valor, ha vencido la resistencia mitológica y ha producido una sociedad 
indiferente' ... " 

Aunque pareciera dura la reflexión hecha por el filósofo Salvatore Natoli, esta es cierta. En 
tanto que el pasado siglo XX y ni que decir de lo que deviene del presente, se ha dado una 
"cultura de alabanza a la técnica", olvidando un tanto, el humanismo puro. Ha esta época, 
nuestra época; se le conoce como Posmodernidad. 

Como fenómeno de la Posmodernidad y su manifestación, surge un fenómeno histórico 
social conocido como Globalización. 

La Globalización no es más que "un proceso de búsqueda del desarrollo económico y 
social dentro de un ambiente mundial, con el propósito de crear un mercado mundial en el 
que circulen libremente los mercados de capitales comerciales, productivos y financieros; 
eliminando todas las barreras que los diferentes países ponen a la entrada de estos 
capitales provenientes del extranjero". 

El conceplo de Globalización, tan común en la actualidad, se aplica y se asocia 
principalmente en el ámbito económico. 

Si aceptáramos la connotación económica restringida del concepto de mercado, aplicable 
a cada producto, servicio o factor productivo, entonces se puede visualizar la globalizaclón 
como la constitución de una serie de mercados, interrelacionados entre si por parámetros 
como precios, cualidades, disponibilidades mediatas e inmediatas, que vienen a inftuír en 
la productividad relativa de detennínadas poblaciones, naciones y paises, y se relacionan, 
unos con otros, con el fin de funcionar en fonna instantánea a su existencia. Esto no es 
más que la existencia de un mercado mundial'. 

La Globalización tiende a agrupar a todos los pueblos de la tierra. Desde el punto de vista 
de un fenómeno social y no tanto mercantil, la globalización no es nueva; ya que, en 
épocas pasadas, los militares fueron 'globalizadores" muy a su manera al conquistar otros 
puetilos, e Integrar las costumbres y usos de sus paises de origen•. Desde este mismo 

3 'La Globalización y su Incidencia en el Funcionamiento da las Empresas Actuales' Garzona R/vas, Gloria 
Maria 

• Como ejemplo podemos citar a Roma en la etapa de su Imperio, que conquistó y unifico en un solo 
mundo, los territorios occidentales y parte de los orientales. 
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punto de vista, hoy en dla los Derechos Humanos y los medios de comunicación son el 
instrumento ideal para manifestar este fenómeno. 

El comercio juega un papel sumamente impol1ante en este actual fenómeno social, poco a 
poco, hemos sido testigos de cómo tas frorteras humanas han Ido desapareciendo, tos 
pueblos que antes se encontraban separados, hoy se han convertido en una comunidad 
global que trata de agrupar a pueblos de airas latitudes de ta Tierra en una sota región 
comercial, tos Tratados lntemaclonates en materia de comeicio se dan cada vez más, 
hasta con aquellos paises que podríamos considerar de poco desanolo. 

Todo esto trae por consecuencia un elevado 'cambio' en tas conductas de tas mujeres y 
tos hombres de cada cullura5, su compolfamiento se ha definido por tos sociólogos como 
un 'comportamiento global" tendiente a lljuStar cánones de conducta gustos y usos 
similares. Es as 1 que, un joven camboyano puede comportarse de la misma manera, tener 
los mismos gustos musicales, vestirse Igual que un joven urbano habitante de la ciudad de 
Nueva York. 

Pero el parte aguas de la globalizaci6n relacionada con el comercio es sin lugar a dudas, 
el advenimiento del comercio elect!Ónlco; hoy en d fa podemos hablar que en el mundo 
existen cerca de 8.09 bilones de dótaras que se mueven en Internet a través de ta 
compraventa electrónica a través de una cantidad de •[nter nautas' de los cuales un gran 
porcentaje realiza compraventas eleclrónicas de manera regular. 

Crecimiento del comercio electr6nlco-.--.... --

- ••• • ~u .. ::s.a---Aa.. U.. .. _. 11•a -• 
• .._....._ u ..... abll-
• L&Un- u ................. ,_ 
• .._ ... dell ......-uss ...... n .... •aa.r-

• Se podrill pt11Hr con el fenómeno de t. globlilmdl!n que ca ~ .. lndMdual de loe pueblos lende 
hadeup9-. 
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El comercio electrónico nos ha pennitido lograr la unlficaci6n de los pueblos, que con 
ninguna otra forma de comerciar desde los inicios del comercio y del propio c:omen:iante 
se habla logrado; por eso es que al comerck> etectrónlco se le ha denorrinado que es 'por 
naturaleza global y por lo tanto muy dificil sino imposible de ser reglamentado por medio 
de leyes nacionales"'. 

El comerck> portuario, aeropo11uario, el comercio a través sistemas de aceptaci6n de las 
partes a distancia basadas en las distintas teorlas de la aceptac:i6n, como las levadas a 
cabo a través del correo donde la oferta y su aceptaci6n opera por medio de teléglafo, 
teléfono, o cualquier otro medio que no reciba la connolacicln de ellctr6nico; no tuvieron la 
expeditas, las bases para fijar las C&1Bcterlsllcas del objeto, la facilidad en el pago de 
manera Inmediata, en la transacci6n como lo tiene hoy en dfa la contratación electrónica. 

1. BREVE RESEAA HISTÓRICA 

SI bien podemos decir que la compraventa electr6nica es muy actual no caemos en el 
error, puesto que esta nace como ya vinos7 en el ello de 1995, cuando dejl de ulslir en 
los Estados Unidos de Norteam611ca la Nallonal &:ience Fllldalion Nelwolk (NSFNET) y 
se deja sin subsidio a Internet trayendo como resWlado, su posterior prlvatizaci6n. 

' Mll6 Antonio 'Regur.d6n del Comln:lo Elldnlnlco • lo Largo dll Mundo', Alllculo Publceclo en le 
Rnlllll 'Oet..:ho de le Tec:nologle, (DAT}', A11o XI, No. 131; BuenaeMw, Alglnlne,Jl*I de 111111; p. 1. 
e-mail: anton!oC!!ml!!e coro ar • 

7 Ver cap. UI. numeral 3) "INTERNE1", lncllo e) 'ANTECEDENTES llSTÓRICOS' del in-di nbejo. 
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Al respecto tenemos las siguientes preguntas: ¿qué fue lo primero que se empezó a 
vender en Internet? y ¿cómo empezó todo? 

Primeramente el auge del comercio electrónico comienza con el llamado "Comercio 
Electrónico entre Organizaciones" o también conocido como "Electronic Data lnterchange 
o DAT', y que existió para el uso de "redes privadas", entre profesionales, estrechamente 
vinculados dentro de la misma rama de Industria y comercio, el "Comercio Electrónico 
entre Organizaciones" posteriormente tendió a ser más abierto y global; de las 
organizaciones de comerciantes y pr011eedores, se pasó a tener acceso al público en 
general, mediante diversos mecanismos. 

Tres generaciones de ventas a traws de la Red a pesar de la corta historia del comercio 
electrónico son las que han existido. 

Primero se empezó con un simple formularlo HTML. Este consistla en un simple 
formulario capaz de recoger la orden de compra y enviársela por correo electrónico al 
vendedor. 

Sin embargo, cuando el número de productos a vender excede de tres o cuatro, se hizo 
Imposible presentarlos junto con sus descripciones y los datos del comprador, en una 
misma página. 

PosterionTlente y el siguiente paso, fue el llamado carro de la compra. La tienda de la 
página web puede presentar un mímero Infinito de productos, cada uno de ellos en su 
propia página, y el cliente únicamente tiene que ir senalando los que desea comprar. El 
sistema es capaz de calcular no sólo los precios totales sino también los montos de envio, 
Impuestos y cambio de moneda. 

Hoy en dla nos encontramos en la tercera qeneraclón en cuanto a compraventa 
electrónica se refiere. Esta nos presenta auténticos almacenes electrónicos con amplias 
funciones de administración y trato personalizado para cada cliente. Sin necesidad de 
conocimientos de programación y con tan solo su habltual navegador, el comprador es 
capaz de realizar todo tipo de tareas de actuallzaclón de productos: anadlr, borrar u ocultar 
temporalmente productos (de lo que hasta esta tercera generación se le ha denominado 
"carro de compras"), cambiar precios, establecer concursos, descuentos o promociones, 
recoger pedidos seguros, trabajar fácilmente con cuentas e Inventarlos existentes, e 
Incluso manipular Imágenes. 

De verdad resulta sorprendente el hecho de estar en un lugar pero no de manera flslca 
sino de manera ''Virtual", con la posibilidad de que al generar ciertas "acciones de esta 
lndole se puedan generar cambios en el mundo flsi:o y por ende, en la esfera jurldlca de 
1 as partes contratantes. 
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Analicemos detalladamente los puntos importantes para podemos dar una idea de cómo 
funciona un 'sitio virtual de compras' tanto desde el punto de vista del comprador como del 
vendedor, sin entrar dentro del campo legal; cuestión de la cual me referiré en los 
siguientes puntos a desarrollar del presente capltulo. 

Exigencias Del Comprador 

Al comprador en la mayoría de las ocasiones poco le importa el funcionamiento Interno de 
una tienda virtual. Todo lo que desea se da mediante un diseño atractivo, encontrar 
fácilmente lo que busca, un sistema que memorice por él los artículos que le gustan según 
recorre la tienda, la posibilidad de poderlos eliminar en cualquier momento si se arrepiente 
de su elección y, ante todo, la seguridad de que el número de su tarjeta de crédito y demás 
datos accesados para obtener su registro de cliente, están al menos tan seguros corno 
cuando los entrega en cualquier tienda o establecimiento tradicional. 

Los servicios del almacén virtual 

El almacén virtual mantiene información de los productos en una base de datos que 
contiene campos tales corno el nombre de cada articulo, un número de identificación o 
código que hace más sencillas las tareas de mantenimiento, descripción, precio, peso 
(para calcular los gastos de envio), fotografía, tallas, colores, etc. Las tiendas pequeñas -
hasta unos veinte productos- pueden trabajar suficientemente con un menú en la página 
principal, a modo de vitrina, que mediante enlaces de texto y/o fotos en miniatura, nos 
remita a páginas individuales por cada uno de los iterns (articulas), pero cuanto más 
elevado es el número de mercancias que pretenda vender el almacén virtual, más 
sofisticada será su infraestructura, a fin de facilitar al cliente sus búsquedas. Por ello, se 
necesita mostrar en la página principal tanto un menú de categorías y subcategorías, como 
un motor de búsqueda mediante palabras clave. Ya que el programa de ventas cuenta con 
una base de dalos. Como mencionábamos, la tienda virtual debe permitir que el cliente 
elimine cualquier articulo, pero notemos también la necesidad de permitirle indicar la 
cantidad de unidades de un mismo articulo que desea borrar en caso de que lleve más de 
uno; por ejemplo, en principio pudo incluir en el menú de espera de compra dos video -
películas, pero en el último momento decide que con uno de ellos es suficiente y desea 
eliminar el sobrante. Una característica que d~erencia el software elemental del de tercera 
generación, es la capacidad para Indicar distintas variaciones de un mismo producto, por 
ejemplo, una camisa con una misma imagen impresa puede ofrecer al ciente las 
siguientes variaciones: ser de algodón, de lycra o de seda, en las tallas 40, 42, 44 y 46, en 
ios colores verde, azul, rojo, etc. Naturalmente, esto no se hace mediante un único e 
interminable listado, sino a través de distintos menús desplegables cada uno de los cuales 
muestra las opciones de las caracteristicas mencionadas y en los que el cliente va 
escogiendo rápida y fácilmente. Por muchas variaciones que puedan existir de un mismo 
articulo cada uno de ellos tendrá su propio número de ldentltlc1clón o código para 
facilitar la tarea al vendedor. 
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Los cálculos se hacen mediante el software que memoriza los artículos que el cliente ha 
puesto en el menú de espera de compra. Una vez que el cliente está en disposición de 
realizar o formalizar la compra, el sistema calcula el total a pagar, incluyendo los gastos de 
envío e impuestos, y también le puede informar la cantidad por la que asciende el importe 
en su propia moneda o en dólares. Ya que las tiendas virtuales se dirigen al público de 
todo el mundo. 

Existen distintos modos para realizar el cálculo de las tasas, precio, peso total o cantidad 
de productos. Dada la complicación que supone el manejo de tantas tasas y gastos de 
envio diferentes, algunos vendedores prefieren desactivar estas funciones y añadir tarifas 
exactas al total de la compra en la moneda mas usual como el dólar. Calcular los costos 
internacionales puede ser especialmente complejo. Por ejemplo, los vendedores que han 
de pagar sus impuestos en Estados Unidos se encuentran con que las tasas aplicables no 
son las mismas para cada Estado y varían además, con demasiada frecuencia para quien 
se encuentra con la tarea de actualización de la base de datos. Para simplificar estos 
problemas algunos programas se conectan a las empresas que realizan labores de envio 
rápido de correspondencia y mercaderías, para realizar cálculos exactos en tiempo real sin 
temor a variaciones en las tasas y por lo tanto en los montos. 

Cuando el cliente tiene que completar la transacción de modo seguro y eficiente, se esta 
en la parte más importante del proceso de la compraventa. Es razonable que el cliente 
asiduo consumidor en Internet, difícilmente envíe el número de su tarjeta de crédito si la 
tienda virtual no dispone de un servidor seguro. El software de última generación está 
diseñado para trabajar con servidores seguros. Un buen sistema no almacena el número 
de la tarjeta de crédito o déb~o en ninguna parte, sino que lo envia de inmediato a la 
central de autorización de medios de pago bancario para su respectivo proceso de 
autor1zación. As!, en cuestión de segundos la transacción está cerrada y el vendedor no 
tiene que preocuparse más que del envio de la mercancia o de la ejecución del servicio. 

Algunos sistemas sencillos simplemente reciben el número de la tarjeta y validan su 
numeración mediante un sencillo programa que solo comprueba que la numeración 
introducida está dentro de los parámetros utilizados por el emisor de la tarjeta8

. Una vez 
aceptada la tarjeta de crédito el sistema mostrará al cliente una pantalla con el informe 
final de su compra y le envlarll. poco después, un correo informándole de que el proceso 
se ha realizado satisfactoriamente y su pedido está en curso. 

2. SU REGULACIÓN JURIDICA 

Para comenzar es necesario realizar precisiones conceptuales que conducen 
al desarrollo temático entre dos cuestiones centrales: la contratación electrónlca por un 
lado y, la contratación informática por la otra. 

' American Express, Vosa y Master Cenl, "la mas usada en Internar como se le a definido su eslogan 
publicitario a alguna de ellas. 
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LA CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA: 

Es la que se realiza mediante la utilización de algún elemento electrónico, con influencia 
decisiva, real y directa sobre la formación de la voluntad, el desenvolvimiento o la 
interpretación de un acuerdo. 

Desde una óptica amplia, son todos los contratos que se celebran por medios electrónicos 
o teletemáticos9

. 

Desde una óptica restringida, se consideran solamente aquellos contratos que se celebran 
mediante EDI (transmisión electrónica de datos) en el desarrollo del Buslnness to 
Businness, y por otro lado, los contratos que se celebran dentro de la Internet o Business 
to Consumers. 

CONTRA TOS INFORMA TICOS: 

Son los que tiene por objeto la transacción de bienes o de servicios informáticos. 

Se consideran bienes informáticos a los elementos materiales que componen el hardware, 
su unidad de procesamiento, los periféricos, y todos los otros equipos que componen el 
soporte flsico del elemento informático, así como los bienes inmateriales, que 
proporcionan las órdenes, los datos, los procedimientos y las Instrucciones en el 
tratamiento automático de información, cuyo conjunto constituye el soporte lógico del 
elemento informático. 

Los servicios informáticos son los que sirven de apoyo a la informática: el diseño, el 
análisis y el mantenimiento del sistema de una empresa. 

En esta tesis recepclonal, me ocuparé de los contratos electrónicos que se celebran dentro 
de la Internet, los cuales como hemos visto son una especie dentro del gran género de los 
contratos electrónicos. 

Los contratos electrónicos se desprenden de la telemática, de esta manera se puede decir 
que la forma de llevar a cabo el contrato puede variar según el medio electrónlco en el cual 

9 Telemática, conjunto de servicios y técnicas que asocian las telecomunicaciones y la lnforrmltica. La 
telemática ofrece posibilidades de comunicación e Información, tanto en el trabajo como en el hogar. 
Agrupa servicios muy diversos, por ejemplo, la telecopia, el telelello o las redes telemlllicas como Internet 
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se lleve a cabo la contratación; en este entendido, considero que un contrato electrónico 
se podrla desasir del acuerdo de voluntades que se hace mediante cualquier medio 
electrónico; asl pues, considero que un acuerdo de voluntades manWestado por las partes 
valiéndose de un fax, un teléfono, un sistema de mensajes electrónico y un correo de esta 
lndole, asl como de la contratación en una página web, son en todo caso, contratos 
electrónicos. 

De estos, se podna desprender una amplia gama de ellos, de hecho cualquier contrato 
tanto de derecho común, como de derecho mercantil, que la ley no exija una formalidad 
escrita para su validez y aunque asl lo exija (como lo veremos mas adelante), se puede 
llevar a cabo mediante el uso de cualquier medio telemático. 

Es dificil poder establecer una regulación jurldica homogénea de los contratos de 
compraventa electrónica, ya que estos pueden ser, por la misma naturaleza del medio por 
el cual se llevan a cabo (como los celebrados dentro de una página web), de un lnm inente 
carácter Internacional. 

Esto no quiere decir que en nuestro derecho Interno, la compraventa electrónica quede del 
todo fuera del contexto legal, ya que existen diversos Tratados Internacionales que 
permiten de una manera simple y llana la homologación de sus parámetros regulatorios, 
dentro del contexto legal de cada pals. 

Debido a la caracterlstlca Internacional que tienen estos contratos, es prudente iniciar su 
anállsls legal a la vista del derecho internacional. 

El principal punto de partida para establecer la regulación jurldlca de los contratos de 
compraventa electrónica lo encontramos en la Ley Modelo de la CNUDMI Sobre Comercio 
Electrónico de 1996, propuesta en cumplimiento con el acuerdo 51/162, recaldo el dla 16 
de diciembre de 1996 mediante Sesión Plenaria No. 22 de la Comisión de las Naciones 
Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, con el mandato y la conveniencia de la 
elaboración de una ley modelo que facilitara el uso del comercio electrónico y fuera 
aceptable para los Estados que tengan sistemas jurldicos, sociales y económicos 
dWerentes; y asl poder contribuir de manera slgn~lcativa al establecimiento de relaciones 
económicas Internacionales armoniosas para regular los asuntos referentes a Ja 
contratación electrónica de los paises miembros como el nuestro, y que de alguna manera 
sirve de base en la harmonlzaclón de disposiciones legales nacionales de cada Pals, 
sobre principios generales de comercio electrónico, encrlptaclón de archivos digitales y 
firma electrónica. 

En el Capitulo 1, "Disposiciones Generales," en au articulo 1 se establece el ámbito de 
apllcaclón. En el se menciona que la ley será aplicable a todo tipo de Información en forma 
de mensaje de datos, utilzada en actividades comerciales. Cabe hacer mención que esta 
ley no tiende a derogar ninguna norma jurldlca tanto Internacional como nacional, 
destinada a la protección del consumidor. En cuanto al termino "comercial", los miembros 
de la Comisión, senalan que este termino deberá ser Interpretado de una manera amplia, 
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que permita abarcar todas las cuestiones de esta lndole, sean o no derivadas de 
relaciones contractuales, comprendiendo las siguientes: 

+Toda operación de suministro o intercambio de bienes o servicios; 

•· Todo acuerdo de distribución; 

+ Toda operación de representación o mandato comercial, de factoraje, leasing, de 
construcción de obras, consultarla, lngenlerla, concesión de licencias, de Inversión, de 
financiamiento, de banca, de seguros; 

+ Todo acuerdo de concesión o explotación de un servicio público, de empresa conjunta y 
otras formas de cooperación Industrial o comercial; 

•· Todo acuerdo para el transporte de mercanclas o de pasajeros vla aérea, marltima y 
férrea, o por carretera. 

Cave hacer una aclaración a lo estipulado por esta Comisión de la UNCITRAL, que si bien 
en esta ley en comento se pre\'é la regulación de las relaciones comerciales, sean o no 
derivadas de un contrato, también es cierto que cualquier relación comercial por fuerza de 
ley tiene que derivarse de un acuerdo entre las partes. 

Por su parte el Articulo 2 hace un. análisis de términos muy útil para su posterior estudio; 
estableciendo que se entenderá por: 

•> Mensaje de datos: a toda Información generada, enviada, recibida, archivada o 
comunicada por medios electrónicos, ópticos o similares, como pudieran ser, entre 
otros, el "Intercambio Electrónico de Datos" (EDl)10; el correo electrónico, el telegrama, 
el telex etc. 

b) Intercambio Electrónlco de Datos (EDI): la transmisión electrónica de Información de 
una computadora a otra, estando estructurada la Información conforme a alguna norma 
técnica convenida al efecto. 

e> Iniciador de un mensaje de datos: toda persona que, al 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 
del Intermediario con respecto a él; 

dJ Sistema de Información: será todo sistema utilizado para generar, enviar, recibir, 
archivar o procesar de alguna otra forma mensajes de datos. 

'º Dol cual ya hidmos referenda en la parte finll del Capltuto 111 de la preserte tesis recepclonal. 
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En el Capitulo 11 "Aplicación de los Requisitos Jurldlcos a los Mensajes de Datos", el 
Articulo 5 es de vital Importancia, ya que establece la fuerza legal y reconocimiento jurtdico 
de todo tipo de mensajes de datos; por lo que hay que recordar que en cualquier tipo de 
Mensaje de Datos, el medio para mannestar las voluntades de los contratantes es a través 
de él, por tanto; el articulo estipula que no se negarán efectos jurldicos, validez o fuerza 
obligatoria a la Información por la sola razón de que esta se encuentre en un mensaje de 
datos. Lo anterior es una de las disposiciones que nuestra legislación adoptó en las 
reformas en materia comercial del 2000, y de las cuales me referiré en su oportunidad. 

El hecho de que un acuerdo de voluntades conste en un mensaje de datos; no quita la 
posibilidad tanto técnica como legal de que este pueda constar por escrito, cuando la ley 
asl lo requiera. Es por esto que el articulo 6 del referido ordenamiento sel\ala que cuando 
la ley nacional exija que la información que se encuentra en un mensaje de datos conste 
por escrito, tal requisfto quedará satisfecho si tal información es accesible para su ulterior 
consulta. 

De la mera interpretación textual de esta parte del articulo 6 podemos decir que la ley no 
exige de manera llteral la existencia material del mensaje de datos; esto es, que quede 
Impresa en papel; por el contrario, Ja ley en comento toma una posición flexible al 
Implantar el únk:o requisito de que la Información que consta en un mensaje de datos, este 
permita su ulterior consulta mediante cualquier sistema técnico de almacenamiento. 

Por su parte, el Articulo 7 establece las formas en que quedara satisfecho el requisito que 
haga la ley Interna de cada pals en cuanto a la firma de una persona en un mensaje de 
datos. Estas formas serán: 

•l SI se utiliza un método para ldentficar a esa persona y para Indicar que esa persona 
aprueba la Información que figura en el mensaje de datos (podrlamos entender de una 
simple Interpretación a este Inciso que· el "método" al que se hace referencia, serla la 
misma cuenta de correo electrónico o en su caso el acuse de recibo en donde consta 
tal cuenta, la que avalarla el mensaje de datos en formato HTML, en el caso de ser la 
contratación por medio de correo electrónico); y 

b) Si ese método es tan fiable como sea apropiado para los fines para lo~ para los que se 
generó o comunicó el mensaje de datos, a la luz de todas las circunstancias del caso, 
incluido cualquier acuerdo pertinente. 

El Articulo 8 senala que basta con conservar y presentar en su formato original un mensaje 
de datos cuando la ley nacional de cada Pals asl lo requiera y cuando el mensaje de 
datos permita: 

•> Demostrar la garantla fidedigna de que en este se ha conservado la Integridad del 
mensaje o de la Información a parti' del momento en que se generó por primera vez en 
su forma definitiva, corno mensaje de datos o en alguna otra forma (esta Integridad de 
la Información sera evaluada conforme al criterio de que haya permanecido completa e 
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inalterada, salvo la adición de algún endoso o de algún cambio que sea inherente al 
proceso de su comunicación, archivo o presentación; por lo que el grado de fiabilidad 
requerido será determinado a la luz de los fines para los que se generó la información y 
de todas las circunstancias del caso); 

b) En el caso de requerirse que la información sea presentada, bastará con que esta 
pueda ser mostrada a la persona a la que se deba presentar. 

En cuanto a la admisibilidad y a la fuerza probatoria da los mensajes de datos, el Artículo 9 
señala que en todo trámite legal no se deberá aplicar ningún tipo de regla interna de la 
legislación de cada País, y por tanto; deberá de ser excluida de dicha legislación al 
homologarse a esta Ley Modelo; toda aquella disposición que sea óbice para la admisión 
de un mensaje da dalos como prueba en juicio, por. 

a) La sola razón de que se trate de un mensaje de datos; 

bl La razón 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. 

Termina refrendando este artículo en su ultimo párrafo, que toda información presentada 
en forma de mensaje de dalos, gozará de la debida fuerza probatoria. Continúa diciendo 
que: "Al valorar la fuerza probatoria de un mensaje de datos se habrá 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 que se haya conservado la integridad de la información, la forma 
en que se identifique a su iniciador y a cualquier otro factor pertinente.• 

El Artículo 1 O hace referencia a la conservación de los mensajes de datos y señala que 
cuando la ley nacional requiera que ciertos documentos, registros o informaciones sean 
conservados, ese requisito quedará satisfecho mediante la conservación de los mensajes 
de dalos, siempre que se cumplan las siguientes condiciones: 

a) Que la información que contengan sea accesible para su ulterior consulta; 

b) Que el mensaje de datos sea conservado con el formato en que se haya generado, 
enviado o recibido o con algún formato que sea demostrable que reproduce con 
exactitud la información generada, enviada o recibida y 

e) Que se conserve, de haber alguno, todo dato que permita determinar el oligen y el 
destino del mensaje, la fecha y la hora en que fue enviado o recibido. 

Por otro lado se señala que solamente se deberá de guardar los documentos que sean de 
vital importancia para dilucidar cualquier tipo de convergencia; por lo que aquellos datos 
que solo tengan por única finalidad facilitar el envío o recepción del mensaje, no será 
necesario el conservarlos 
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Respecto a la figura de los Proveedores del Servicio o Acceso a Internet (ISP), en este 
artículo se establece que toda persona podrá recurrir a su Proveedor para obtener toda 
información almacenada en las bases de datos de este; por lo que en tal caso, el 
Proveedor queda obligado a proporcionar dicha infonnación en el momento que le sea 
requertda. 

El Capitulo 111 'Comunicación de los Mensajes de Datos" queda condicionada su aplicación 
a la legislación nacional por el Artículo 4 al establecer que salvo que se disponga otra 
cosa, en las relaciones entre las partes que generan ,envían reciben, archivan o procesan 
de alguna fonna mensajes de dalos, las cuestiones concernientes a la formación y validez 
de los contratos, reconocimiento de los mensajes de datos por las partes, atrtbución de los 
mensajes de datos, acuses de recibo, etc. podrán en lodo momento ser pactadas 
libremente por las partes contratantes. 

El Artículo 11 nos habla de la formación y validez de los contratos, por lo que de su 
interpretación, este resulta ser reiterativo de lo que establecen los antertores artículos. El 
Apartado señala que en la formación de un contrato, siempre y cuando las partes no 
convengan otra cosa, este podrá celebrarse mediante un mensaje de datos; por lo que no 
se negará validez o fuerza obligatorta a un contrato, por la sola razón de haberse hecho en 
forma de datos. 

En cuanto a la alrtbución de un mensaje de datos, el Artículo 13 da la pauta a seguir. 
Estable que: 

al Un mensaje de datos proviene del iniciador si este ha sido enviado por el propio 
iniciador, 

bl Se entenderá que un mensaje de datos proviene del iniciador, si ha sido enviado por: 

Un sistema de infonnación programado por el iniciador o en su nombre para que 
opere automáticamente 

e) En las relaciones entre el iniciador y el destinatarto, el destinatarto tendrá derecho a 
considerar que un mensaje de dalos proviene del iniciador, y en su caso actuar en 
consecuencia, cuando: 

Para comprobar que el mensaje provenia del iniciador, el destinatarto haya aplicado 
adecuadamente un procedimiento aceptado previamente por el iniciador con ese fin; o 

El mensaje de datos que reciba el destinatarto resulte de los actos de una persona 
cuya relación con el iniciador, o con algún mandatarto suyo, le haya dado acceso a algún 
método utilizado por el iniciador para Identificar un mensaje de datos como propio. Dentro 
de la contratación electrónica por Internet, sucede este supuesto, cuando a nombre del 
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iniciador un mandatario o factor mercantil, debidamente autorizado por parte del mandante 
o principal en su caso, con los poderes correspondientes, actúa a nombre de su mandante 
o principal mediante el uso en este caso, de la cuenta de correo electrónica y de servicio 
de Internet; por lo que vasta con este simple hecho, para que se entienda por debidamente 
representado al mandante o principal del negocio sin que medie la exhibición de los 
poderes en el acto que asi lo acrediten y quizá, sea prudente que dentro del mensaje de 
datos se exprese esta sttuación. En este sentido, este inciso no se aplicará cuando: 

1 A partir del momento en que el destinatario haya sido informado por el iniciador de que 
el mensaje de datos no provenía del iniciador o de persona autorizada por él siempre y 
cuando el iniciador haya dispuesto de un plazo razonable para actuar en consecuencia; 

2. Desde el momento en que el destinatario sepa, o debiera saber de haber actuado con 
la debida diligencia o de haber aplicado algún método convenido, que el mensaje de 
datos no provenía del iniciador 

Se establece en este mismo artículo que siempre que el destinatario tenga derecho a 
actuar con arreglo al supuesto de que el mensaje de datos proviene del iniciador; el 
destinatario tendrá derecho a considerar que el mensaje de datos recibido corresponde al 
que queria enviar el iniciador, y podrá actuar en consecuencia; cosa en contrario sucederá 
si el destinatario del mensaje sabía que la transmisión adolecia desde un inicio de error en 
el mensaje de datos. 

El acuse de recibo de un mensaje de datos se encuentra regulado por el Articulo 14 de la 
ley modelo en comentario. 

1. Se establece que los párrafos del 2 al 4 de este Artículo serán aplicables cuando al 
enviar o antes de enviar un mensaje de datos, et iniciador solicite o acuerde con el 
destinatario que se acuse el recibo del mensaje de datos. 

2. Cuando el iniciador no haya acordado con el destinatario que el acuse de recibo se de 
en alguna forma determinada o utilizando un método determinado se podrá acusar de 
recibo mediante: 

Toda comunicación del destinatario, automatizada o no, o 

Todo acto del destinatario, que baste 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 estarán 
condicionados a la recepción de un acuse de recibo, se considerará que el mensaje de 
datos no ha sido enviado en tanto que no se haya recibido el acuse de recibo. 
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El anterior párrafo, es la base para establecer que dentro del acuerdo de voluntades en 
este caso, opera la "teoria de la recepción"; ya que el informe que haga el destinatario 
respecto de la oferta, deberá ser recibido por el iniciador ya que en tanto esto no opere así, 
se entenderá que el mensaje de datos no ha sido enviado. 

4. Por el contrario, cuando el iniciador no hava jndicado que los efectos del mensaje de 
datos estarán condicionados a la recepción de un acuse de recibo, si el iniciador no ha 
recibido acuse en el plazo fijado o convenido, o simplemente no se convino ningún 
plazo; el iniciador podrá: 

Dar aviso al destinatario de que no ha recibido acuse de recibo y fijar un plazo 
razonable para su recepción; y 

De no recibirse acuse dentro del plazo fijado podrá, dando aviso de ello al 
destinatario, considerar que el mensaje de datos no ha sido enviado o ejercer cualquier 
otro derecho que pudiera tener. 

s. Cuando el iniciador reciba acuse de recibo del destinatario, se presumirá que este ha 
recibido el mensaje de datos correspondiente. Esta presunción no Implicará que el 
mensaje de datos corresponda al mensaje recibido. 

s. solo se entenderá que el mensaje de datos será el original cuando el acuse cumpla con 
los requisitos técnicos convenidos. 

El Articulo 15 establece el tiempo y lugar del envío y la recepción de un mensaje de datos 
y señala: 

1. De no convenir otra cosa el iniciador y el destinatario, se tendrá por expedido cuando 
entre en un sistema de Información 1 que esté bajo el control del Iniciador o de la 
persona que envió el mensaje de datos en su nombre. 

2. De no convenir otra cosa, el iniciador y el destinatario, el momento de la recepción de 
un mensaje de datos se determinará como sigue: 

Si el destinatario ha designado un sistema de información para la recepción de un 
mensaje de datos se determinará como sigue: 

al En el momento en que entre el mensaje de datos en el sistema de información 
designado; o 

" Ya sea por correo electrónico o en el caso de una pagina web será cuando el mensaje entre en el 
Sistema de Transmisión Segura Electrónica que prevé la forma de pago, y con la que todas las páginas 
web que se dedican a la promoción de bienes y servicios deben contar. 
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bl De enviarse el mensaje de datos a un sistema del destinatario que no sea el sistema de 
información designado, en el momento en que el destinatario recupere el mensaje de 
datos; 

Si el destinatario no ha designado un sistema de información, la recepción tendrá 
lugar al entrar el mensaje de datos en un sistema de información del destinatario 

3 Todo lo anterior, opera aun cuando el sistema de información este ubicado en un lugar 
distinto de donde se tenga por recibido el mensaje. 

4. De no convenir otra cosa el iniciador y el destinatario; el mensaje de dalos se tendrá 
por expedido en el lugar donde el iniciador tenga su establecimiento y por recibido en el 
lugar donde el destinatario tenga el suyo. Por lo que, si el iniciador o el destinatario 
tienen más de un establecimiento, se entenderá para efectos de dar con el origen del 
mensaje de datos aquel lugar donde las partes tengan una relación más estrecha con la 
operación subyacente, o en su caso, su establecimiento principal; por lo que en el 
supuesto de que alguno de ellos no cuente con un establecimiento, se tendrá en cuenta 
su lugar de residencia habitual. 

Es importante señalar que de la interpretación de este ultimo Articulo, es indudable el 
hecho de que la naturaleza misma del contrato que se celebra a través de medios 
electrónicos se refiere sin duda a la contratación entre ausentes. 

Es prudente hacer énfasis en cuales serian esas formas fiables y nobles del 
almacenamiento de la información de los mensajes de datos, asi como de las maneras 
de que opera la transmisión de los datos. 

En el mundo de la informática, el campo de desarrollo del tema que hoy nos ocupa; asi 
como el Internet conjugado con el derecho; podrían bifurcarse dos importantes caminos 
hacia la manera de 'dejar algún rastro' en las voluntades de las partes que se han 
manifestado a través de la Internet. 

Estas dos maneras de generación, conseivación, comunicación y almacenamiento de 
los mensajes de datos, técnicamente funcionan de dos maneras distintas tratándose de 
la Internet; una mediante el correo electrónico y la otra mediante el uso de los archivos 
temporales de Internet o coockies. 

Almacenamiento de los Mensajes de Datos a través del Correo Electrónico: 

La primera de ellas, se refiere a que si la contratación deriva de un acuerdo 
manifestado simplemente mediante un mensaje de datos en formato HTML o mejor 
conocido como correo electrónico, que la mayoría de los sistemas de computo cuentan 
con cualquiera de los dos navegadores de Internet o browser's; ya sea INTERNET 
Explorar DE MICROSOFT o NAVIGATOR DE NETSCAPE. 
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Para el caso de Internet Explorer de Microsoft, existe un programa de e-mail conocido 
como "Outlook Express". Este permite tener un control de mensajes en linea y hacerlos 
de manera segura, ya que no pueden ser modtticados por el destinatario, una vez que 
este ha sido recibido como un acuse; en cada mensaje se incluye la hora y la fecha en 
que llegó el mensaje al centro de recepción de mensajes del intermediario, o Proveedor 
de Acceso a Internet (ISP) y es Imposible dentro del mismo programa hacer una 
modificación a la Información recibida. También se prevé la posibilidad para las partes 
que usan este programa, de que el correo electrónico pueda ser firmado digitalmente, 
permitiendo al destinatario del correo comprobar su identidad. Al cifrar un mensaje de 
correo electrónico se Impide que otras personas lo lean mientras está en tránsito. De 
Igual manera, el programa permite el almacenamiento de los correos electrónicos tanto 
enviados corno recibidos dentro del mismo programa, o fuera de el; esto en el caso de 
que se haga el uso del servicio de e-mail, proporcionado por el Proveedor de Seivicios 
de Internet. 

Por lo que en el caso de la contratación de tercera generación, '2 directamente dentro 
de la página web de cada vendedor o prestador de un servicio, existen sistemas que 
permiten el almacenamiento de bases de datos que contienen campos tales como el 
nombre de cada artlculo, un número de Identificación o código que hace más sencillas 
las tareas de mantenimiento, descripción, precio, peso (para calcular los gastos de 
envio), fotografla, tallas, colores, asl como la fase final de cada compra en donde el 
cliente adquiere el producto y selecciona la forma de pago. 

Todo esto funciona con una "pagina principal" o 'vitrina" y para el caso de aquéllas 
tiendas llirtuales lo suficientemente grandes en cuanto a los productos que ofertan, se 
ve en la necesidad el vendedor de ampliar su "página principal" mediante enlaces de 
texto y/o fotos en miniatura, en páginas Individuales por cada uno de los artlculos, por 
lo que la "pagina principal se convierte en una simple presentación de la compañia o la 
empresa que se dedica a la compraventa electrónica y es a través de la cual se hecha 
andar el funcionamiento del motor de búsqueda mediante palabras clave que accesa el 
comprador. 

Ahora bien, cabe preguntarnos; ¿de qué manera queda un registro de todos los datos 
de una compraventa electrónica de tercera generación?. 

La respuesta ha esta interrogante puede ser de varias maneras: 

Lo más usual cuando se realiza una compraventa electrónica es que el oferente 
una vez teniendo la nottticaciOn de autorización por parte de la Central de Autorización 
de Medios de Pago de la liquidación hecha por el comprador, en el caso de que esta 
haya sido realizada por medio de una tarjeta de crédilD; el <lterente manda un correo 

12 De la cual ya me relerl en fi pllllo 1 Breve Resella Hsldrica de este Clpltuil. 
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electrónico al comprador con la página original para el acuse de recibo y confirmación 
que este use, informándole el éxito de la compraventa y reiterándole las caracterlsticas, 
cantidades, precio y tiempo de envío del articulo o servicio vendido. 

Otra manera de obtener un registro de cada uno de los pasos desde la selección 
del producto, hasta el acceso de información personal dentro del registro del oferente 
vendedor y la aceptación de la oferta con el acceso a la forma de pago, radica en la 
cultura preventiva de cada consumidor en Internet; el consumidor podrla en un 
momento dado guardar dentro del disco duro de su computadora o en cualquiera de las 
unidades extralbles; cada uno de los procesos de la compraventa; o sea, cada ventana 
o página a la que haya accesado como requisito para concluir las etapas de la 
compraventa; o en su defecto, cada ventana o página deberá de ser impresa en papel 
si las condiciones técnicas del equipo así lo permiten. 

Almacenamiento de los Mensajes de Datos a través de los archivos temporales de 
Internet: 

Por ultimo, en aquellos casos en los que no haya exisüdo un acuse de recibo o 
notificación del éxito de la compraventa al comprador por parte del vendedor, o bien, el 
primero no haya tomado la debida precaución de almacenar o imprimir en papel todos 
los datos a los cuales se tuvo acceso en la compraventa; en un momento dado y quizá 
como un ultimo recurso, se podrla acudir a los llamados coockies o como también se 
les denomina en el programa operativo de Windows de Microsoft, "Archivos 
Temporales de Internet". 

Estos coockies no son nada más que el antecedente o registro que queda de cada 
"visita" que hace una persona dentro de las paginas web de la red. El fin principal de 
las coockies es de tipo técnico; la finalidad de estos archivos temporales de Internet es 
dejar un registro dentro del disco duro de la computadora de un usuario de cada una de 
las páginas e inclusive imágenes y demás archivos ad;.mtos que se descargan cuando 
éste entra a determinada página web; permitiendo al usuario una descarga rápida de la 
pagina en posteriores consultas. 

Indudablemente las coockies tienen repercusiones jurldicas, la principal es que sirven 
como medio de prueba en las relaciones jurldicas que se dan a través de la Internet. 

Por otro lado, tenemos los Lineamientos para la Protección al Consumidor en el 
Contexto del Comercio Eleckónico, aprobados el 9 de diciembre de 1999, por el 
Consejo de la OCDE, están diseñados para apoyar que los consumidores estén protegidos 
cuando hacen sus compras en linea, en un nivel no menor a cuando lo hacen en alguna 
tienda cercana u ordenan por catálogo. Los Uneamientos tienen el propósito de ayudar a 
eliminar algunas de las incertidumbres que ambos, consumidores y empresas, encuentran 
cuando compran y venden en linea. 
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El resultado de 18 meses de discusiones entre Representantes de los Gobiernos, 
Miembros de la OCDE y las Organizaciones de Empresas y Consumidores, permitirá 
desarrollar e implantar mecanismos de protección al consumidor, sin crear barreras al 
comercio. 

Los Uneamientos reflejan medidas legales de protección que ya están disponibles para los 
consumidores en formas de comercio más tradicionales. El objeto central es fortalecer 
prácticas equitativas de negocios, de publicidad y de mercadotecnia; promover información 
clara acerca de la identidad de los negocios en línea, así como de los bienes y servicios 
que éstos ofrecen y de los términos y condiciones de cualquier transacción; asegurar 
procedimientos transparentes para la confirmación de las operaciones; establecer 
mecanismos seguros de pago; impulsar procedimientos justos, oportunos y costeables de 
solución de controversias y de reparación del daño; alentar la confidencialidad; y, fomentar 
la educación de los consumidores y las empresas dentro de la Internet. 

Los Uneamientos son tecnológicamente neutrales, fortalecen las iniciativas del sector 
privado que contemplan la participación de representantes de los consumidores y 
enfatizan la necesidad de cooperación entre éstos últimos, gobiernos y empresas. 

Los Uneamientos fueron redactados y sometidos al Consejo por el Comité de Politica del 
Consumidor. El texto fue preparado con la ayuda de un Grupo de Trabajo que se reunió 
varias veces bajo la conducción de la Oficina de Asuntos del Consumidor dependiente de 
Industria Canadá. Versiones sucesivas fueron redactadas por la Consultora del 
Secretariado de la OCDE. 

Se recomienda que los paises miembros Adopten las medidas necesarias para implantar 
articules relevantes de los Lineamientos contenidos en el anexo de esta Recomendación; 

Difundan ampliamente los Lineamientos a todas las Dependencias y Organismos 
Gubernamentales, Sector Empresarial involucrado en el comercio electrónico, 
Representantes de los Consumidores, Medios Masivos de Comunicación, Instituciones 
Educativas y otros grupos de Interés publico relevantes. 

Alienten a empresas, consumidores y sus representantes a adoptar un papel activo en 
promover la implantación de los Lineamientos a los niveles internacional, nacional y local. 

Motiven a los gobiernos, empresas, consumidores y sus representantes en la participación 
y consideración de recomendaciones provenientes del análisis permanente de reglas 
relacionadas con las leyes vigentes y ta Jurisdicción de su aplicación. 
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Inviten a paises no miembros a tomar en cuenta los términos de estas Recomendaciones 
para efectos de la revisión de sus políticas, iniciativas y regulaciones sobre los 
consumidores. 

Promuevan la consulta, la cooperación y el facilitar el intercambio de información entre 
paises miembros y no miembros, asl como entre las empresas, los consumidores y sus 
representantes en ambos niveles: nacional e internacional, a fin de proporcionar 
protección efectiva a los consumidores en el contexto del comercio electrónico, de acuerdo 
con los Lineamientos; 

Implanten los Lineamientos de manera que se fomente et desarrollo de nuevos modelos de 
negocios y de aplicaciones tecnológicas en beneficio de los consumidores; y se motive a 
éstos para que aprovechen los medios disponibles para fortalecer su posición como 
compradores; por lo que se Instruye al Comité de Politica del Consumidor para que 
intercambie información sobre el avance y las experiencias relativas a la implantación de 
esta Recomendación, revise la Información y reporte al consejo en el año 2002 o antes y, 
subsecuentemente después de esa fecha. 

ANEXO 

LINEAMIENTOS 

PRIMERA PARTE: ALCANCE 

Los Lineamientos son aplicables únicamente al comercio electrónico entre proveedor y 
consumidor y no en transacciones de proveedor a proveedor o lo que se conoce como el 
business to business. 

Para cumplir esta reglamentación a continuación se enuncian los principales disposiciones 
que deben cumplir principalmente los proveedores: 

SEGUNDA PARTE 

PRINCIPIOS GENERALES 
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PROTECCIÓN EFECTIVA Y TRANSPARENTE 

Los consumidores que participen en el comercio electrónico, deberán disponer de una 
protección efectiva y transparente que no sea inferior al nivel de protección del que 
dispone en otras formas de comercio. Gobiernos, empresas, consumidores y sus 
representantes, deberán trabajar conjuntamente para lograr dicha protección y determinar 
que cambios pueden ser necesarios para responder a circunstancias especiales del 
comercio electrónico. 

11. PRACTICAS EQUITATIVAS DEL COMERCIO, LA PUBLICIDAD Y LA 
MERCADOTECNIA. 

Las empresas dedicadas al comercio electrónico, deberán prestar particular atención a los 
intereses del consumidor y actuar de acuerdo a prácticas equitativas de comercio, 
publicidad y mercadotecnia. 

Las empresas no deberán hacer ninguna declaración, incurrir en alguna omisión o 
comprometerse en alguna práctica que resulte falsa, engañosa, fraudulenta e inequitativa. 

Las empresas que d~undan información acerca de ellas mismas o de los bienes o 
servicios que proveen, deberán presentar información de manera clara, precisa y 
accesible. 

Las empresas deberán tornar en cuenta la naturaleza global del comercio electrónico y, en 
la posible, considerarán tas diferentes características regulatorias del mercado en que 
participen. 

Las empresas no deberán aprovecharse de las características específicas del comercio 
eiectróníco para ocultar su verdadera Identidad o ubicación, o para evadir et cumplimiento 
de las normas y/o procedimientos de ejecución en la protección de los consumidores. 

Las empresas no deberán usar términos inequitativos en los contratos. 

Las empresas deberán· desarrollar e implantar procedimientos fáciles y efectivos que 
permitan al consumidor escoger entre recibir o no mensajes comerciales por e-mail, no 
solicitados. 

Cuando los consumidores hayan indicado que no quieren recibir mensajes comerciales por 
e-mail no solicitados, tal decisión deberá ser respetada. 
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Las empresas deberán adoptar especial cuidado en la publicidad o mercadotecnia dirigida 
a los niños, ancianos, enfermos de gravedad y otras personas que no estén en capacidad 
de entender plenamente la información que se les esté presentando (Este postulado se 
adoptó de manera casi literal en la fracción VII del Artículo 76 bis de la Ley Federal de 
Protección al Consumidor). 

111. DIVULGACIÓN EN LINEA. 

A. INFORMACIÓN ACERCA DE LA EMPRESA. 
1. Las empresas dedicadas al comercio electrónico con los consumidores, deberán 

proporcionar información exacta, clara y de fácil acceso acerca de ellas mismas, 
suficiente para permitirles al menos lo siguiente: 

2. Identificación de la empresa, incluyendo el nombre legal y el nombre comercial; el 
principal domicilio geográfico del negocio; dirección de e-mail y otros medios 
electrónicos de contac!o, número telefónico; y, en su caso, una dirección para 
efectos de registro y, cualquier registro oficial de gobierno, o números de licencia. · 

3. Comunicación pronta, fácil y efectiva con la empresa. 

4. Apropiada y efectiva solución de controversias. 

5. Servicio de proceso legal. 

6. Domicilio de la empresa y de sus directivos o representantes legales que hubieran 
sido designados por sus estatutos o por disposición de ta ley. 

Cuando una empresa public~e su pertenencia a algún esquema relevante de 
autorregulación, asociación de empresarios, organismo de solución de controversias o 
algún órgano de certificación; la empresa deberá suministrar al consumidor detalles 
adecuados para hacer contacto con ellos, asl como un procedimiento senclHo para 
verificar dicha membresla y tener acceso a los principales estatutos y prácticas del 
órgano de certificación o afiliación correspondiente que brindarán seguridad al comprador. 
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B. INFORMACIÓN ACERCA DE LOS BIENES O SERVICIOS. 

Las empresas dedicadas al comercio electrónico, deberán proporcionar información 
exacta y de fácil acceso que describa los bienes o servicios que ofrecen; suficiente para 
que el consumidor sea capaz de tomar una decisión informada, en caso de celebrar una 
transacción y, en términos que le resulte posible mantener un registro adecuado de dicha 
información. 

C. INFORMACION ACERCA DE LA TRANSACCION 

Las empresas dedicadas al comercio electrónico, deberán proporcionar suficiente 
información acerca de los términos, condiciones y costos vinculados con la transacción 
para permitirle al consumidor tomar una decisión Informada. 

La información suministrada deberá ser ciara, precisa y accesible de tal forma que le dé a 
los consumidores la oportunidad de su revisión, antes de celebrar la transacción. 

Cuando se involucre más de un idioma para llevar a cabo una transacción, las empresas 
deberán poner a disposición del consumidor la información necesaria en dichos idiomas, a 
fin de que éstos tomen una decisión adecuada acerca de la transacción. 

Las empresas deberán proporcionar a los consumidores un texto claro y completo de los 
términos relevantes y condiciones de la transacción, de manera que les sea posible a los 
consumidores, tener acceso y mantener un adecuado registro de tal información. 

Cuando resulte aplicable y adecuado, dependiendo de la naturaleza de la transacción, la 
información antes señalada debe incluir lo siguiente: 

1. Un desglose de los costos totales cobrados y/o impuestos por la empresa. 

2. Aviso de la existencia de otros costos rutinarios aplicables al consumidor que no 
sean cobrados y/o impuestos por la empresa. 

3. Términos de la entrega del producto o la prestación del servicio; 

4. Términos, condiciones y formas de pago; 

5. Restricciones, !imitaciones o condiciones de compra, tales como reQuisitos de 
aprobación patemaVtutorial o restricciones geográficas o de tiempo. 
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6. Instrucciones para un uso adecuado de productos, incluyendo advertencias sobre 
seguridad y cuidado de la salud; 

7. Información relativa a los servicios de garantla disponibles. 

8. Detalles y condiciones relacionados con las políticas sobre el retiro, terminación, 
devolución, cambio, cancelación o reembolso; y 

9. Garantías y advertencias disponibles. 

Toda la información referida a costos, deberá indicar la moneda aplicable a la 
transacción. 

IV. PROCEDIMIENTO DE CONFIRMACION 

Para evitar ambigüedad respecto a la intención del consumidor de efectuar alguna compra, 
deberá ser capaz, antes de concluir la compra, de determinar con precisión los bienes o 
servicios que desea adquirir; identificar y corregir cualquier error en la orden de compra; 
expresar su consentimiento bien informado y deliberado de la compra, así como conservar 
un completo y preciso ragistro de la transacción. 

El consumidor podrá cancelar la transacción antes de concluida la compra. 

V. PAGO. 

A los consumidores se les deberá proporcionar mecanismos fáciles y seguros de pago, 
así como información acerca del nivel de seguridad de los mismos. 

Las limitaciones al riesgo originado por el uso de sistemas de pago no autorizados o 
fraudulentos, así como medidas de reembolso o corresponsabHidad entre el proveedor y el 
emisor de tarjetas de crédito (charge back), le ofrecen al consumidor herramientas sólidas 
para incrementar su confianza, por lo que el uso y el desarrollo de tales medidas deben ser 
alentados en el contexto del comercio electrónico. 

VI. SOLUCION DE CONTROVERSIAS Y REPARACION DEL DAiíO 

A. JURISDICCION Y LEY APLICABLE. 

Las transacciones transfronterizas entre proveedores y consumidores llevadas a cabo 
electrónicamente o por algún otro medio, están sujetas al marco legal existente en cuanto 
a leyes aplicables y jurisdicción. 
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El comercio electrónico presenta retos frente al marco legal existente. Por lo tanto, se 
deberá considerar si dicho marco legal relativo a la ley aplicable o a la jurisdicción 
debe ser modificado, o aplicado en forma d~erente, a efecto de asegurar una 
protección del consumidor transparente y efectiva en el contexto del crecimiento 
constante del comercio electrónico. 

B. SOLUCIÓN AL TERNA DE CONTROVERSIAS Y REPARACIÓN DEL DAÑO 

A los consumidores se les deberá proporcionar un acceso efectivo a alternativas de 
solución de controversias y reparación del daño que sean rápidas y equitativas, sin tener 
que pagar un costo o carga indebidos. 

Las empresas, los representantes de consumidores y los gobiernos deben trabajar 
conjuntamente para seguir empleando y desarrollando políticas y procedimientos de 
autorregulación efectivos y transparentes, incluyendo mecanismos alternos de solución de 
controversias para canalizar las quejas de tos consumidores y resolver tas querellas entre 
proveedores y consumidores originadas en el comercio electrónico con especial atención a 
las transacciones transfronterizas. 

1) Las empresas y los representantes de consumidores deberán continuar 
estableciendo mecanismos internos, equitativos, efectivos y transparentes para 
canalizar y responder a las quejas y problemas del consumidor en forma rápida y justa, 
sin un costo o carga Indebidos. Se deberá alentar a los consumidores al 
aprovechamiento de dichos mecanismos. 

11) Las empresas y los representantes de consumidores deberán continuar con el 
establecimiento de programas auto regulatorios de cooperación para responder a las 
quejas de los consumidores y apoyarlos en la solución de controversias surgidas del 
comercio electrónico. 

111) Las empresas, los representantes de consumidores y tos gobiernos deberán 
trabajar conjuntamente para continuar proporcionando a los consumidores mecanismos 
alternos que otorguen una solución oportuna y equitativa a sus controversias, sin un 
costo o carga indebidos para el consumidor. 

1v¡ En la implantación de lo anterior, las empresas, los representantes de consumidores 
y tos gobiernos deberán emplear en forma innovadora, las tecnologlas de la 
lnfonnación y utilizarlas para fomentar el conocimiento y ta libertad de elección del 
consumidor. 

Adicionalmente, se requieren estudios complementarios para alcanzar a nivel 
internacional, los objetivos mencionados en la Sección 
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VII.A fin de proporcionar una protección apropiada y efectiva a los consumidores, el comercio 
electrónico entre empresas y consumidores deberá conducirse de acuerdo con los 
principios de confidencialidad establecidos en los Lineamientos que Regulan la Protección 
a ta Confidencialidad y el Flujo Transfronterizo de Información Personal de la OCDE 
(1980), y tomando en cuenta la Declaración Ministerial sobre Ja Protección de la 
Confidencialidad en Redes Globales de la OCDE (1998). 

VIII.Los gobiernos, las empresas y los representantes de consumidores deberán trabajar 
conjuntamente para educar a los consumidores acerca del comercio electrónico; fomentar 
en los consumidores que participan en el mismo, la toma de decisiones informada; asi 
como incrementar entre tas empresas y los consumidores el conocimiento del Marco Legal 
de Protección al Consumidor aplicable a sus operaciones en linea. 

TERCERA PARTE 

IMPLANTACIÓN 

Para lograr los propósitos de estas recomendaciones, los paises miembros deberán a un 
nivel nacional e internacional y en cooperación con las empresas, los consumidores y sus 
representantes: 

Revisar y, en su caso, promover prácticas auto regulatorias y/o adoptar o adaptar leyes y 
prácticas para hace~as aplicables al comercio electrónico tomando en cuenta los principios 
de la tecnología y la neutralidad de los medios de comunicación. 

CUARTA PARTE 

COOPERACIÓN GLOBAL 

Con objeto de proporcionar una protección efectiva al consumidor en el contexto del 
comercio electrónico global, Jos paises miembro deberán: 

F aciiitar ia comunicación, Ja cooperación y, en donde resutte apropiado, el 
desarrollo y la aplicación de iniciativas conjuntas a nivel internacional entre 
Empresas, Representantes de Consumidores y Gobiernos. 

m A través de sus autoridades judiciales, legislativas y ejecutivas, cooperar en 
fonna apropiada a un nivel Internacional en el intercambio de información, la 
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coordinación, la comunicación y la acción conjunta tendientes a combatir fraudes 
transfronterizos y conductas comerciales engañosas e inequitativas. 

111) Hacer uso de las redes internacionales existentes y celebrar acuerdos bilaterales 
y/o multilaterales o bien otro tipo de arreglos que fueran necesarios y apropiados 
para lograr tal cooperación. 

IV) Trabajar hacia la construcción de consensos a nivel nacional e internacional en 
la protección al consumidor para fomentar las metas de acrecentar la confianza del 
consumidor, asegurar la predecibilidad de los negocios y proteger a los 
consumidores. 

V) Cooperar y trabajar hacia el desarrollo de convenios y otros acuerdos para el 
reconocimiento mutuo y la ejecución de sentencias, resultantes de controversias 
entre consumidores y empresas, así como de los juicios derivados de acciones 
legales ejecutables adoptadas para combatir conductas comerciales fraudulentas, 
engañosas e inequttativas. 

De esta manera, México, mediante la Procuraduria Federal del Consumidor recibió la 
acertada encomienda de la Presidencia del Comité de la OECDE, en el sentido de 
propiciar la distribución de este documento, con la finalidad de que las instancias 
autorizadas procedan a su promoción, formalización y , en su caso, integración en la ley en 
beneficio directo de los consumidores. 

Es por esta situación que a mediados del año dos mil, surgen las reformas a la legislación 
civil, mercantil y de protección de los derechos del consumidor; en el sentido de regular las 
transacciones electrónicas. 

!~ Regulación Juridlca Nacional: 

Cabe hacer mención a las refonTlas y adiciones correspondientes a la Legislación Civil, 
Mercantil y de Protección de los Derechos al Consumidor que fueron publicadas en el 
Diario Oficial de la Federación el dia 29 de mayo de 2000 y de las que a continuación me 
referiré brevemente, a fin de contar con el marco jurídico nacional en relación con el tema 
de esta tesis recepcional. 

Código Civil Federal: 

En cuanto al consentimiento en los contratos, este se dará de dos maneras: tácita o 
expresa, por lo que el consentimiento será expreso cuando la voluntad se manifieste 
verfJalmente, por escrito, por medios electrónicos, ópticos o por cualquier otra tecnologla, o 
por signos lnequlvocos, y será tácito cuando este resulle de hechos o de actos que to 
presupongan o que autoricen a presumirlo, excepto en los casos en que por ley o por 
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convenio la voluntad deba manifestarse expresamente (según lo establece el artículo 1803 
en sus dos fracciones). 

Para el caso de que la oferta se haga a una persona presente, sin fijación de plazo para 
aceptarla, el autor de la oferta queda desligado si la aceptación no se hace 
inmediatamente. La misma regla se aplicará a la oferta hecha por teléfono o a través de 
cualquier otro medio electtónico, óptico o de cualquier otra tecno/og/a que permita la 
expresión de la oferta y la aceptación de ésta en forma inmediata (según lo establece el 
Articulo 1805). 

Se establece dentro de las reformas la posibilidad de que la propuesta y aceptación sean 
hechas a través de medios electrónicos, ópticos o cualquier otra tecnologla; por lo que se 
prevé el hecho de no requerir de una estipulación previa entre los contratantes para que 
produzca efectos la propuesta y la aceptación de la oferta siempre y cuando ésta se lleve a 
cabo medianta la utilización de medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnologia, 
y que la información generada o comunicada en forma íntegra, a través de dichos medios, 
sea atribuible a las personas obligadas y accesible para su ulterior consulta (Articulo 1811 
y Artículo 1834 bis). 

El propio Artículo 1834 bis continúa diciendo que para los casos en que la ley establezca 
como requisito que un acto jurídico deba otorgarse en Instrumento ante fedatario público, 
éste y las partes obligadas podrán generar, enviar, recibir, archivar o comunicar la 
información que contenga los términos exactos en que tas partes han decidido obligatse, 
mediante la utilización de medios electtónicos, ópticos o de cualquier otra tecnologla, en 
cuyo caso el fedatarjo público, deberá hacer constar en et propio instrumento los 
elementos a través de los cuales se atribuye dicha lnfonnación a las partes y conservar 
bajo su resguardo una versión integra de la misma para su ulterior consulta. otorgando 
dicho instrumento de confonnidad con la legislación aplicable que lo rige. 

Código Federal de Procedimientos Civiles: 

Si bien antes de esta refonna únicamente se preveis la posibilidad para poder señalar 
algún medio de prueba distinto a lo siempre establecido (documentos, testimoniales, etc.,) 
y que le permitiera al juzgador para conocer la verdad sobre los puntos controvertidos; se 
establecia que el juez podia valerse de cualquier persona fUere parte o tercero, y de 
cualquiera cosa o documento ... sin más limitación que la de que las pruebas no estuvieren 
prohibidas por la ley, ni fuesen contrarias a la moral; también es cierto que la Información 
que pudiese constar en medios electrónicos era poco recurrida por los abogados debido a 
la anuencia de los jueces de aceptarla como prueba en juicio. 
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Es por esto que existió la necesidad de hacer un señalamiento expreso en la ley de este 
tipo de pruebas, para que los jueces consideraran como medio de prueba a toda 
infonnación que constare en cualquier medio electrónico. Hoy en dla, con la reforma al 
Articulo 210-A.- Se reconoce como prueba la información generada o comunicada que 
conste en medios electrónicos, ópticos o en cualquier otra tecnofog/a. 

Pero esto no es todo, se establece que para valorar la fuerza probatoria de la Información 
contenida en medios electrónicos, se estimará primordialmente la fiabilidad del método en 
que haya sido generada, comunicada, recibida o archivada y, en su caso, si es posible 
atribuir a las personas obligadas el contenido de la información relativa y ser accesible 
para su ulterior consulta. 

Cuando la ley requiera que un documento sea conservado y presentado en su forma 
original, ese requisito quedará satisfecho si se acredita que la infonnación generada, 
comunicada, recibida o archivada por medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra 
tecnología, se ha mantenido integra e inalterada a partir del momento en que se generó 
por primera vez en su fonna definitiva y esta pueda ser accesible para su ulterior consulta 
cumpliendo para ello con lo establecido por el Articule> 10 de la Ley Modelo de la CNUDMI 
Sobre Comercio Electrónico DE 1996. 

Código de Comercio 

Del Registro del Comercio 

Introducción: 

Es de vital Importancia el contenido de esta reforma, ya que primeramente en cuanto al 
hoy en día llamado Registro Público de Comercio, este se desligó del Registro Publico de 
la Propiedad, por lo que en cuanto a su operación esta correrá a cargo de la Secretaria de 
Economía (lo que antes fue la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial), por lo que en 
cada entidad federativa existirán oficinas del Registro Publico de Comercio que demande 
el trafico mercantil previendo un registro electrónico de todos los actos registrables Junto 
con una base de datos hist6rica13

• Por lo que con esto se cumple con la necesidad de 

13 Exposición de motivos de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Comercio para la 
reforma al Código de Comercio referente a la modernización del mgmen aplicable al registro de los actos 
de comercio; correspondiente al 18 de abril de 2000. 
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separar al Registro Público de la Propiedad del Registro de Comercio en el sentido de que 
el primero se refiere a una instancia local, y el segundo a una Instancia federal 14 

En este entendido se comprenden en materia de reformas en el ámbito del registro del 
comercio las siguientes: 

El Articulo 18 se~ala que en el Registro Público del Comercio se inscriben además de los 
actos mercantiles, se Inscribirán todos aquellos que se relacionan con los comerciantes y 
que conforme a la leglslaclón lo requieran. 

La operación del Registro Públk:o del Comercio está a cargo de la Secretarla de Comercio 
y Fomento industrial, (hoy Secretarla de Economla) auxiliándose además de las 
autoridades responsables del Registro Público de la Propiedad en los Estados y en el 
Distrito federal y de los con11enios de coordinación que se suscriban conforme a lo 

dispuesto por el articulo 116 de la Constitución Polltlca de los Estados Unidos Mexicanos. 
Para estos efectos se prevé la existencia de oficinas del Registro Público de Comercio en 
cada entidad Federativa que demande el tráfico mercantil. 

La Secretarla emitirá los lineamientos neoesarlos para la adecuada operación del Registro 
Público de Comercio, que deberán publicarse en el Diario ofi:lal de la Federación. Por lo 
que considero acertado el comentario hecho por el maestro Miguel Aoosta Romero, en el 
sentido de que esta facultad es totalmente inconstitucional, puesto que el Secretario de 
Comercio y Fomento Industrial (hoy Secretario de Economla), no cuenta oon las debidas 
facultades para expedir reglamentos administrativos de acuerdo oon la Const!uclón 
Polltlca de los Estados Unidos Mexicanos, que si bien son simples "lineamientos", estos 
deberán ser Incorporados dentro del reglamento del Registro del Comercio, el cual deberá 
expedir el Presidente de la Repúblk:a, con fundamento en la Fraoclón 1 del Articulo 89 de 
la Constitución Polltlca de los Estados Unidos Mexk:anos. 15 

Se establece que el Registro Público del Comercio openri con un programa lnfamát/co y 
con una base de datos central interconectada con las beses de dabs de sus ctic/nas 
ubicadas en las entidades federativas y que las beses de datos contlrin con al menos un 
respaldo electrónico (Articulo 20). Esto es una de los avances más esperados en las 

14 'La concusión de que el comercio es materia federal radica en que el .....,.tate para ~lar es el 
Congreso Federal y no las Leglsláura• de los Estados, y a quien correspondert1 establecer y 1<trWlstrar 
el Registro PübUco de Comercio serla lógicamente a las uoridodes fede!llH y llClullmelte (enero 2000) 
la dependencia del Poder Ejecitilo que tiene competencia en materia de -ao taJto itemo como 
Internacional es la Secretarla de Comercio y Fomento lrWstriar, (hoy Secnárta de Economla). Acosta 
Romero, Miguel; op. cit. pág. 150. 

"Op. el. pág. 158 
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reformas del 2000, ya que con esto se llegará a tener mucho mayor rapidez tanto en el 
registro como en la consulta a las bases históricas de datos del propio registro ya que 
mediante este programa informático se realizará la captura, almacenamiento, custodia, 
seguridad, consulta, reproducción, verificación, administración y transmisión de la 
información registra!. 

Las bases de datos del Registro Público del Comercio en tas entidades federativas se 
integrarán con el conjunto de ta información incorporada por medio del programa 
informático de cada inscripción o anotación de los actos mercantiles inscribibles, y la base 
de datos central con la Información que tos responsables del Registro incorporen en las 
bases de datos ubicadas en las entidades federativas. 

El programa informático será establecido por la Secretaría. Por lo que dicho programa y 
las bases de datos del Registro Público del Comercio, serán propiedad del Gobierno 
federal y no de ningún particular. 

En caso de existir discrepancia o presunción de alteración de la información del Registro 
Público del Comercio contenida en la base de datos de alguna entidad federativa, o sobre 
cualquier otro respaldo que hubiere, prevalecerá la información registrada en la base de 
datos central, salvo prueba en contrario. 

En cuanto a los formatos para la inscripción la Secretaria los establecerá, por lo que serán 
de libre reproducción, asi como los datos, requisitos y demás información necesaria para 
llevar a cabo las inscripciones, anotaciones y avisos a que se refiere el presente Capitulo. 
Por to que cada inscripción deberá publicarse en el Diario oficial de la Federación. 

Por su parte et Articulo 20 bis señala las atribuciones de los responsables de las oficinas 
del Registro Público del Comercio, de tas cuales me referiré a las más importantes y 
concernientes con el presente tema de estudio: 

IV.- Permitir la consulta de los asientos registrates que obren en el registro, asi corno 
expedir las certificaciones que le soliciten; 

V.- Operar el programa informático del sistema registra! automatizado en ta oficina a su 
cargo, conforme a lo . previsto en este Capitulo, el reglamento respectivo y en los 
lineamientos que emita la Secretaría; 

VI 1.- Las demás que se señalen en el presente Capítulo y su reglamento. 
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El Articulo 21 establece la existencia de un folio electrónico para cada comerciante o 
sociedad, y el Articulo 21 bis establece el procedimiento para la inscripción de actos 
mercantiles en el Registro Público de Comercio el cual tendrá como bases entre otras, el 
ser automatizado y estar sujeto a plazos máximos de respuesta; constar de las fases de 
recepción, física o electrónica de la forma pre codificada, acompañada del instrumento en 
el que conste el acto a inscribir, pago de los derechos, generación de la boleta de ingreso 
y del número de control progresivo e invariable para cada acto; análisis de la forma pre 
codificada y la verificación de la existencia o inexistencia de antecedentes registrales y en 
su caso, preinscripción de dicha información a la base de datos ubicada en la entidad 
federativa; calificación, en la que se autorizará en diminutiva la inscripción en la base de 
dalos mediante finna electrónica del servidor público competente, con lo cual se generará 
o adicionará el folio mercantil electrónico correspondiente, y la emisión de ta boleta de 
inscripción que será entregada, física o electrónicamente. 

También estas reformas dejan abierta la posibilidad a una dualidad del registro, Cuando; 
conforme a la ley, algún acto o contrato deba inscribirse en el Registro Público de la 
Propiedad o en registros especiales, su inscripción en dichos registros será bastante para 
que surtan los efectos correspondientes del derecho mercantil, siempre y cuando en el 
Registro Público de Comercio se tome razón de dicha inscripción y de las modificaciones 
de la misma (Articulo 22). 

Es importante señalar que cuando se trate de sociedades extranjeras, estas deberán 
acreditar, para su inscripción en el Registro Público de Comercio, estar constituidas 
conforme a las leyes de su pals de origen y autorizadas para ejercer el comercio por la 
Secretaría, sin perjuicio de lo establecido en los tratados o convenios internacionales. 

En cuanto a la falta de registro de los actos cuya inscripción sea obligatoria, et Articulo 27 
señala que tal supuesto, hará que éstos actos solo produzcan efectos jurídicos entre los 
que lo celebren, y no podrán producir perjuicio a tercero, el cual si podrá aprovecharse de 
ellos en lo que le fueren favorables. 

Respecto a la base de datos histórica con la que actualmente cuenta el Registro Público 
del Comercio, se establece en el Articulo 30 la posibilidad de que los particulares consulten 
dichas bases y, en su caso, solicitar las certificaciones respectivas, previo pago de los 
derechos correspondientes. Estas certificaciones se expedirán prevía solicitud por escrito, 
la cual deberá contener los datos que sean necesarios para su localización y además, en 
su caso, la mención del folio mercantil electrónico correspondiente. Previendo la 
posibilidad de que los particulares realicen la soidtud de actos aun no inscritos, pero 

117 



ingresados a la oficina del Registro Público de Comercio, en este caso, las certificaciones 
se referirán a los asientos de presentación y trámite. 

Por su parte el Artículo 30 bis señala que La Secretarla podrá autorizar el acceso a la base 
de datos del Registro Público de Comercio a las personas que así o soliciten y cumplan 
con los requisitos para ello (pago de derechos, acreditar su personalidad con firma 
electrónica, etc.), sin que dicha autorización implique en ningún caso inscribir o modificar 
los asientos registrales. 

Es conveniente señalar que el tramite de consulta a la base de datos y el de expedición de 
certificados es posible hacerlo median/e el uso de las nuevas tecnolog/as de comunicación 
y de información como la Internet, ya que en un mero análisis interpretativo, el segundo 
párrafo del Articulo 30 bis se establece que será la Secretaría quien certifique los medios 
de identificación que utilicen las personas aytorizadas para firmar electrónicamente'" la 
información relacionada con el Registro Público de Comercio, asl como la de los demás 
usuarios del mismo, y ejercerá el control de estos medios a fin de salvaguardar la 
confidencialidad de la información que se remita por esta vía. 

También los Notarios y Corredores Públicos no p-Odfan escapar al uso de /oda esta 
revolución informática y de comunicación, ya que ellos; mediante las reformas en 
comentario, podrán hacer el envío de información por medios electrónicos al Registro de 
Comercio y de Igual manera, se hará la remisión de que éste efectúe al fedatario público 
correspondiente (Articulo 30 bis 1) 

Esta autorización de acceso a la base de datos del Registro así como su cancelación, 
deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación. 

los únicos casos para que sea denegada la inscripción de tos documentos mercantiles 
que se presenten a los registradores serán cuando el acto o contrato que en ellos se 
contenga no sea de los que deben inscribirse; esté en manifiesta contradicción con los 
contenidos de los asientos reglstrales preexistentes, o el documento de que se trate no 
exprese, o exprese sin claridad suficiente, los datos que deba contener la inscripción 
(Articulo 31). 

En cuanto al Título Segundo, 'de las Obligaciones Comunes a Todos los que Profesan el 
Comercio"; Capttulo IV "De la Correspondencia"; se dio a mi punto de vista una importante 
reforma, ya que el anterior Artículo 49 de manera totalmente anacrónica, sei\alaba los 

18 Al hablar de "medios de Identificación" y "signar elecirónlcamente" (encóptaclón), es obvio que se esla 
haciendo una referencia a algOn medio electronlco de lnfonnaclón. 
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documentos en general (quizá los únicos para su época) que los comerciantes debian 
conservar por un plazo de diez años. 

Hoy por hoy con las reformas, se da un amplio parámetro de los medios de sujeción de 
todos los contratos, convenios o compromisos de los comerciantes y que deberán 
conservar por el mismo periodo. Asl pues, los comerciantes estarán obligados a conservar 
los originales de aquellas cartas, telegramas, mensajes de datos o cualesquiera otros 
documentos en que se consignen sus compromisos. 

Se establece también que para efectos de la conservación o presentación de originales, en 
el caso de mensajes de datos, se requerirá que la información se haya mantenido integra 
e inalterada a partir del momento en que se generó por primera vez en su forma definitiva 
y ésta pueda ser mostrada; por lo que la Secretarla de Comercio y Fomento Industrial 
emitirá la Norma Oficial Mexicana que establezca los requisitos que deberán observarse 
para la conservación de mensajes de datos. 

En cuanto a las reformas del Libro Segundo, 'Del Comercio en General', el Articulo 80 
señala que respecto de los contratos mercantiles que se celebren por correspondencia, 
telégrafo, o mediante el uso de medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnologia, 
quedarán perfeccionados desde que se reciba la aceptación de la propuesta o las 
condiciones con que ésta fuere modificada. Esto en cumplimiento con lo establecido por 
los Artículos 14 y 15 de la Ley Modelo de la CNUDMI Sobre Comercio Electrónico Pe 
1996: por lo que opera en todo momento la 'teoria de la recepción", en cuanto a la 
aceptación de la oferta y la contratación entre ausentes. 

TITULO 11 

'DEL COMERCIO ELECTRÓNICO' 

Si bien nosotros sabemos que nuestros legisladores son muy proclives a crear un 
oscurantismo jurídico y a la falta de claras definiciones legales, y a aún mas, tratándose de 
cuestiones tan modernas y con altos contenidos técnicos, es prudente hacer el 
señalamiento de que las reformas al Código de Comercio no se escaparon de esta 
situación, ya que carecen de un marco conceptual de términos técnicos en el que si bien 
pudo establecerse un somero análisis de los mismos; con el fin de sentar bases referentes 
a lo que se esta regulando; por lo que, sería prudente que en posteriores reformas a este 
ordenamiento legal, se incluya un articulo o apartado, en el cual se establecieran anáHsls 
conceptuales. 
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Así pues. la Ley Modelo de la CNUDMI Sobre Comercio Electrónico de 1996, en su 
Artículo 2 hace un análisis de conceptos muy prácticos para poder entender ciertas 
acepciones con un alto contenido técnico. 

Por ejemplo, sería conveniente que se incluyeran en el Código de Comercio los conceptos 
de mensaje de dalos, intercambio electrónico de datos (o mejor conocido como EDI); en lo 
referente a las partes, los conceptos de iniciador de un mensaje de datos o emisor, 
destinatario, intermediario y en la parte de aceptación y formalidad del contrato electrónico, 
la regulación de la encriptación de claves o firma electrónica. 

De esta manera, quizá podríamos hablar de una reforma completa en esta materia. 

Por su parte, el Articulo 89 señala que en /os actos de comercio podrán emplea1Se los 
medios electrónicos, ópticos o cualquier otra tecnologfa. Para efecto del presente Código, 
a la información generada, enviada, recibida, archivada o comunicada a través de dichos 
medios se le denominará mensaje de datos, sin establecer que se entiende por mensaje 
de datos, ni sus diversas acepciones a las cuales ya me referl en su debido momento. 

El Articulo 90 prevé las situaciones mediante las cuales se puede saber si el mensaje de 
datos proviene del emisor cuando: se pueda identificarlo mediante los medios de 
Identificación, tales como sus claves o contraseñas, o mediante el uso de un sistema de 
información programado por él o en su nombre para que opere automáticamente. 

Según el Artículo 91 establece en que momento se dará la recepción de la información de 
un mensaje de datos: 

1.- Si el destinatario ha designado un sistema de información para la recepción, ésta tendrá 
lugar en el momento en que ingrese en dicho sistema (opera la teorla de la recepción), o 

11.- De enviarse a un sistema del destinatario que no sea el designado o de no haber un 
sistema de información designado, en el momento en que el destinatario obtenga dicha 
infonnación (opera la teoria de la infonnación). 

De lo poco salvable a nivel conceptual de estas reformas al Código de Comercio se 
encuentra lo referente a lo establecido por el Artículo 91, en el ultimo párrafo que sellala 
que será 'sistema de información' cualquier medio tecnológico utilizado para operar 
mensajes de datos. 
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Respecto de la necesidad de saber cundo un mensaje de datos a sido debidamente 
enviado, el Articulo 92 señala que tal disposición quedará cumplida para surtir efectos, 
cuando el emisor haya recibido el acuse respectivo, salvo prueba en contrario. 

Respecto a la fimia en los contratos electrónicos, la refomia al código de comercio es 
totalmente infructuosa, debido a una total falta de presencia de algún ordenamiento que 
prevea conceptos básicos de encriptación de los mensajes de datos (o lo que comúnmente 
se conoce como fimia electrónica). Por lo que únicamente se establece en el Articulo 93 
que "cuando la ley exija la forma escrita para los contratos v la finna de los documentos 
relativos, esos supuestos se tendrán por cumplidos tratándose de mensaje de datos 
siempre que éste sea atribuible a las personas obligadas y accesible para su ulterior 
consulta". En este orden de ideas, notamos que el legislador hace un mero análisis 
interpretativo de lo que se podría suponer de manera indirecta es la fimia electrónica, asi 
pues, en el Articulo 90 al cual ya me referí, es el principal parámetro con el que se suple el 
concepto de fimia electrónica al señalar que: "salvo pacto en contrario se presumirá que el 
mensaje de datos proviene del emisor si ha sido enviado: 1.- Usando medios de 
identificación, tales como claves o contraseñas de él, .. ." en donde las "claves' o 
"contraseñas" a las que se hace referencia se comparan con la fimia electrónica. De igual 
manera, en los Articulas 91, 92 y 93 se prevén diversos concepios equiparables al 
concepto de fimia electrónica, como sería el llamado 'sistema de lnfomiación' y el 'acuse 
de recibo', instrumentos electrónicos que se consideran de alguna manera como la firma y 
aceptación de la oferta. 

El Artículo 93 hace énfasis en aquellos casos en que la ley establezca como requisito ·que 
un acto juridico deba otorgarse en instrumento ante fedatario público, éste y las partes 
obligadas podrán, a través de mensajes de datos, expresar tos témiinos exactos en que 
los contratantes han decidido obligarse, en cuyo caso el fedatario público, deberá hacer 
constar en el propio instrumento los elementos a través de los cuales se atribuyen dichos 
mensajes a las partes y conservar bajo su resguardo una versión integra de tos mismos 
para su ulterior consulta, otorgando dicho instrumento de conformidad con la legislación 
aplicable que lo rige. 

Para establecer la competencia de los tribunales en caso de conflicto se prevé salvo pacto 
en contrario, que el mensaje de datos se tendrá por expedido en el lugar donde el emisor 
tenga su domicilio y por recibido en el lugar donde el destinatario tenga el suyo (Articulo 
94). 
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Libro Quinto 

Titulo Primero 

Capitulo XII 

Reglas generales sobre la prueba 

En cuanto a la admisibilidad y a la fuerza probatoria de los mensajes de datos, el Articulo 
1205 del Código de Comercio da un total cumplimiento con el Artículo 9 de la Ley Modelo 
de la CNUDMI Sobre Comercio Electrónico que señala que en todo trámite legal no se 
deberá aplicar ningún tipo de regla interna de la legislación de cada Pais, y por tanto; 
deberá de ser excluida de dicha legislación al homologarse a esta Ley Modelo; toda 
aquella disposición que sea óbice para la admisión de un mensaje de datos como prueba 
en juicio, por: 

e) La sola razón de que se trate de un mensaje de datos; 

d) La razón 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. 

Termina refrendando este articulo en su ultimo párrafo, que toda información presentada 
en forma de mensaje de datos, gozará de la debida fuerza probatoria. 

Continúa diciendo que: 'Al valorar la fuerza probatoria de un mensaje de datos se habrá 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 que se haya conservado la integridad 
de la información, la forma en que se identifique a su iniciador y a cualquier otro factor 
pertinente.' 

Por lo que nuestro Código de Comercio señala al respecto que serán admisibles como 
medios de prueba todos aquellos elementos que puedan producir convicción en el ánimo 
del juzgador acerca de los hechos controvertidos o dudosos y en consecuencia, serán 
tomadas como pruebas las declaraciones de las partes, terceros, peritos, documentos 
públicos o privados, inspección judicial, fotografias, facsímiles, cintas cinematográficas, de 
vídeos, de sonido, mensllle• de datos, reconstrucciones de hechos y en general cualquier 
otra similar u objeto que sirva para averiguar la verdad. Por lo que también se seilala que 
si bien se reconoce como prueba los mensajes de datos; para valorar la fuerza probatoria 
de estos, se estimará primordialmente la fiabilidad del método en que fue generado, 
archivado, comunicado o conservado (Articulo 1298-A). 
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Ley Federal de Protección al Consumidor, 

En las reformas alcanzadas para lograr una protección a los derechos de los 
consumidores, se anexo una fracción VIII del Artículo 1 que eslablece que se vigilará la 
efectiva protección al consumidor en las transacciones efectuadas a través del uso de 
medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología y la adecuada utilización de los 
datos aportados. 

Se eslablece que se deberá promover en coordinación con la Secretaría de Economía y 
los proveedores, la formulación, d~usión y uso de códigos de ética, por parte de 
proveedores, que incorporen los principios previstos por la Ley Federal de Protección al 
Consumidor, respecto de las transacciones que celebren con consumidores a través del 
uso de medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología. 

Artículo 76 bis señala las directrices que se deben acatar en las transacciones efectuadas 
a través del uso de medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología. Estas 
direclrices que deben seguir Y. cumplir desde proveedores y consumidores van desde la 
utilización de forma confidencial parte del proveedor, de toda la información proporcionada 
por el consumidor sin que el proveedor pueda transmttirla a otros proveedores o terceros 
ajenos a la relación, salvo autorización expresa del propio consumidor o por requerimiento 
de autoridad competente. El proveedor queda obligado a proporcionar al consumidor 
políticas de seguridad y confidencialidad a la información proporcionada que va desde sus 
datos personales (nombre, domicilio, teléfono, dirección de e-mail, etc.) hasta datos de 
números de tarjetas de crédito y demás formas de pago. El proveedor deberá proporcionar 
al consumidor, antes de celebrar la transacción, su domicilio físico, números telefónicos y 
demás medios a los que pueda acudir el propio consumidor para presentarle sus 
reclamaciones o solicitarle aclaraciones; de igual manera, el proveedor evitará las 
prácticas comerciales engañosas respecto de las características de los productos, por lo 
que deberá cumplir con las disposiciones relativas a la información y publicidad de los 
bienes y servicios que ofrezcan, señalada~ en esta Ley y demás disposiciones que se 
deriven de alfa; además, el consumidor tendrá derecho a conocer toda la información 
sobre los términos, condiciones, costos, cargos adicionales, en su caso, formas de pago 
de los bienes y servicios ofrecidos por el proveedor; también el proveedor respetará la 
decisión del consumidor en cuanto a la cantidad y calidad de los productos que desea 
recibir, así como la de no recibir avisos comerciales, y por último, el proveedor deberá 
abstenerse de utilizar estrategias de venta o publicitarias que no proporcionen al 
consumidor información clara y suficiente sobre los servicios ofrecidos, y cuidará las 
prácticas de mercadotecnia dirigidas a población vulnerable, como niños, ancianos y 
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enfermos, incorporando mecanismos que adviertan cuando la información no sea apta 
para esa población. 

Transitorios de la Reforma de 2000: 

Es un dato curioso que el Articulo Tercero Transitorio establezca que la operación 
automatizada del Registro Público de Comercio deberá iniciarse a mas tardar el 30 de 
Noviembre del año 2000, cosa que a la fecha de elaborada la presente Tesis Recepcional, 
no se ha llevado a cabo ni por consiguiente, la captura del acervo histórico del Regislro 
Público de Comercio que según el Artículo Quinto debería haberse concluido, en términos 
de los convenios de coordinación previstos en el articulo 1 B del Código de Comercio, a 
mas tardar el 30 de noviembre del 2000. 

3. LOS ELEMENTOS DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA ELECTRÓNICA 

En esle punlo, es donde voy a empalmar el fenómeno del comercio electrónico con las 
transacciones eleclrónicas propiamenle; es decir, trataré de dilucidar los elemenlos 
contractuales de la compraventa de bienes o prestación de servicios, las actividades y 
negociaciones previas y otras acciones utteriores y anexas como los formatos de estos 
contratos y la forma de pagos. · 

Preámbulo: 

El fenómeno del comercio electrónico como ya vimos anteriormente no es nuevo, su 
principal manifestación la encontramos en lo que pasó a ser hoy en dia una de sus 
principales variantes, la Transferencia Electrónica de Datos conocida como EDI o 
Eleclronic Data lnterchange de la que ya hemos hecho algunos comentarios en su 
momento, y que es definida por el Articulo 2.2 de la recomendación 94/820/CE de la 
Comisión del 19 de octubre de 1994, relativa a los aspectos juridicos de Intercambio 
electrónico de datos, en virtud de la cual se adopta el Modelo Europeo de Acuerdo EDI 
como '/a transferencia e/ecttónica, de ordenador a ordenador, de datos comen;iales o 
administrativos que estructuran un mensaje de EDI con arreglo a una norma acordada". La 
Transferencia Electrónica de Datos se refiere a aquella transacción comercial de 
intercambio en forma automatizada y en un formato uniforme entre comunidades 
sectoriales, empresas, etc. mediante el uso de redes privadas, valiéndose del uso de 
computadoras Interconectadas y de prestadores de servicios especialistas en software 
empresarial. Para el manejo de este medio, se requiere que las empresas sean o se 
tengan una mutua confianza y que mediante negociaciones previas establezcan tos 
parámetros mediante los cuales dicho software les permitirá realizar transacciones en 
grandes volúmenes y con una gran rapidez. 
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Estas redes privadas se han denominado dentro del mundo corporativo empresarial y de 
los negocios como VAN o lo que es lo mismo Value Adel Networl<s. Es por tanto un medio 
distinto de lo que se conoce como Internet. 

La diferencia entre las VAN y la Internet, radica principalmente en los costos; las redes 
privadas o VAN impHcan la adquisición de un software especialmente diseñado para las 
necesidades de las empresas con un servicio privado o llamado 'nodo empresarial', con 
amplias ventajas en cuanto a ta conexión del servicio que en la mayor parte de las veces 
es de manera satelital. 

Por otro lado, la Internet es un "mercado abierto" que le permite a las empresas jóvenes o 
pequeñas con pocos indices de ventas y dirigidas a un público en general en la mayorla de 
los casos, realizar sus transacciones de productos o servicios de una manera mucho más 
económica frente a los altos costos que implican las VAN. 

Es por esto que a la hora de hablar del comercio electrónico, la Internet la encontramos 
como una de las principales salidas al hablar de "negocios" tanto de las grandes empresas 
como de las "midi" ya que esta "red de redes' es sin duda un mercado abierto, en el que a 
diferencia de las VAN, las partes no tienen necesidad de mantener relaciones más o 
menos estables, ni necesrtan un acuerdo previo para ver la manera de cómo van a 
negociar, de igual manera se reducen costos al máximo y las empresa se pueden valer de 
la constitución de una página web que permita tener el acceso a las demás empresas 
proveedoras o del publico en general y hacer la transacción mediante este medio o 
directamente mediante el uso del correo electrónico. 

Lo cierto es que las posibilidades del comercio electrónico se ampllan hoy en dla con el 
uso de la Internet y como resultado de esto, podemos hablar que el comerció electrónico 
tiene dos principales vertientes que responden a las distintas necesidades de las partes: 

Primera: la contratación electrónica que hacen los grandes corporativos mediante el uso 
de las EDI y VAN para la negociación de diversos contratos de suministro, arrendamiento 
o lessing, factoraje, etc. lo que se conoce como 'Buslnness to Businness". 

Segunda: la contratación electrónica mediante el uso de la Internet obedece a las 
necesidades de tener un público cautivo de compradores en masa, gente común o 
consumidores comunes que mediante el acceso a una página web pueden comprar los 
que necesitan, lo que se conoce como 'Buslnness to consumers". 

Esta ultima matización implica la problemática en cuanto a la aplicación de la normativa 
existente sobre la regulación jurídica y la protección de consumidores y usuarios; una 
diversidad de parámetros. 

Es conveniente hacer una aclaración de una buena vez. El comercio electrónico comenzó 
mediante el uso de la EDI en los años ochenta y con las particularidades a las que me he 
referido. Posteriormente, con la privatización de la 'red de redes" se creó el comercio 
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electrónico en linea de segunda y tercera generación mediante el uso de las páginas Web 
que las empresas de productos y servicios constituían para atraer más mercado. Para los 
años de 1996 a 2000 existió un gran crecimiento en la escala de ventas a través de este 
medio, pero para principios de 2001, lo que se conoce dentro del mercado bursátil como 
"mercado tecnológico', y sus acciones de todas aquellas empresas que hacen del 
"Businness to consumers· su principal actividad, se tueron a pique; una cafda de la Bolsa 
Norteamericana, hasta del 4% en los meses de abril - mayo de este año; debido en parte, 
a la aplicación de Desaceleración de la Economía Norteamericana; pero en gran medida, 
según los expertos en macroeconomía y fenómenos sociales, la cafda del mercado 
tecnológico se debió a una inesperada falla de actividad comercial en el "Businness to 
consumers". 

Pero, ¿a que se debió esto?; quizá ni los mismos expertos tengan a ciencia cierta la causa 
de la caída de este mercado, se especula y tal vez sea asf, que de repente existió en tan 
solo cinco años del inicio del comercio electrónico una apatía de los consumidores por este 
medio, aunado a la falta de confianza de comprar en linea. 

A mediados del presente año aquellos grandes sueños que envolvían a los empresarios de 
tener un crecimiento de sus negocios a través del comercio electrónico hoy en dfa ha 
bajado mucho sus expectativas. Los empresarios empezaron a actuar con pánico, 
inyectaron recursos destinados a publicidad que en un global de las principales empresas 
del business to consumers ascendió para los meses de marzo a mayo del 2001 por la 
cantidad de 118 mil millones de dólares. 

Como contra partida a esta cafda de los negocios tecnológicos, los empresarios que 
realizan sus actividades en la Internet han encontrado una salida a sus problemas por el 
momento en el mercado de América Latina; se dice que hoy en día existen 25 millones de 
usuarios en esta región, por lo que para el año 2004 serán alrededor de 80 millones. Este 
gran auge dentro del territorio Latinoamericano se debe en gran medida a la poderosa 
alianza de Microsoft - Telmex; con la que se aea uno de Jos portales más populares 
dentro de América Latina, el sitio T1MSN, que permite el desarrollo de nuevas 
expectativas dentro del e-commerce. 

Pero pese a esto, aun así subsiste el lastre del desarrollo del mercado del comercio 
electrónico, pero ¿debido a qué?. Se cree que el motivo principal de la caída de esta forma 
de hacer negocios se ha debido primordialmente a que el grueso de los usuarios de 
Internet son personas jóvenes, de edades que van de los 18 a los 30 años de edad, 
sujetos cuyo poder adquisitivo no es muy alto, por tanto, solo realizan compras mínimas y 
a bajos costos17

• 

La solución a esto, quizá se encuentre a largo plazo, debido a que se trata de un problema 
generacional, que en el momento en el que esa joven población mundial crezca en Jo 

"Jailfe, Mauricio; reporte a INFOSEL del 25 de junio de 2001. 
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económico, tendrá los conocimientos, la cultura y las ideas para afrontar las envestidas de 
esta nueva forma de vender y comprar. 

Lo cierto es que la tendencia actual en cuanto al crecimiento de tos negocios electrónicos 
se da a través del "Businness to Businness''. 

Es muy importante tener una idea clara de lo antelior, ya que las relaciones jurídicas entre 
los empresalios y de éstos con sus consumidores son diametralmente d~erentes, las 
ultimas son mucho mas complejas. 

Por otro lado, entendiendo como comercio electrónico las transacciones comerciales 
electrónicas, así como las actividades y negociaciones previas y ulteliores a las mismas, 
es preciso distinguir dos tipos de comercio electrónico: el comercio e/ectrónlco directo y 
el comercio electrónico indirecto. 

Esta diferencia obedece a la presencia del medio electrónico en toda la transacción, y que 
si bien es meramente doctlinal, sirve de mucho a ta hora de hacer d~erencias entre los 
elementos del consentimiento y las obligaciones de las partes. 

Por su parte el comercio electrónico Indirecto se refiere a aquel en el que solamente la 
oferta y la aceptación se producen de manera electrónica, mientras que los bienes o 
servicios se entregan por medios ordinarios. Esta manera de compra venta en linea es la 
quizá la que menos problemas acarrea, ya que los pagos se pueden realizar contra 
reembolso, aunque para algunos tratadistas, esta manera de pago desmerita según ellos, 
la naturaleza del comercio en línea en virtud de ser este medio netamente electrónico en 
su totalidad y por tanto ya no se podría hablar de un contrato de compraventa electrónico 
peñecto, si no más bien, estaríamos hablando de un simple medio para fijar el acuerdo de 
voluntades, condicionando su existencia jurídica a posteriores actos que ya no se hacen 
por este medio. 

En cuanto al comercio electrónico directo se refiere, este se produce en línea tanto la 
oferta como la aceptación, con la entrega de bienes o servicios que son intangibles 'e 
inclusive hasta el pago de los mismos. En este tipo de comercio electrónico, el cliente 
obtiene una licencia de uso temporal, que tras efectuar el pago va a ser plenamente 
operativa. A su vez desde la perspectiva de la recepción del bien o del servicio, existen 
dos modalidades que si bien obedecen a situaciones técnicas, es interesante ver como 
opera las obligaciones y derechos de las partes. La primera de ellas radica en que el 
contratante puede hacer directamente la descarga del bien o del servicio (lo que se conoce 
como Download of plug in), o de que el proveedor se lo remita directamente por vía 
electrónica (a través de e-mail). Como ventaja de este sistema radica en la seguridad y 

18 Como ejemplo de un bien Intangible sena un programa computacional, el cual fue adquirido y pmveldo 
por medio de Internet e Instalado en la computadora del adquirente; por otro lado, como ejemplo de un 
servicio Intangible sene la instalación de un servidor de linea privada que permita al usuario autorizado, el 
uso de las diversas secciones como ocio, diversión, entretenimiento, consulta, búsqueda, etc. 
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confianza que proporciona, especialmente entre personas desconocidas 
geográficamente distantes. 

Si bien como ya había señalado esta diferencia no obedece a cuestiones meramente 
académicas si no todo lo contrario. Por ejemplo y haciendo uso de la casuistica, en la 
cuestión de los servicios ya prestados a través del comercio electrónico directo, a 
diferencia de productos adquiridos en el comercio electrónico indirecto; los primeros 
difícilmente podrán ser restituidos en el caso de solicitarte así el proveedor en caso de 
desistimiento. 

1). LA MANIFESTACIÓN DE LA VOLUNTAD DE LAS PARTES 

Si el consentimiento contractual se forma mediante el concurso entre dos declaraciones de 
voluntad "oferta y aceptación", resulta evidente que estas declaraciones tienen que 
coincidir en un detenminado momento para que se pueda decir que el contrato es 
existente. 

En este sentido los contratos de formación instantánea no plantean problemas, pero si 
aquellos de formación sucesiva que tienen que Ir pasando diversas etapas para alcanzar 
su perfeccionamiento, como ocurre en la mayor parte de los contratos electrónicos y aun 
mas tratándose de aquellos que se realizan por medio de Internet. 

En este caso, la regla que aplica es la contratación entre ausentes, cuya única razón para 
tener esta calidad obedece al hecho de que no existe una inmediación en el intercambio 
de declaraciones y no como se puede en un momento dado oensar, que tal calidad se 
refiera a la distancia geográfica que separa a los contratantes. 

Se ha dicho por los tratadistas que la distinción entre los contratos de formación 
instantánea con los de formación sucesiva no se debe basar en la existencia o no de un 
intervalo de las declaraciones de voluntad, sino en el intervalo que puede existir entre la 
emisión de la aceptación y el conocimiento de la misma por parte del oferente. 

Para este caso, el Artículo 1803 del Código Civil señala que el consentimiento será 
expreso cuando el acuerdo de voluntad manifestado por las partes se lleve a cabo a través 
de medios electrónicos, ópticos o por cualquier otra tecnología ... y el articulo 1805 
equipara el acuerdo de voluntad hecho por las partes a través de medios electrónicos con 
la contratación hecha entre presentes asi como con el consentimiento expreso 

En razón a esto, y a la idea que se tiene sobre la inmediatez de los sistemas informáticos 
en cuanto a la transmisión de las declaraciones de voluntad, las reformas al Código CiVil a 
las que nos hemos estado refiriendo defienden la postura de que la contratación por 
medios electrónicos se entenderá como un1 contratlclón entn presentes lo anterior me 
parece de cierta manera infundado. 

128 



Es una realidad que tanto la oferta como la aceptación van a llegar casi de inmediato al 
tiempo en que se hubiesen generado, tomando en cuenta siempre la velocidad de los 
ordenadores. Esta situación solo operarla en el caso del "Businness to Businness~ en 
donde la computadora, tanto del oferente como del aceptante estén conectadas de manera 
continua entre sí, o bien; para el caso del "Businness to consumera", exista una conexión 
permanente al proveedor de Internet, de manera que los mensajes que se envlen por 
medios electrónicos se descarguen inmediatamente a la computadora o bien, que la 
contratación se realice de manera directa a través de una página Web; aunque este último 
caso en especial y de alguna manera todos a los que nos hemos estado refiriendo, tal 
inmediatez en la contratación a través de medios electrónicos no existe siempre; ya que 
existe el concepto de lo que se ha llamado '~iempo virtual' que no es nada más que el 
tiempo que necesita un servidor de conexión a Internet para realizar los protocolos de 
autentificación de señales de los mensajes y que es muy distinto y variante al concepto de 
tiempo real. Por otro lado, si la conexión con la que cuentan las partes es a través del 
acceso por línea de telefónica convencional, la saturación dentro de la "red de redes· y el 
servidor, no permite que exista una continuidad debida. De esta manera y como ejemplo, 
puede que yo sea el oferente y mi propuesta de compraventa se la mande a un 
destinatario que se encuentra debidamente conectado a su servidor de Internet y por tanto 
se encuentre en línea, este la reciba y de inmediato transmita su aceptación o rechazo, 
pero por alguna cuestión técnica el sistema se satura, o se "cae' (el termino más usado en 
estas cuestiones), que es muy común, yo no me estaré enterando de la respuesta (o lo 
que el propio Código de Comercio maneja como 'acuse de recibo") sino hasta tiempo 
después si es que se restablece el servicio o en el peor de los casos, hasta el dla en que 
cheque mi correo. 

Por tanto, el momento de la perfección de un contrato electrónico es una de las cuestiones 
más debatidas generando una gran inseguridad por parte del consumidor, ya que puede 
dudar si es el momento del envio de la aceptación o el de la recepción de la misma cuando 
se entendería por perfeccionado el contrato. 

Tampoco a quedado muy claro lo que significa la acción de 'hacer die' en el Icono de 
"aceptar" que puede tener una acepción diferente para cada pais. Por ejemplo en la UE 
una de las partes dentro de una contratación electrónica y de acuerdo a su legislación 
regional, puede considerar que el contrato ya se ha celebrado, y la otra parte puede 
entender que aun no ha sido vinculada por dicho contrato. 

En ningún caso puede admitirse la acepción de que se dan tiempos distintos para el 
perfeccionamiento del contrato según sea para el proponente y para el aceptante. Asi 
pues, se plantean los problemas tlplcos de la contratación entre ausentes. 

Como ya vimos, existe una dualidad en nuestro pais en cuanto a la aceptación de la 
partes. 

Existen varias teorias acerca del acuerdo de voluntades entre ausentes: 
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@TEORIA DE LA DECLARACIÓN: 

O también llamada Teoría de la Emisión. Es aquella por virtud de la cual, el contrato se 
perfecciona desde que el destinatarto de la oferta emite su declaración de voluntad 
aceptando, aunque el oferente aún no este enterado de la respuesta. 

@TEORIA DE LA EXPEDICIÓN: 

Esta opera cuando el destinatario de la oferta contesta al oferente y de alguna forma 
expide la respuesta o el aceptante se desprende de su declaración de la voluntad. 

@TEORIA DE LA RECEPCIÓN: 

Esta toma en consideración el momento aquél en el que el oferente recibe de manera 
razonable (en su domicilio por ejemplo) la respuesta del aceptante. 

@TEORIA DE LA INFORMACIÓN: 

O también conocida como Teoría de la Cognición. Esta teoría sitúa el momento de la 
perfección del contrato en el momento en el que el oferente conoce la declaración del 
aceptante, sin importar donde la reciba. 

2). LA CONTRATACIÓN ENTRE AUSENTES: 

El legislador ha optado por establecer la Teoría de la Recepción en cuanto a la 
contratación entre ausentes según la calificación civil o mercantil del contrato. 

Nuestro Código Civil al tratar la compraventa entre ausentes, establece 11 teori1 de la 
recepción en su Articulo 1807 al señalar qua: "El contrato se forma en el momento en el 
que el proponente recibe la aceptación, estando ligado por su oferta según los artículos 
precedentes". 

De igual manera, nuestro Código de Comercio 1cepta dich1 teori1 en su Articulo 80 al 
señalar que: Los contratos mercantiles que se celebren por correspondencia, telégrafo, o 
mediante el uso de medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología, quedarán 
perfeccionados desde que se recila la aceptación de la propuesta o las condiciones con 
que ésta fuere modificada. 
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Por otra parte, en "el momento de recepción de la infonnación' al destinatario de la oferta, 
opera una dualidad en cuanto a las teorías de la contratación entre ausentes; así pues 
podemos decir que si el destinatario ha designado un sistema de información para la 
recepción (por ejemplo la bandeja de entrada del sistema de recepción de correos 
electrónicos de su IPS), esta tendrá lugar en el momento en que ingrese en dicho sistema 
la infonnación, 19 por tanto opera la Teoría de la Recepción, o de enviarse a un sistema del 
destinatario que no sea el designado o de no haber un sistema de infonnación designado, 
en el momento en que el destinatario obtenga dicha información del mensaje de datos; por 
tanto operará la Teoría de la lnfonnación; (Articulo 91 del Código de Comercio refonnado). 

Para tener una idea clara de cómo opera en si la recepción de un mensaje de datos a 
través de su envío por medios electrónicos, someto a consideración del lector el siguiente 
esquema: 

"Aunque no se hace la aclaración de 'que es lo que Ingrese a dicho sistema',sles el propia mensaje de 
datos, o en el momento en el que et destinatario Introduce su clave el servicio de &-111ail. Quiero pensar que 
este artlculo de la ley se refiere al momento en el que el mensaje entra dentro del sistema de Información 
que bien puede ser proporcionado por un tercero, o por el mismo destinatario mediante un software que le 
permita acceder a sus mensajes en linea (el caso de Outlook Express de t.lctosoft), pani que en t.I 
supuesto opere la Teorla de la Recepción. 
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En el caso de España, el Artículo 1.262 del Código Civil sigue de igual manera que el caso 
mexicano, la Teoría de la Recepción, es decir el contrato se perfecciona, desde el 
momento de la legada de la aceptación al ámbito de acción del oferente, sin que sea 
necesario su conodr!liento. Por el contrario, el artículo 54 del Código de Comercio 
español, sigue la Teoría de la Expedición, es decir el momento en el que el aceptante 
expide su declaración de voluntad dirigida al oferente 

La Teoría de la Recepción es de manera general la teoría que opera en México para todos 
los lipos de contratos electrónicos y en sl para la contratación entre ausentes, por lo que 
en el caso de los contratos elecbónicos a través de sistemas EDI tanto la legislación civil 
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como mercantil mexicana no representan mayor problemática, ya que según lo establecido 
por el Artículo 3.3 del Modelo Europeo de Acuerdo EDI, elaborado por la Comisión de las 
Comunidades Europeas, establece de igual manera la Teoria de la Recepción para este 
tipo de contratos electrónicos, al señalar que: "los contratos celebrados por esta via se 
consideran celebrados en el lugar y momento en que el mensaje EDI que contenga la 
aceptación de una oferta llegue al sistema informático del oferente. 

Queda por plantear la cuestión de lo que el Código de Comercio establece como •acuse de 
recibo" del comunicado que hace el destinatario al oferente acerca de la propuesta, en el 
que da a conocer su aceptación o rechazo de la oferta. 

:.- Acuse de recibo: 

Este acuse de recibo o como la doctrina española lo conoce como 'contra recibo",se hace 
mención en nuestra legislación mercantil en el Articulo 92 del Código de Comercio pero sin 
establecer ningún análisis contextual. 

Podríamos entender que por acuse de recibo, dentro de la contratación a través de medios 
electrónicos, es aquella comunicación que hace el destinatario de un mensaje de datos lu 
oferta) en la que le hace saber al emisor u oferente del mismo, su aceptación o rechazo de 
la oferta. Esta comunicación o acuse de recibo en nuestra legislación propiamente no se 
estipula la obligación de que se tenga que hacer por la misma vía, esto es, que el 
destinatario sirva valerse de el mismo medio electrónico que dio origen al primer 
comunicado. En tal supuesto, el destinatario podrá hacer uso de cualquier otro medio 
como el teléfono, telégrafo, fax, etc. para emitir el acuse de recibo comunicando la 
aceptación o el rechazo de la oferta; aunque esto de alguna manera desvirtuaría la 
naturaleza misma y la formalidad de la contratación electrónica cuyas etapas deberán 
realizarse en lodo momento a través del mismo medio que les dio origen. 

Una vez dicho de que se trata el acuse de recibo; sotire tal concepto descansa de nueva 
cuenta la teoria de la recepción; el Articulo 92 ·del COdigo de .referencia le da un trato 
relacionado con la emisión de la oferta al seilalar que: 'Tratándose'~ii la comunicación de 
mensajes de datos que requieran de un acuse de recibo para surtir éfectos, bien sea por 
disposición legal o por as[ requerirlo el emisor, se considerará que el mensaje de datos ha 
sido enviado, cuando se haya recibido el acuse respectivo. 

Lo anterior, puede considerarse un poco problemático cuando se trate del comercio 
electrónico directo, en el que el pedido, el pago y la entrega se hacen en linea y al mismo 
tiempo; por lo que en estos casos es posible considerar que la aceptación puede consistir 
la misma realización del pago en linea y el acuse de recibo será la notificación que haga el 
certificador de pagos bancarios al prestador del servicio contratado de que se ha realizado 
el pago debidamente. 

Por lo que se refiere a algún plazo para mandar el acuse de recibo, el Código de Comercio 
no establece tal supuesto por lo que estamos a la reglas generales para la emi3ión de la 
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aceptación en los contratos celebrados a través de medios electrónicos, que señala el 
Articulo 80 de este precepto legal: "los contratos que se celebren... por medios 
electrónicos ... quedarán perfeccionados desde que se reciba ta aceptación de la 
propuesta o las condiciones con que este fuere modificada". Tal supuesto genera 
incertidumbre al aceptante, ya que no se señala en el artículo en comentario, en que 
momento se puede considerar por no realizado el contrato, o hasta que momento se 
puede dar el supuesto de que se ha producido un problema o error en la transmisión del 
acuse de recibo . 

., Lugar de celebración del contrato 

En cuanto al lugar de celebración del contrato electrónico nuestro Código de Comercio es 
claro al establecer que salvo pacto en contrario, el mensaje se tendrá por expedido en el 
lugar donde el emisor tenga su domicilio y por recibido (y por tanto el lugar donde se 
perfecciona el contrato) en el lugar donde el destinatario tenga el suyo, según lo establece 
el Artículo 94. Ahora bien, surge una interrogante, ¿qué pasa si la contratación es de 
índole internacional, que legislación será la aplicable?. Para contestar esta interrogante es 
preciso hacer un señalamiento que tanto la reforma al Código de Comercio, como la Ley 
Modelo de la CNUDMI Sobre Comercio Electrónico de 1996, a este respecto establecen lo 
mismo, en tal razón la legislación aplicable para la interpretación det contrato con motivo 
del lugar de su celebración, será la del domicilio del destinatario que es el comprador en el 
caso de una compraventa electrónica, por lo que se cumplirla con lo establecido por el 
Convenía de Roma del 19 de junio de 1980, aplicable a los jueces de Estado miembros de 
la hoy Unión Europea (UE) para determinar la ley material aplicable a los contratos 
internacionales. Para el caso de los contratos internacionales celebrados por 
consumidores (mediante cualquier medio), el Articulo 5 establece con carácter principal 
que el contrato estará sometido a la ley elegida por las partes, siempre que esa elección 
no vulnere la disposiciones imperativas del Estado de la residencia habitual del 
consumidor... por lo que a falta de este acuerdo, los contratos de compraventa 
internacional estarán sometidos a la ley del Estado de la residencia habitual del 
consumidor, teniendo en cuenta el carácte:r universal del Convenio de Roma que 
textualmente establece en su Articulo 2 que será aplicable la ley del consumidor aunque 
dicha ley se trate de un pais no miembro; por ejemplo, en una transacción de compraventa 
electrónica en donde el consumidor sea mexicano y el oferente vendedor sea francés y no 
se haya acordado la legislación aplicable, la legislación que regirla el acto atendiendo a lo 
establecido por el Convenio de Roma, será la ley mexicana por lo que solo esta protección 
la podrá tener solamente aquel consumidor pasivo que compra dentro del mercado 
doméstico europeo y que pudo ser captado de manera "accidental" quizé por medio de un 
mensaje de correo electrónico por un empresario de la UE; por lo que un consumidor 
activo que valiéndose de un buscador europeo accede a páginas de venta en linea o 
directamente accede a una página web europea que promociona este servicio y realiza 
una compraventa, dicho comprador no podrá esperar a que lo proteja la ley de su pais si 
es que no se pacto de esta manera; por lo que se deberá atener a lo establecido por los 
Articulas 3 y 4 que establece que para el caso de que el comprador pertenezca a un pais 
no miembro, la ley aplicable será la del pais del vendedor o del suministrador. 
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3). ANÁLISIS DE LOS DIVERSOS FORMATOS DE COMPRAVENTA ELECTRÓNICA.-

En cuanto a la fonna de los contratos de compraventa por medios electrónicos, ya me he 
referido a ellos anteriormente. Recapitulando, tenemos que la compraventa electrónica por 
Internet la podemos llevar de dos maneras, a través del comercio electrónico EDI y del 
comercio electrónico web. A esta clasificación se obedece el hecho de la diversidad en las 
maneras de establecer los formatos de los contratos de compraventa. No es lo mismo un 
formato de compraventa que se hace mediante el sistema corporativo EDI (el recurso que 
usan las empresas para abastecerse de productos entre ellas) y por otro lado, la 
compraventa directa en linea que hacen algunas empresas en donde el destinatario es el 
publico en general que navega en la Internet. 

En cuanto a la fonna de los contratos de compraventa electrónica mediante el sistema 
EDI, este puede ser tan versátil y de alguna manera confiable, debido ha que se permite 
inclusive establecer el mismo formato de un contrato de compraventa tradicional como si 
fuera por escrito; o en su caso, con el fonnato o Jos formatos con los que cuentan los 
proveedores de servicios de desarrollo productivo y apoyo en las áreas de la nueva 
tecnología, con las mismas cláusulas que confonnarían el cuerpo legal de un contrato 
celebrado de acuerdo a las necesidades de las partes y que como la legislación 
actualmente lo pennite, se cuenta con una total fuerza probatoria de este instrumento 
electrónico. De igual manera sucede con aquellos acuerdos de voluntades que se llevan a 
cabo a través del servicio de correo electrónico, en donde se exteriorizan los acuerdos de 
voluntades. 

En ambos casos considero que, el recurso de Internet, 'es nada más el uso de uno de los 
muchos medios técnicos de comunicación,' que penniten a las partes manifestar su 
acuerdo de voluntades, quizá nada más cumpliendo con ciertos requisitos para que exista 
una verdadera fuerza legal en el instrumento. En tal supuesto, estos contratos electrónicos 
se podrían equiparar a sus predecesores; los contratos celebrados por teléfono y los 
contratos celebrados a través del telex o fax; que son de alguna manera contratos 
electrónicos debido al medio en el que fueron consignados, con la salvedad de que en Jos 
contratos electrónicos que se celebran valiéndose del uso de la Internet, Ja contratación es 
ante todo una contratación entre ausentes. 

Por otro lado, en lo que respecta a la conlratación electrónica que se hace en línea o lo 
que se conoce como el 'Businness to consumers"; aquella que realiza un consumidor 
común dentro de una página web de alguna empresa, es en la que principalmente se 
podría tener ciertos problemas desde el tipo psicológico - social, económico, cuHural y 
principalmente legal. 

Debido a esta razón, es que el presente trabajo recepcional se aboca desde el inicio, a 
hacer un análisis completo de esle tipo de contratación electrónica que presenta una gama 
muy diversa de problemas que van desde los mitos, desconfianzas, situaciones ventajosas 
por parte de los comerciantes desmedidos, inseguridad de identidades y protección de los 
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datos personales, y sobre todo, la falta de una correcta envoltura legal que le permita a las 
partes tener una total confianza entre ellas y del medio a través del cual contratan. 

4. FORMATO Y EXPLICACIÓN DE UN CONTRATO DE COMPRAVENTA 
ELECTRÓNICA 

En este sentido, procederé a realizar el estudio de lo que podríamos considerar como 
el estándar de las etapas consecutivas que se necesitan cumplir para poder llevar a 
cabo una compraventa en linea, que más que ser un formato propiamente; este pasa a 
fungir como accesorio de la compraventa, y que en todo momento se considera como 
un contrato de adhesión2º. 

20 Contrato de adhesión en general, es aquel Instrumento privado por virtud del cual una de las partes 
elabora las raglas del contrato y la otra parte no tiene más Intervención que adherirse o rechazar su 
celebración. (Manuel Bejarano Sánchez "op. el pags. 63 y 64"). 

Por otro lado, la Ley Federal de Prolecdón al Consumidor en su Capitulo X "de los Contratos de 
Adhesión', Articulo 85 establece que: • •. .se entiende por contrato de adhesión el documenlo elaborado 
unilateralmente por el PfOVeedor para eslablecer en formatos unWormes los l6nnlnos y condiciones 
aplicables a la adquisición de un PfOducto o la Pfesleclón de un servicio, aún cullldo dicho documento no 
contenga todas las cláusulas ordinarias de un contrato, todo contrato de adhesl6n celebrado en leniorio 
nacional, para su validez, deberá estar escrito en Idioma espanol y sus caracteres lendrén que ser legibles 
a simple vista'. 
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'\l;fü.l Shopping l~.;.. .. º' .~º ;-;.-.;;;, -- ~-~~ 

Selecciona por favor, la dirección de envio para tole pedido: . ~do~-~·~ .... 1 

- Los datos con asterisco IO!I obliplorios-

•Nombre: l..~-~-J * Apelido PatemoJ ~---- J • Apelido 

Malemo:L _ J 
* Calle y Número: 

•Colonia: 

• Entre calles: 

• Código Poslal: 

•Estado: 

* Teléfono (lada, número): 

Teléfono allemo (lada; númerÓ): .. 

Nombre de la(1) .,enona(•) qáe pUede(n) 
recibir tu pedido; én uso de que tú no te 
encuentres: . . . . . . 

L~---· -- _____ J 
1 pnidoclu\ÓJICG 1 

.J 

L~-----·-------J 
· I 04230 1. chidad: !.~-----·-_] 
E-__ .. _, ___ I 

Pafi: 
Máico 

(.~..!._- --------. ---- ···----_J L ____________ .. ________________________ J 

·-e=.~ 
Nota: Por IU seguridad, quien reciba él pedido deberá mcis!Jal: idén_liticación oficial. 

• Mis ~os d~ &chu.ci6it son l¡iWiles a los' de envicí. 
o Mis d.1d~ de rac:liÜacÍón ~~ti diferentts a b 'ele mvio. ' 

;=.-...,_ta_~_;;._~_at_':_~_·_puu_al_t~-do_nd_•_""_baa: __ la_o_nlm_dc_pal_idoc.;..;...dc_l_produao---y-ai-dood--c.;..sc_axrobon ___ dc_n_ucv_a
1
.;..
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1 

Puedes pagar con tu tarjeta de crédito, depósito bancario, pago en efectivo contra entrega o 
convenio empresarial. Por favor elige la opción correspondiente y da click en el botón 
"CONTINUAR". 

·----------------
e;. TARJETADECRÉDITO 

Por favor selecciona tu tarjeta de crédito: l ._Ame.r~~n &:~~s 
Nombre (tal como aparece en la Tarjeta): j Joaquil Rliz ?"denas 

Número de Tarjeta: 1231_! ~ l6ñi 
Fecha de Espiración: Mes:j Enero 

Digitos Veñricadores•: 2342 
-----------~¡ 

1 

•4 digitos American Express (se encuentran arriba del número de tu tarjeta) o 3 digitos Mastercard o 
Visa (se encuentran en la parte posterior de la tarjeta sobre la banda de firma, son los 3 últimos 
dígitos) 

<:' DEPÓSITO BANCARIO 

Deberás depositar el total de tu compra en cualquiera de las siguientes cuentas. No olvides escribir 
correctamente en tu ficha de depósito la razón social de Tena (Información Selectiva S.A de C.V.), 
el número de referencia (tu número de pedido) y el número de cuenta de Teira: 

Nimero de cuenta: 
8703316-4 

Número de cuenta: 
0

154000062 
Número de cuenta: 

20150010338 

Después de realizar tu pago en el banco por el total de la compra, es necesario que nos mandes tu 
ficha de depósito por fax. Comunícate con nosotros del interior sin costo al 01 800 999 0001 o del 
Distrito Federal al 5241 5022 para darte tono. .• 

NOTA: El tiempo de entrega de tu pedido comemara a coirer una vez que esté eonfitmado tu 
depósito. 

<' COD (Paco contra entrega)(Aplica únicamente para la ciudad de Méxicl>)' · 

Por tu aecuridad, recibirás una llamada teld'6nica de uno de _·nues~ ejecutivos 
n•ni rnnr ..... r~•· rnmnn1. 

otrolodo,ocesllblca:lopo111'ilidlddo"-laoom¡nmcdiollcolrasformudop'11'J: 
'to bencario y Pl«'Jcontraenltq.I (ll mucoow:nicnte y que Filtra mhconfiana) 
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- joaquin ruiz cardenas 
- unicornio 41 
- prado churubusco 
- Entre osa mayor ermita 
- mexico, CP 04230 
- Distrito Federal, México 
- Tel(s). 55822607 

[ El pedido será entregado únicamente a las 
personas que autorizaste. ] 

- PUBLICO EN GENERAL 
- joaquin ruiz cardenas 
- unicornio 41 
- prado churubusco 
- Entre osa mayor ermita 
- mexico, CP 04230 
- Distrito FederaL México 
- Tel. 55822607 

Detalle de articulo• y totales de orden de compra: 

PROP ALM 1 1 Palm Vx Español a un Super Precio y gratis 
el Executive Coverll 

Final del formulario 

lnform1ción paro realizar p1go: 

---1 $ $ 3,326.50 
3,326.50 

Sub Total Productos $ 3,326.50 

Careo• de Envío $ 35.00 

Comeab;~o1: e· . --·-.} 

. ~ . . . 
' .. ·~ .; 

-~-----~-~~----------

144 



Como se ha visto en el anterior ejemplo, gran parte del comercio electrónico (y 
principalmente el que se genera a través de la compraventa en línea), tiene lugar 
mediante condiciones generales o de adhesión de la contratación, de modo que el 
proveedor impone al consumidor total o parcialmente un contenido contractual 
redactado previamente. 

Como ya lo señale, el ejemplo al cual me acabo de referir no es propiamente un 
contrato de compraventa en sentido de la doctrina clásica, podríamos llegar a decir que 
este documento electrónico no es nada más que la representación iconográfica de las 
etapas que las partes deben cumplir para que se manifieste debidamente su acuerdo 
de voluntades; y por lo visto es cierto. 

En todo caso, lo que se puede considerar como el contrato de compraventa electrónica, 
serían las llamadas "Condiciones Generales". que a mi punto de vista, son 'las 
clausulas propiamente dichas" del contrato de compraventa electrónica y que se 
anexan al acuerdo de manifestación de voluntades. 

Por desgracia, en nuestra legislación mercantil y de protección de los derechos del 
consumidor, así como sus correspondientes reformas, en ningún momento se toca el 
punto de las "Condiciones Generales" en los contratos de compraventa electrónica, que 
son de vital importancia. 

Pero, ¿qué son esas "Condiciones Generales"?, estas son las normas, directrices, 
reglas, parámetros, lineamientos, cláusulas, etc., que deben seguír las partes dentro de 
una contratación electróníca y principalmente se trata de las condiciones de la 
contratación que establece la empresa en cuanto a los derechos y obligacíones del 
comprador. 

La notificación que se hace al compradrir de estas "Condiciones Generales' de 
contratación se da de manera anterior a la celebración del contrato (esto es antes de 
realizado el pago), a través de la misma página web en donde se está cumplimentando 
cada una de las etapas de la contratación electrónica y que por lo regular se anuncia 
como "aviso legal" y de igual forma, se da de nueva cuenta una vez que fue hecho el 
pago y por tanto, la correspondiente celebración del contrato. Indudablemente se trata 
de una contratación muy especial, ya que el refrendo de la contratación que hace 
alguna de las partes (en este caso el vendedor), es muy particular y característico de la 
contratación a distancia o de aquella que se refiere a la contratación entre personas 
ausentes, por que ¿de qué sirve este referendo de las cláusulas del contrato cuando se 
trata de la contratación entre presentes?. 

Ahora bien, el hecho de que el vendedor debe proporcionar a el comprador las 
"Condiciones Generales de la Compraventa", no significa que dicha entrega deba 
interpretarse en el sentido material de la entrega de algún documento, restando tal 
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situación a la compraventa en linea y en si de todo el comercio electrónico de su 
característica princípal, "la virtualidad". Esta entrega a la que esta obligado el vendedor 
(y por un uso y práctica comercial nada más), será de igual manera a través de un 
enlace electrónico o por medio de un archivo adjunto del correo electrónico en donde 
se ratifique la conclusíón de la compraventa. 

Por otro lado, la Ley de Condiciones Generales de la Contratación que incorpora la 
Directiva 931131CCE (de la entonces Comunidad Económica Europea), del Consejo de 
5 de abril de 1993, en su Articulo 5.1 se dispone que: "las condiciones generales 
pasarán a formar parte del contrato cuando se acepte por el adherente su 
incorporación al mismo y sea firmado por todos los contratantes, debíendo el contrato 
hacer referencia a las condiciones generales incorporadas, sin que se pueda entender 
que ha habido aceptación de la incorporación cuando el predisponente no haya 
informado expresamente al adherente acerca de su existencía, y no se le haya 
facilitado un ejemplar de las mismas". 

En las reformas del 29 de mayo del 2000 a nuestra legislacíón común, mercantil y de la 
defensa de los derechos a los consumidores, no se ínciuyó la posibilidad del 
desistimiento para las partes del contrato de compraventa a través de medíos 
electrónicos, cosa que por demás resulta de ser verdaderamente importante. En tal 
orden procederé a realizar algunos razonamientos de las diversas sftuacíones por las 
que se puede generar el desistimiento principalmente por parte del consumidor. 

En este orden de ideas, ni nuestro Código de Comercio, ni la Ley Federal de Proteccíón 
al Consumídor, establecen un plazo para que opere el desistimíento por parte del 
consumidor. El Articulo 44 de la Ley de Ordenación del Comercio Mínorista española 
que regula algunos aspectos del comercio electrónico, establece que el comprador 
puede desistir libremente del contrato dentro del plazo de siete dlas contados desde la 
fecha de recepción del producto, sin que se imponga ningún tipo de penalidad, siempre 
y cuando el comprador satisfaga los gastos por la devolucíón. 

En cuanto al momento del pago, la Ley Federal de Protección al Consumidor, en su 
Articulo 76 Fraccíón V, señala que el consumidor tendrá derecho a conocer toda la 
información sobre los términos, condiciones, costos, cargos adicionales, en su caso, 
formas de pago de los bienes y servicios ofrecidos por el proveedor. 

Por lo que se refiere a las formas de pago en la contratación electrónica en linea, 
existen tres maneras de realizarla: 

@ Ta~eta de Crédito 

@ Depósito Bancario 
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@ Pago Contra Entrega 
La manera tradicional de realizar el pago es mediante el uso de la ta~eta de crédito, 
con los mecanismos a los cuales ya me referí en el desarrollo de este Capitulo. Nuestra 
legislación hace muy pocas referencias al respecto, por lo que entendemos que en este 
supuesto no,s sujetamos a la regla general que establece el Código de Comercio en su 
articulo 78 que a la letra dice: "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 o requisitos determinados." 

Por su parte, la legislación española que regula el tema referente al pago, resulta ser 
altamente protectora del consumidor ya que en el Articulo 43.2 de la Ley de 
Ordenación del Comercio Minorista prohibe como regla general el pago anticipado en 
cualquier tipo de contratación. Esta medida considero que de alguna manera 
obstaculiza la forma de pago mediante el uso de tarjeta de crédito y la forma de pago 
mediante el depósito bancario, permitiendo únicamente el pago contra entrega del 
objeto. Si bien es cierto que el pago anticipado puede ser de alguna manera una 
dificultad para el comprador a la hora de intentar recuperar el monto pagado en el caso 
de que adolezca algún incumplimiento en la entrega del objeto, también es cierto que el 
pago anticipado de alguna manera supone al proveedor la seriedad de la contratación. 
Por tanto, en la problemática que surge con motivo del pago en la contratación 
electrónica esta se reduce a aquel principio sacramental del cual me he venido 
refiriendo a lo largo de todo el desarrollo de este trabajo, y que es 'la confianza que 
debe haber entre los comerciantes contratantes'21

• 

Es indiscutible la practicidad que supone el empleo de la tarjeta de crédito como medio 
para realizar los pagos en las contrataciones en linea; pero por desgracia, este recurso 
no resulta ser el más seguro en muchos de los casos, y aún más, cuando existen 
raquíticas esferas legales protectoras al respecto, como las de nuestro país. Así pues, 
a lo que más llegamos en cuanto a la protección en general de la Identidad de los 
consumidores en páginas web, son los "parámetros y políticas de seguridad' que los 
mismos proveedores tienen en sus páginas y que de alguna manera el gobierno les 
exige en el momento de que deben cumplimentar con su registro ante las autoridades 
competentes. Por citar un caso, nuestra legislación actual, no hace señalamiento en 
ningún momento de la firma electróntca; solamente se toca el tema en tas reformas al 
Código de Comercio en lo relativo al Registro del Comercio en los Artículos 30 bis y 30 
bis 1 que se refieren a la certificación que hará la Secretarla de Economía de los 
medios de Identificación que utilicen las personas autorizadas para firmar 
electrónicamente la información relacionada con el Registro Público de Comercio; por 
su parte, las reformas al Código de Comercio no hablan acerca de la firma electrónica, 
solamente hacen referencias de manera indirecta. 

21 Entendiendo a los contratos de compraventa electrónica como actos natos de comercio. 
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En este orden de ideas, y sin hacer un desmerecimiento a las recientes refonnas en 
materia de contratación electrónica puedo decir que la capa regulatoria en esta materia 
dista mucho de ser completa, sin embargo, algunas novedades como el Registro 
Público de Comercio significan un indudable avance (no hay que olvidar lo que 
establece el Articulo 93 segundo pámifo del Código de Comercio en este sentido), ya 
que por ejemplo, en España uno de los paises más adelantados en los temas 
referentes a derecho y nuevas tecnologlas, a la fecha de realizada la presente 
investigación, su legislación no ha ahondado en el tema; y cito de manera textual a 
Andrés Domínguez Luelmo en magistral ponencia22: '. .. no cabe duda que en la 
legislación española quedan excluidos los negocios que necesariamente deban constar 
en documento público, el Articulo 1.2 de la Ley de Ordenación del Comercio Minorista 
deja claro que las normas sobre prestación de servicios de certificación de firma 
electrónica, no sustituyen ni modifican las que regulan las funciones que corresponde 
realizar a las personas facultadas, con arreglo a derecho, para dar fe de la finna de 
documentos o para intervenir en su elevación en públicos. No obstante, en el futuro 
creo que deberla modificarse la legislación notarial, regulando la posibilidad de 
instrumentos públicos electrónicos, en los cuales íntervendrla un fedatario público, que 
no solo identificarla al signatario, sino también garantizarla, en cumplimiento de los 
deberes inherentes de su actuación, todo lo relativo a la capacidad de las partes, prevía 
infonnación y asesoramiento para la formación de la voluntad sin vicios del 
consentimiento... De poco sirve que se reconozca con generosa posibilidad de 
contratar electrónicamente, incluso en un futuro próximo la posibilidad de concertar 
hipotecas y otros servicios financieros a distancia, si la fe pública notarial sigue anclada 
en un sistema anticuado que, de no acomodarse a las nuevas necesidades, no hará 
otra cosa que re/entizar todas las posibilidades que desde una perspectiVa económica 
ofrece reciente regulación sobre firma electrónica." 

4. LA CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA ELECTRÓNICA 

El contrato de compraventa se clasifica de diversas maneras, atendiendo a sus 
características principales. Esta clasificación obedece más que otra cosa, con el único 
fin de tratar de dar una explicación doctrinal; en tal sentido, el contrato de compraventa 
electrónica se clasifica de la siguiente manera: 

Como un contrato bilateral: 

Es bilateral, desde el punto de vista de que genera obligaciones y derecho para ambas 
partes ya que intervienen ambas facultades. 

a) Como un contrato oneroso: 

22 Organizada por el ·centro Buendla, Vicerrectorado de Elllenslón Universitaria de la Univemldad de 
Valladolid, Espana y llevada a cabo los dlas 17 a 21 de enero de 2000. 
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El contrato de compraventa electrónica es indudable que se trata de un contrato oneroso, 
ya que se generan provechos y gravámenes recíprocos para ambas partes. Para el 
vendedor en este caso, el provecho consiste en recibir el precio del objeto o del servicio y 
el gravamen consiste en que se deberá de desprender de la propiedad del objeto o prestar 
directamente el servicio y por otro lado, para el comprador el provecho será recibir el 
objeto o la prestación del servicio y el gravamen pagar el precio. 

bl Como un contrato conmutativo: 

Ya que los provechos y los gravámenes que se generan para las partes se conocen desde 
la celebración misma del contrato, es decir, cual será el provecho y el gravamen de cada 
quien. 

e) Como un contrato solemne y formal: 

El contrato de compraventa electrónica o comercio electrónico, es solemne y en algunos 
casos es fonmal. Es solemne debido a que la ley propiamente establece que la fonma de 
este contrato deberá de manifestarse "dentro de un mensaje de datos en general" (Articulo 
89 del Código de Comercio que establece: 'En los actos de comercio podrán emplearse 
los medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnologla. Para efecto del presente 
Código, a la infonmación generada, enviada, recibida, archivada o comunicada a través de 
dichos medios se le denominará mensaje de datos".), para poder considerar que el acto 
que se regula pertenece a la compraventa electrónica por lo que la falta de fonma en este 
aspecto no originará la inexistencia del contrato, si no que simplemente se entenderá que 
el contrato será simplemente de compraventa sin las caracterlsticas de haberse realizado 
a través de medios electrónicos. 

Ahora bien, el contrato de compraventa electrónica será fonmal, cuando este verse sobre 
transacciones que por su propia naturaleza y por requisito legal requieran cumplir con 
ciertos requis~os. El ejemplo de un contrato de compraventa fonmal mediante medios 
electrónicos sería "la compraventa de bienes inmuebles", que propiamente el Código de 
Comercio establece como requisito y posibilidad de llevar este tipo de transacciones 
mediante medios electrónicos en el párrafo segundo del Articulo 93 que señala que: 'En 
los casos en que la ley establezca como requisito que un acto jurídico deba otorgarse en 
instrumento ante fedatario público, éste y las partes obligadas podrán, a través de 
mensajes de datos, expresar los ténminos exactos en que las partes han decidido 
obligarse, en cuyo caso el fedatario público, deberá hacer constar en el propio instrumento 
los elementos a través de los cuales se atribuyen dichos mensajes a las partes y conservar 
bajo su resguardo una versión Integra de los mismos para su ulterior consulta, otorgando 
dicho instrumento de confonmidad con la legislación aplicable que lo rige." 

di Como un contrato consensual: 

El contrato de compraventa electrónica se puede entender que es un contrato consensual, 
cuando hablamos del momento y la manera en la que se hará la entrega del objeto. Así 
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pues, podemos decir que el contrato será consensual, cuando la entrega del objeto no es 
indispensable para que se tenga por perfeccionado el contrato, ya que el 
perfeccionamiento de este se da a través del simple acuerdo de voluntades y no se da 
mediante la entrega del objeto del contrato. 

•l Como un contrato de tracto sucesivo: 

Si bien el contrato de compraventa en general es un contrato de tipo instantáneo, Sin lugar 
a dudas el contrato de compraventa celebrado a través de medios electrónicos genera 
obligaciones que pueden cumplirse en un solo acto, pero que necesaliamente debe de 
transcurlir cierto tiempo entre la fecha de su celebración y la del cumplimiento de algunas 
obligaciones, por lo que el contrato de compraventa electrónica es en su mayoría de las 
veces un contrato de tracto sucesivo ya que por la misma naturaleza del medio a través 
del cual se lleva a cabo, este se da por etapas; por lo que solamente podríamos hablar de 
un contrato de compraventa celebrado a través de medios electrónicos instantáneo, 
cuando este se celebra mediante el uso del fax MODEM o a través de la Transmisión 
Electrónica de Datos EDI, ya que la continuidad en las etapas del contrato es casi 
inmediata. 

n Como un contrato nominado: 

Basta con que a un contrato se le defina en la ley y se le regule de acuerdo a ella, para 
que se le de el tratamiento de contrato nominado. De esta manera el contrato matelia del 
presente estudio esta regulado por el Libro Segundo, Del Comercio en General; Título 
Segundo del Comercio Electrónico que e los Articules 89 y 90 definen a la Compraventa a 
través de Medios Electrónicos como 'Mensaje de Datos' al establecer que: 

Articulo 89.- En los actos de comercio podrán emplearse los medios electrónicos, ópticos 
o cualquier otra tecnologia. Para efecto del presente Código, a la infonmación generada, 
enviada, recibida, archivada o comunicada a través de dichos medios se le denominará 
mensaje de datos. 

Artículo 90.- Salvo pacto en contralio, se presumirá que el mensaje de datos proviene del 
emisor si ha sido enviado: 

1.- Usando medios de identificación, tales como claves o contraseñas de él, o 

11.- Por un sistema de infonmaclón programado por el emisor o en su nombre para que 
opere automáticamente. 
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5. REGULACIÓN ADMINISTRATIVA DE REGISTRO 

Debemos entender que la cuestión de registro dentro del comercio electrónico es muy 
amplia y compleja a primera luz del derecho corporativo y empresarial como uno de los 
elementos corpóreos de la empresa para allegarse de más clientela. Hoy en día la 
empresa de inicio de milenio necesrta primeramente, de un software que le pennita tener 
todos los recursos suficientes para afrontar las embestidas de un comercio global, que dia 
a día va creciendo con nuevas expectativas abocadas a la captura de sus consumidores 
cautivos a través del marketing combinado con nuevas tecnologías. Son grandes y 
costosos los contratos corporativos que una empresa con cierto peso en las actividades 
comerciales celebra. Existen muchos parámetros que deben de ser protegidos y de los 
cuales al mismo tiempo se deben cumplimentar ciertos requisitos administrativos y de tipo 
legal para poder obtener un buen funcionamiento y aprovechamiento de todos los recursos 
disponibles. El comerciante que decide aventurarse dentro del e-<:emmerce lo primero que 
tiene que hacer es allegarse de un tercero, cuyo negocio es el apoyo corporativo mediante 
el empleo de estas tecnologlas. 

Ahora bien, el comerciante de propio derecho o en el caso de que se haya auxiliado por un 
tercero, el primer paso que tiene que dar para poder iniciar sus actividades comerciales 
dentro de la red de redes es la de obtener el "Registro de Dominio" de la Página Web ante 
NIC México. 

Primeramente debemos entender el concepto de 'Registro de Dominio". 

El Registro de Domino "representa un identificador común a un grupo de computadoras o 
equipos conectados a la red. Son los identificadores que NIC México registra de aquellos 
solicitantes que cumplan con las políticas eslablecidas'23. 

En pocas palabras, el Registro de Dominio es el suplemento de la dirección de un web site 
dentro de la red de redes y el cual debe de ser único. Esta dirección funciona con un 
registro del dominio el cual se crea de acuerdo con el pals, región, actividad, sector, 
niveles generales de información, etc, que cada página web tiene. El Registro de Dominio 
es en pocas palabras como el número de teléfono de una compañia. 

Antes de teclear un Nombre de Dominio se establece un prefijo, es decir, se anteponen 
algunas letras. Por ejemplo: http://www. http, indica el protocolo o software que es 
usado y www, indica el programa de Internet, en este caso, la World Wide Web. 

"Concepto extra Ido de las Politices Generales de Nombres de Dominio de la NIC Mé~co que entraron en 
vigor el 1' de diciembre de 2000. 
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En este orden de ideas la dirección completa, para ingresar a la "Home Page" de la 
UNAM seria: 

Un Nombre de Dominio tiene al menos dos partes: Nombre de Dominio de Nivel 
Superior (TLD) 24 y Nombre de Dominio de Segundo Nivel (SLD) pero existe la 
posibilidad de que exista un Nombre de Dominio de Tercer Nivel. 

Existen cuatro categorías de Nombres de Dominio de Nivel Superior (TLD), a saber: 

1. Los dominios básicos de Internet son los dominios genéricos, también son llamados 
dominios internacionales o de organización y se componen por tres letras: 

1) .. com. 
2) .• erg. 
3) .• lnt. 
4) .• net. 

para entidades comerciales. 
para organizaciones altruistas 
para organizaciones internacionales 
para redes o sistemas 

2. Los dominios de paises, o geográficos, son los establecidos por cualquier pals o 
territorio en el mundo y se organizan por localidad. Existen alrededor de 180 dominios 
geográficos de paises que se constituyen de dos letras por ejemplo: 

.fr Francia 

.ca Canadá 

.ch Suiza 

.mx México 

3. Existen otros TLD, que se reservan a: 

.mil instituciones militares 

.gov agencias gubernamentales 

"Siglas utilizadas para designar a los dominios de primer nivel de código de pals /tentarlo (Coun!Jy Code 
Top Levo! Oomain) 
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.edu instituciones de educación 

Sólo para tener una idea, actualmente existen mas de 30 millones de dominios 
registrados, de los cuales poco más de 24 millones, son dominios .corn. 

Hace apenas unos meses, el 16 de noviembre del año pasado, en vista de la 
prácticamente saturación del .corn., la ICANN (Internet Corporation for Assigned Narnes 
and Nurnbers), entidad encargada de coordinar la administración del sistema global de 
nombres de dominio, aprobó la creación de 7 nuevas categorías. Las extensiones 
aprobadas son: 

· .blz para negocios 

· .1 nfo para servicios noticiosos 

· .narne para sitios de personas 

-.pro para profesionistas 

· .aero para compañías relacionadas con la aviación 

· .coop para cooperativas 

· .museum para museos y exhibiciones 

Ahora bien, los Registros de Dominio que se pretendan registrar en nuestro país todo el 
procedimiento deberá ser ante NIC México. 

NIC México es un Organismo de iniciativa privada, administrado por el Instituto 
Tecnológico de Monterrey que su fin principal es considerarse corno el administrador 
principal de Internet en México. Sus funciones entre otras son las de constituirse como un 
organismo registrador para todo el territorio nacional de los dominios de web site. NIC 
significa Ceniro de Información de la Red o en sus siglas en inglés Network lnforrnation 
Center. 

Este centro funciona de la siguiente manera según sus Políticas Generales: 
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111.· De las Solicitudes de Registro de Nombres de Dominio 

a) Requisitos 

i El solicilante deberá proporcionar la dirección de IP25 del servicio de DNS26 para el 
nombre de dominio solicitado. 

2. Esta dirección de IP deberá regresar una respuesta autoritativa a las consultas 
sobre el nombre de dominio en cuestión. 

J. Es requisito indispensable proporcionar los datos que NIC·México solicite de los tres 
contactos (administrativo, técnico y de pago) al solicitar un dominio. 

4. El solicitante deberá proporcionar los datos de la organización que utiliza el nombre 
del dominio. 

s. Algunas clasificaciones de dominios podrán tener requisitos adicionales, 

6. NIC-México se reserva el derecho de rechazar o eliminar cualquier Nombre de 
Dominio que considere sea ofensivo o afecte los derechos de alguna institución o 
persona. 

1. Si una solicitud de Nombre de Dominio no cumple con los requisitos, la solicitud de 
dominio no será aceptada y no habrá responsabilidad de NIC·México hacia esta 
solicilud más que la de proporcionar información relacionada con la negativa del 
registro. 

6. Todas las solicitudes de registro deberán ser enviadas a través de la página de 
solicitud de registro de dominios de NIC-México. 

e. NIC-México no procesará las solicitudes recibidas por algún medio diferente a la 
pagina WEB. 

"Internet Protocol. Nomenclatura utilizada para asignar a los equipos de cómputo una dirección numérica 

" Siglas utilizadas para referirse al Domaln Name System (Sistema de Nombres de Dominio) y/o al 
Domaln Na me Servar (Servidor de Nombres de Dominio) de manera indistinta. El primero es el sistema da 
cómputo utilizado para traducir nombras de dominio en direcciones de IP y viceversa, y el segundo 
corresponde a los equipos de cómputo ublizados para desampenar la función da resolución y traducción da 
nombres de dominio. 
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b) Procedimiento 

1. Las solicitudes de registro recibidas por el NIC-México se procesarán (tramitarán) 
en el ordenen qua se reciban sin alterarlo, aplicando las políticas descritas en el 
documento RFC 1591. en lo relacionado con el orden de atención a las solicitudes. 

2. No se admitirán a tramitación solicitudes para nombres de dominios que ya se 
encuentren previamente inscritos en el Registro de Nombres de Dominio .mx. 

3. Para cada solicitud de registro recibida, NIC-México enviará de vuelta por correo 
electrónico un comprobante de recepción de la solicitud, lo cual no indica que ésta 
será aceptada. 

Previo cumplimiento de los requisitos correspondientes, y dentro de las 24 horas hábiles 
siguientes a la solicitud det dominio, NIC-México notificará por correo electrónico, al 
contacto administrativo y/o solicitante sobre el registro del dominio. 

En cuanto a las maneras de pago que existen por el derecho a registrarse dentro de la NIC 
México son tres: 

1. Pago mediante ta~eta de crédito, 
2. Pago por medio de depósito bancario y 
3. Pago por medio de expedición de cheque. 

Por otra parte se establecen una serie de parámetros en el numeral numero VII de las 
políticas de referencia, tendientes a regular la solución de las disputas por Nombres de 
Dominio, en el caso de que la disputa sea por la titularidad los responsables del 
dominio y/o un tercero quien busca la titularidad del dominio deberá solicltar la 
'Resolución de la Disputa por Titularidad" enviando un correo electrónico al Area legal 
de NIC-México. NIC-Méxlco iniciará el procedimiento cuando solíclte por correo 
electrónico a ambas partes documentos que prueben su titularidad como facturas del 
proveedor, facturas del NIC-México, contratos o acuerdos celebrados donde se 
especifique el nombre del dominio. Esta documentación deberá recibirse vla correo 
postal en NIC-MéJ<lco dentro de los próximos 15 días naturales. 

NIC-México resolverá la tttularidad a nombre de quien posea un mejor derecho sobre el 
dominio en base a los documentos recibidos. 

Por lo que se establece que NIC-México se reservará el derecho de no resolver la 
disputa cuando considere que el caso rebasa sus facultades. 

En el caso de una controversia por marca registrada, los titulares del dominio están de 
acuerdo en sujetarse a la Políticas de Disputas. Por lo que NIC-México designa al 
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Centro de Mediación y Arbitraje de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 
como proveedor de resolución de disputas, para la administración de las disputas que 
se presenten bajo el dominio .mx. Por lo que en ningún momento se hace referencia al 
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. 

Por otro lado existen distintos tipos de requisitos para cualquier persona física o jurídica 
que dedique su actividad a la compraventa a través de medios electrónicos. Por citar 
algunos podríamos señalar aquel que tiene el vendedor cuando de una compraventa 
sobre un bien inmueble se trata y que el propio Código de Comercio en su artículo 18 
señala como obligación la de registrar este tipo de acto ante la Secretaría de Economía 
y a través del Registro Público del Comercio considerándose la solemnidad de este tipo 
de contrato. Por su parte, el Artículo 22 establece que cuando, conforme a la ley, algún 
acto o contrato deba inscribirse en el Registro Público de la Propiedad o en registros 
especiales (sin señalarse cuales podrían ser), su inscripción será bastante para que 
surtan los efectos del derecho mercantil. 

El Artículo 21, fr. IV; señala la existencia de un folio electrónico que deberá tener cada 
comerciante o sociedad, en el que deberá quedar asentado su nombre o razón social; y 
la clase de comercio u operaciones a que se dedique, entre otras; este folio electrónico 
se tiaberá de tramitar en el mismo Registro Público de Comercio. 

6. VENTAJAS Y DESVENTAJAS FRENTE AL TIPO CLÁSICO DE CONTRATO DE 
COMPRAVENTA MERCANTIL. 

.-• 
¡.ll¡i 1- • Ventajas: 

La principal de ellas es la comodidad que genera a las partes en todos sus aspectos; la 
celeridad en la transacción, las formas de pago, evitar los attos costos administrativos y 
cúmulo de papeleo. 

Por otro lado, existe la posibilidad de una resolución extrajudicial cuando el motivo de la 
controversia verse en la defensa de los derechos del consumidor, que en base a la 
Sección tercera del Capitulo XIII, se establece el procedimiento arbitral en donde la 
Procuraduría Federal del Consumidor podrá actuar como árbitro cuando los 
interesados así lo designen y sin necesidad de reclamación o procedimiento 
conciliatorio previo (Artículo 117 de la Ley Federal de Protección al Consumidor). 

El Comercio Electrónico por su naturaleza misma, facil~a a las empresas y entidades 
gubemamentales27 el desarrollo en sus actividades, ya que en las compraventas y en 

21 Hasla este momento, la Ley Federal de Adquisiciones de las Entidades Gubernamentales, no hace 
ningún tipo de senalamlento que permita al sector público, entre éste y et llcltado, con toda la mecánica 
que ello Implica; .realizar sus adquisiciones mediante el empleo de las nuevas tecnologlas. 
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su caso adquisiciones internacionales que se hagan a través de este medio, se facilita 
Indudablemente la contratación. 

¡ji Desventajas: 

Quizá la más importante y la que más peso tiene es la que se refiere a la falta de una 
cultura global en cuanto al aprovechamiento, uso y empleo de las nuevas tecoologlas 
en la vida diaria y comercial de las personas. Por otro lado, es indudable la existencia 
de la mala voluntad de algunos individuos que atacan la asiera jurldica y la seguridad 
de los usuarios de estos medios. 

Por otro lado; al menos en México existe una falta de regulación de varios aspectos 
que en suma son esenciales para el buen funcionamiento del comercio electrónico y la 
proteccl6n de los Intereses de los usuarios tanto de la Internet como de los actos 
jurldicos que se llevan a cabo por este medio. 

Hasta este momento he analizado varios puntos fundamentales de la contratación 
electrónica y propiamente de lo que es la compraventa a través de Internet. A efecto de 
poder dar una conclusión a este Capitulo considero que esta oportunidad que la ciencia 
y la tecnologla nos ha dado en este nuevo milenio que empieza, lodos los seres 
humanos debemos aprovecharlo y no pennitlr que la apatla combinada con la falta de 
cultura nos restrinja aprovechar este gran descubrimiento en las CO!runlcaciones y la 
lnfonnación, que como Sd ha visto a través del uso de Internet se pueden lograr 
acciones Inimaginables. Lo único que resta por hacer en todos los ámbitos que se 
conjugan dentro del desarrollo de Internet, es quizá dedicarte una mayor atención por 
parte de todos los sectores que Intervienen y principalmente en el área del derecho, por 
que Internet. es ya una realidad que dla a dla va en avance y diflclmente podrá ser 
paraliZado su evolución. 

SI bien el presenle trabajo recepdonal no .. ,... aoln - cueslón por hlllrH de un tema del onlen del 
Derecho Admlnlslralvo, cOl1lldero qua es de 1Jf811 inportancil Yll que con la ayuda de i. nu8'111a 
tecnologlas en la regulaci6n de las adquillidonea del__,, p(lblco aa eellrla en -de lograr una debida 
"Bimpilcaci6n" en esla adMdad del Eslado. 

157 



"CAPITULO QUINTO" 

"LA FIRMA ELECTRÓNICA" 

"Julio Cesar recunió a cierla escritura en clave 
para evitar que sus enemigos se enteraran del 
contenido de sus mensajes"' 

1. BREVE RESEÑA HISTÓRICA: 

Hace miles de años, el Hombre comenzó a comunicarse con sus semejantes mediante 
un sistema estructurado de signos llamado lenguaje. La escritura, entendida como 
representación gráfica de algún lenguaje, surgió para poder conservar y transmitir los 
mensajes, permitiendo comunicar Ideas sin necesidad de una interacción directa entre 
el emisor y el receptor. En muchos casos emisor y receptor son el mismo individuo, 
pues la escritura se empleaba -y aún se sigue empleando- para complementar nuestra 
propia y limitada memoria. Pero a veces el emisor también queria proteger sus Ideas 
de la curiosidad de los demás, y surgia la necesidad de asegurar que el mensaje sólo 
iba a poder ser interpretado por ciertas personas. Había nacido la Criptografía2• 

Estos tiempos actuales nos obligan a simplificar las cosas dia a dia; es necesario 
implementar nuevos recursos que hacen nuestras labores más dúctiles sin necesidad 
de que muchas veces nos percatemos de ello. .• ·;. 

De esta manera la encriptación y la criptografía obedecen a las necesidades actuales 
de esta sistematización de firmas . 

• , CONCEPTO DE CRIPTOGRAFIA: 

La criptografia no es una acepción nueva; partiendo de la idea de que la criptografia es 
la parte de la criptologia que estudia corno cifrar efectivamente los mensajes y a esta 
corno el estudio y práctica de tos sistemas de c~rado destinados a ocultar el contenido 
de mensajes enviados entre dos partes: emisor y receptor. 

1 Varios siglos después que la ciudad de Esparta, Julio César desarrolló su propio mecanismo de 
codificación de mensajes, un método que ha conservado el nombre de su creador hasta nuestros dlas. 
Este algoritmo conslsUa en la sustitución de cada letra por la que aparece tres posiciones a su derecha 
en el alfabeto, asl la A se convierte en D, la Ben E y asl sucesivamente. 

2 Criptografla: del vocablo latino Kriplós: oculto, y grana: escritura. 
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~' HISTORIA: 

Bien es cierto que en muchas ocasiones podla ser suficiente con que et mensaje 
estuviera escrito para que resultara Indescifrable, ya que la mayorfa de la gente era 
sencillamente analfabeta. Pero si el texto era lo suficientemente valioso, siempre se 
podla contratar a alguien que dominara la lengua en la que estaba esalto el mensaje 
para que nos revelara su contenido, asl que habla que emplear métodos més 
sofisticados. 

Una de las primeras técnicas criptográficas de las que se llene noticia era la empleada 
por Esparta en el Siglo V antes de Cristo. Para establecer comunicaciones mlitares, se 
empleaba un papiro alargado en fonna de cinta y un bastón llamado "escitalo" (ver 
figura). El papiro se enrollaba en el bastón y se esaibla el texto a lo largo de éste 
último, de forma transversal al papiro. Para poder leer el mensaje, el destinatario 
necesitaba un bastón con el mismo diámetro. 

Podemos senalar que desde tiempos del Imperio Romano los Emperadores signaban 
con su seno anular 1us dea"etos y proclamas que expedlan. 

Posterionnente, y en épocas más actuales, las empresas comerciales recurrlan 
continuamente a unos liblOs Impresos con claves en que existlan una gran variedad de 
frases, cada una precedida por un solo vocablo; por ejemplo •TROPO": 
'Recomendamos vendan la men:ancla lo antes posible~ por lo que la empresa que 
mandaba esta inatrucdón se concmaba a c:ablegreflar únicamente el vocablo "TROPO, 
a sus corresponsales, y éstos no tenlan més que buscar dicho vocablo en un Instructivo 
'secreto' para descifrar et mensaje. 

El "CMindro de Saz.arles" 18 utizó en la Segunda Guarra Mundlal para facltar las 
comunicaciones 58C1818s entre las Potencias del Eje este lnsU\lmento era muy 
parecido con el "Bastón EICilllo," pero que en vez de un papiro, el cuerpo de este 
instrumento estaba eooformado por una serie de discos que contenlan un alfabeto 
cifrado. 

Consecutivamente, y como ya lo vimol en su momento, en la época de la Gueml Fria 
en los anos sesentas, el gobierno norteamericano tuvo la necesidad de crear un 
sistema de comunlcaci6n casi Invulnerable al espionaje de inlllKVencl6n de mensa¡es, 
debido a esto, y con la ayuda de la lntellgancia mlNtar de ID& Estados Unidos, se crea lo 
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que se conoció como ARPANET, primer predecesor de la Internet, y que se basa 
principalmente en la encriptaclón de mensajes. 

Pero ahora bien ¿cómo as que funciona la cliptografia an Internet? 

El protocolo princlpal por el cual se transmite la Información que viaja por la red TCP/IP, 
(Transfer Control Protocol I Internet Protocol) no ha variado en su esencia desde la 
craación de Internet. Esta lnfonnación se divide en paquetes més pequel\os a los 
cuales se llama datagramas. Estos datagramas son enviados por la red sin ningún 
orden especifico. Asl cuando se eovla un mensaje que contenga, por ejemplo, las 
letras ABCD; éste sa dividirá en cuatro datagramas, cada uno con una letra. Estos 
datagramas viajarán da modO Independiente, para luego recomponerse en la 
computadora de destino, sin que el receptor final pueda saber qué ruta tomó cada uno 
de ellos. Sin embargo, ninguno de estos datagramas esté ancóptado y cualquiera que 
los toma en su mconldo puede leel1os sin problema. 

Aqul as donde entra la crlptograftll o encrlptlc:l6n para salvaguardar los Interesas 
jurfdlcos an diversas situaciones como el derecho a la confidencialidad, a la Identidad, 
la ~bertad da expresión, y sin IUgar a dudas an las relaciones del comerdo electrónico 
en linea. 

Todo parta de la idea de encontrar un sistema en donde los datos comerciales y 
financieros puedan viajar de un modo seguro por la red. A asa sistema se le ha lamado 
SET (Secura Electronic Treneect:lon, o Treneaccionea ElectrOnlcae 
Segurae)3 y funciona cuando en la compraventa a través de Internet, el pago se 
hace mediante tarjeta de créc:frto. 

El SET, as un sistema de criptografia basado en el mecanismo de lave pública y en el 
cual participan las més ifT1>ortantes compalllas de tarjetas de cr6dito en el émblto 
mundlal (Visa, Master Carel y Amelican Express) y varias de las pllnclpates empresas 
de la lnformétlca (Microsoft, IBM, Netscape, entre otros). 

Esta programa de acuerdo con la laglslación lntemaclonal asl como la de cada pals 
qua ha adoptado ciertos protocolos de seguridad en su legislación Interna en cuanto a 
la transferencia segura de datos, cuble tres principios béllk:ol exigidos en el comercio 
an linea cuando el pago se haCe mediante tarjeta de ccédlto: 

1. Que la Información transmitida sea confidencial. 

2. Las transacciones que se llaven a cabo con total'lntegrldad, es decir sin pérdida de 
datos. 

' Para mtls ahondamiento el ~. oollllltllr el C8plulo 111 "ANTECEDENTES CONCEl'TlJAUlS Y 
ANAUSIS DE T~IMNOS rtcNICO - JURIDICOS.", 4).· "Comeldo Eledr6nlco", b).· 'T1M11ccl6n 
Segura Electrónicll (Secure EletclrOnlc Tni-cllon)'; del ~ lnlbejo. 

160 



3. Autentificar e los tarjeta habientes y a los comerciantes. 

Con el empleo del programe SET participan cinco actores, cada uno con sus funciones 
bien definidas: 

1. Et eml10r, que en esta caso es la instltucl6n que entrega le llamada tarjeta de créd~o 
electrónica. Suele ser un banco. 

2. El tarjetahablente, es la persona que dispone de la tarjeta electrónica para realizar 
transacciones. 

3. El comerciante, es el que dispone de un sitio Web pare realizar ventas en linea. 

4. El pagador, es una institución que recibe del comerciante el certificado de pago que 
certifica la transacción entre el comp!lldor y el vendedor. La cámara de compensación 
o geteway, es une Institución que se encarga de procesar el pago al comerciante y 

5. La autoridad certificadora, que son instituciones encargadas de generar las Haves 
públicas y privadas de cada uno de los miembros del sistema. 

Para realizar una transacción en linea con la opción de pago mediante tarjeta de 
crédtto, se requiere del siguiente proceso: 

:;.. Que el comprador tenga una tarjeta de crédtto electr6nlca debidamente certificada por 
el banco emisor. Esta tarjeta contiene la Identidad del usuario, su lave pública e 
Información sobre su aienta. Todos etto8 datoe ..Un encrlptadol4 en fonnl de un 
certificado que n único por clda tlljetlhlblente. 

En este sentido, las "Regla• a "' que Halrin que SUJefarse In lndtuclonea de 
Sanca Afdlllpte en ,. Emlll6n y Optnctdn de 181 Tlr/8'81 de Crfdno Sancarla1•, 
publicadas en el Diario Oficial de la Fede!lci6n el dfa 18 de diciembre de 1995, y 
modificadas por resoluciones los dfu 19defebrero, 17 de julio y 27dediciembrede1998, 
establecen en la REGLA SEGUNDA que: 'Las taljetas de crédito se expedlrén siempre a 
nombre de una persona flsica; senin fnlnlnsfel1bles y deberén contener: 

' Encriplar es, dicho llimplemenll, ...,_r o •- c6dlgoe de cerecl9res - y dlnldoll, 
danotnklmoa "atreem' p11111 prolagef 111 inlarmllcl6n medillnle llcllas de clfplog111lla,de mene111 i.t que 
al manuja no lenga Mnlklo mlel*9 M .... nnamllando y eolo puede Mr decodllc8do o 
dasencri¡údo cuando llague a au dealno. Javier Jljlna, R-111; "Sob!ll lll lmproc:edanclll de Ceneulllr 
Legalmente lo8 Conlllnldoa de lnlamal" "Ollecho di 111 Allll Tecnologlll'; unt1 publced6n de Elludlo 
Mi116, Ano XI, No.131;julo 1899;BuenoeAiea,Alganlna; peo. 10. 
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d).- El nombre del titular y una muestra de su trma Ylsual o codll!Udl 
electrónlcemente, ... 

Por su parte dentro de las mismas Reglas, se establece en el segundo pámllo del 
siguiente numeral, le posibilidad jurldica de realzar el pago mediante el empleo de 
tarjetas de crédtto en las compraventas a través del teléfono y por Internet; 81 8ellelar 
que: •con base en el contrato de apertura de crédito, la lnstituci6n acraditante podnli 
obligarse a pagar por cuenta del acreditado, las ordenes de compra de bienes y 
servicios que el tarjetahablente solicite, telefónicamente, o por 1lgune vl1 electr6nlcl, 
a sus proveedores, siempn1 y cuando los bienes adquiridos sean entregados en el 
domicilio del propio tatjetahabiente o en el que éste Indique'. 

;. Cuando el comprador decide realizar una compra, este deberé llenar el formulalio 
dentro de la página web y lo filma usando su clave privada. A este pedido le adjunta su 
certificado. Luego genera una Rave DES al azar con la que encripta todos estos datos. 
Luego necesita ubicar la finna pública del comerciante, que le serviré para encriptar la 
llave DES5

• 

:l> Asl, el comerciante reci>e dos mensajes encrlptados: uno de una firma DES que 61 
podrá descifrar pues fue generado con su firma pública y otro que contiene los datos 
del pedido, que decodificará usando le finna DES que desencrlptó con su firma pl>lica. 

'La aparición de las computadora y111 lncrelble caJ*ldad da rxoc-mlenla hizo que 111 ~
hiciera d~lal. En 19711, IBM d-rrollo un Mlermi criplognHoo denomNdo DES (Oai. Encryplon 
Standard), que luego fUe lljJIUbado por la Ofk:inll de EllaOO.rlzaclófl de k>I EDlos Unidos. 

DES aa btisa en complicadoalilll1111e1 mnmffcos de sullluclón yHftlPOllclón, loscu.._"-nque 
sea 1>1rticulenneme dlflcl de romper. Sin emblllgo, DES depende de que llllllo el que wwfll el mt!Wllje 
como el que lo reci>e conozcan la drle oon 111 cuail rue enc:ñpllld1 y en elle Hntldo sa pmrwce ll '91tme 
usado por los espari.nos, que nteeWbln tener el clndro oon el cual sa hebll codlllcldo el llldl> Plf1I 
poder leerlo. En el cwo da DES 11 "l:llndro" 1e 111 denomn• "llllvll". Le ~ de eell lllV9 wt e 
depender de 1u i.111111o. Cu1ndo lllnemos un me-Je dhdo ti.y un n<imero "n" de polllilidedel de 
descubrir la llllve con la cu11 u ~- Aal, 111 conllllbillnd da une llmll depende d• que - n6menl 
'n' an i.n 1Koque 1 un lllllcanle lelomedemnlldollempo probar toda 111 podlllcMdee. Un1lrmlde 
56 btts es ectuelmenlt el llandlrd 1n DES. Para leer un nie,..je dlrado con DES 81 l--.lo Ullrlll 
misma fitma con la cull 11 encripl6, lo cu1l lo hice poco pr6dico e lnleguro en el C890 d1 n"9CCill,.. 
comeráales W1ualaa, pocque la propil lava deberfl llentmlne por medlol eledldnloos. 

Para resolver eete problem1 1e Cl"6 111 atp1Dgr1111 de llrm• plbllcll. llljo eele t9ltlM mtln doe 
t1rm11: una priv9d1 y otra pOblca. Cull\do A quleni l!Wllr un meMl)e 1 a, la IOlclll 111 lnnl pGblce 
(que como au nombnt lo Indica puede 11r oonocida 110f lodo 11 mundo), Con r.1nn1 pilbllce A .... el 
mensaje y lo envlll 1 B, que luego procede 1 daldrlwto 1flllc'nclolll 111 1111111pdndl,qu1nodebedlr1 
conocer 1 nldll. Le venlll]I de etlt mtlodo 81 que no requiere qui lllllbl9 flll\BI -- 111 lrml 
privadl o como• le h1 hntldo ~rd. {Rlfentne11 lomad1 de la plgln1 w.b W!IW kdp!opo!!s wm>. 
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l> Posteriormente se sigue el mismo proceso, pero entre el comerciante y la cámara de 
compensación para completar la transacción. 

Ahora bien, nos surge una interrogante, ¿Por qué es importante la criptografia en 
Internet?. Por la sencilla razón de que sin el uso de este sistema no serla posible la 
seguridad en las transacciones de comercio electrónico en todos sus sentidos, ya que 
como se ha venido analizando, la confidencialidad en los datos que se anexan no 
solamente existen en el momento del pago, ya que tal protección se da desde el 
momento mismo en el que se acciona el derecho de prestación del servicio de Internet 
al ingresar la clave prM!da o password, que sin ella simplemente no se podrla navegar 
dentro de la red de redes. 

Pese a toda la protección que envuelve a las diversas acciones que se generan dentro 
de la Internet es cierto que existen ciertos factores de desprotección pero que cada dla 
tienden a Irse superando con ayuda de la tecnologla y el derecho. 

2. CONCEPTO DE FIRMA 

Desde tiempos inmemoriales, a existido por el ser humano el interés por atribuirse sus 
obras y acciones; de hacerse "auto~' de cada vestigio que va quedando a su paso por 
el mundo. De esta manera, los habitantes de la Prehistoria, ya plasmaban sobre las 
paredes de sus viviendas, signos distintivos propios o de su comunidad. Conforme fue 
avanzando la humanidad, siguieron siendo frecuentes los dibujos y slmbolos en las 
sociedades más avanzadas. 

Es interesante por citar un ejemplo, como ya en los inicios de nuestra era, los cristianos 
para ldentWicarse entre ellos y asl evitar ser apresados por los romanos, se reconoclan 
mutuamente plasmando uno de ellos en la arena con su báculo, la miad de un pez, 
slmbolo de la cristiandad; para que fuera completado el dibujo por su Interlocutor en el 
caso de ser cristiano, y asl ldentWicarse. 

De esta manera, en la Roma antigua, la Manufirmatio o ''firma con la mano', conslstla 
en acto protocolario en el que leido un documento por su autor, éste pasaba su mano 
por el documento en actitud de juramento para posteriormente es1ampar su nombre, 
signo o sello; seguido de esto, se procedla a hacer lo mismo por los testigos6• 

Ahora conviene hacer la conceptualización de lo que de modo general, se entiende 
como firma autógrafa: 

"Es el conjunto de signos o caracteres distintivos de propia mano, que identifican la 
autorla o el acuerdo de una persona respecto de alguna obra."1 

6 Al:osta Romero, Miguel y lira Luna, J¡jeta Areli; 'f.klevo Deredio Mercarlil" Clp. Cl. ~. 538. 
7 Concepto pro¡jo del altor del presente lrllbiljo. 
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La Real Academia de la Lengua define la finna como: "Nombre y apellido o tltulo de 
una persona que ésta pone con rúbrica al pie de un documento escrito de mano propia 
o ajena, para darte autenticidad, para expresar que se aprueba su contenido o para 
obligarse a lo que en él se dice". 

En el Vocabulario Jurldico de Coutoure se define como: "Trazado gréfico, conteniendo 
habitualmente el nombre, los apeAldos y la rúbrica de una persona, con el cual se 
suscriben los documentos para darles autorla y virtuaHdad y obligarse en lo que en 
ellos se dice". 

CARACTERISTICAS DE LA FIRMA 

De las anteriores definiciones se desprenden las siguientes caracterlsticas: 

o ldentificalíva: Sirve para Identificar quién es el autor del documento. 

o Declarativa: Significa la asunción del contenido del documento por el autor de la llnna 
sobre todo cuando se trata de la conclusión de un contrato, la finna es el signo prirq>al 
que representa la voluntad de obligarse. 

o Probatoria: Permite Identificar si el autor de la firma es efectivamente aquél que ha sido 
identificado como tal en el acto de la propia firma. 

ELEMENTOS DE LA FIRMA 

Hemos de distinguir entre: 

./ Elementos fonnlln: Son aquellos elementos materiales de la filma que estén en relación 
con los procedimientos utllzados para firmar y el grafismo mismo de la lima. 

La firma como signo personal: La llnna se presenta como un signo distintivo y 
personal, ya que debe ser puesta de pullo y letra del firmante. Esta 
caracterlstica de la firma manusaila puede ser aimlnada y sustltulda por otros 
medios en la firma alactrónlca. 
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El an/mus signancll: Es el elemento intencional o Intelectual de la finna. 
Consiste en la voluntad de asumir el contenido de un documento, que no debe 
confundirse con la voluntad de contratar . 

.; Elementos funclonalu: Tomando la noción de firme como el signo o conjunto de signos, 
podemos distinguir una doble función: 

Identificadora: La firma asegura la reladón jurkllca entre el acto firmado y la 
persona que lo ha firmado. La Identidad de le persona nos determina su 
personalidad a efectos de atribución de los derechos y obligaciones. La finna 
manuscrita expresa la identidad, aceptación y sutoria del firmante. No es un 
método de autenticación totalmente fiable. En el caso de que se reconozca la 
firma, el documento podrfa haber sido modificado en cuanto a su contenido -
falsificado- y en el caso de que no exista la flnna autógrafa parece que ya no 
exista otro modo de autenticación. En caso de duda o negación puede 
establecerse la correspondiente pericial caligráfica para su esclarecimiento. 

AutenUcación: El autor del acto exp111sa su consentimiento y hace propio el 
mensaje. 

ASPECTOS LEGALES 

La firma aaedita la sutoria del documento suscrito normalmente al pie del mismo y 
representa la formalización del consentiTllento y la aceptaci6n de to expuesto, y ea por 
tanto origen de derechos y obllgaclones. De Igual ~ra. La firma sera véllda siempre 
que no sea falsificada o se haya obtenido con engallo, coacciones o de cualquier otro 
ilícito proceder. 

Me refiero a la firma autógrafa por que de esta podemos Interpretarla en un sentido 
amplio para con las demés clases de finnBS que únicalMllte derivan unas de otras en 
razón del medio o la manera por 11 cual se~· 

Por lo demés el maestro Acosta Romero en su citado libro "Nuevo Derecho Mercantil", 
hace un completo estudio referente al anéisis de este tema, y resulta sumamente 
Interesante la ctaslftcación por lo que hace a los distintos ~ de filma; por to que me 
permito hacer la tra~ textual de esta parte de su obra: 

"Existen divetsas clases de llnnas: 

a. Autógrafa; 

b. En fllcSfm//; 
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c. ~nlca; 

d. De ta persona ffsica; 

e. De ta parsona jurldica colectiva (a través de sus órganos de 
administración y repmsentaclón); 

f. Con lápiz o con tinta; 

g. Con otros tnstromentos de escritura y 

h. La limia electrónica."' 

Como deliberación a esta claslficación, se puede decir que, de un tipo de linna se 
desprende otro; por ejemplo: 

En lo que respecta a la clasificación de 'finnll autógrafa", dentro de ésta se 
comprenderian la clasificación de la filma mediante 'lápiz o con tinta• y 'oon otros 
tnstromentos de escritura~ toda vez que estos etementoa solamente pueden fUncionar 
mediante el puno y letra del propio autor. De manef8 lndistintl y sin considerarse 
exclusiva de esta clasificación se puede conslderBr que las fimas atribUlbles a las 
'personas físicas' y 'a las 'personas jurldicas colectNas' pertenecen a tal clasllicaclón, 
sin mermar puedan ser realizadas mediante cualquier medio mecénlco como el 
facslmll, o cualquier otro medio electrónico, h'lduslve dll enalptadón. 

Ahora bien, en cuanto a la clasificación de la 'firma mecánica' en esta se comprenderla 
la 'firma realizada por medio de facslml" y de alguna manera la firma electr6nica con 
las particularidades que conlleva. 

Una vez hecho este razonamiento, procederé a hacer una cla11ficac16n propia da lo qua 
se entiende como tipos de firmas: 

1 Op. cit. p6g. 539. 
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Desde este parámetro, podemos ver que las firmas electrónicas tema que nos ocupa, 
son una especie dentro del campo de las frmas producidas a través de un medio 
mecánico o magnético y de las cuales procederé a realizar un somero anéllsls en el 
siguiente punto. 

3. DIVERSAS ACEPCIONES DE LO QUE ES LA FIRMA ELECTRÓNICA: 

Por firma electrónica entendemos "un •onldo ellctrónko, •lmlJolo o proceumlenflD 
lógko edjunfltJ y ••oclldo con un~"°· 1dopfado o 9jKutado por una,,.,_ 
con ef 1nlmo de nm11r un registro . 

Para Del Peso Navarro "•• una .. ,,., d#gllal rlfJl'NMtadl por una cána di,,,,. 
que H ceflCflriZ1 por •er •ecretl, fllcll de reproducir y de reconocet; dltkl de 
flllsltfcer y cambllntt .,. flmcl6n del mMll,/e y M función del tiempo, cuya 
utillz1cl6n obliga 1 11 1parlcl6n de lo que denomln• f'wdltllr#o electr6nlco o 
telem4fico que ..,.. c1paz di Wrlffcar la llltallflcldld de /o8 documemos que 
cfrculln 1 tnlvú di 11• llRH• de comunlcacl6n, 1/ tener no •ollmente un• 
form1clón lnfonnffc•, sino tllmbltn Jurldlcl.,1º. 

O como "el con}unlO dfl dlto•, .,. l'onnl electr6nlc1, ljlnoa 1 0'108 ditas 
electr6nlcos o ••oclldo• ftlncloneltMtll8 con ello•, utilizados como medio Hrll 
ldentlflClr formalm1nte 1/ aulOr o 1/o•1uto1U del documento que la recoge."11 

El pñmer concepto de verdad resulta ser muy novedoso y previsor para lo que en un 
Muro pueda consklerarse como finna electrónica, ya que prevé la posibilidad de 
considerar como firma electrónica aquéla que sea generada a través de sonidos. 

Estos conceptos me permiten poder dar a conocer lo que a ml juicio considero como 
los distintos tipos de firma electrónica que existen en nuestro pals y que a conlinuaci6n 
desailo: 

A) LA FIRMA ELECTRÓNICA A TRAVÉS DE FAX: 

SI bien el fax podña conslderam como un simple medio de transmisión de dalos, y no 
de almacenamiento de eHos, nuestra teglslaci6n te da un tratamiento especial a la 
contratación que se hace a través del uso del fax; de esta manera recon:lemos lo que 
establece el Artk:ulo 89 del Código de Comercio: 

'WORLD INTEUECTIJAL PROPERlY ORGANIZATION (M'O), 'lnllmlllionail Conl'el9nce on DilfxU 
Resolullon In Eleclronic Commerce'; Genev11, Nowmber 8 & 7, 2000 lor lhe CPR 828 E-COMMERCE 
INITIATll/E; AppendlxTo !he CPR Globlll E-Commen:e c:ornmim.nt pege 13. 
"PESO Nf<VARRO, Emlo dtl, "R-iuc:i6nde contlclol en ellnlen:llmblo eleclrónlco d• documerb", 
en AmlJflD jurfdlco de 111 llcnologlu d9 111 lnlormllci6n, Cllllderno9 d• Derecho Judlclll, Escuela 
Judicllll/Con8eJo Gt!Mraldel Poder Juclclll, Madrid, 1119, pligl. 1111 • 245. 
11 Proyecto de Ley Eepellole de Flnnll Elednlnica 111911. 
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"En tos actos de comercb podrán emplearse los medios electtón~. ópticos o 
cualquier otra tecnologla. Para efecto del presente Código, a la Información generada, 
enviada, recibida, ateh/vllda o comunicada a través de díchOs medios se le ctenomlnanl 
mensaje de datos.• 

Partiendo de la idea de que et mecanismo utiizado para la flfTlla digital debe ser 
criptográfico, ya que lo que se desea es proteger la Información en el documento que 
avala, en tel supuesto se Incursiona en el campo de la criplogralla. 

De esta manera, una conlratación que se realice mediante el uso de un fax, solo podré 
considerarse como firma electrónica si la legislación aplicable le da este trato ya sea de 
manera interpretativa o expresa al propio documento. 

En este orden de Ideas, técnicamente no podrá denominarse corno una l!nna 
electrónica aquella que se sustente dentro de un fax; ya que, una de las cuaidldes 
esenciales para que tenga caractaristicas de lima digital, es que esta no 1e1 
fácilmente falsificable por un tercero; es decir que existan garantias que permitan que 
la firma pueda ser creada sólo por una sola persona y no por olra; cosa que en el faX 
no es posible brindar tal protección ya que no se basa en los principios de la 
encrtptación'2• Ahora bien, legalmente y aboc6ndonos a to que sellala nuestra 
legislación el fax como documento en si, y la Información en et sustentada; tiene todos 
los efectos legales a fin de tener por vaidos los acuerdos de las partes. 

B) LA FIRMA A TRAVÉS DE LA PI.ANTILLA ELECTRÓNICA: 

Este sistema también es reconocido corno "scanner de finna• o 'a"&dl digitalizaei6n de 
tarjetas" y consiste en que mediante un lépiz óptico conectedo a una computadora y 
mediante el uso de un programa, el algnante de 111 docllmento (credencial electrónica 
de identificación, tarjeta de Clédito, cheque, etc.) sobre 1118 plantita ref)f"Dduce 

" Aunque el tratadilta Ple119 Catal6 detlende en au 8rtlculo tlulado '&c:tlDs y Fhn• ~· • 
confiabilidad de - medio para auatenlllr un 8CUerdo de 'IOlunlmdn, beMndoN en un redl* lllo de 
la <:Amara Comercial de la Corle de c ... ci6n F11ncnuobreW1e "Mli6ndeCÑdll>proW>nel',cuya 
eclll de eceplaclón, según la ley Dlllly de 1981 ....,,,,. "" *"9 ._ "'NI * w 
"""'dq wgcdrp. por lo que la llOciedld demandede canllll6 •~por pego del bllleo, 
alegando que: • .,....,,tvprmM#dopaull!lncono..,... ..... " ! m•lu.LllCorle 
de Douel rechazo ata o1Jjeci6n, luego la QOlta de Cned6n ~ el recul'IO lnlelpulllO por la 
Cémare de ApellClones en 16m*!oe culdldoellmenlll ponderedos: 

'Pero, letWndo en clMllhl que el ••ctfo c:onalfuy9, en loa #nnlnol dfl llffc:ulD e de le t.ey del 2 dt 
enero de 1981, el ect. de 8Cep/ecl6n de le •••illn o dt 11 ,......,,, dt 11111 •allln dt c:t*9o 
prolsalonel puede estw NNblecidlJ y COllH1Vldll 1olHw IDclo IQPOlfit, tdllo porllll, puedo que IU 
/nlegrldtd y 111lmpulebl/lt»ddeIUconlwNdo11 ató dNlgrleci> h8n fido~. O llO h .. llrlo 
l9fthda1" (C.aa. Com. 2·12-97: D.1998. 11111, note D/tWR. MMln; JCP, E, p. 118, nin T.~}" 

Calllbl, Pie119; 'Eacrb y Finnea Electónlcol", elllculo publlcedo en 'DERECHO DE LA ALTA 
TECNOLOG!A' ano XI, No. 131julo111119 lklenoe AIM, Argentina, 191111. pag. 18. 
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"virtualmente' su firma que aparecerá en la pantaUa de la computadora; esto, con un 
alto grado de semejanza a lo que seria una flllTl8 autógrafa sobra papel. Una vez 
plasmada la f11111a, mediante el uso del programa en la computadora; se procede a 
Imprimirla sobre el documento en que quedará asentada. 

SI bien la finna que se crea mediante el uso de este sistema podrla considerarse como 
una finna autógrafa, a partir del principio que se genera del pullo y letra del stgnante, 
es indudable et hechO de que et medio por el cual se genera es totalmente eleclr6nk:o 
recibiendo altas oonnoladones de virtualidad. Debido a esto, es que en lo personal 
considero que las linnas que se generan a través de este principio son una especie de 
firmas electrónicas, sin qua elo implique et uso de la encliptad6n y la cr1ptografla. 

C) LA FIRMA A TRAVÉS DE NIP (NUMERO DE IDENTIDAD PERSONAL) 

El origen y qulZl\ et principal parámetro leglslaUvo sobre la firma electrónica en nuestro 
pals lo encontramos en lo que los usos y prácticas bancarias le han denominado NIP. 

El NIP o también conocido como 'Número de Identidad Personal', su acepción legal y 
uso se basa primordialmente en las funciones de la Banca Eleclrónica. 

ConfOmle al Articulo 52 de la Ley de Instituciones de Crédito, estas Instituciones 
podrán celebrar con su público usuario mediante el uso de equipos y sistemas 
automatizados, estableclenc:lo en los contratos respectivos las bases para detenninar: 

1) Las operaciones y servicios ruya pnistación se pacte; 

11) Loa medloa de ldwlfffk:aclón del usuarfo y In ruponallllldadu 
conNpondlenfU a su uao, y 

111) Los medios por los que se haga constar la aeación, transmisión, modillcaCi6n o 
extlnción de del1IChos y obligaciones Inherentes a las operaciones y servicios de 
que se trate. 

El uao de loa medios di ldenflflc«ldn que•• .. ~n contonne a lo ptevlfto 
por .... Attlculo, en audlllcl6n de la IJmla •ufdtrdt pnxlucW loa miamos 
~ que lo leJl'N OIOf¡¡lan 8 loa doclll!MlllOI c:on9aponcffM.. y, en 
conaecutnCla, Nndtfn el mismo valor prolJatorlo. 

Como lodo lo Innovador, el objetivo primordial de la Blnca Eleclnlnlca es facllltar 
muchas de las op9111cionel que realiza la Banca Múliple con su público ulUallo a 
través de un l8IVicJo méa alladlvo y ellciante. De uta manera, los lllVlclo• de nueva 
generadón que proporcionan los Bancoa son pMclpllrnerQ, el emplea de Cljero• 
autométicos en vez de personal de cajas o Ejecutlvol de Cuenta, 11 conftdenClalide y 
seguridad de efectuar opeiaciol 111 desde la comodidad del hogar del cuenta habiente a 
través de servidos telefdnlcol o de Internet; de Igual manet11 la oporllllklad que ofrece 
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la Banca a sus usuarios con actividades empresariales para la consulta y asesorla en 
el manejo de sus finanzas; toda la tecnologla de la encriptación para la expedición de 
tarjetas de crédito; etc. 

4. ELEMENTOS DE LA FIRMA ELECTRÓNICA. 

Básicamente son los mismos elementos que componen el concepto de la flnna 
manuscrita, aunque da este tipo de firma resaltan tos siguientes: 

@ I• •utentlflc11elón, 

@ I• lnfegrld8d, 

@ ,. fecha, 

@ l•ho,.y 

@ I• recepción, a través de métodos criptográficos aslmélricos da ctave 
pública (RSA, GAMAL, PGP, OSA, LUC, ate.). 

conceptos que permiten los siguientes parémetros: 

INAL TERAB/LIDAD". signlliea que la Información no se puede alterar cuando la ml&ma 
es almacenada. La firma digital no impide que la Información se altere, sino qua detecta 
si esta ha sido alterada. 

PERDURABIUDAD: significa que la lnformectón perdura en el tiempo y as una cualidad 
del medio de almacenamiento. La Información que perdura en el tiempo debe ser 
archivada en un medio perdurable. 

1) FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA: 

Para podar hablar da lo que es aste tema, antes debemos hacer un pequello anélill& 
de la manara en la que se ganara este tipo de firma. 

Todo parte del heeho de que las firmas electlónlcas consisten b6llcamanle en la 
aplicacl6o da algoritmos de encriptacl6n a los datos, de esta forma, sólo serán 
reconocibles por el dasUnatano, al cual llderMs podré comprobar la Identidad del 
ramltanta, la Integridad del doalmento, la sutoria y autentillcaá6n, presBIVanclo al 
mismo uempo la conlldenctalklad; todo esto mediante lo que n ha denomi1ado como 
ci.w pllblkll y claw prlnda. 

En este entandklo, las claves públicas y las pñvadaa en su conjunto, se les conoce 
como "Slttwn• de Ctfptognlfa Alllllltrfca•. Ambas claves van asociadas y 18 
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complementan, de manera que aplicando la clave privada del emisor sobre un 
mensaje, y verificando éste por el destinatario con la clave pública de aquél, se tiene la 
garantía de la autenticación y de la integridad del mensaje. 

Cuando "A" quitire enviar un mensaje a "B", le solicita su clave pública (que como su 
nombre lo indica puede ser conocida por todo el mundo). Con la clave pública, "A" 
encripta el mensaje y lo envia a "B", que luego procede a descifrarte aplicándole su 
clave privada, que no debe dar a conocer a nadje. La ventaja de este método es que no 
requiere que ambas partes conozcan la clave privada. 

Las claves no son otra cosa que una combinación de letras y números, es decir un 
conjunto de bits, que a su vez constituyen un conjunto de ceros y unos (todo parte del 
concepto de sistema binario universal). 

La creación de una firma digital implica combinar los caracteres que conforman la clave 
privada del usuario con los caracteres del documento o infoonación a la que se quiere 
adjuntar a la firma. Este nuevo conjunto de caracteres obtenido a partir de la mezcla del 
documento I información con los de la clave privada, es lo que constituve la fnna 
digital. En dicha mezcla quedan comprendidos todos los caracteres que conforman el 
documento, incluso los espacios en blanco, de forma tal que cada combinación (clave 
privada mas documento, es decir firma) es única para cada documento. 

A fin de poder tener un mayor entendimiento de cómo es que funciona este sistema, 
me permito hacer la siguiente esquematización: 

"www.ace.esAndex.hdm/ 
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En este ejemplo, Juan dispone de un par de daves, una pública y una plivada que van 
asociadas. Una se utiliza como complemento de la otra y la otra como complemento de 
la una, es decir, lo que una hace la otra lo deshace y viceversa. La clave pública, como 
su nombre Indica, debe eer conocida por todo et mundo y, por tanto, todos podrén 
utillzana. Por otro lado, la clave privada, únicamente debe ser conocida por Juan y sólo 
él podrá utilizarla. 

Para el caso que nos OaJpa, el drrado, Carlos conoce 1a clave pública de Juan y quiere 
enviana un texto cWrado, de tal fomla que sólo Juan pueda leeno. Aunque un tercero 
dispusiera del texto cifrado, le Mria Imposible poder obtener el texto en claro (de fOIT11a 
legible). 

Car1os cifra el documeoto con la clave pública de Juan, conocida por todos, obteniendo 
asl el texto cifrado que enviaré a Juan. ~ste redile ese texto cifrado y, utilizando su 
clave privada, lo descifra otll8nlendo el texto original (en daro). (por lo que Ju1n 
utlllzali au cl1ve prtvadl medllnt. el uao o 1cceao de au p1nword de au e-mili) 

Utilizando esta técnica de cifrado, cualquiera que disponga de la clave pública de Juan 
podria enviana un texto cifrado, que sólo él podrfa descifrar con su clave privada. En 
suma, la clave privada es lmpreacildible para descifTar afptogramas y para firmar 
digitalmente, mientras que la cllve pública debe usarse para encriptar mensajes 
dirigidos al propietario de 1a dave privada y para verHicar su filma. 

Ahora bien, surge una lntemJglnte; ¿qué es la firma electr6nk:a avanzada y como 
opera? 

Una flllTla efectrónk:a avanzada es 'la firma efecWnlca que pennlte la ldentllk:aclón del 
signatario y ha sido creada por medios que 6ste mantiene bajo su exclusivo control, de 
manera que está lllnculada iinlclmente al mismo y a los datos a los que se ref11re, lo 
que permite que sea detectable cualquler modificación i.'terior de 6stos'14

; por lo que 
deberá eslar basada en un certillcado reconocido por una autoridad certillcadora. 

En este entendido, se describe lo anterior por el lfguien18 esquema: 

.. Ley Modelo Espaftola pa111 la Rlaulldiln ele la F"llllll Eltc:lr6nlca 11199. 
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Continuando con el ejemplo anterior, en el caso de la finna electrónica avanzada, 
Carlos conoce la clave pública de Juan y quiere recibir un texto finnado, de tal fonna 
que Carlos tenga la seguridad de que el texto, tal y como lo recibe, sólo puede haber 
sido enviado por Juan. Aunque un tercero intente manipular el texto, Carlos detectarla, 
al verificar la firma, que el texto recibido no es el mismo que envió Juan. Además, 
Carlos podría probar ante terceros que el texto que tiene en su poder ha sido enviado 
por Juan y éste no podrfa negarlo (no repudio). 

Juan firma el texto ublizando su clave privada, conocida sólo por él, y envia a Cartas el 
texto firmado. Carlos lo recibe y mediante la clave púbUca de Juan, conocida por todos, 
verifica que la firma del texto es cooecta. 

Además, para que la finna electrónica se considere como avanzada; esta debe de ir 
avalada con la Certificación de un tercero 18 debidamente autorizado para certificar las 
finnas electrónicas. 

b) SIGNATARIO; 

Antes de hacer un análisis mas detallado de lo que es la finna electrónica y sus 
diversos tipos, es conveniente hacer un estudio del signatario. 

"www.ace.es.lndex.hUm/ 
16 Tema del cual me referiré en su momento. 
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El signatario da una firma electrónica es tanto el autor de un documento electrónico u 
oferente del mismo, como al destinatario de tal lnfonnación. 

El signatario da una firma electrónica as en pocas palabras el autor de esta; es la 
persona física o jurfdlca colectiva que queda obligada y I o manlllesta su acuerdo en lo 
contenido dentro de un documento electrónico. 

Como se menciona, pueda tratarse tanto de una persona física que en todo momento, 
y an uso de sus facultades se oblga o manifiesta &u acuerdo respecto de todo lo qua 
se contempla dentro da un documento electlÓllico; y puede eer ooa persona jurldica 
colectlva, en aquél caso en el que un documento alectr6nk:o concerniente a una 
sociedad mercantil o asociación sea firmado por alguno de estos entes jurldlcos, a 
través de su representanta legal. 

Da astas caractarfstlcas qua dan origen a la fimla electrónica además se comprende al 
hacho da 'la información' o al aviso que hace al slgnanta da un documento de su 
elaboración; asto as, la firma electrónica hace la vaz de lndlcaCl6n de que se ha 
generado un documento electrónico y aste es puesto a la otra parte para su ratiflCllción; 
ya que cuando sa crea al documento e1ectlónlco por su autor, éste lo anvla a su 
destinatario a fin de hacer de su conocimiento la documentación, incluyendo tanto su 
eleva pública como la clave privada, elementos que i1tegran y dan forma a su filma 
electrónica; por lo qua al destinatario de ase mensaje lo recibe y automáticamente al 
dasencriptarto encontrará la firma da su slgnanta autor, que en todo momento será el 
oferente da la propuesta. 

De igual manera para el destinatario del documento electr6nlco opera su filma 
electrónica cuando asta recibe la propuesta del oferente, la analiza y emita su 
respuesta al autor del mensaje eleclrónk:o. 

La firma electrónica del destinatario quedará manifiesta dentro del acuse de recibo de 
la Información que haga saber al oferente, valiéndose del sistema de ancriptacl6n. 

e) DATOS DE CREACIÓN DE FIRMA: 

Son todos aquellos datos únicos, da los cuales el signatario puede valerse para crear 
su firma electrónica y qua lo idantif1CBn como el autor único de la lignatura electr6oica. 

Asl como en la firma ológrafa o autógrafa, el signatario puede allegarse de los 
elementos da escritura caligráfica que conllidera conveniente {slempre y cuando estos 
sean Indelebles y garanticen clarts pardunlbilidad) para estampa- 111 firma; en al caso 
de la firma electrónica, ti flandlrlo podnt IMctnt nltr di lol 1llflml1 
tltctntalcol M twlntlcta 11 ffll/rtdtd K lllffnllcldtd di 11 lfnnt Mcr6nlff. 
da tal manera que sean aceptados por los principlol b6slcol de la enalptac16n asl 
como de la legislacl6n ap11cable. Estos datos pueden ser códigos o claves 
criptográficas privadas, que al signatario utliza para crear la filma elaCtrónica. 



No obstante, en entornos criptográficos se considera a la finna digital con capacidad 
superior a la manuscrita, ya que no sólo comporta la autenticidad del documento 
finnado, sino su Integridad; o lo que es lo mismo, la certidumbre de que no ha sido 
alterado en ninguna de sus partes, debido a que opera la utillzadón de un secreto no 
compartido, lo cual es lo único que Impide que un tercero falsifique su finna. 

Es Importante destacar que la filma digital está ligada lntlmamente al documento digital 
que la origina y que junto a ese documento y al certificado de clave pública 
correspondiente, pennllen en conjunto, y de manera autosufidente, velillcar la 
Integridad del documento y la identidad del creador de la firma. 

Es necesarto expHcar los conceptos de seguridad de la criptografla antes de anaHzar la 
certificación de la finna digital en palllcular. • 

Se considera seguro a un criptosisterna si no es posible acceder a la lnfonnación 
enCfiptada o crear una flnna digital sin poseer previamente la correspondiente clave 
secreta. 

Por ejemplo, un criptos/stema es seguro si, utilizando todas las computadoras 
disponibles, no es computaciooalmente factible probar todas las claves diferentes 
posibles hasta hallar la clave sea'8la que corresponde. Este ataque a un criptoslstema 
se denomina 'de fllel7a btuta"17. La resistencia al ataque de fllerza bruta de un 
criptosistema utilizado para la flnna digital debe poder medirse en mies o mllones de 
anos. 

Es importante destacar que para que un mecanismo de finna digital sea confiable, no 
solo debe ser seguro el crtptosistema utiiZado, sino que también debe ser segura la 
implementaclón de dicho criptoslstema en software o haltlwale. 

Un mecanismo de finna digital deja de ser confiable si las personas compartln sus 
claves secretas de ftnna entre 11. Por ejemplo, et jefe con su secretaria cuando 6ste 
parte de vacaciones. Sin embargo la conclentlzecl6n 11 poslble, como sucede en la 
"ftrma por ausencia" en los documentos pllbllcos. 

d) DISPOSITIVO DE CREACIÓN DE FIRMA: 

Se trata de un programa o un aparato infonnátlco que sirve para aplicar los datos de 
creación da finna en el documento ellctr6nico que lo oatenta. 

17 Alfonso Joú AIW y Fttdellco .. 11119go DU Llnnes. Poder Judlclll di S.ntllgo del Estiro 
CArllentlM); Semilario: "EL DOCUMENTO ELECTR0Ntco Y LA FIRMA DIGITAi.AL SERVICIO DE LA 
OPTIMIZACÍÓN DEL SERVICIO DE JUSTICIA 
27 al 29 de HpflemlJre de 1.9911 
Ponencia: '\A FIRMA DIGITAL.ASPECTOS JURIOICOS. SU APUCACION A LAS COMUNICACIONES 
PREVISTAS POR LA LEY ESPAAoi.A 22.112" 
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Este dispositivo como ya lo Indicemos, debe de garantizar el mayor grado de seguridad 
en cuanto a la autenticidad de la firma que se ostenta. 

Son tres aspectos los que deben de preverse en cuanto a los dispositivos de 
verificación de firma; estos son: 

;. Encriptación, 

;. Autenticación y 

;. Integridad del mensaje. 

Respecto de la encriptaclón, ya hemos realizado algunos comentarios con anterlolidad; 
basta decir que todos los motores que sirvan para la creación de finnas electrónicas, se 
basan en la aplicación de la encriptación, de tal manera que los mensajes generados 
sólo puedan ser entendidos por el emisor y el receptor. 

Los dispositivos de creación de firma operan con dos ~s de sistemas: sistema de 
dave única y sistema de clave dual o de claves públicas y privadas. 

Ahora bien, en lo referente a la autenticación y la Integridad del mensaje, estos 
conceptos corresponden esencialmente a los datos da ver1ficación de firma y sus 
dispositivos; de los cuales me referiré a continuación. 

e) DATOS DE VERIFICACIÓN DE FIRMA: 

Son los datos, como códigos o claves criptográficas únicas o duales tanto públicas y 
privadas, que se utllizan para verificar la firma electrónica. En suma son todos aqueloa 
elementos téroicos que sirven da alguna manera para verificar la segul1dad y la 
autenticidad de las firmas electrónicas. 

En este parámetro, juegan un papel muy Importante los conceptos cltados en et Inciso 
anterior, la autenticación y /a integridad del mensaje. 

La autantic8cl6n de limla seré un método que permita identificar y verificar que et 
emisor y el receptor de una transacdón vla Internet IOll raalmente los mismos que 
estén interviniendo y que ademés estén plenamente autorilados pa111 elk>, con la ayuda 
de criptoslsternas. Por tanto, se verifica la naturaleza de 11 autenticación de los 
participantes, de modo que la transfenincla o la transacci6n se pueda realizar de una 
fonna segura. 

La Integridad del mensaje Incluye una suma da verificllcl6n en cada mensaje para 
garantizar que su contenido no se haya alterado dulante la tranami9l6n. El sollware de 
emisión calcula ta suma de varlficaci6n y 11 anexa 111 mensaje transmitido. El softWare 
de recepción calcula la suma da verfflcaci6n y ~ los reutados con el que 
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aparece en el mensaje. Si son iguales, hay una elevada probabilidad de que el mensaje 
recibido sea el mismo que fue enviado. 

En suma, los principios básicos de la encr1Jtación, la autenticación y la Integridad 
constituyen la base de los disposilivos de creación y datos de verificación de las firmas 
electrónicas en la Interne~ que aunque están disponibles en variedad de formas, de 
acuerdo a la complejidad y necesidades de las transacciones en esta via, existe cierta 
igualdad de parámetros; de los cuales me refeñré más adelante. 

f) DISPOSITIVO DE VERIFICACIÓN DE FIRMA: 

Es un programa o un aparato informático que sirve para aplicar los datos de verificación 
de firma, que en todo momento sirven para garantizar la seguridad de las 
transacciones. 

Partiendo desde la idea más sencilla, un dispositivo de verificación de finna puede ser 
el mismo administrador del servicio de correo electrónico que uno tenga, ya que este 
opera con la certificación de firma electrónica avanzada que el mismo proveedor de 
Internet proporciona a sus usuarios. 

De esta manera, existe una ampWa gama de dispositivos de seguridad que penniten 
realizar la verificación de las firmas electrónicas que van de la mano con las maneras o 
formas de contratar en cada caso. 

Así pues, someto a consideración los principales motores de veriftcación de firmas 
electrónicas que existen dentro del comercie elecbónico: 

..,.,TTll"["Secure 
Hlpertex1;Tremsport: 
Prctoccl" PrctxJcclo 
Segurc de Tranepart:e 
de Hipertexto) 

POP [Prillacy Good end 
Pretty Privacidad Buana 
y Bonita) e"' un prcg<'em& 
de encriptaciOn de libre 
ecceeo. 

Seguridad de 
traneacdOn en la red de 
redes 

Suministra ancripl:8cl0n 
y autent;ioaclOn debllaa 
pare lo!l ..........,., de 
correo alaotrOnicO a 
tranamltidoa a tr....,. de 
Internet. 

Aplic111cionae que utilzan 
broweare. l!lervidorea 
servicios \N!lb y aietemaa 
de Internet. 

TrenemlaiOn -gura por 
ccrrao alactrOnlco de 
man.,.¡.acon 
informaciOn lmport:ante. 
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M/Ml! Seguro 
[6/MIME, "Secur-e 
Multipurpoee Internet; 
Mail Extieneicne" 0 1 

Extensiones de Correo 
de Internet]. 

vtnculoe de eeguridad Apficacionee eegurae de 
para correo electrOnlco correo elactrOnlco con 
a través de divereae ancrip'ti8ci6n y frma 
plat:atbrmae. digital. 

•l!'T("Secure Electronic Sagur-idad para 
Traneaction'" trenseccianea con 
TraneacciOn Electrónica tarjetea de crédito. 
Segura) 

g) CERTIFICADO: 

Oébilx>s y pagos en 
transacciones de e
comrnerce 

Es la certificación electrónica que hace un tercero en la relación contractual o de datos, 
que vincula los datos de verificación de filma a un signatario y confirma su identidad. 

Los certificados de firma electrónica se basan en un contenido de información que 
consta de un identificador de petición, una contrasena, el nombre del titular, sus 
apellidos, su dirección e-mail, datos de su empresa (de forma opcional) como el 
nombre de la organización, departamento, localidad, provincia y país, la facha de 
emisión y la de caducidad del certificadO. 

En suma, los certificados de firma eleclrónica sirven para asegurar la ·veracidad de la 
clave pública perteneciente al propletaño del certificado, de este modo puede 
garantizar su identidad, la pñvacidad y el no repudio de sus mensajes de dalos. 

Para obtener este certificado se necesita Un navegador o browser, además si se trata 
de un certificado expedido por una autoridad de certificación privada, sera necesario 
contar con el software de dicha autoridad certifieadora. 

Los certificados pueden ser de dos tipos, con funciones y aplicabidad distintas, SET y 
X-509: 

~ Los certificados SET" pueden ser de: Titulares (cardholder), para los usuarios o 
tenedores de las tarjetas, comerciantes (marchan!) y de pasarelas de pego (payment 
gateway). Estos certificados se obtienen a través de las entidades financieras (Master 
Carel o American Express, por ejemplo). 

18 Cunnlngham, Mike; 'Smalt, Thlngs to Know About OH:Ommerce'; 1•. Ed .. Edl. McGlllW Hll; E.U.; 2000 
~g.60. 
•Como lo vinos en su momento en el Cepllulo HI y en eal8 Clpllulo ("1.-er-R-lla Hiltllrlca') 
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~' Los certlfieados X-509 pueden ser de navegador y de servidor. Los de 
navegadores pueden ser emitidos para particulares o profesionales, los primeros se 
pueden obtener a través de lnlocert (Telefónica), y los de profesionales, empnisa y 
departamentos, se obtienen, directamente, a trav6s de una companra da certlficacl6n 
como ACE20 así como los certificadOs de servidor se obtienen también a través de 
ACE. 

Para generar transacciones completamente seguras, es Importante utilizar, al menos, 
dos tipos de cel1ificados, uno general para comunicaciones seguras Q<.509) y otro 
especifico para transacciones económicas (SET). De esta manera la reoomendación es 
tener ambos certificados para poder realzar cualquier tipo de transac:d6n a través de 
Internet. 

h) CERTIFICADO RECONOCIDO: 

Este certlficado es aquél que es expedido por un Prufldoc di Stty#cJof dt 
Cet!fffgc/6n o 09c una tufoddtd gubtm«Ol!Pf!I d! C!l@clcl6n, cuyo contenido 
entre otros debe Incluir la Indicación de que los certificados se expiden como tales; el 
código ldentlficatlvo único del certficado; la ldentifk:acl6n del prestador de servicios de 
certllicaci6n que e1CPlde el certllk:ado, indicando su nombre o razón social, su domk:iio, 
su direoción de COIT80 electrónico, su número de ldentificaci6n fiscal y, en su caso, sus 
datos de ldenlificaclón regislral; la finna electrónk:a avanzada del prestador de servicios 
de certifiCación que expide el certlfieado; la Identificación del slgnatariO, por au nombre 
y apellidos; en los supuestos de l'IPf868lllacl6n, la lndiCICión del documento que 
acredite las facultades del signatal1o para actuar en nombre de la peraona fllica o 
jurldica a la que represente; loa datos de verffk:adón de firma que conasponden a los 
dalos de creación de firma que sa encuentren bajo el control del slgnatano; el comienzo 
y el fin del periodo de validez del cartificado; los limites de uso del certilicedo, 11 se 
prevén; los limites del valor de las transacciones para las que pueda utizarsa el 
certificado, 11 se establaoen. 

De igual manera para que sea considerado como un certificado niconocido, este 
deberé de ser expedido por un pnistador de servicios de certlflcaci6n que cumple con 
ciertos requlslos como la demoltnlCión de la ftabiidad necesaria da sus seMck>s; 
deberán pennltir la utilzación de un lllNiclo r6pldo y seguro de conlUta del Registro 
de certllcados emHldos y habltn di uegurar la exlinclón o suspensión da la eficacia 
de los certificad06 de fonna segura e inmldlata cuando proceda tal supuesto; ~ 
personal cualificado y con la elCplriencia necesaria para la prestación de loa seMciol 
ofrecidos, en el Amblo de la filma eleclJónica y los procedimientos de Mgl.rld8cl y de 
gestión adecuados; utilizar sistemas y productos flables que estilo protegidos contra 
toda alteración y que garanticen la lllgllidad t6cnica y, en su caso, ~ de los 
procesos de certllk:ación a tos que sirven de soporte; tomar rnedkSlt contra la 
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falsificación de certificados y, en el caso de que et prestador de servidos de 
certificación genere datos de aeaclón de fimla, garantizar su confidenciaUdad dulllnta 
el proceso de generación; disponer de los recursos econ6mlcos suf!Clentes para operar 
como entidades de certlficaci6n dentro del Goblamo de cada Estado; conMrVar 
registrada toda la Información y documentación relativa a un certificado reconocido 
durante quince allos. Esta actividad de registro podrá realizarse por medios 
elec1r6nicos; antes de expedir un certificado, Informar a1 so1icllante sobre el precio '/ las 
condiciones precisas de utillzad6n det certificado; utlizar sistemas fiables para 
almacenar certificados e lnfOITnar a cualesquiera usuarios de sus servicios de los 
criterios que se comprometen a seguir, respetando la Ley y sus disposiciones de 
desarrollo, en el ejercido de su actividad. 

1) PRESTADOR DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN: 

Es la persona flsica o jurldica que expide certificados, pudiendo prestar, además, otros 
servicios en relación con la finna electrónica. 

Las autoridades de Certlflcaci6n pueden emitir diferentes tipos de certificados: 

Los certificados de Identidad. que son los más utilizados actualmente dentro de los 
crlptoslstemas de clave pública y ligan una Identidad personal (usuaño) o digltal 
(equipo, software, etc.) a una clave públlca. 

Los cert!flC!ldos de Autor!zaclón o Potestad que son aquellos que certifican otro tipo de 
alributos del usuario distntos a la Identidad. 

Los Certificados Transacdona!es son aquaMos que atestiguan qua algón hecho o 
fOITTla~dad acaeció o fue presenciada por un tercalO. 

Los Certificados de Tiemoo o estamo!l!ado digital de tiempo pennilen dar fe de que un 
documento exlstla en un Instante dalennlnado de tiempo. 

El Sector de autoridades de certificación, hasta la fecha, esté dominado por entidades 
privadas ame!lcanas, aunque ya existen Iniciativas propias de la Unión Europea que se 
clrcunsaiben a las fronteras de sus paises de origen, es decir, sin salir a otros Estados 
miembros. 

De esta mariera, el Prestador de Servicios de Certificecl6n o La Autoridad o Entidad de 
Certificación deben reunir los requisitos que dllennlne la ley, conocimientos l6cnlcos y 
experiencia necesaria, de fOITllS que ofrezca confianza, flabildad y seguridad. 

En nuestro caso, le Secretarla de Economla y los Nolallos P(lbllcos deberán de 
sujetarse a lo establecido por las rafonnas ya llllladas en el anteñor Cepitulo raspado 
del Registro Publco de Comen:io, esf como de lo astatJlecldo por la Nueva le'/ del 
Notariado para el D.F. y da lo establecido por el Plan Nacional de Desarrolo 1995 -
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2000 que señala • ... la consolidación de un régimen de segundad juridica sobre las 
transacciones de los particulares; y la modernización de los servicios registlales de 
comercio para un verdadero fortalecimiento de la seguridad juridica a tlavés de la 
automatización de los sistemas reglstreles. • 

De igual manera, y por hacer un pequet'lo recordatorio, las reformas que fueron 
pubHcadas en el Diario Oficial de la Federación el 29 de abril de 2000, que tienden a 
regular a los Notarios en cuanto a sus faculledes de Registro de las Certificaciones son 
las siguientes: 

Reforma al Articulo 1834 bis del Código CiVil donde resalta que si se requiere en un 
acto juridico el otorgar un instrumento ante fedatario público, éste y las partes 
obligadas podrán generar la información mediante la utilización de medios electrónicos, 
donde el fedatario debe conservar una versión Integra de la misma para su ulterior 
consulta, y en sus casos, depositario o registrarlo ante los registros correspondientes el 
acto jurldico. 

Reforma al Articulo 18 del Código de Comercio donde se hace referencia a la 
inscripción de los actos mercantiles en el Registro Público de ComerciO. 

Reforma al Articulo 20 del Código de Comercio donde nos da los parámetros bajo los 
cuales el registro de los actos da comercio, se llevará a cabo mencionando la 
operación de un programa ilfonnétlco, asl como de la creación da una base da datos 
central Interconectada con las bases de datos de sus oficinas ubicadas an las 
entidades federativas. 

Reforma al Articulo 20 bis frac:dón 11 del Código de Comercio, donde convierte a los 
responsables de las oficinas del Registlo Público de Comercio, depositarlos de la fe 
pública registra! mercantil. 

Reforma al Articulo 30 bis del Código de Comercio, donde se facufta a la S!cl!flrl!! d! 
Econom(t como ta#dld C!f#llctdotl dt '°' mtdlol dt ldlafttktc/6n, Utilzados 
por las personas autorizadas para firmar electrónicamente la lnfonnación retaclonada 
con el Registro Público de Comercio. 

Reforma al Articulo 30 bis 1 del Código de Comettio, donde menciona que cuando la 
autorización emitida por la Seaetaria de Economla se otorgue a notarios o corredores 
públicos, se les penn~a por ende, el envio de lnfonnación por medios eleclrónlcos al 
Registro. 

Este marco legislativo comienza con la nueva etapa de la legalidad del comercio 
electrónlco en México, dejando pendiente qulzé In ragulañzacl6n da las entidades 
privadas de cartilicaci6n que operan en nuastro pals y que de alguna manera avalan 
ciertas transacck>nes entre los particulanla, por lo qua a fin da tener un claro e&l11>0 
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legislativo de regularización de estas entidades, serla conveniente tener una 
nonnalividad mas fOrtalecida. 

Continuando con el ámbito registra!, las reformas citadas originan la creación de un 
sistema denominado mfB o Sflflm« lnflqr!t d! Gufl6n Rtglflrlf, mismo que se 
compone de cinco subsistemas: Registro, Con1uHa, Certlicaclón, Control de Gestión y 
Captura del Acervo Histórico. Para dichos subsistemas se contará oon la existencia de 
un sitio web, mismo al que accederán los fedatartos públicos. 

En cuanto a los Certificados, estos seran emitidos por la Secretaria de Economía, a 
través de la Dirección General de Nomiatlvldad Mercantil; mismos que contendrán: 

e. Nombra del tltular; 

b. Dirección; 

c. Vigencia, que no será mayor a un ano a partir de su expedición; 

d. Clave pública; 

e. Nombre de la autoridad expedidora, y 

t. Los demás que deteimine la Secretarla, por conducto de la Dirección General de 
Normatlvldad Mercantil. 

Dichos certificados digttales se emiten por una autoridad certilicadora validada por la 
Dirección General de Normativldad MercantJ, de ésta autoridad es de donde los 
notarios y corredores públlcos podrán adqukir su certificadón digital. Por lo tanto queda 
ya resuelta la Incertidumbre de la mayorla de los fedalallos de ¿cómo? y ¿con quien? 
llevar a cabo su certificación. 

De esta certificación digttal, loa fedatarios loa notarios y COll8dores públk:os obtendran 
una clave de usuario y otra de acceso a la base de datos de la entidad de que se trate. 

En general, este Acuerdo abra la puerta a un Nuevo Sistema Registra! tan neceaario en 
nuestro pa Is, lo cual dará cel9ódad a la ln&Cllpci6n de actos juridicoS que requieran ser 
protocottzados ante fedatario púbico, al Igual de que generará una nueva 
Intercomunicación entre fedatarios y dependencias involucrada• con estos actos. 

Ahora bien cabe hacer una dlstllci6n entnt lo que se entiende como Autoridades 
PúbHcas de Certificación y Autoridades Privadas de Certllicaclón: 

ij{¡ Autoridades Púbicas de C9!tificactón: 
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La estructura y el cuadro de funcionamiento de las autoridades de certificación o 
Trusted Third Party, TTP (Tercera Parte Confiable) prevén generalmente una estructura 
jerarquizada a dos niveles: El nivel 1Up911or suele estar ocupado por lu autoridades 
~. que es la que certifica a la autolidad IUbonlln1d1, no!JDalmenta ortvac1a. 

En México es la S!1C!911da de EODQomia a través de su Dfrección General de 
Normatlvldad Marcantl y Certificación como ya &enalamos, la qua sa encarga da 
certificar a las autoridades privadas da certificación y da expedir los registros a los 
Notarios Públicos. 

En el caso de Espal\a está al Proyecto CERES, en el que participan al Consejo 
Superior da lnformética, el Ministerio de Economía y Hacienda, Co!TllOs y Telégrafos 
contempla al papel de la Fébllca Nactonal de Moneda y Tmbre como entidad 
encargada de prestar servicios que garanticen la seguridad y vaftdaz da la amls16n y 
recepción da comunicaciones y documentos por medios eleclrónlcos, Informáticos y 
talamátlcos. 

t~ Autoridades Privadas da Cartificaci6n 

En México existen pocos sitios Privados de certificación, uno de ellos es Banamax, 
entidad financiera qua a través da un cel1lllcado tipo SET, expida a sus clientes de esta 
servicio, una cardholder denominada "die ner qua proporciona un servicio de crédito 
bancario adicional exclusivo para aer usado en Internet. Aunque ta mayorfa de las 
Autoridades Privadas de Cerlificaci6n se tratan de organizaciones lntemaciOnales 
debidamente acreditadas en nuestro pafs y que prestan este servicio. El milis 
significativo tanto en México como en Espal\a es el denominado ACE (Agencia de 
Certificación Electrónica) que está fOnnado por CECA, SERMEPA, Sistemas 48 y 
Telefónica, y es una Autoridad de Celtllicacl6n COJpOrBtiva del sistema financiero 
eapatlol. Otro ejemplo en Eapal\a es el banco Banasto. 

En Bélgica Existe el Teroero Cectlficador llamado Systéeme Isabel, que ofrece serviCIOs 
certificadores a socios financieros y comen:iales. 

En Estados Unidos existe el Utah Digital Signature Trust, One So. Maln, Salt Lake City, 
Utah ARCANVS, S.A. Sanders Lana, Kaysvila, UTA 

Tanto las Autoridades publicas como privadas emitan un certiftcado de las claves 
púbUcas de los usuarios validando por cierto tlampo el hecho da qua 1 un usuario se la 
asocie con su clava púbica. 

De esta manera y sobre ta base da tos cartlficadol X-609 de navegador o de 181Vldor 
se establece al siguiente fonnato de certificado da dave publica: 
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Certificate: :• SIGNED SEGJLJENCE{ 
version [CJ) Version DEFAULTD, 
seriBINumbar CertdicsteSeriBINumber. 
signature A/garichmldentlffer, 
issuer Nsme, 
va/ldicy Vslidtcy, 
subject Nsme, 
Sub¡ectPubliclnfo SubjectPubliclnfo, 
leeuerUnlqueld (11 IMPLICIT BIT STRING OPTIONAL., SUB..JECT Unlqueld (1) 

IMPLICITBIT STRING DPTIONAL.I 

J) INTERMEDIARIO 

Será toda persona que actuando por cuenta de otra envíe, reciba o archive un mensaje 
o preste un servicio con respecto a él21

• 

k) PRODUCTO DE FIRMA ELECTRÓNICA: 

Es un programa o aparato Informático o sus componentes especff1COs, destinados a ser 
utilizados para la prestación de servicios de firma electrónica por el prestador de 
servicios de certificación o para la creación o verificación de firma electrónica. Este 
Indudablemente se trata de un programa informático que ayuda a la entidad de 
certificación a correlacionar los datos del signante con los datos criptográficos 
anexados en o dentro del mensaje y que como resultado de su correlación surge la 
firma electrónica. 

1) ACREDITACIÓN DEL PRESTADOR DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN: 

Es aquella resolución que establecen los derechos y obligaciones especificos para la 
prestación de servicios de certificación que elabora el prestador al usuario que se 
beneficie de esta resolución, por la prestación del servido de supervisión, y que de 
alguna manera es lo que acred~a que la firma electrónica esta debidamente acreditada. 

m) CRIPTOGRAFIA DE CLAVE PÚBLICA: 

Como ya hemos sei'lalado anteriormente, el principal problema que presenta el uso 
práctico de la criptografla de clave simétrica es la distribución de las claves. La 
criptografia de clave asimétrica o pública, sin embargo, usa claves diferentes para cifrar 
y descifrar un mensaje. Lo único que se transmite de un usuario a otro es el mensaje 
cifrado. 

" Acosla Romero, Miguel y Lera Luna, Julleta AraU; "Nuevo Derecho Mercanlil" Op. CI. peg. 590 
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En 1976, Whitfield Diffie y Martín Hellman publican la idea de que cada usuario tenga 
dos claves: una pública (e,, conocida por cualquiera) y otra privada (s,, sólo conocida por 
su dueño). 

Entre estas claves existe una relación particular que permite a una de ellas cifrar un 
mensaje mientras que la otra es empleada para descifrarlo. Las claves privadas deben 
ser conservadas por su propietario del modo más seguro posible (almacenadas en el 
disco duro del ordenador de su propietario, cifradas con una palabra de paso, o en 
tarjetas magnéticas o inteligentes que se inserten en hardware especial conectado al 
ordenador). 

Aunque Diffie y Hellman definieron los principios de la criptografla de clave asimétrica, 
fueron Ron Rivest, Adi Shamir y Leonard Adleman, investigadores del MIT, los 
primeros que, en 1978, encontraron las funciones que satisfaclan los requisitos citados. 
Nacla asl el algoritmo RSA (Rivest-Shamir-Adleman). 

La criptografla de clave asimétrica posee, sin embargo, dos inconvenientes: 

•!• El primero se refiere a la velocidad. Los sistemas basados en clave asimétrica son 
notablemente más lentos que sus equivalentes de clave simétrica (por lo general y 
como mlnimo, unos dos órdenes de magnitud). Por tanto estos sistemas no suelen 
ser adecuados para el cifrado masivo de datos. 

•!• El segundo está relacionado con la validación de la clave. La discusión sobre la 
fortaleza de un algoritmo de clave asimétrica es irrelevante sin una discusión 
previa sobre el protocolo de validación de las claves22

• 

5. EFECTOS JURIDICOS DE LA FIRMA ELECTRÓNICA: 

Las firmas digitales no podrán jugar un papel apropiado para facilitar el comercio 
electrónico hasta que sean reconocidas legalmente. En otras palabras, las firmas 
digitales deben de ser legalmente equivalentes a firmas manuscritas antes de que 
puedan transformarse en una herramienta efectiva de negocios. 

En muchos sistemas legales resulta común encontrar un requerimiento de que ciertos 
contratos o actos administrativos deben realizarse por escrito y hallarse autentificados 
por firmas manuscritas. Bajo este enfoque, por ejemplo, ciertos contratos resultan 
inválidos o inejecutables, salvo que se documenten por escrito y estén suscritos por una 
firma manuscrita, muchas veces por propósitos relacionados con la protección de los 
consumidores23

• 

" Monjas Llorante, Miguel Angel, http://www.daletsit.upm.es/-mmonjas/cripto/00.html 

" Por ejemplo el Código Civil Belga y el Código Civil Francés requieren evidencia escrita cuando el valor 
del contrato excede cierta cantidad de dinero. De acueido con el Código Civil Aleman, Articulo 126(1): 
toda declaración escrita de una oferta o su aceptación debe estar firmada al final la firma debe de ser 
ejecutada por el puno y letra del remttente y la firma debe de mostrar su nombre. En consecuencia la 
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Como hemos visto a lo largo del desarrollo de este capitulo, la firma electrónica tiene 
inminentes repercusiones en el campo del derecho. 

Al menos en México, se ha dado una sutil regulación al respecto, pero que no ha 
alcanzado una debida expectativa. 

De esta manera, el multicitado Articulo 1603 del Código Civil Federal señala que será 
consentimiento expreso (fracción 1) cuando la voluntad se manifieste verbalmente, por 
escrito, por medios electrónicos, ópticos o por cualquier otra tecnologla o por signos 
inequlvocos; por lo que este precepto legal es lo suficientemente flexible para anticipar 
desarrollos tecnológicos futuros. 

El Código Civil en comentario no limita su regulación a un tipo de documento electrónico 
(y por consiguiente de manera interpretativa a la firma electrónica en la que se sustentan 
las personalidades y la aceptación de la voluntad) ya que el hecho de establecer que 
tanto la aceptación como la propuesta hecha a través de medios electrónicos o de 
cualquier otra tecnologla se tendrá por cumplidos mediante la utilización de dichos 
medios, siempre que la información generada o comunicada sea en forma Integra, y 
además sea atribuible a las personas obligadas y accesible para su ulterior consulta 
(Articulo 1634 bis del Código Civil Federal). 

De este postulado surge una interrogante: 

¿De qué manera /a infonnación generada a través de medios electrónicos, ópticos o 
de cualquier otra tecnologla, podrá ser o hacerse atribuible a /as personas 
obligadas? 

La respuesta a esta cuestión la encontramos indiscutiblemente en la función principal de 
la firma electrónica; ya que es a través de este medio como se validan las identidades de 
las partes, asl como las voluntades de los contratantes. 

Hechas estas anotaciones, se puede establecer que nuestra legislación pese a que no 
contempla una regulación especial respecto de la firma electrónica, se deja abierta la 
posibilidad de considerar como tal a cualquier otro tipo de tecnologlas existentes asl 
como de aquéllas que surjan en el futuro. 

Por ende, considero que nuestra legislación no hace ningún tipo de distingo en cuanto a 
negar efectos jurldicos a aquellos documentos electrónicos que se encuentren signados 
con finnas electrónicas no avanzadas o simoles (como las que se ostentan en los 

firma transmitida por fax, escaneada en un sistema de transmisión eledrónlca de datos y asl reproducida 
no es ejecutada mano por el remitente; la practica judicial no acepta la transmisión electrónica de datos. 
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correos electrónicos), que carezcan de un certificado reconocido o expedido por un 
proveedor no acreditado o que no haya sido generada por un dispositivo seguro de 
creación de firma. 

En cuanto a la propuesta y aceptación hechas a través de estos medios electrónicos y de 
los que vengan en el futuro, no se requerirá de un documento en papel previo a la 
contratación electrónica para que produzcan los efectos legales correspondientes. 

o ADMISIÓN COMO PRUEBA EN JUICIO: 

El concepto de lo que se ha venido ha denominar como "documento electrónico", tiene 
en nuestro pals una gran relevancia novedosa y doctrinal desde el punto de vista de su 
naturaleza ~robatoria, cosa que en la praxis no ha sido muy recurrida por los abogados 
postulantes 43. 

Aunque en nuestra legislación adjetiva, el Articulo 210-A del Código Federal de 
Procedimientos Civiles vigente, para ser exactos, contempla la figura de los "medios 
electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnologla' como tipos de prueba; por lo que se 
establece que para valorar la fuerza probatoria de la información que se ostente en estos 
medios, se estimará primordialmente la fiabilidad del método, en el que se haya 
generado, comunicado, recibido o archivado y en su caso, si es posible atribuir tal 
información a las personas obligadas, y que a su vez, ésta pueda ser accesible para su 
ulterior consulta. 

En tal supuesto, el concepto de firma electrónica al que nos hemos venido refiriendo a lo 
largo de este Capitulo queda comprendido dentro de este Articulo de manera 
interpretativa; al señalar que la información que se ostente dentro de cualquier medio de 
información electrónico para darle una debida fuerza probatoria; se atenderá 
primordialmente "la fiabilidad del método" en el que se haya generado esta 
información; por lo que debemos entender que lo que da una mayor confianza, seguridad 
y certeza de lo actuado dentro de los documentos o medios electrónicos, es sin duda el 
empleo de las firmas electrónicas. 

En este punto quiero entender que el legislador en su momento al establecer de manera 
genérica el uso de "cualquier medio electrónico" para regular toda la información 
generada a través de éstos, lo hizo en aras de comprender en un mismo supuesto, todas 
las vertientes técnicas que sobre este tema abundan, no obstante que con esto haya 
generado un alto grado de confusión a la hora de tratar de interpretar la ley, ya que en 
este momento tenemos un problema para poder entender si dicha "fiabilidad del método" 
(como el propio legislador lo llama), se refiere única y exclusivamente a la simple manera 
de cómo se generó el documento electrónico, o si bien, se puede comprender que el 

''Esto se debe al alto contenido técnico que coolleva el documento electrónico, por lo que en el caso de 
ser recurrida en juicio este tipo de prueba, se tendrfa que pedir la ayuda de un perito experto en el campo 
de la Informática. 
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carácter de tal confianza y fiabilidad que necesitarla el método de generación de 
información deberá de basarse en un segundo elemento como la firma electrónica; que 
proporcione tanto a las partes en la relación contractual como al juzgador, esa confianza, 
seguridad y certeza. 

Por otro lado, el tercer párrafo del Articulo en análisis, conlleva al hecho de que no se 
necesita como ya comentábamos, la presentación en documento escrito de la 
información generada en cualquier medio electrónico, ya que se establece que cuando 
un documento sea conservado y presentado en su forma original, ese requisito quedará 
satisfecho si se acredita que la información generada, comunicada, recibida o archivada 
por medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnologla, se han mantenido Integra 
e inalterada a partir del momento en que se generó por primera vez en su forma definttiva 
y esta pueda ser accesible para su ulterior consulta. 

Visto lo anterior, estamos ya en posibilidades de establecer las siguientes: 
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CONCLUSIONES: 

1. La figura del comerciante surge cuando los indwiduos empiezan a desarrollar una 
actividad de trueque de bienes de una clase, por el cambio de otros distintos. As\, la 
primer manWestaclón del hombre como comerciante se da al momento en el que 
éste empieza a tener relaciones de permuta de bienes con sus semejantes. 

2. En tal sentido para nuestra legislación se reputan comerciantes, las personas tanto 
flslcas como las jur\dico colectivas, que teniendo capacidad legal para ejercer el 
comercio, hacen de él su ocupación ordinaria con fines lucrativos. 

3. El derecho mercantil, es el sistema nonmativo tanto interno como internacional, 
altamente evolutivo en función de las exigencias de la economla global y futura, que 
tiende a regular las relaciones tanto en lo particular como en masa, de aquéllas 
personas flslcas y juMdico colectivas, nacionales o extranjeras que, hacen de el su 
ocupación cotidiana y de aquéllas que sin ser comerciantes, realizan alguna 
operación de esta lndole, asl como de aquellos actos propiamente comerciales que 
establezca la ley y los usos comerciales en cada caso. 

4. En México el contenido del derecho mercantil esta constituido no solo por el 
conjunto de normas reguladoras de los actos de comercio y de los comerciantes, 
sino también por la regulación de todo acto que tenga una naturaleza mercantil. 

5. El Código de Comercio vigente no hace ninguna definición de lo que se podrla 
considerar como acto de comercio; este ordenamiento mas· bien se limita en hacer 
una relación casulst\ca de los diversos actos considerados con tales caracterlstlcas. 
Por tanto, para poder obtener un concepto genérico de lo que es acto de comercio, 
tendrlamos que atender primero a las caracterlsticas de cada uno de ellos y 
sltuaMos dentro de los criterios subjetivos y objetivos que comprende nuestra 
legislación mercantil. 

6. Desde el punto de vista objetivo, los actos de comercio son aquellos que atienden a 
sus caracteMstlcas sin Importar la calidad de los sujetos que los realizan. Por otra 
parte el criterio subjetivo, se basa en la calidad de los sujetos que Intervienen en la 
relación o solamente la calidad de comerciante que se le da a uno de los ellos, sin 
Importar la naturaleza del acto e Incluso, son actos no declarados comerciales por la 
ley mercantil, pero realizados por comerciantes en el ejercicio de su actividad 
mercantil. 

7. Acto de comercio es aquel regulado por las leyes mercantiles y juzgado por los 
tribunales con arreglo a ellas o los que ejecutan directamente los comerciantes. 

e. A los contratos de compraventa mercantil se les dará tal caracterlstlca atendiendo a 
su calidad de actos de comercio por ser el negocio tlpico de los comerciantes. 
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9. La principal diferencia que existe entre los contratos de compraventa civil con los de 
naturaleza mercantil, radica en el hecho de que éstos últimos se constituyen como 
tales cuando existe una actividad de intermediación en el cambio. 

10. En cuanto a la forma del contrato de compraventa mercantH, esta será totalmente 
consensual ya que el propio Código de Come!cio en su articulo 78 no establece et 
requisito de una formalidad estricta. 

11.Actualmente la riqueza de los paises es constituida por la sistematización de la 
Información o la informática, la cual empieza a tener valor eoon6mlco y tener 
grandes consecuencias sobre las comunicaciones, el trabajo y la vida diaria en 
general. 

12. La Informática es et conjunto de conocimientos cientificos y de t6allcas que hacen 
posible el tratamiento automático de la información por medio de oomputadonls. La 
informática combina los conocimientos técnico - préctlcos de la ingeniarla, 
electrónica, teorfa de la lnfonnaclón, matemáticas, lógica y comportamiento 
humano, engarzada con la ciencia a la cual se aplicará como en nuestro caso con el 
derecho. 

13. El Derecho lnform6tlco es una rama de las ciencias juridicas que comprende dos 
vertientes fundamentales: la info!Toética iurld!ca como instrumento y el C!erecl!o a la 
lnf9nnálica como objeto de su estudio. 

14.La Informática Jurldica es en sentido general, el conjunto de aplicadones de la 
lnformátiea en el ámt>tto del derecho. Esta nace debido a que tanto los 
investigadores, los estudiosos y los encargados de velar y deci' el del9cho tenian 
un gran cúmulo de inrormaCi6n y registros, por lo que exlstia la imperiosa necesidad 
de encontrar alguna manera de procesar toda esta informacl6n mediante medios 
técnicos más dúctiles que los tradicionales. 

15. Por su parte el Oenlcho de la Informática está conformado por el conjunto de 
normas de los sistemas juridicos contemporéneos, dirigidas a la regulación de las 
nuevas teaiologias de la informaci6n y la comunk:aclión. 

16.En tal supuesto, et Derecho de la Informática hace de la lnform6tlca objeto del 
Derecho y por su parte, la Informática Juridk:a hace de la lrlonn6tica Instrumento 
del mismo. 

17.EI objeto inmediato del Derecho a la lnfonnétlca es el Denicho de la lnformadón en 
todas sus manifestaciones dentro de la alta tealologia. 
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18.De este derecho a la lnfonnación se desprende una dualidad de derechos; el 
derecho a la infonnación que tienen los gobernados trente a su gobierno y el 
derecho a la lnfonnación y control mediante bases de datos por parte del Estado; 
que en el caso de México se realiza mediante el uso de la CURP o Clave Única de 
Registro de Población; que al amparo de la Ley General de Población, se establece 
como finalidad de este registro, llevar un control sobre cada una de las personas 
que Integran la población de! pals, con los datos que pennltan certificar y acreditar 
fehacientemente su Identidad. En este sentido, el podar del Estado alcanza a 
vulnerar hasta uno de los derechos més lntrfnsecos del hombre: e! 0er9cho a la 
Intimidad o Conlidencialldad de cada persona. En México el Instrumento Idóneo que 
ha elucubrado el gobierno para tan polémico fin, es lo que se conoce como Cédula 
de Identidad Ciudadana, que la Ley General de Población define en su artlculo 104 
como: 'el documento oficial de idenllficación, que hace Prueba plena 50bn! los dalos 
de Identidad que contiene en relación con su titular", teniendo como fin, según el 
artlculo 105: •ser un medio de !dentificac!6n personal ante todas las autoridades 
mexicanas ya sea en el pals o en el extranlero, y las personas flslcas y morales con 
domidllo en el pals'. 

19. Uno de los aspectos més relevantes de la infonnéllca es la aparición de la Internet, 
la cual permite acceder a través de una computadora a sitios remotos. Asimismo, 
pennlte relacionarse con personas cuya !ejanla espacial es reempl8zada por una 
cercanla virtual, de esta manera, es posible tener una amplia gama de Intercambio 
de Ideas documentación e lnfonnación con personas distantes. 

20. El origen de Internet data de 1957, paro no es sino hasta 1993 que los negocios y 
los medios de comunlcacl6n, (sobre todo en los Estados Unidos) en.,lezan a 
prestarle atención, popularizéndose y comerciallzéndose con rapldeZ tras su 
ptivatizadón. 

21.En 1989, México se conecta a la Internet por primara vez a través del Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superiores de Montemiy con la Universidad de Texas en 
San Antonio, siendo el primar nodo de lntemet en este pals. 

22. En este mismo allo, el Instituto de Astronomla de la Universidad Nacional Autónoma 
de México se conecta vla satáile de 56 Kbps con el Centro Nacional de 
Investigación Atmosférica (NCAR) de Boulder, Colorado, en los Estados Unidos. 

23. El desarrolo y gran auge de la Internet se debe en gran medida al fenómeno 
econ6mlco - social de la Globalizacl6n. Este fenómeno puede entenderse como un 
proceso de búsqueda del desarrolo económfco y social dentro de un ambiente 
mundial, con el propósito de crear un mercado conú'I en el que circulen libremente 
los mercados de capitales comerciales, productivos y finencielOS; etinlnando todas 
las barreras que los diferentes paises ponen a la entrada de estos cepltalas 
provenientes de! extranjero. 
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24. El comercio juega un papel sumamente importante en este actual fenómeno, poco a 
poco hemos sido testigos de cómo las fronteras humanas han ido desapareciendo; 
los pueblos que antes se encontraban separados, hoy se han convertido en una 
comunidad global que trata da agrupar a pueblos da otras latitudes da la Tierra en 
una sola reglón comercial, los Tratados lntemaclonales en materia de comercio se 
dan cada vez más, hasta con aquellos paises que podrlamos considerar de poco 
desarrollo. Como resultado de lo anterior tenemos 111 comercio eleclrónlco. 

25. El principal ordenamiento supranacional que regula los contratos de compraventa 
electrónica lo encontramos en la Ley Modelo de la UNCITRAL o también conocida 
como de la CNUDMI Sobra Comercio Electrónico de 1996 

26. Esta ley modelo da la pauta a todas los Estados miembros de la UNCITRAL para 
adoptar sus postulados en su legislación Interna a fin de regular los contratos de 
compraventa electrónica, tal es el caso de México que por decreto publicado en el 
Diario Oficial da La F edaración el pasado 29 de mayo de 2000 se rafomlaron y 
adicionaron div81SBS disposiciones correspondientes a la Legislación Civil, Procesal 
Civil, Mercantil y da Protección de los Derechos al Consumidor. 

rr. Estas rafofTOas atienden a regular la manera de establecer el consentimiento 
expreso, la posibilidad da que la propuesta y aceplaci6n en un contrato o aruerdo 
sean hechas a través de medios electrónicos, ópticos o cualquier otra tea10logla, 
sln que se requiera de una estipulación previa entre los contratantes; para los casos 
en que la ley exija la fomialidad dentro de un acto jurldlco, tanto las partea como el 
fedatario público podrán generar, enviar, recibir, archivar o comunicar la lnformeClón 
que contenga dicho acto mediante el uso de medios eleclrónicos, 6pticoll o de 
cualquier otra tecnotogla; la posiblldad de reconocer como prueba en juicio, la 
Información generada o comunicada que conste en medios eleclrónicol, 6pllcos o 
en cualquier otra temologla; se pravé dllnlltl da estas refonnas la aaac:ión dll un 
Registro Público de Comercio con dependencia de La Secretarla de Economla y 
con diversas facultades de ragilltro y certificación eleclrónlcas; se anexo al Código 
de Comercio en su Libro Segundo, 'Del Comercio en General", un 'Titulo 1r 'Del 
Comercio Electrónico', mismo que da la pauta para regular los contratos de esta 
lndole en base de la Ley Modelo da la UNCITRAL y por úlimo, en las adiciones y 
ratonnas a la Ley Federal da Protección al Consumidor, se anexo una frlcd6n VIII 
del Articulo 1 que establece la vlglancia efectiva de la p!Olecdón al conlUlllidor en 
las transacciones efectuadas a través del uso de medios electrónicos, 6pticOll o de 
cualquier otra tecnologla y la adecuada utilizadón de los datos aportados. 

28. El fenómeno del comercio electrónico no es nuevo, su principal manifestación la 
encontramos en la Tra!lllfemncia E!ec1r6n!ca de Patos conocida como EDI o 
Eleclronic Data lnterchlnge. Esta se refiere a aquela transacción comercill de 
Intercambio en forma automatizada y en un fonnato unronne enlnl comunidldes 
sectortales, empresas, etc., mediante el uso da redes privadas, vali6ndolle del uso 
de computadoras Interconectadas y de prastadolell de ll8IVicios especillliltas en 
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software empresarial. Para el manejo de este medio, se requiere que las empresas 
sean o se tengan una mutua confianza y que mediante negociaciones previas 
establezcan los parámetros mediante los cuales dicho software les pemiltirá reaWzar 
transacciones en grandes volúmenes y con una gran rapidez. 

29. La Internet es un 'mercado abierto' que le permite a las empresas jóvenes o 
pequel\as con pocos Indices de ventas y dirigidas a un público en general en la 
mayorfa de los casos, realizar sus transaa:iones de productos o S81Vicios de una 
manera mucho más económica fn!nte a los altos costos que Implica la EDI. 

30. El comercio electrónico llene dos principales vertientes que responden a las 
distintas necesidades de las partes: Primera: la contratación electrónica que hacen 
los grandes eotp0rallvos mediante el uso de las EDI para la negociación de diversos 
contratos de suministro, arrendamiento o lesslng, factoraje, etc., lo que se conoce 
como 'Buslnness to Businness~ Segunda: la contratación electrónica mediante el 
uso de la Internet obedece a las necesidades de tener un público cautivo de 
compradores en masa, gente común o consumidores comunes que mediante el 
acceso a una página web pueden comprar los que necesitan, lo que se conoce 
como 'Buslnness to consumeis~ Esta ultima matlzaci6n implica la problemática en 
cuanto a la aplicacl6n de la normativa existente sobre la reguladón juridlca y la 
protecci6n de consumidores y usuallos. 

31. Para los anos de 1996 a 2000 existió un gran crecimiento en la escala de ventas a 
través del Comercio Electr6nlco; pero pa111 plilclpios de 2001, lo que se conoce 
dentro del mercado bursétll como 'lllllC8do teaiol6glco', y sus acdones de todas 
aquellas empresas que hacen del 'Buslnness to consumeis• su prt~al actividad, 
se fueron a pique; una calda de la Bolsa Norteamericana, hasta del 4% en los 
meses de abril - mayo de este a/lo; debido en parte, a la apUcaci6n de 
Desaceteraci6n de la Economía Nolte~; pero en gran medida, según los 
expertos en macroeconomía y fenómenos sociales, la calda del mercado 
tealOlóglco se debió a una Inesperada falla de actividad comercial en el 'Buslnness 
to consumeis~ Se especula por los 8lql8rtos, que de repente existió una apatia de 
los consumidores por este medio, aunado a la falla de confianza de comprar en 
linea. 

32. Existen dos tipos de comercio electr6nlco: el comercio electrónico dlnlcto y el 
comercio etectrónico Indirecto. El primero es aquel en el que todas sus etapas se 
producen en linea tanto la oferta como la aoeptaclón, e inclusive la entrega de 
bienes o servicios que son intangibles, asl como el pago de los mismos. El sagundo 
se refiere a aquel en el que aolamenl8 la oferta y la aceptación sa producen da 
manera eleclrónlca, mientr8S que los bienes o s81Vicios se entregan por medios 
ordinarios. 

33. Esta diferencia no obedece a cuestiones meramente académicas ya que en 
cuestión de los S81Vicios ya prestados a lrlvés del comercio elaclrónk:o directo a 
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diferencia de productos adquiridos en el comercio electrónico indirecto; los primeros 
diflcUmente podrán ser restituidos en et caso de ser solicitado asl por el proveedor 
en el caso de desistimiento; por tuerza deberá operar la figura de 'penalización' 
dentro del contrato de prestación de un servicio o ta entrega de un bien virtual, 
cuando concurra algún tipo de deststmtento por parte del consumidor y a favor del 
proveedor del servicio. 

34. En el contrato de compraventa etectrónlca, et acuerdo de voluntades no puede 
darse de manera instanténea ya que por su naturaleza misma su fonnación es 
sucesiva; en este caso, ta regla que se apicaré es ta de la contratación entre 
ausentes. 

35.En el Código Civi Federal, en sus artlculos 1803 y 1805 se setlala que et 
consentimiento será expreso cuando el acuerdo de voluntad manifestado por las 
partes se lleve a cabo a través de medios efectrónlcos, ópticos o por cualquier otra 
tecnologla y se equipara el acuerdo da voluntad hecho por las partes a través de 
medios electrónicos con la contratación hecha entre presentes asl como con el 
consentimiento expreso. En este sentido y de manera legal, se defiende la postura 
de que la contratación por medios etectr6ntcos se entenderé como una contratación 
entre presentes. Lo anterior me parece de cierta manera Infundada. Ya que debido a 
tos diversos aspectos técnicos que engloban a esta contratación, tal Inmediatez no 
existe en un tiempo real. Por tanto, et momento de la perfecdón de un contrato 
electrónico tendrá que basarse en tos principios de la contratación entre ausentes. 

36. Respecto a ta contratación entre ausentes derivada de medios electrónicos, en 
nuestra legislación se prevén Indistintamente diversas leerlas para cada momento 
de ta contratación; asl pues, operará la teorla de la recepción en et momento en et 
que el proponente ree!be Ja aceotaclón, del destilatario, por to que quedará 
perfeccionado el contrato. 

37. Por otra parte, en •et momento de recepdón de la Información' al deslilatario de ta 
oferta, opera una dualidad en cuanto a tas teorias de la contrataci6n entre ausentes. 
Podemos deelr que si el destinatario ha designado oo sistema de lnfonnación para 
ta recepción (por ejemplo la bandeja de entrada del sistema de recepci6n de CO!f80S 
electrónicos de su IPS), esta tendrá lugar en el momento en que ingrese en dicho 
sistema ta información, por tanto opera la Teorla de la Recepd6n, o de enviarse a 
un sistema del destinatario que no sea el designado o de no haber un sistema de 
Información designado, en el momento en que et deStinalario obtenga dicha 
Información del mensaje de datos; por tanto operaré la Teorla de la tnfonnación. 

38. Et comercio electr6nlco en linea tiene lugar mediante condiciones generales o de 
adhesión de la contratación, de modo que el proveedor Impone al consumidor total o 
parcialmente un contenido contractual redadlldo pievtamente en un documento 
anexo al fonnato virtual de compraventa la'llado, 'Condiciones Generales' que es 
en donde descansan las cléusulas aditivas del contrato. En nuestra legfslaclón 
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mercantil y de protección de los del9chos del consumidor, as! como sus 
correspondientes reformas, en ningún momento se toca el punto de las 
'Condiciones Generales' en los contratos de compraventa electrónica, que son de 
vital Importancia. 

39. En lo que respecta a ta proteccl6n de los derechos die los consumidores en Internet 
se prevé en la Ley Federal de Protecdón al Consumidor en su Art!cuto 76 Fracción 
V, que at momento del pago, et consumidor tendrá derecho a conocer toda la 
información sobre los ténnlnos, condiciones, costos, cargos adlclonales y formas de 
pago de los bienes y servicios ofrecidos por et proveedor . 

.o. En cuanto a la regulación administrativa de registro de una página en Internet, a 
este se le conoce como 'Registro de Dominio', et cual es et suplemento de ta 
dirección de un sitio web dentro de la red de redes por to que debe ser único. 
Respecto de los Registros de Dominio que se pretendan registrar en nuestro pa!s, 
todo el procedimiento se deberé Havar a cabo ante NtC México, organismo privado 
que es administrado por al Instituto T ecnológlco de Estudios Superiores de 
Monterrey. 

41.Como una de las principales ventajas que presenta et comercio etectrónJco radica 
en la comodidad que genera a las partes en todos sus aspectos; la celeridad en las 
transacciones, las formas de pago, evitar los attos costos administrativos y cúmulo 
de papeleo. 

42. Por lo que toca finna tanto autógrafa o por la que se genera a través de un medio 
electrónico, estas aaedltan la autorfa de un doalmento suscr1to y representan en 
los dos casos, la fonnalzaclón det consentlnlento y la aceptación de lo expuesto, 
constituyéndose como el origen de derechos y obigaclones. 

43. En cuanto a la segulidad con la que se debe contar en toda transacción que se 
realice a través de Internet, esta debe de estar basada en los ~ios de la 
criptografia o encnptaclón; ya que esta ciencia úve para salvaguardar los Intereses 
jurldicos en diversas situaciones, como et derecho a la confidendaHdad, a la 
identidad, la Ubertad de expresión, caracterfstlcas que envuelven a las l'l!laciones del 
comercio etectrónico en l!nea. 

44. En tal sentido, todas los documentos electrónlcos y tlnnas etectrónlcas que se 
generen a ra!z de la contratación por este medio, debel*"I estar basadas en los 
principios bésicos de la encrtptaci6n de finnes elecbónlcas as!m6trices. 

46. De esta manera, por filma etectrónk:a entendemos cualquier sonido etedrónk:o, 
s!mbolo o procesamiento l6glco adjunto y asociado con un registro, adoptado o 
ejecutado por una persona con et anino de tlrm8r 1.11 ~. Por lo que en 6nimo 
de poder tener bien delinldo este tema, lr1icamenle tomlmOI en cuenta como ftnna 
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electrónica aquélla que se basa en los principios de encrlptaclón; por ser estos los 
más seguros, que la propia tecnología es a la fecha, capaz de proporcionar. 

46.Las firmas electrónicas no podrán jugar un papel apropiado para faciitar et comerdo 
electrónico hasta que sean reconocidas legalmente. En otras palabras, las fimlas 
electrónicas deben de ser legalmente equivalentes a finnas manuscntas antes de 
que puedan transformarse en una herramienta efectiva de negocios. se puede 
establecer que nuestra legislación pese a que no contempla una regullc:l6n especial 
respecto de la firma electrónica, se deja abierta la posibilidad de considerar como tal 
a cualquier otro tipo de tecnologlas existentes asl como de aquélas que suljan en el 
futuro. 

47. Nuestra legislación no hace ningún tipo de distingo en cuanto a negar efectos 
jurldlcos a aquellos documentos electrónicos que se encuentren signados fi911 
fianas efectrón/CaS no avanzad8s o sjroQ/es (como las que se ostentan en los 
correos electrónicos), que carezcan de un certificado reconocido o expedido por un 
proveedor no acreditado o que no haya sido generada por un dispositivo seguro de 
creación de firma. De Igual manera, en cuanto a la propuesta y aceptación hechas a 
través de estos medios electtónicos y de los que vengan en el Muro, no se 
requerirá de un documento en papel previo a la contratación electrónica para que 
produzcan los efectos legales correspondientes. 

Conduyo con una propuesla en el ámbito nacional en razón de lo que significa al dla 
de hoy en nuestro pals la contratación a través de medios electrónicos y su posterior 
ratificación, la firma eleclrónica. 
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fflOPUESTAS: 

1 ). La principal propuesta al realizar este trabajo es que tanto en la doctrina, el mundo 
de los negocios empresariales y por ende et Derecho; no se soslaye una reaNdad 
que está aqul; el uso de los medios electrónicos dentro de las relaciones 
comerciales, argumentando inexperiencia y desconfianza respecto de este tipo de 
temas con aftos contenidos técnicos. 

2). Al llevar a cabo esta investigación considero que eKisten algunos temas al respecto 
que son dignos de hacer un deteniniento para su estudio más amplio, ya que 
significan grandes ventajas frente a los tipos clásicos de contratación. 

3). Si bien es cierto que las reformas de 2000 trajeron a nuestro pals la regulación del 
comercio electrónico de manera •suficiente', también es cier1o que estas no han 
alcanzado las debidas expectativas esperadas. Por esto la regulación de los temas 
concernientes a la 'firma electrónica'; 'Autoridades de Certificación' tanto Publicas 
como Privadas; 'Facturas Electrónicas'; la regulación a través del Código de 
Comercio de medios o procedimientos con caracterlsticas extrajudiciales para la 
resolución de conflictos referentes al comercio electrónico y la 'definidón legal de 
todos los factores que intervienen dentro de la contrataci6n eleclrónica'; son las 
propuestas que en definitiva hago en el presente estudio. 

4 ). Respecto de lo que es la finna electrónica seria conveniente legislar al respecto, 
con I• cCNClón dt Ull! ley proall dt n,,,,. !ltctr!Snlc1 como lo han hecho paises 
con una mayor experiencia al respecto. Dentro de esta se deberán ilclulr los 
conceptos tenninol6gicos que se refieren a la firma eleclr6nica y a los cuales hice 
mención en et Capitulo V; asl como los siguientes postulados: 

.., Efectos jurldicos de la firma electr6nlca; 

... La prestación de seMcios de certlftcación; 

... Empleo de la firma electr6nlca por las Admilistraclones Públicas; 

... Registro de prestadores de S8IVicios de certificaci6n; 

... Requisitos para la existencia de los oertificados reconocidos; 

... Causas de vigencia de los mismos; 

... Las equivalencias de los certlicados con otros certlfieados expedidos por diferentes 
prestadoras de selVlcios de C8ltiticad6fl astablecidOs en un pals distinto; 

.., Condiciones exigibles a los prestadores de servicios de certlflcación asl como su 
responsabiklad; 

.., La protección que deben hacer los prestadores de seMcios de certlllcación 
respecto de los datos penlOllBles de sus dientes; 

... Los dispositivos seguros de aaaci6n filma electrónica; y por último, 

... Un apartado de Infracciones y sanciones. 
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5). Respecto de la expedición de facturas a través de medios electrónicos, es 
necesario que la legislación conducente tome cartas en el asunto, a fin de 
establecer las normas encargadas de regular lo concerniente a la emisión, 
transmisión, recepción, procesamiento, registro, contenido y sobre todo, valor fiscal 
de las facturas elaboradas a través de medios etectróoicos o telemáticos, relativas a 
operaciones que tengan por objeto la compra y venta de bienes muebles de 
cualquier naturaleza, o la prestación de cualquier clase de servidOs, tanto en el 
ámbito terrnortal de la república como en el ámblo Internacional, mediante 
operaciones de importación y exportación; atrt>uyéndosele pleno valor fiscal y 
probatorio como sustitutiva de la factura Impresa flsicamente en papel, siempre que 
contenga la Información requerida 

6). De esta manera, en la legislación que regule las facturas electrónicas deberá 
entenderse por tal como aquél conjunto de registros lógicos, almacenados en 
soportes electrónicos de procesamiento de datos y que documenten las operaciones 
empresariales o profesionales. En este entendklo, con las facturas electrónicas 
podrán sustituirse las descripciones de los bienes o servicios que consllluyan el 
objeto de las operaciones facturadas por sus correspondientes códigos numéricos 
que identifiquen de forma única e lnequlvoca, entre ot/Os, los bienes, servicios, 
lugares, personas, etcétera. 

7). El punto delicado, en este sentido, será ver qué loicialivas y conecclones deberá 
hacer la Secretarla de Hacienda y Crédito Público pera emitir, controlar y, en una 
palabra, hacerse cargo de las facturas eledrónk:as. Es un proceso bastante 
comp~cado, por lo que dicha Seaetarfa debel'á estudiarlo profundamente. 
Actualmente las autoridades fiscales mexicanas sólo reciben como comprobantes 
de Impuestos las facturas impresas y no las electrónlcas; aunque desde 1999 las 
empresas más grandes del pals deben enviar sus dedanlciones fiscales por la red, 
pero sus facturas no llenen vaUdez si no están sustentadas en papel, debido a que 
el Servicio de Administración Tributarla (SA T) considera que no hay condldones 
suficientes para aceptarlas. 

8). De alguna manera es un tanto reconfortante saber que a principios del ano entrante 
estará Usta la Norma de Conservaclón de Datos (NCD) que será la base de la 
factura electrónica, lo que permitiré lmpulaar al.l'I más el comercio por Internet y 
evitar el uso de papel. Con la expedición de esta nomia se dan dos vllltlentes: en el 
aspecto legal, se busca garantizar la vlablidad Jurfdica de los documentos 
electrónicos y en el técnico, determinar los estándares de transmisión y de 
seguridad. 

9). Para la autorklad fiscal significará poder raaizar auditorias de documentos de 
manera más eficiente, ya que no tendrá que revisar papelerfa de diez allos allás; 
para las empresas representará grandes aholros operativos al eliminar totalmente el 
papel de sus procesos y las equivocaciones. 
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10). En México, se emiten cada ello cerca de 100 mil millones de facturas en papel 
debido a que las leyes nos obligan a usarlas, pero esta nueva norma agilizará la 
factura electrónica y por ende el comercio en línea. Por lo que una de las demandas 
importantes que pide ef SAT es precisamente tener una norma de datos electrónicos 
para darle consistencia jurldica y seguridad a las operaciones en línea. Otra es que 
se le adjudique el papel de único vaUdador de las facturas electrónicas. 

11 ). Por otro lado, serla conveniente proponer a las empresas (principalmente 
cuando el monto de la transaccl6n fuese muy elevada y se tratase de comercio 
electrónico transfronterizo), someter en árbitros sus controversias; en razón de que 
el arbitraje permite una mayor coadyubancia de peritos expertos que 
necesariamente son indispensables para valorar todas las pruebas que se ostentan 
dentro de los mecanismos electrónicos; e Inclusive, que los mismos árt>ltros sean 
exper1os en derecho y nuevas teaiologfas; además de que la solución extrajudicial 
de litigios, garantiza medios de actuación más rápidos transparentes y eficaces. 

12). En este sentido, serla conveniente llevar a cabo una reforma al Artículo 1423 del 
Código de Comercio, en el entendido de permitir que dentro de un contrato que se 
sustente a través de medios efectrónlcos, se prevea la posibilidad die Instituir una 
cláusula compromisoria arbitra!, •In ,. necaldlld de que el contrato a través del 
cual se sustenta dicha cláusula tenga forzosamente que obrar por esaito. 
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