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INTRODUCCIÓN. 

TESTS CON 
FALLA DE O'.UGEN 

El tema de los medios de pago electrónico de contratos internacionales 

elaborados vía Internet. es muy importante puesto que es un factor novedoso que afecta 

de una u otra manera a nuestra sociedad. ya que dentro de nuestra vida cotidiana siempre 

ejercemos el comercio. el cual está adquiriendo nuevas y diversas facetas ante una 

globalización inminente. tal es el caso del comercio a través de medios electrónicos y 

particularmente aquéllos realizados por Internet. y son estas nuevas facetas las que se 

tendrán que legislar. tanto a nivel internacional (Ley Modelo de la CNUDMI sobre 

Comercio Electrónico), como a nivel local (Reformas del 29 de mayo de 2000), para 

brindar seguridad jurídica a las transacciones por medios electrónicos. 

Así mediante este trabajo el cual consta de cinco capítulos. analizaremos los 

aspectos más relevantes del comercio electrónico internacional, y específicamente. los 

medios de pagos electrónicos como fonnas de extinción de las obligaciones contraídas 

por la celebración de un contrato por Internet. Quedando estructurado en los siguientes 

temas: 

En el primer capítulo de esta tesis. se establecen los conceptos fundamentales que 

van desde la definición de Internet hasta In definición del comercio electrónico y el 

intercambio electrónico de datos (EDI). haciendo referencia que es más correcto hablar 

de negocios electrónicos (e-business), que de comercio electrónico (e-commerce), ya que 

la primera definición engloba tanto al comercio elec'trónico realizado en redes privadas 

como aquel hecho en redes públicas. así como también abarca a los prestadores de 

servicios de certificación. los proveedores de servicios de Internet, las compañías que 

proveen seguridad en transacciones. entre otras. Así Internet abre, para particulares y 
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empresas. un mundo de posibilidades que les permite obtener objetos de consumo 

habitual sin efectuar desplazamientos innecesarios. 

En el segundo capitulo se aborda el tema de los contratos en linea (on-line) o 

también llamados contratos elaborados por Internet, haciendo el análisis de su 

perfeccionamiento! validez, de acuerdo a nuestra doctrina jurídica, la regulación local 

en la materia y a los principios de derecho internacional. en este nuevo entorno digital. 

El tercer capítulo aborda un estudio jurídico y metodológico de los medios de 

pago electrónico. en donde se pone de manifiesto que tanto comerciantes como 

consumidores. quieren métodos simples y seguros para manejar estas transacdones 

electrónicas de una fornia segura, y aquí es donde el derecho debe intervenir. para 

brindar jurídicamente la seguridad del pago. 

En el cuarto capítulo se realiza un análisis del marco jurídico que regula al 

comercio electrónico Y· ~e hace ver líl necesidnd de una regulación especifica y armónica 

con la legislación adoptada internacionalmente. referente a los medios de pago 

electrónico y firnm electrónica como validación de estos medios en nuestro país; además 

de cómo afecta o beneficia la concentración de dicha regulación y el impacto que traerá 

consigo a la sociedad. 

Finalmente el quinto capítulo se refiere al arbitraje electrónico, como un medio 

de solución de controversias. con el objeto de dar respuesta a las necesidades específicas 

que surgen como consecuencia de la contratación efectuada por vía electrónica. Cabe 

señalar que el arbitraje electrónico todavía se encuentra en una fase inicial que requiere 

de un desarrollo jurídico efectivo y adecuado. el cual será de gran importancia para el 

desarrollo del comercio electrónico. 

Así pretendemos. hacer ver la importancia que tiene una legislación adecuada que 

este en arn10nía con las normas internacionales y para conseguir esto. tenemos que 

conocer el funcionamiento de estos medios de pago electrónico. 

BENJAMIN LÓPEZ PÉREZ. 
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CAPÍTULO 1 

CONCEPTOS PRELIMINARES 

1.1 INTERNET (Word Wide Web). 

1.1.1 Definición de Internet. 

Ante el gran crecimiento y desarrollo de las telecomunicaciones, y su incursión 

en el comercio y la economía mundial. hemos considerado que el estudio de lo que son 

los medios .de pago electrónico de contratos internacionales elaborados vía Internet. es 

fundamental. y para comenzar es necesario definir lo que entendemos por la palabra 

Internet. nsi definimos n Internet como. un conjunto de redes locales conectadas entre si 

n través de un ordenador especial por cnda red, conocido como gatewny. 1 Las 

interconexiones entre redes se efectúan n través de diversas vías de comunicación, entre 

lns que figuran lineas telefónicas, libra óptica. enlaces por radio y In comunicación vía 

satélite. 

Una red. esta formada por dos o más computa.dores conectados entre si para 

intercambiar mensajes y compartir información. ya sea a través de redes de área local 

CLAN. Local Aren Network). redes de área metropolitana (M¡\N. Metropolitan Aren 

Network). o redes de área amplia (\VAN. Wide Area Network), y los cuales se conectan 

n diversos sistemas informáticos en todo el mundo, por esto Internet es llamada la "red 

de redes"' y la "supercarretern de la información"'. 

Internet es. también, un sistema de intercambio de inforn1nción que une personas. 

instituciones. compañías y gobiernos de todo el mundo. 

1 Gateway: Conjunto de hardware y software que conecta redes para transmitir datos, entre dos 

aplicaciones no compatibh:s. El gn1eway cambia el fonnatO. de los datos de manera que los pueda entender 

la aplicación que los recibe. 
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1.1.2 Orígenes de Internet. 

"Internet tiene sus principios en la década de 1960. como una red desarrollada por Ja 

Advanced Research Projects Agency (ARPA) del Departamento de Defensa de Estados 

Unidos. Su origen está en la Guerra fría:·~ En 1969. se crea una pequeña red de 

computadoras que pem1itia la transmisión e intercambio de información; a aquel invento 

se le llamo Arpanet. El objetivo de Arpanet era de carácter militar, principalmente 

consistía en desarrollar un sistema de comunicaciones que fuera impenetrable a los 

ataques de otros países. Esto se logro haciendo que la información se moviera de forma 

aleatoria por diferentes redes. o sea. que la información nunca usaría la misma ruta dos 

veces. En lo que respecta al área académica. Arpanet fue un sistema ideal para los 

investigadores que se encontraban lejanos geográficamente. y quienes podían enviarse 

infommción a través de esta red. Esta dualidad. provoco que Arpanet se dividiera. Por 

una parte. continuando sirviendo a la comunidad acad~mica y por otra surgiendo Milncl. 

que se enfoco a los requerimientos militares. La interconexión entre Arpanet y Milnet 

empezó a conocerse como Darpa Internet. 

Desde la década de los setenta. los avances han ido sucediendo en dos vertientes. 

Por un lado. no ha dejado de crecer la capacidad de las computadoras para almacenar 

datos. Por otro. tras la aparición de la fibra óptica •. se puede transmitir información 

digitalizada. imágenes. sonidos y textos. 

'"El Protocolo de Internet (IP) y el Protocolo de Controicl~ Trán~rr:i~iÓ~ ·(TCP) 

fueron desarrollados inicialmente en •.·1973 .·por éJ~infonnáti~o.;1esi~~oÚnidén;~ Vinton 

Cerf como parte de un proyecto dirigid~ po; el i~~;nié~b·~;;ad~~~¡;le'~~~·~cib~r: Kahn. 

World Wide \\ieb se de~arrolló en. 1 ~s9<por el. infonn~Íic~ briÍánic~ Tiii;oÍhy Bemers· 

Enciclopcclitt'f!• Alicrusofi Encuna 100/ .. Internet.- O 1993-:?000 Microsoft Corporation.- Reservados 

todos Jos derechos. 

8 



Lee para el Consejo Europeo de Investigación Nuclear (CERN. siglas en francés)."3 Los 

protocolos de comunicación 'que se desarrollaron dieron origen a la actual Internet. 

En 1990. Arpanet fue sustituida por la Red de la Fundación Nacional para la 

Ciencia (NSFNET. acrónimo en inglés) para conectar sus supercomputadoras con las 

redes regionales. En la actualidad. la NSFNET funciona como el nticleo de alta 

velocidad de Internet. La NSFNET continua en expansión. Actualmente más de 80 

países tienen servidores y redes que se conectan a Internet. 

1.1.3 Direcciones Electrónicas en Internet. 

Para poder enviar o recibir información a través de Internet. se debe tener una 

dirección electrónica. El nombre de una dirección electrónica debe seguir ciertos 

lineamientos. para contener tanta información como sen necesario. de una manera 

consisteme. Para lograr esto se sigue el Sistema de Nombres de Dominio (Domain N.ame 

System). mejor conocido como DNS. El DNS d~fine una plantilla para Ja estructura de 

los nombres; estos nombres se construyen de izquierda a de~echa, de lo más panicular a 

lo más general. Estas direcciones electrónicas son otorgadas tanto para Ja localización de 

personas como de sistemas de cómputo. El formato general de una dirección electrónica 

para una persona es Ja siguiente: 

Login o cuenta @ servidor.subdominio.subdominio.dominio 

En donde .. Login o cuenta ... se refiere al nombre del usuario; .. @ .. que significa 

literalmente .. en .. ; "servidor' que es el nombre del servidor en donde se encuentra 

nuestra cuenta como clientes del servicio; .. subdominio .. que es Ja entidad en donde se 

localiza el servidor: y .. dominio .. que nos indica ya sea el tipo de organización o el país a 

la que pertenece Ja dirección electrónica. 

~Ibídem. 
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Por ejemplo: 

becblp@mitla.dcaa.unam.mx 

También a cada computadora , que entra a Internet. se le tiene 'que dar una 

identificación., a esta se le conoce con el nombre de IP (protocolo de , Internet), esta 

dirección consta de cuaíro grupos de números con una extensión no mayor a tres dlgÍtos. 

Para hacer la búsqueda de dlrecciones más sencilla, se ·utiliza ~¡' DNS, como un 

directorio en donde sé ~nclléntran los nombres que se les dan a Ia~.dlrebcio~es riumériéas 

de IP. 

Por ejemplo. la dirección .• Ir del servidor thcmis.derecho.llnarl1:mx es(IJ2.248.84. I; aquí 

::::::::::~:.;:~!·J~i~;i:~~~~~;;,J~~itl~!~,~~;;~ .. ~ "132' 

1. f.4 ·~~;Jf~!~~~;~i1J~~~~t ; . CÍ• ·.·,., •• ~ ; :~ :• , .: 

Los sisl~riia'ii\1~";i<l~{·~~Ü1~''1riifaet pem1iten interéa;,,¡,f~r i~;~rn1ilción entre 

compuÍadoras. y,·)·a'se~hah cr~rici~ numerosos servicios que aprovechan esta función. 

Entre eilos figll~an los sig'~iente;: 

Proro.co/o ·de .. Tra11sfere11cia de archfros, o FTP: Permite transferir archivos 

entre una computadora locar y una computadora remota. Estos archivos pueden ser de 

texto. gráficas. hojas de cálculo. programas. sonidos y video. 

Protocolo de Tr01Ísfere11cia tll! Hipertexto o HTTP: El servicio de Internet más 

reciente e imponante es el http ya que puede leer e interpretar archivos de una máquina 

remota: no sólo texto sino imágenes. sonidos o secuencias de video. Para utilizar este 

servicio se necesita de un navegador (Browser). entre los que se encuentran .. Navigator .. 

y .. Comunicator .. de la empresa Netscnpe y "Explorer" de Microsoft. entre los más 

populares. La ventaja de este servicio es que tiene una interfaz grafica y un sistema 

amigable de utilización para el usuario. por lo que es considerado un elemento muy 

imponante de la mercadotecnia. 
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Correo E/ectró11ico: Este servicio es el de mayor uso en la actualidad y, por lo 

tanto el de . mayor importancia para la relaciones ·contractuales electrónicas. ya que 

permite enviar mensajes a una persona o personas conectadas a Internet. 

Co1111111icació11 e11 Tiempo Real o /RC: Nos da la posibilidad de establecer, 

diálogos simultáneos de forma escrita, entre dos o más personas en tiempo real, a través 

de Internet. sin importar la distancia geográfica. 

1.1.5 Aspectos legales de Internet en México. 

El espíritu de la información que se maneja en Internet es, que sea pública. libre y 

accesible a toda persona. quien tenga In oportunidad de entrar a Internet. Esto ha causado 

que haya una normatividad sin fronteras, ya que no existe una institución académica, 

comercial. social o gu,bernamental que pueda administrar dicha información. ni mucho 

menos de centralizarla. 

Se han hecho grandes esfuerzos para controlar ciertos aspectos de Internet. entre 

los que se encuentra "La estructura y delegación de Nombres de Dominio" (Domain 

Name System Structure and Dclegattion). que es un documento en el que se establece 

una "Autoridad de Números Asignados en Internet" (IANA). además que debe existir en 

cada país una autoridad administrativa de direcciones otorgadas por IANA. En México la 

institución encargada de administrar los nombres de dominio es, _el Centro de 

Inforniación de Red de México (NIC - México), ubicado en el Instituto Tecnológico de 

Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), en el estado de Nuevo León. 

En 1989. México se conecto a Internet a través de teléfonos de México, siendo 

así el primer país latinoamericano en hacerlo. Las primeras conexiones tuvieron firies 

académicos. y se establecieron en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores 

Monterrey. el Instituto Politécnico Nacional,. La Universidad Nacio_nal A,ui¿~omacle 
México, la Universidad de Guadalajara y la Universidad de las 'Áibé~iéas'.''En' 1994 

comienzan a incorporarse instilllciones comerciales. dando una visión diferente de lo que 
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era Internet. Esta ··era de la información .. a impuesto nuevas formas de organización de 

todas las ac~ividades habituales. por lo que se requiere de una regulación acorde a la 

realidad. es evidente que el mundo virtual traiga consigo cambios de importancia en las 

instituciones jurídicas existentes. así como el desarrollo de instituciones jurídicas nuevas 

que regulen nuevos intereses y nuevas relaciones. 

México tiene la ventaja de poder tomar como marco de referencia las 

experiencias internacionales en materia de Internet de otros países. razón por la cual se 

requieren juristas con la capacidad de adaptar estos esquemas internacionales a In 

realidad nacional. en nuestro entorno histórico. social y jurídico.' 

La Ley Federal de Telecomunicaciones define Internet como el .. servicio que 

presta un usuario de la red concesionndn o red pública de telecomunicaciones. cuya 

actividad tiene efecto en el formato contenido. código. protocolo. almacenaje o aspectos 

similares de la información transmitida ... También esta ley contempla la creación de la 

Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETELJ. la cual nace el 10 de agosto de 

1996. y la cual se pretende que se constituya corno árbitro. representando una forma de 

solución de controversias. 

Hoy en día existen muchas lagunas en las leyes que impiden resolver problemas 

relacionados con Internet. entre los cuales encontrarnos: 

l. Régimen, aplicable n,los serviciosofrecidos a través de Internet. 

2. Régirrien de la publicidad. 

:-.-: », 

3. Régimen d~ In Venta a distancia. 

4. Ré~imen aplicable a I~ f~rnmciÓn de contrátos y a la prueba tanto de la 

existenCia de las transacciones fdel c'om¿rcio electrónico. 

' Cfr. Barrios Garrido Gabriela. Mu1,oz de Albn Medrano Marc,ln. Pérez Bustillo Camilo.- Internet y 
Derecho en Mohico.- Edil. McGraw Hill.- México D.F.- 1998.- Pág. 30. 
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5. Régimen del trabajo a distancia. 

6. Cuestiones de seguridad en redes. 

7. Violaéiones del derecho a la privacidad. 

8. Control y sanciones de criminalidad especifica. TESIS CON 
FAL!.! DE ORIGEN 

1.2 INTERCAMBIO ELECTRÓNICO DE DATOS (Electronic Data 

lnterchange - EDI). 

1.2.1 Definición de EDI. 

Históricamente. la primera aparición del comercio electrónico fue denominada 

como "lntercamhio electrónico de dntos" <F.lectronic narn lnterchange). Méjor conocida 

bajo sus siglas EDI. 

EDI nace para "satisfacer necesidades de aceleración y control de procesos. 

incremento de giro de capital, y reducción de los costos administrativos de 

organizaciones empresariales y gubernamentales:·~ 

EDI es la transferencia de información comercial en un 'formato estandarizado 

con el objetivo de agilizar las relaciones comerciales enfre las entidades involucradas y 

de reducir los costes que tales comunicaciones implican. La ley Modelo de la CNUDMI 

sobre comercio electrónico en su articulo 2 in6i_so_b_ nos di,ce_ q~e't~o{ intercambio 

electrónico de datos (EDIJ. se entenderá la transn1isió~'e1cét~ónica éle infcinnación de 

una computadora a otra. estando estructurada I~ in'f~rn~a~ión' 'co~íol'l11e a alguna nornm 

técnica convenida al efecto," 

'Mille Amonio.- Derecho de la Alta tecnologia.- Aílo X No. 117.- Buenos Aires. Argentina.- Mayo 1998.

Póg. J. 
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El Intercambio Electrónico de Datos. consta de una serie de estándares, 

directorios y directrices aceptados internacionalmente para el intercambio electrónico de 

estructuras de datos y. en particular. aquellas relacionadas con el comercio de bienes o 

servicios entre sistemas informáticos independientes. 

1.2.2 Beneficios de EDI. 

EDI sin duda ofrece una gran amplia gama de oportunidades y.beneficios para la 
empresa entre los que se destacan: 

Agilización de procesos comerciales. 

Importante disminución de errores en los documentos. 

Ahorro de costos de administración. 

Mejora de la competitividad de la empresa qu~. lo ~dopta. · 

Pero no cualquier empresa puede o debe· instalar. un sistema EDI. ya que su 

implantación supone unos costos que puede;;:s~1:ÍÜ1~~()~~~'~ I~~ b~neficiC>s que ésta 
·-' :.--,'. ~~~,-,· \é' ' - ) . . : ... 

reporta. Los candidatos para integrar EDI en sus sisíemas ·debén incluir alguna de las 

siguientes características: .. •'· ,,.,.. ·' , .• :~(t» •. 

Realizar un gran númeróde transa~cl~n~s·;~~e~iti~as: . 
. ~. \',-::-:· .. ·- . ; - -.~-". ·,.' ,: 

Operar con un margen .mu)• ajus,tádo, .. · 

Se en~uentr~11 ~~ ~ri'~~¡~;.;,o 'ri~~;; competitivo, por lo que necesitan mejoras 
·-' '. , ....... - ·, 

en su ¡)roducti~ida.d:·.:; :: • 
_·.:,::_~-~~' 

Operar e1~ \In .e~t~rnó m\ly sensible al tiempo. 

·. ,,-·_-,.::::>;··'· >'.' 
Las empresas.con las que trabajan requieren que utilicen EDI.' 

b http://maite 199.upc.esl-cgil/ec/doc 1_8.html 
TESIS CON 

FALI~!\ DE ORIGEN 
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1.2.3 Funcionamiento de EDI. 

Las comunicaciones de los sistemas EDI tradicionales están basadas en la 

utilización de Redes de Valor Añadido (Value-Added Networks - VANs). las cuales 

están constituidas básicamente por tres componentes: el técnico. el de correo y el de 

comunicaciones. 

Entre las ventajas que el empleo de una VAN proporciona caben destacar las 

siguientes: 

Flexibilidad: proporciona a sus usuarios medios de comunicación que utilicen 

cualquier formato. protocolo y velocidad. 

Permite que sus usuarios se concentren en sus negocios mientras que la VAN 

se encarga d~. c~nectarlos con el resto del mundo. 

Los usuarios se benefician de su experiencia y pueden despreocuparse de 

cuestiones tecnológicas y de estandarización. 

Disponen de unos sistemas con un alto nivel de seguridad. Uno de los más 

importantes servicios suministrados es la certeza de que Jos mensajes son 

entregados al receptor sin comprometer Ja seguridad de éstos. 

Proporcionan funciones de auditoria, garantizando así el servicio de no 

repudio: los intercambios EDJ sólo pueden realizarse después de que In VAN 

haya autentificado al emisor y al receptor mediante Ja utilización de 

identificadores de usuario y contraseñas. 

Sin embargo. Ja mayoría de las VANs son lentas y caras y las tecnologías de 

Internet se están abriendo paso rápidamente. pues conllevan costos menores y 

proporcionan una mayor accesibilidad. Sin embargo, Internet presenta problemas de 

seguridad debido a que los mensajes pueden ser modificados o eliminados o se pueden 

insertar otros. lo que hace que la criptografia sea un aspecto fundamental de diseño a la 

hora de implementar un sistema EDI sobre estas redes. 
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Desde un punto de vista técnico Internet es una red, y como tal no hay 

inconveniente en que por ella viajen los mensajes EDI. Aunque la falta de seguridad. ni 

estar abierta a tantos usuarios parece que no es. el marco ideal para que por ella viajen 

los pc~idos o facturas, no debemos olvidar. que en Internet se compra y se vende. se 

consultan los saldos de las cuentas v!a Banca ·Electrónica, se liquidan impuestos y 

también viajan mensajes EDI. 

Actualmente tenemos tres instrumentos :·imp,Ó~nnte~, para brindar seguridad en 

Internet entre los que tenenios: firma digit~I. cériific~d~s'y'acuses'd~ recepción. · · 

Efectivamente, y de. acuerdo.· con .. la ~AsodaciÓn ·Española de, Codificación 

Comercial (AECOC) "La firnia digit~I incriistrida ~nel niensaje EDI má~ el acuse de 

recepción. asociados entre si garantizan e de. fcirnia segura. él cic!O> éompleto de una 

transmisión EDI: integridad de los dntos •. Íde~tificación del e¡,'.;isor)·'n~; repudio en 

origen y destino. es ?ecir. que n\el emi~or;puéde negar el e~v.ío, realizado. ni el 

destinatario la recepción de una determinada transacción comercial.'.' 

Ln firnia digital es una aplicació.n de los sistemas de clave:. pública. El objetivo es 

enviar un documento. y poder demostrar quien lo. ha enviado. J::n un P.apel normal. lo que 

se hace es firninrlo. En el caso electrónico. quien envía el mensaje lo codifica con lo que 

se denomina "clave privada", que sólo conoce el autor. Para descifrarlo, sólo puede 

hacerse con la "clave pública" c
0

orrcspondiente a dicha persona o institución. Si 

efectivamente con dicha clave se descifra es señal de que quien dice que envió el 

mensaje. realmente lo hizo. 

Pero ¿cómo asegurarnos de que una clave pública que hemos encontrado en 

Internet pertenece realmente a quién dice pertenecer?. Una posible solución· es la 

utilización de un certificado digital que es fichero digital intransferible y no modificable, 

emitido por una tercera parte de confianza (Aut~ridad de Certificación). En el caso que 

estamos hablmiélc> de EDl.es AECOC quien emite el certificado digit~I. 

El EDI sobre Internet ofrece nuevos métodos para el intercambio de dócumentos 

y ofrece una n\anera económica para que las empresas pequeñas participen y administren 
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el tráfico EDI. Al proveer de un estándar con el cual se. puede trabajar, el EDI podría 

ayudar a hac~r posible el i111ercambio de datos de empresa a empresa a través de la Web. 
o •• ': ,, • • 

Antonio· M. Saltó, de ÁMECE. sostiene que "hoy el EDI sigue en pie. la 

diferencia esque ,.¡'aja' eri.lnternet )~habrá un lenguaje diferente para manejar el EDI. Se 

habla del EDÍ ~Mt:~~:ÍafamiÍia del lenguaje HTML-.por ejemplo, que permite 

marcar los. dif¿ré111es segme111os de información dentro de un mensaje para que las 

aplicaciones· éri las PC's y el viaje a través de Internet se haga más sencillo que los 

lenguajes que existían antes de EDI". 

1.3 COMERCIO ELECTRÓNICO. 

1.3.1 Definición de Comercio Electrónico. 

Por comercio electrónico entendemos. al ··vasto conjunto de actividades con 

finalidad mercantil que se desarrn!lnn mediante t"! us0 de sistemas de procesamiento de 

datos y de comunicaciones sin que exista un contacto fisico directo entre quien ofena un 

bien o un servicio y quien lo demanda."7 

Dentro de los medios electrónicos tenemos el fax, el télex. el teléfono, los EDI 

(Electronic Data lnterchange), e Internet. Es decir a través de redes cerradas y abienas, 

las cuales estudiaremos con posterioridad. 

Cabe destacar. que por tratarse de una expresión novedosa, su denominación y 

definición ha ido. cambiando, por lo que podemos encontrar sinónimos, tales como e

business. e-commerce y m-business (Puesto que es posible llevarlo a cabo de redes 

inalámbricas. c~;,,¡:, la de teléfonos celulares). 

Tenemos muchas conceptualizaciones de Comercio electrónico. dentro de las que 

destacan. las siguientes: 

'Mille Antonio.-Derecho de la Alta tecnologfa.- Op. Cit. Pág. 7. 
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1. \\'orld Tradc Organiz111ion. En 1998 se expidió acerca del comercio 

electrónico diciendo que "debería ser definido simplemente como la producción. 

publicidad. venta y distribución de productos vía redes de telecomunicaciones. Y de las 

cuales se podían distinguir seis instrumentos principales: el teléfono. el fax. la televisión. 

los pagos electrónicos y los sistemas de transferencia de fondos, los EDI e Internet. Sin 

embargo. en muchas discusiones. comercio electrónico sólo se refiere a Internet y otras 

formas de comercio basadas en redes:·• 

2. Orgunizalion for Economic Co-opcration and Dcvelopmcnt. En 1999. la 

OECD. mediante el documento "The Economic and Social lmpacts of Electronic 

Commerce: Preliminal)' Findings and Research Agenda". se expedía expresando: "En 

orden a explorar y estimar los impactos socio-económicos del comercio electrónico. es 

esencial definir el comercio electrónico como las transacciones financieras y comerciales 

realizadas electrónicamente. incluidos los EDI. tus transferencias electrónicas de fondos 

y todas !ns actividades de tnrjetns dc cn:dito y déhito. Otras, limitan 'ni comercio 

electrónico a las ventas minoristas a consumidores en las cuales la transacción y el pago 

se lleva a cabo de redes abiertas como Internet:·º 

3. Estados Unidos de América. El 13 de Octubre de 1999, el gobierno de los 

Estados Unidos de América publicó el documento "Measuring Electronic Business 

Definitions. Underlying Concepts. and l\lcasurements· Plans": Los términos Internet, 

comercio electrónico. negocios electrónicos y cibercomercio son utilizados en fom1a 

intercambiable y sin un entendimiento común de sus alcances o relaciones. Internet es 

una red de computadoras con dispositivos de enlace electrónico que ·comunican 

interactivamente. Comercio electrónico es cualquier transacción completada mediante 

una red de computadoras e incluye la transferencia de la propiedad o de dereclms de 

• Sarra Andrca Viviana.- Comercio Elcc1rónico y Derecho.· Editorial Astrea.- Buenos Aires. Argentina. 

2000. Pag. 280. 

'J lbidem. Pág. :?81. 
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bienes o servicios. Negocio electrónico es cualquier proceso que una organización de 

negocios lleva a cabo mediante una red de computadoras. 

"Las actividades que comprende el comercio electrónico son muy· diversas e 

incluyen comercialización de bienes y servicios. suministro en línea de contenidos 

digitales, transferencias electrónicas de fondos. compraventa electrónicas de acciones, 

conocimientos de embarque electrónicos. subastas, diseños y proyectos conjuntos, 

prestación de servicios en línea (online sourcing), contrataciones públicas, 

comercialización directa al consumidor y servicios postventa. A su vez abarca desde 

productos y' servicios. hasta actividades tradicionales y nuevas actividades como los 

Cybem1alls (Tiendas Virtuales). 

La denominación e-business (Negocios Electrónicos). actualmente se esta 

generalizando. pues sostiene que la expresión es mas adecuada por cuanto su alcance 

incluye dentro del concepto. además. la actividad que desarrollan en Internet los 

proveedores de contenidos. los portales. las compañías de publicidad especificas para el 

medio digital. las agencias de viaje online. las empresas que desarrollan sitios Web. las 

empresas que diseñan software de motores de búsqueda, Jos proveedores de servicios de 

Internet. las compañías que proveen seguridad de redes, entre otras."1º Es muy 

importante aclarar que un negocio electrónico abarca el comercio electrónico y la 

logística de entrega. así como los procesos de atención a clientes. 

Como conclusión de todos estos conceptos tenemos que, el comercio electrónico 

es aquel que se realiza a través de redes abiertas y cerradas. considerando necesario 

aclarar que aquí quedan incluidos sus dos componentes más característicos: el 

tradicional. que consiste en la utilización de redes, como medios de transmisión de datos 

en un determinado mercado (EDI). y el comercio electrónico a través de redes abiertas 

(Internet). esto con una nueva visión de las redes. en donde no solo son transportadoras 

de datos. sino que. en realidad son el mercado. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

io Sarra Andrea Viviana.· Comercio Electrónico y Derecho.· Op. Cit.· Pág. 2!l:Hr~r..--_;..;;.....:;:...::_..;::.:.,:~:!._:::.!!..J 
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Al referirnos a comercio electrónico estaremos aludiendo, al que se desarrolla en 

el entorno de redes abiertas. el cual se divide por su tipo de operaciones comerciales, en 

Directo e Indirecto. El comercio electrónico directo. es el que se lleva íntegramente por 

vía electrónica. es decir desde el pedido hasta el pago, refiriéndose estos a bienes y 

serviciOs intangfülcs, los cuales pueden ~er descargados directamente. en un formato 

digital. El comercio electrónico indirecto. es el que se realiza mediante pedidos de bienes 

y servicios tanto materiales como intangibles a través de la red, pero se suministra por 

canales de distribución fisica (en la fomm tradicional). 

En la siguiente grafica se puede observar· que el comercio ~le¿tró:nico' por 

Internet. tiene muchas similitudes al comercio tradicional, a diferencia del comercio 

electrónico tradicional o directo. 

Comercio Tradicional. Comercio Electrónico Comercio Electrónico en 
Tradicional. Internet. 

• Fntre en1prl'o;;n5 y . Entre empresas . • Entre empresas y 
consun1idorcs. consumidores. 

• Entre en1presas. • Entre empresas. 
• Entre c1nprcsns y • Entre empresas y 

ndmin ístracioncs públ icns. administraciones públicas. 
• Entre usuarios. • Entre usuarios. 
• ~1crcado mundial abierto. •Mercado: Circulo cerrado. •Mercado mundial abierto. 
•Número ilimitado de •Número limitado de •Número ilimitado de 

participantes. oarticioantcs. oarticioantcs. 
•Se realiza libremente. •Se realiza a tra\és de redes •Se realiza libremente a 

cerradas través de redes abiertas. 
•Coexisten participantes •Todos los participantes se •Coexisten participantes 

conocidos y desconocidos. conocen. Existe mutua conocidos y desconocidos. 
confianza. 

• Necesita de seguridad y • Seguridad: forma parte del •Necesidad de seguridad y 
autenticación por terceros. disci\o de Ja red. autenticación por medios 

tecnolóuicos. 

Todo esto nos lleva a la considerar los siguientes aspectos sobresalientes, acerca 

de la integración del comercio electrónico. como son: 

1. La transnacionalizución de sus efectos. esto es que lns fronteras políticas 

1'ESJS CQ N y gtgráficas ya no son una barrera en estos entornos digitales. 

FALLA DE ORIGEN I 
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2. La urgencia de implementar un eficiente sistema de resolución de 

disputas a escala internacional en transacciones de pequeños montos. Ya 

que en la práctica, en los acuerdos por montos considerables se pactan los 

tribunales y la legislación aplicable en caso de conflicto. pero cuando las 

transacciones por pequeñas cantidades, las partes no pactan a ese nivel de 

detalle. 

3. La necesidad de adecuación de In~ legislaciones que requiere al comercio 

electrónico. ya que este ha ·tra~sm~tado los concept~s tradicio~~les e 

incorporado otros; por ló que rio p~ede ~onsiderárselos. incluidos en las 

normativas vigentes. 

4. La elaboración coordinada de principios generales sobre políticas 

encaminadas a tonar confiables los medios digitales. 

Actualmente muchas empresas se abocan n su negocio principal (Corc Business) 

y subcontratan a otras. equipadas tecnológicamente, para llevar a cabo actividades como 

gestión de pedidos o el envío de productos. Otras en cambio, generan .. empresas 

virtuales"". como las librerías virtuales. las casas de música virtuales. tiendas virtuales o 

cibern1alls. y las cuales actúan como intem1ediarias entre productores y consumidores. 

estas tienen como principal característica que sus bases de datos están integradas con las 

compañías de transporte y distribudón. 

Algunos datos acerca del desempeño del comercio electrónico en México revelan 

que la mayor parte de los bienes y servicios consumidos a través de lnt~met so.n: .. 

Producto Porccntajcdc Consu_m(), 
;· . Libros . 29.8% 

. • '. _.:· · . . Equipo de Cómputo. 28.5% 

. Articulas relacionados con Música 11.8% 

. Viajes. 10.3% 



1.3.2 Condiciones de Desarrollo del Comercio Electrónico. 

El comercio electrónico ha planteado una nueva manera de conducir negocios, 

además de mostrarse como una fuente de nuevos productos, trabajo y crecimiento 

económico para las naciones, y para su desarrollo es necesario que se den las siguientes 

condiciones: 

l. La creaCión cié ~edes d~di~tribuciÓn;- Para la entrega de los p;ocluctos requeridos 

digitalmente;···•.:"<'; 
"··:.:' 

2. Una regulación más f'Íexlbleclé Jás ielecomunicaciones.~ Yaque las iarifas bajas 

de interconexión;' iriéentiva ti este tipo de comercio. 

3. La interope~atividad de tecnología de encriptación.- Debido a que esto dará 

seguridad a las transacciones. y la confianza tanto de vendedores como de 

compradores. En tal sentido. cabe mencionar que las principales preocupaciones 

al respecto son: a) la identidad y solvencia económica de quienes ofertan y 

demandan: b) su localización geográfica: c) la protección de los datos personales 

(Derecho a la intimidad): d) el cumplimiento de Jos contratos efectuados; e) la 

posibilidad de resarcimiento por hechos dolosos; t) una efectiva ·resolución de 

controversias en las transacciones de bajos costos. 

4. Creación de entornos fiscales. acordes al comercio electrónico.- Ya que los 

aranceles e impuestos constituyen una barrera para el desarrollo de este tipo de 

comercio. 

5. El establecimiento de marcos jurídicos coordinados internacionalmente.- Esto es 

la am1onización de las leyes locales de cada país, a las normas internacionales de 

comercio electrónico. 

Hasta el momento se ha visto. que la normatividad jurídica de muchos paises. 

actúan en realidad como barreras para las empresas que pretenden comercializar sus 
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productos vía electrónica. ya sea en cienas disposiciones relacionadas a sociedades 

mercantiles. a los requisitos para el ejercicio de profesiones. controles para cieno tipos 

de servicios o bien porque existe un \'ació legal respectos a la firma y eeniílcados 

digitales. De aquí surge una clasificación. que es propia para nuestro estudio. ya que el 

desarrollo de comercio electrónico se da en dos venientes: 

Los aspectos generales: dentro de los cuales encontramos. Ja 

responsabilidad por pane del Estado para el fomento del comercio. así 

como Ja evolución de Jos mercados y Ja eliminación de intermediarios.11 

Aquí cabe hacer mención que los Estados. deben· conipatibilizar las 

distintas regulaciones. para evitar conflictos innecesarios. 

• Los aspectos Jurídicos: Dentro de los cuales tenemos qu.e abarcar temas 

como Ja seguridad jurídica y cumplimiento de Ja ley, Ja protección de Ja 

propiedad intelectual. las cuestiones referidas a Ja tributación. Ja 

protección al consumidor. Ja resolución de controversias, y la. 

instrumentación de relaciones contractuales. entre otros. 

En nuestro estudio tendremos que determinar Ja responsabilidad jurídica, 

derivada de la comercialización en entornos digitales y Ja cual se puede dividir en dos 

aspectos: a) Ja responsabilidad de los intem1ediarios que transmiten o almacenan 

infommción y b) el de las panes en Ja relación contractual. 

1.3.3 Naturaleza Jurldica de los Sitios Comercia/es en Internet. 

Al no existir una regulación adecuada a los establecimientos comerciales en la 

Web. la naturaleza jurídica de estos esta un poco confusa ya que se les puede considerar 

11 La tendencia del comercio electróÓico es que In mayor pane de los bienes que se comercialicen sean de 

naturaleza intangible. ya que estos puedli!n llegar al consumidor a través de la red con mucha facilidad . 
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como. establecimientos comerciales o como simples anuncios publicitarios. Para 

determinar la naturaleza juridica. es necesarios primero establecer que existen dos tipos 

establecimientos comerciales en Internet. y estos son los que amplían los medios de 

comercialización de las empresas. esto es que sus propietarias son empresas fisicas. que 

poseen activos tangibles y que se encuentran sujetas a las nonnas de un país .. la segunda 

Clase son las organizaciones vinuales, que no poseen una infraestructura fisica. si no que 

su vida comercial solo es por Internet, en este caso el pmblema principal es establecer un 

domicilio. 

1.3.4 Modalidades del Comercio Electrónico (E-Business MarketPJaces). 

De acuerdo a los sujetos que intervengan en la transacción. esta se puede dividir 

en cuatro cntegorias: 

1. Negocio n Negocio (828): Es la denominación que se le da a las 

tran~aCdúne:. comerciales entre empn:sas. En la cual una compai\ia usa 

una red para ordenar pedidos a proveedores. recibiendo los cargos y 

haciendo los pagos. 

2. Negocio a Consumidor (82C): . [)enominación que se la da a las 

transacciones comerciales ·entre· empresa· y consumidor final. Un 

ejemplo es la venta.electrónica éle productos 

3. Negocios a Administración ·(82G): Aqui se cubren todas las 

transacciones entre las empresas y las organizaciones gubernamentales. 

4. Consumidor a Administración lC2G); Es la interacción electrónica 

entre los ciudadanos y el gobierno en áreas como pagos de impuestos. 

pensiones o auto-asesoramiento en devoluciones de tasns. 12 

1 ~ L.E y M.F. Morales Castro Anuro.-Bancos. comercio electrónico (e-commerce) y nego~ios electrónicos 

(e-business).- AH Administratc Uoy.- Año VII.- Mé~ico, Gasea. Sicco.- Marzo 2001.- Pág. 53. 
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Los E-business marketplaces tienen varios apelativos y uno de ellos es Internet Trading 

Exchange (ITE). esto es para diferenciarlos con sitios exclusivos de una compañía . 

.. Actualmente existen mas de 1000 ITE. entre los que tenemos www.goindustrv.com que 

cubre ventas de equipo de segunda para muchas industrias. www.mmprocurement.com 

para industrias metalúrgicas y www.gofish.com para venta internacional de comida del 

mar. entre otros."' 13 

El 828 marketplace, desempeña un papel vital en reunir en un mismo lugar a todos los 

panicipantes y servicios asociados para el comercio internacional: proveedores. 

compradores. embarcador, logísticos, etc. "Esto ha facilitado el transito del proceso 

tradicional comprar-guardar-manufacturar-guardar-vender, al modelo de· ·:vender-. 

abastecer-ensamblar-embarcar. En otras palabras ellos construyen o fabrican contra la 

orden del cliente." 1 ~ Los E-business marketplaces ayudarán a que vendedóres y 

compradores se encuentren en línea. y ataquen las ineficiencias de los mercados 

tradicionales y así rcpanirse imponentes papeles dentro de la .. economía electrónica'". 

La herramienta 828. es de suma imponancia para el comercio exterior. y tomando en 

cuenta la posición de México como líder en la firnia de tratados de libre comercio, "los 

empresarios deberían de aprovechar las oponunidades que ya están presentes para 

potencializar sus negocios y generar mayor riqueza y mayor dinamismo para la 

economia.º 1 ~ 

A pesar de que las empresas que ingresan ni 828 lo hacen vln Internet y gran parte de las 

que ya manejaban negocio a negocio emigran a In red de redes, aún no se puede hablar 

1
' Sa~·ers Jan.- Ei"Ad~enimi~nt,o del mercado Electrónico. una Revolución en_ el comercio intCmacional.

Revisln Forum.deCÓmcrcio lntemncionul.· México. CCI.- 412000. Pág. 12. 

" lbidem. Pág. IJ .... 

1
" Lic. Me-jia EStanol Raúl.· La Herramienta del Comercio Electrónico en el ámbito iÓtemacional.- Revista 

Emprendedores.- México, FCA - UNAM.- Mayo-Junio 2001.- No.69.- Pág. 72. 
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de que sean mayoría. ya que muchas redes corporativas priva.das, aún no están en 

Internet. como los proveedores de autopartes con las grandes fábricas automotrices. los 

cuales se conectan a través de sistemas tipo EDI (Elect~onic;Data.'!nter~hange; 
Intercambio Electrónico de Datos). 

"La ventaja para el B2B es que la regulación ~o'•~rr~l1 'c;iÚca,';orq~e I~s ~omp~i\las 
- .- - . ;- - .. e·¡~', :·.,,.JC.·.-::.<.-(>:.·;~', ··. ·' ,. - .. - . . .· •, . 

normalmente ya tienen relación entre si; por lo que·focúestión u'ansaccimml de la factura 

es sólo parte de lo que se puede hilcer~n'·iús: a"dif;rencia del sic. donde si es 
' .... "·-.·. - --- ' . ' 

necesario que la legislación sea madura;':'.°cipÍnn''par :Sú. parte Zev Woloski. director de 

Canales de Cisco Sys!ems MéxicÓ. 
'-~ ·;··'.·::~-. \:,¡ .. ~- ·-. j 

Gabriel Romero de IBM: r~chn{iendlÍ 165 ';i~¿Íentes pasos para ingresar al B2B: 

• Identificar. el tipo' Ú ~ciÍ~c~¿': c~n~·~ empresas que se desea llevar a cabo una 

solu~ión 828.· ', ., .. 
,. ~:-o-· _;;¿~;v.:~ ~::¡_;·~: 

• Seleccionar I.as.'áreás de íiegÓCio donde habrá impacto a nivel de: 

o 

o 

o 

o 

o 

Estrat~~in' ; 

Eficiencia operativa 

Tiempos significativos 

Beneficios tangibles (incremento de la productividad). 

Construir los ·de negocios antes 

. . . . 
Lograr procesos más· transparenÍe~. y t.iempos efiéi.cntes de respuesta. 10 

El Comercio Elei:trói1iéo orienÍ:id() ~I 'c<lnsum,idor (B2C), se basa en el uso de WWW y 

•t• www.red.com.ms .- B:!B en México.- Noviembre 2000. 
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del correo electrónico. Aquí el proveedor tiene un catalogo de bienes y servicios en su 

sitio, los cua!es reflejan In apariencia de las mercaderías. La Compra - Venta se realiza a 

través de una consecución de . mensajes electrónicos por los cuales el comprador 

manifiesta su voluntad de ~on1prar, y además se llega al acuerdo de la instrumentación 

de pago y entrega del bien o servicio. 

El B2c; esta ~est~ih~fci; ~l sector que hace uso de lnt~..;,et y su desarrollo depe~de de la 

ampliación d~ l~ demanda así como de la solución de problemas como, la seguridad de 

las tran~a~cicme¿: u~;~ Iegislnció~ adecuada y In entrega de las mercancfns. 

Para. las transacciones enire las empresas y las organizaciones gubernamentales (B2G). 

así como para aquellas entre ciudadanos y gobierno (C2G). México ha puesto en marcha 

el proyecto ·d¡:nominado E-México, la cual es llevada a cabo por el Secretario de 

Comunicaciones y Transpones. "E-México es un proyecto que incidirá en todos los 

ámbitos del gobierno. la sociedad y In economin, y requerirá de In pnnicipación de todos 

los sectores para lograr su éxito."11 

En este sentido la Secretaría de Economía. tiene diversos objetivos: 

1. El desarrollo de la tecnología de la Información (IT). 

o Impulsar el desarrollo de la industria de software en México. 

o Promover la exponación de productos de la industria del software. 

o Aprovechar las ventajas de la red de tratados come~~iales de México para 

atraer la· inversión extrajera, dedicndas· ni desnrrollo de. tecnologlns de In 

in.formnción. 

2. La adecuación .lurídica. 

i; Gutiérrez Guerre'ro lsraCI.- Comercio Electrónico en México.- Revista Mercado de Valores .... México. 

Nacional Financiera.- 6/Juniol:?OO 1. Ano LXI.- Pág. 4. 
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o Disponer de un marco rcgulatorio que ofrezca seguridad plena a Jos 

agentes económicos. para Ja interacción. electrónicos entre estos.· 

·, · .. ' 

3. En Ja digitaliza<?ión de pr()ces()s· <, , ,: fri 
o Propiciar Já ·~~n1p~ti;i~i~~c!<l~ l~n;,;p·r~~as~ a ;~ávé~cie'la 'integración de 

las. cad~na~'~i6~~it'i~:~~'.\f './~ ; i;¡. ; ;:¡;:: ;; /:{).~(; .·. -
.·1, ~ ·'':. '•; ,,_·,::·,'· . ~ ,- ~-,:~.::~;.";~:; :/;:\-: , '·~-.. :-.:-

º Disminui<eJcoslo de las tr~risaccioriésdf!ias empresas con el gobierno. 
:_·,. 

Cabe destacar que ya ha habido avances en el marco jurídico mexicano, en Ja cual Ja 

Secretaria de Economía promovió Ja reforma en materia de comercio electrónico, Ja cual 

se público en el Diario Oficial de Ja Federación el 29 de mayo de 2000. Esta refomm 

incluye n1odilicaciones al Código Civil Federal. Código Federal de Pr~cedimientos 

Civiles. Código Je Cum.:rciu y la Le~ F.:J.:ral Je Prot.:cción al Consumidor. 
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CAPÍTULO 2 

EL CONTRATO EN LINEA (ON LINE) 

2.1 ASPECTOS PRELIMINARES DEL CONTRA TO 

EN LINEA (ON LINE). 

2.1.1 Definición de Contrato en Línea (On Line). 

La contratación en línea es aquella que se ··realiza mediante la utilización de 

algún elemento electrónico cuando éste tiene. o puede tener. una incidencia real y directa 

sobre la formación de In voluntad, el desarrollo o interpretación futura del acuerdo.'"1 

El contrato en línea se hace a través de un "mensaje de datos". que de acuerdo a 

la Ley Modelo de la CNUDMI sobre Comercio Electrónico. es "la información 
- . 

generada. enviada. recibida. archivada o comunicada por medios electrónicos, ópticos o 

similares. como pudieran ser, entre otros, el intercambio el~ctrónico de datos (EDl), el 

correo electrónico. el télegrama, el télex o el telefax"'. 

No debemos confundir el contrato en línea con un mensaje de datos. ya que este 

último. solo es un medio parn expresar In oferta y .. la aceptación, el c:ual puede ser 

reemplazado por otro medio similar que las pra'pins-panes aesignen; :: 

Para algunos juristas el contraÍo cn~líne~.ti~ne la:nati.'tr~lezaU~~ldica de un 
. ' . ' . ., .• ..; ·.,,·.~· . .,, c.•, ,. ·,,, ·, " . ,.'•, 

contrato de adhesión y para otros es un comrat~~ntr~;[u'senie~'~nri'¡)~esent~~; áqui solo. 

diremos que estas modalidades dependen dél caso. en co~.creto, ya que el contrato en 

linea puede tomar diversas venientes. 

1 Davara Rodriguez Miguel Ángel.- Derecho lnfonná1ico.- Edhorial -!'\rnnzndi.- Pamplona Espai\a.- 1993.

Pag. 183. 
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2.1.2 Perfeccionamiento del Contrato en Línea (On Líne). 

Cada vez son más los negocios que se hacen por medios electrónicos. pero este 

tipo de contratación. aun tiene muchas dificultades de orden técnico y jurídico: dentro 

del orden jurídico tenemos por ejemplo. el perfeccionamiento del contrato en linea y sus 

variantes en materia civil y en mercantil. 

La posibilidad de transmitir datos o infomiación sin los inconvenientes de tiempo 

y distancia. son algunas de las ventajas que nos proporciona, la contratación en linea a 

través de las redes de comunicación. que en la formación de contratos influyen desde tres 

ópticas: 

l. Desde el punto de vista inmediatez. Para que exista un contrato es 

necesario, el consentimiento de los contratantes y estas declaraciones de 

voluntad tienen que concordar, pues si no. no hay acuerdo. Así el 

perfeccionamiento del contrato se realiza con el acuerdo de voluntades, 

pero en la contratación electrónica nos tenemos que centrar en la 

aceptación. más que en la realización de Ja oferta ya que el acuerdo de 

voluntades exige la aceptación de la oferta. Además de que la aceptación 

a través de medios electrónicos puede ser en cuestión de segundos. como 

en el caso de una videoconferencia o la realizada por correo electrónico o 

conversación escrita (IRC). Con lo anterior podemos decir que en la 

contratación electrónica. la aceptación debe ser considerada como entre 

presentes. 

2. Desde el punto de vista diálogo. El diálogo por su propia naturaleza 

exige un grado de inmediatez. como su acepción lo dice: .. es la platica 

entre dos o mas personas". pero esta no dice que debe ser por medio de la 

palabra. por lo que a través de un medio electrónico o telemático. se 

podría tener un dialogo. Pero lo que hay que resaltar aquí; es que no se 

puede considerar .. de la misma manera la formación. de: la.: volunrnd. 

respecto a vicios y errores ·del consentimiento. cuando esta se realiza 'por 

medio de un dialogo directo y dinámico entre las personas. que cuando se 
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realiza por un medio electrónico o telemático."2 Por lo tanto la 

formación de' la voluntad por medios electrónicos que no sean 

videoconferencia o teléfono.- deben considerarse solo como intercambio 

de informnCión. y dárseles el tratamiento de contratación entre ausentes. 

3. Desde el punto de vista seguridad. Ln seguridad como garantía jurídica 

en In formación de contÍ'atos, tiene tres ópticas: se necesita comprobar la 

identidad del emisor, el contenido de la información y la identidad del 

receptor. Estos problemas pueden quedar resueltos parcialmente en In 

legislación de cada país, pero para· que exista una seguridad total· en 

operaciones financieras y económicas debe de pensarse en · una 

armonización legal internacional. 

El intercambio de consentimiento se realiza por la manifestación, expresa o 

tácita. de In voluntad de una persona. para aceptar In oferta de contratar_que le -hace otra 

persona. Pero el probl~ma no es ese. si no que en el comercio electrónico existe una 

desmaterialización de los soportes de papel utilizados en las transacciones. y debido a 

este fenómeno los actores que intervienen en el contrato serán invisibles los unos para 

los otros. poniendo en cuestión In misma existencia del consentimiento. Para esto 

tenemos que estudiar la manera en que las voluntades de las partes pueden transmitirse 

por Internet y las consecuencias que.de ello se deriva. 

2.1. 2.1 La Oferta y su acepración por Internet. 

Según Ghesin. la oferta se puede definir como: "Una manifestación unilateral de 

la voluntad por In cual una persona hace cono~er su intención_ de contratar y- las 

condiciones esenciales del contrato". La aceptación de dicha oferta dará doilio_result~do 
la formación del contrato. 

La oferta tiene dos vertientes. esta puede ser pública o privada; dependiendo de la 

' Ibídem. P:ig. 189. 
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forma en que se haga esta. Será privada cuando la ofena sea de forma nominativa o 

personalizada. y por el contrario. se entenderá como pública cuando el nombre de los 

beneficiarios no aparezca en la introducción de la ofena. Al admitirse las ofenas al 

público como tales. la definición tradicional se amplia. así que '"la oferta es una 

declaración unilateral de Ja voluntad, dirigida bien ál público o a una persona especifica 

donde se manifiesta el deseo de celebrar un determinado contráto."3 

Ele111e11tos J11riclicos Ese11ciales de la Oferta. 

Desde el punto de vista jurídico. Ja ofena electrónica es perfectamente admisible 

en el sentido de :qué no se precisa ninguna formalid~d espe~Ífica para su emisión. como 

lo esuÍblece 'él ankulo 11 de In LeyModelo de CNUDMI sobre comercio Electrónico al 

expres~r. -~En 1/Fom1aciÓn de un contrato·d~no con\•enir las panes otra cosa, la oferta y 

Ja aceptaci_ón podrán ser expresadas por medio de un mensaje de datos:· 

Para que una oferta sea co11si<le1w.la como tal y obligue al ofet'<!nte es necesario 

que quede manifestada la intención del oferente de obligarse. Jo cual exige el 

cumplimiento de cienos requisitos: Es aconsejable que toda oferta ya sea por correo 

electrónico o colocado en un sitio comercial de Internet. sea precisa y cumplir con Jos 

elementos necesarios para la formación del contrato, _tales como, la descripción del 

producto ofrecido. su precio, condiciones de entrega. forma de pago, garantía, etc., 

asimismo. esta debe tener un plazo de duración. así la ofena fim1e y precisa traerá 

consigo cienas consecuencias jurídicas, por ejemplo. si el oferente fija un plazo para Ja 

aceptación. este deberá. mantener su ofrecimiento hasta el vencimiento del mismo, sin 

embargo esta puede estar condicionada a Ja disponibilidad de Jos artículos ofrecidos. 

Una veniente interesame se presenta en las ofenas Clic-wrap; expresadas en una 

:i A111ory. Bemard E. y Schaus fy1arc.- Fonnación de Co:ntratos: Comunicación de la oíerta )'la aceptación 

del oferente. en la v'alidez di: los contrntos' internacionales negociados por medios electrónicos.- Cámara de 

Comercio e Industria de Madrid. 2001. Ptig. 30. 
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página web, ya que la aceptación no es expresadu de una forma oral o escrita, si no. por 

el simple hecho de presionar un botón. lo cual se puede considerar como una 

manifestación expresa de la voluntad del aceptante. Aquí los legisladores, tendrán que 

tomar· en cuenta las costumbres que se están desarrollando con respecto a este asunto. ya 

que el presionar el botón adccuado. debe de constituirse efectivamente como una 

aceptación. 

2.1.2.2 El Consentimiento en la formación de Contratos 

Electrónicos. 

Juntamente con la noción del consentimiento. debe ser estudiada la autonomía de 

la voluntad. de los actores del comercio electrónico. ""Más allá de los parecidos entre el 

comercio tradicional y el comercio electrónico. debemos también interrogarnos sobre las 

panicularidades del ambiente digital."_, para así abordar los grados del consentimiento y 

el consentimiento vinual. en la contratación en línea. 

Grados del C011se11timie1110. 

El consentimiento esta estrechamente relacionado con la voluntad de las panes. 

así en todas las definiciones que encontremos en la doctrina. el punto en común será que. 

el consentimiento. "expresa la manifestación de la voluntad de las panes contratantes"~. 

Aquí entran dos conceptos interesantes como son la voluntad, que es un acto unilateral 

de las panes y el consentimiento que es un acto bilateral para dar paso a la fommción de 

un contrato. así tenemos que el rol que tome la autonomía de la voluntad tendrá como 

resultado diferentes grados de consentimientos. 

TESIS CON 
F'ALLA DE ORIGEN 

4 Thoumyre Lionel.- Intercambio de Consentimientos en el Comercio Electrónico.- Derecho de la Alta 

tecnologia.- Ano XI No. 134.- Buenos Aires. Argentina.- Octubre 1999.- Pág. 3. 

' Consentimiento. pro\'eniente del Latin ··cum Sentire ... que significa entenderse con alguno. 
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l. El consentimiento Dirigido. 

Según la concepción voluntarista o liberal. dice que la voluntad del individuo es 

"'autónoma··. ya que esta no debe estar sometida a una autoridad superior; este principio 

de la autonomía de la voluntad se le atribuye principalmente a Emanuelle Kant. En estas 

ideas se baso el principio de la libertad contractual, el cual permite al individuo crear las 

obligaciones que libremente decida' en el contrato. Por el contrario la concepción 

dirigista nos dice que la voluntad no puede crear obligaciones por si misma. porque "la 

única que tiene ese poder es la sociedad".° esto es. que la· autonomía de la voluntad 

queda subordinada a las reglas de orden publico y las buenas. costumbres .. Asi el Estado 

tiene que reglamentar las relaciones contractua.les entre. e.1 ,;fuerte''. y ·el· "débH", para 

evitar cláusulas abusivas en el contrato. 

Los contratos hechos por Internet. de acuerdo a la doctrina voluntarls.ta, serian 

propicios para el ejercicio de la autonomía' de la .voluntad,' debidó · a · su 

desmaterialización. pero no es usi. ya que el formalismo es capaz de encuadrarse en los 

contratos electrónicos. incluso en los contratos·de adhesión por lnterne(.(CÜck~Wrap 

Agrcements), como por ejemplo tenemos el contrato tipo. propuesto por la Cámara de 

Comercio e Industria de Paris y la Asociación Francesa de Comercio e Intercambios 

Electrónicos. que propone una serie de cláusulas. "tales como: 

Identificación del autor de la oferta. del producto y de los servicios; 

Mención de la duración de la validez de la ofe.rta, admitiéndose la 

proposición de confirmación por correo electrónico; 

l'vlención del precio (y su conversión ala moneda nadonal);: 

• Las Condiciones de entrega; 

t• Thoumyre Liom:l.- Intercambio de Consentimientos en el Comercio Electrónico ... Op. C'it. Pág. 4. 

34 



Garantía; 

Pago; 

• Y plazo de retractación."' 

Así, este forrnálismo _-impuesto por Ja asociaciones profesionales, en materia de 

contratación electrónica; tlend~ po~ un ambiente dirigista. 

La palábra ,;irtu~t'F~rci~i~·~e del ... latín virtus. fuerza, virtud. Que tiene virtud para 

realizar un aC:t~ aunqu~ n~ Jci_~rocÍu~c~.';8 Entonces tenemos que en tanto no tenemos un 

acuerdo de. ~oluntaclés '·está~;;j~''.eri·· presencia de un contrato virtual, eI::éual se 
' ' • - • ' r • ~' - • ,•-' • • • • 

materializara ~on el con~éntiinierito'de las partes. es decir, que existe en poiencia pero n~ 
en acto. 

Pára Philippe Quéau, Jo virtual penenece a Jo real y se enc~entrá- ig~almente 
presente: pero de un; h1al1~;~ ci~ulta:·ási ~~nen1cis que el consentimlénto-n rlesgo de Jo 

virtual.se pr~sentn en el sig~·iénte sup~esto: Cuando es expresado, ya sea por una 

persona jurídica. por una má~uina o bien.cuando la Ley, impide a ciertas personas 

consentir, respecto de cieri-os contrátos, con el fin de proteger el orden público, esto es. 

que una persona puede ser mentalmente capaz P!Jrll dar su consentimiento, pero ser 

declarado incapaz· por Ja ley. esto podría ser el caso de un consentimiento otorgado por 

un menor de edad. en cuyo caso el contrato seria tachado como nulo. 

Asi que en Ja contratación electrónica. se debe poner énfasis por !)arte del 

comerciante. en conocer In capacidad se su co-contratante. Jo cual se puede solucionar 

con Jos certificados y firma electrónica. 

'lbidem. Poi;. 7. 

11 Garcfa - Pela)-'º y Gross Ramón.- Pequ~no Larous~c Ilustrado.- México D.F .• 199:?. Pág. 1067. 
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3; Consentimiento Reflejo o Consentimiento Reflejado. 

Principalmente el consentimiento reflejo. se da en contratos de adhesión Click

Wrap Agreements. ya que "con un simple clic de ratón permite al internauta suscribir de 

una manera casi áutomática el contrato propUesto por un sitio comercial."9 El problema 

radica ell qu'e eJ CO~sentimiento se puede convertir en un simple acto reflejo, 

Mom~11~0 de la For111ació11 del Co11seutÚ11ie;1to. 

La importancia de determinar el lugar y momento de la formación del 

consentimiento, consiste en el hecho de Úgar el contrato a la ley del Estado, así como 

decidir la competencia de los tribunales a los cuales las partes acudirán en caso de 

Litigio. 

Para detem1inar el momento preciso de la formación del consentimiento, es 

relevante. determinar i¡i el contrato electrónico es considerado entre presentes o entre 

ausentes: por regla general estos contratos son considerados entre ausentes. ya que sigue 

existiendo un lapso temporal entre ambas durante la cual el oferente puede retirar su 

proposición contractual. aunque pueden existir situaciones en que estos sean 

considerados entre presentes, por ejemplo. un contrato a través de videoconferencia o 

Chat Rooms (IRC - Internet Relay Chal). en donde las panes están estableciendo un 

dialogo dinámico sin interrupciones de tiempo. lo cual. haciendo una interpretación 

analógica con la contratación telefónica, se trataría de una relación entre presentes. 

Con respecto al los contratos entre ausentes. existen cuatro teorías, para 

determinar cuando se forma el consentimiento: 

1. Cuando se declara la aceptación.- "El Consentimiento se forma en el 

Q Thoum~·re Lionel.- Intercambio de Consentimientos en el Comercio Elec1rónico.· Derecho de la Alla 

tecnolog.fn. Op. Cit .. Pag. 5. 
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momento en que el aceptante declara su aceptación con la oferta."10 

2. ·cu11ndo se Expide' 111 11céptaciÓn.- El ,ConsentimienÍo se fom1a en el 

momento de e~pedir ei'aceptante l~ ~~eptació~. por correo ele~trónico. con 
su firma ele~t~ón'ic~ ·c~~espCÍÜcfie~t~: ¡ . ·.· ' ' . . . ¡ 

. 3. Cuando ~~ R~~ibicl¿ l~'a~~~il1~Íón>1ú. cciñs~ntimierito se forma cuando 

e1 orerentere'c'i¡;~·;tsü a&~ic:Iií61iiiic~¡,ii1ciÓn . 

4. Cuando ~~·ent~ra de la acéptación.- El Consentimiento se forma en el 

momento en que el .oferente se entere de los términos de la aceptación. 

La regla general de nuestro Código Civil. es la de que el contrato se perfecciona 

cuando el proponente recibe la aceptación. de acuerdo a el artículo 1807, por lo que 

nuestro código acepta la doctrina de la recepción. asi también. el código de comercio que 

de acuerdo a las reformas de junio de 2000 en materia de contratación electrónica. en su 

artículo 91. precisa: ··El momento de reccpdón de la información a que se refiere el 

artículo anterior se determinará como sigue: 

l. Si el destinatario ha designado un sistema de. información para la recepción, 

ésta tendrá lugar en el momento en que ingr~se en dicho ·~istema, o 

11. De env.iarse a un sistema del destinatario que no sea designado o: de no haber 
' ' . 

un sistema de, información designado, eri · ei: momento en que el. destinatario obtenga 

dicha infomiación. 

Para efecto de este código, se entiende por sistema de información cualquier 

medio tecnológico utilizado para operar mensajes de datos." 

También el articulo 92. precisa:' "Tratándose de. la comunicación de mensajes de 

datos que requieran de un acuse de recibo para surtir efectos, bien sea por disposición 

iu Martinez Alfnro Joaquin.- Teoría de las Obligaciones.- Editorial Porrúa. México. 1999. Pág. :?8. 
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legal o por así requerirlo el emisor. se considerara que el mensaje de datos ha sido 

enviado. cuando se haya recibido el acuse respectivo··. Así concluimos que la Doctrina 

en México adopta la teoría de la recepción de la aceptación. 

Con respecto a In legislación de índole internacional. México suscribió en abril 

de 1980, la.Convención de Viena sobre Compra-Venta Internacional de Mercad.erías, en 

la cual se arn10nizó en las diversas leyes nacionales. la teoría de la recepción, la cual 

señala que el contrato internacional se perfecciona hasta la recepción del la aceptación 

del oferente. "Desafortunadamente. esta convención sólo obliga a 1a5 part~s d~ lo,s p·aíses 

firmantes, por lo que no resuelve problemas que surjan entre particulares cuyos Estados 

no hayan firnmdo y ratificado la convención ... 11 

Asimismo. pueden aplicarse los principios sobre los Contratos Comerciales 

Internacionales (PCCI). del 1 ° de enero de 1994. que en sus anículos 2.3 y 2.6 dice: 

··An. 2.3 (Retiro de la Ofena): 

( 1) La ofena sune efectos desde el monienÍo en que Ílega a su destinatario. 
. -· -'': - ,:~ ;.~-- ;·::-'/ . - - ,' 

(2) Cualquier oferta;· aun 'cuando sea irre\·ocable,· puede ser retirada siempre que la 

comunicación de s~ retiro lleg~e ~I d~stinat~ri~ antes·~ al .mismo tiempo que la 

ofena. 

Art. 2.6 (Modo de Aceptación): 

( 1) Constituirá aceptación toda declar;.ción o cualquier otro neto del destinatario que 

manifieste su asentamiento a una oferta. Ni el silencio ni In conducta omisivn; por 

si solos. implican aceptación. 

11 Barrios Garrido Gabriela y Otros.· Internet y Derecho en México.· Editorial McGraw Hill ... México. 

l '198.· Pág. 70. 
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(2) La Aceptación de la oferta produce efectos cuando la manifestación de 

asentimiento llega la oferente. 

La Ley Modelo Sobre Comercio Electrónico aprobada por la Comisión de las 

Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, en su artículo 15°, regula el 

tiempo y lugar del envío y la recepción de un mensaje de datos. As! se entenderá que un 

mensaje de datos fue en\'iado. cuand·o este entre en un sistema de información que no 

este bajo el control de la persona que envió el mensaje de datos. Respecto el momento de 

la recepción. se determinara de la siguiente manera: Si el destinatario designó un 

sistema de infommción, será en el momento en que el mensaje de datos entre a dicho 

sistema. en caso contrario. será en el momento en que el destinatario recupere el mensaje 

de datos. Y por último. con respecto a! lugar. "el mensaje de datos se tendrá por 

expedido en el lugar donde e! iniciador tenga su establecimiento y por recibido en el 

lugar donde el destinatario tenga el suyo, en caso de que se tenga mas de un 

establecimiento será e! que guarde una relación más estrecha con la operación 

subyacente."12 

L11g"r <le/ Perfecciom1111ie11to <le/ Co11trC1to e11 Lí11e". 

Sin duda varios paises han desarrollado mecanismos jllrldicos para regular el 

comercio electrónico. pero esto conlleva un problema ya ·que se ·intentan aplicar criterios 

nacionales n actos de naturaleza internacional, como son los' contratos celebrados por 

Internet. El lugar del perfeccionamiento del contrato suele se :tomado en consideración 

por !as reglas de derecho internacional privado, para definir cual es In ley aplicable ni 

mismo. "El lugar del perfeccionamiento del contrato puede ser: a) el lugar a donde llega 

una aceptación verbal o escrita. que ordinariamente será el lugar donde el oferente tenga 

su establecimiento: b) el lugar donde el aceptante realiza el acto que indica In aceptación. 

" Ma¡¡liona Mnrkovic1h Claudia Paul.-. Marco jurldico de Ja Conlrntación Eleclrónica con especial 

referencia al Comercio Electrónico.·- JuniÓ·. 200:!.- \\'\\w.redLcom 
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que por lo general será donde el aceptante tenga su establecimiento.'"13 La primera 

opción es In más aceptada para las relaciones comerciales entre empresas (Bussiness to 

Bussiness). por lo que por regla general será que el contrato se perfecciona en el 

establecimiento del vendedor, pero en el caso de que intervenga como pane de la 

relación comercial un consumidor. el contrato se perfeccionara en el lugar en que esté 

tenga su residencia habitual. 14 

2.1.3 Validez del Contrato Electrónico. 

La Ley Modelo de Comercio Electrónico de la Comisión de las Naciones Unidas 

para el Derecho Mercantil Internacional. establece el criterio de equivalencia funcional. 

con respecto a In validez del documento electrónico y su equiparación ni documento 

soponndo en papel. Aunque esta ley es solo una recomendación para aplicarla ni derecho 

interno de cada Estado. es necesario estudiar los lineamientos que se plalllcan. Así se 

establece en su nnículo 5. que: ·'No se negaran efectos jurídicos. validez o fuerza 

obligatoria a la información por la sola razón de que esté en forma de mensaje de datos". 

El termino mensaje de datos. es toda la ""información generada. enviada. recibida. 

archivada o comunicada por medios electrónicos .. .''. Con esto. se determina entonces, 

que no se pueden discriminar a los mensajes de datos. por el solo hecho de no tener un 

soporte en papel. sino que son equivalentes a estos. 

Un contrato convencional obliga a los firmantes en la medida que se considera la 

voluntad venida en el mismo. como consecuencia de las firmas autógrafas qüe en él se 

recogen. en cuyo caso; la solución para los contratos electrónicos. s~/solvent~ con la 

firma digital. a la cual se le otorga validez a través de una enÍidad cenifl~~dori. é¡u~ en 

- - . . -
1 ~ Obando P. Juan J·o~é_.: LoS Con1Íatos Ele~crónicos y Oigit.~les.- http:t/~·:?.~le~.con1 .: :~o.o¡_.·: 

- . . . . 

"Cli. Ley de Servi~ios de.la Sociedad de la Jnfonn~ción y Comercio Electrónico.· Íey 3412002, de 11. de 

julio de 2002.· Espa~a. An. 28. 
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este caso funcionaria como un tercero de confianza de ambas partes, y que deberá 

resguardar y archivar los datos electrónicos. como mínimo por 1 O años. 

Con respecto al derecho contractual mexicano, podemos decir que este es 

esencialmente consensual. como lo indica el artículo 1832 del Código .Civil Federal: '"en 

los contratos civiles cada uno se obliga en la manera y términos que aparezca que quiso 

obligarse. sin que para la validez del contrato se requieran fonnalidades determinadas, 

fuera de los casos expresamente designados por la ley". Esto es, que los contraios se 

perfeccionan por el mero co.nsentimiento. excepto aquellos que . requieran ciertas 

fomrnlidades establecidas en la misma ley. 

A pesar de no existir una legislación especializada. en materia de contratación a 

través de Internet. existen reglas aplicables al comercio electrónico en general, '"en 

consecuencia los efectos obligatorios que surgen de la formación de un contrato a través 

de Internet se basa en que las partes han manifestado su acuerdo de voluntad."15 ya sea 

por correo electrónico o a través de una página Web. por mencionar algunas de la 

formas. 

Para la legislación civil mexicana. los contratos debe reunir dos elementos 

esenciales: el consentimiento de las partes y que el objeto pueda ser materia del contrato. 

Se requiere que la cosa objeto del contrato exista en la naturaleza, esté en el comercio y 

que sea determinada o detem1inablé. Un contrato será válido si cumple con los siguientes 

elementos: Capacidad de contratar de las partes. ausencia de vicios de la voluntad. el 

objeto del contrato debe ser lícito y la forma que se requiera para algunos contratos en 

específico. 

Para la validez de los contratos electrónicos. se deben de. tomar en cuenta las 

excepciones que se establecen en la Constimciém,. como son: los li~it~s a Íapropiedad a 

que se refiere el articulo 27, la libertad de as~cla~ión ac~rd~ al ariícul~ 9y ia libertad de 

" Barrios Garrido Gabricla y Otros ... Internet y Derecho en México ... Op. Cit. Pág.. 61. 

ri•r.·~''' .-(\\'f 
}. ;.:.,_ . 1 ,./ •.,r !. 

FAl.I.J\ JJE ORIGEN 
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trabajo establecida en los artículos 4 y 5. 

De Id anterior se desprende. que materias no pueden ser objeto de contratación 

electrónica. por mencionar algunos ejemplos tenemos a: la compraventa de bienes 

inmuebles de acuerdo al articulo 27 Constitucional. actividades que exijan para su 

validez la forma de documental pública o bien la intervención de tribunales, autoridades 

públicas, notarios o corredores públicos, registros de propiedad, contratos relativos al 

Derecho de Familia y sucesiones. 

Terminaremos este apartado diciendo que para que sea válida la celebración de 

un contrato por medios electrónicos. no será necesario el previo acuerdo de las partes 

sobre la utilización de estos medios. 

2.2 PRINCIPIOS GENERALES DE DERECHO INTERNACIONAL 

APLICADOS A LOS CONTRA TOS ELECTRÓNICOS. 

Para determinar el carácter internacional de un contrato es necesario que nos 

remitamos a la Convención lnteramericana sobre Derecho Aplicable a los Contratos 

Internacionales. la cual nos dice. en su articulo 1 º: "Cuando la residencia o el 

establecimiento de las partes se encuentre en naciones diferentes, y cuando el contrato 

tiene contactos objetivos con más de un Estado parte, tales como el. htgar de celebración. 

de ejecución. de pago. etcétera:· . . f·E ~· ~~,\:_':,;;1,: é • 

De lo dicho anteriormente. concluimos que los ¿b~~~~~Üs'iel~b~ridbs~ .través de 

Internet. son de naturaleza internacional siempre qu~ Iris ~~~¿~ ~~ ~-?~~-~·n;re'~ ~~ disÍintos 

paises. aunado a1 hecho de 1a . comp1e]idad' <l~~~iJL e~i~<:~~ <l~ ·1a r;des de .. 

telecomunicaciones. que ocasionan q~e un men~~j~,~~ d~t~s'c~Jce dife~enies paises antes 

de llegar al lugar de destino. Estas i:ircunst~ncias li~cen qué· s~;jan de fo~ia importante 

los principios generales de derecho internacional. para detern1inar la jurisdicción 
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competente y Ja legislación aplicable. en caso de controversias. Así tenemos a la: 

Lex Fori (ley ·del foro): Esto se refiere a' la ley del juez que conoce del asunto, 

esto es cuando a consideración del juez la aplicación del derecho extranjero va en contra 

del su orden público. en cuyo caso deberá regirse por las leyes nacionales. 

Lex Rei Sitae (Ley de ubicación de Jos bienes): Se refiere a que Ja ley aplicable 

en caso de controversias será la del Jugar en donde se encuentren Jos bienes inmuebles o 

Jos muebles que en este mismo se encuentren. que sean objeto del contrato. como se 

establece en el Código Civil en su aniculo 13 fracción 111. al decir que: ··Ja constitución, 

régimen y extinción de Jos derechos reales sobre inmuebles. así como los contratos de 

arrendamiento y de uso temporal de esos bienes. y Jos bienes muebles que se encuentren 

en el Distrito Federal. se regirán por las disposiciones de este código, aunque sus 

titulares sean extranjeros:·· 

Lcx Causae (ley que regula el fondo de l::i eontro\'ersia): Se refiere a que el juez 

aplicara Ja ley que se apegue más a Ja voluntad de las panes. en el contrato, esto es que el' 

derecho elegido presente algún punto de contacto con este. 

Lcx Loci Ejecutionis (Ley del Jugar de Ja ejecución de los contratos): Se refiere a 

que Ja ley aplicable será Ja ley del Jugar en que deban ser ejecutados. Jos contratos. En 

ala legislación mexicana Jo encontramos regulado en el anículo 13 fracción V •. que dice:· 

•· ... los efectos jurídicos de Jos actos y Jos contratos celebrados fuera del Distrito Federal 

que deban ser ejecutados en su territorio. se regirán por las disposiciones de este código 

cuando el acto haya de tener efectos en el Distrito Federal:·· 

Locus Regit Actum (Ley del lugar de celebración de los contratos): Se refiere n 

que la ley aplicable será la del lugar de celebración del contrato •. como se establece en el 

Código Civil en su artículo 13 fracción IV. al ·decir que: .. la forma de los actosjuridicos 

se regirá por el derecho del lugar en que se celebren."' 

Hay dos puntos imponantes que hay que .aclarar, uno es· que la elección del foro 

no implica la determinación del. derecho aplicable, esto es que existe una independencia 
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entre el tribunal y el derecho que se aplicara al fondo de la controversia, los cuales 

deberán estar dctenninados por las partes; el segundo es que de acuerdo a nuestra 

legislación existe la excepción de orden público. que quiere decir que no se aplicara el 

derecho extranjero cuando las disposiciones de este o del resultado de su aplicación sean 

contrarias a las buenas costumbres y al orden público. 16 

lt• Contrcras Vaca Francisco José.- Derecho Internacional Privado: Parte Especial.· Editorial Oxford.

México D.F .. 2002. Pág. 147. 
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CAPÍTUL03 

MEDIOS DE PAGO ELECTRÓNICO 

3.1 ASPECTOS PRELIMINARES DEL PAGO 

ELECTRÓNICO. 

3.1.1 Definición de Pago Electrónico. 

De acuerdo al aniculo 2062 de Código Civil Federal, el pago visto desde una 

perspectiva civil. es: " ... la entrega de la cosa o cantidad debida. o la prestación del 

servicio que se hubiere prometido.", hay que hacer notar que esta definición solo alude a 

las obligaciones de dar y hacer. pero omite las de no hacer, por lo que se concluye que 

c:sla cuncc:plualización dc:bc: de ser objeto de reforma y no aplica a los pagos 

electrónicos. Otra definición de forma muy generalizada es que: "El pago es el 

cumplimiento de la obligación. cualquiera que sea el objeto de esta."1 

Debemos aclarar que estas posturas. para el tema que estamos tratando son 

insatisfactorias, ya que debido. al escaso poder de negociación por pane del consumidor 

en la contratación electrónica. es muy dificil que este pueda extinguir dicha obligación 

mediante un servicio o un bien distinto al dinero. Entonces debemos conceptualizar al 

pago electrónico de acuerdo a sus caneristas propias, ya que estas son distintas a la 

congnotación en materia civil. 

La principal característica del pagó electrónico, es que únicamente puede ser en 

dinero. no pudiendo ser en especie; dicha prohibición se ha gestado de acuerdo a la 

costumbre que prevalece actualmente en lníemet. Así por pago ·electrónico debemos 

1 Bejarano Sánchez Mnó~el.- Ob,ligaciones Civiles.- Tercera Edición.- Editorial Harla.- México, 1984.

Pag. 309. 
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entender, "aquel mecanismo .mediante el cual se ejecuta Ja contraprestación de una 

obligación asumida a través de Jntemet."2 

El pago electrónico, seglÍn. J~ Comisión de Comu.nidades Européas, es definido 

como: cualquier operación de pago re~Üza~a cori u~~ ;arjeiade plsi'á~agnética: o con un 

microprocesador integradó, en ~~ grúp~ té~ini~á1\íe" pá~ri é1~~t~Ól1ÍckiúémÍin~l d~ punto 
' ' ,- ~ _·;,'' •' ' "¡:,;·-, ,',;·; ;:: •· -, 

de venta. '.>>:; :: ,_. · : ' : 
,' -!'- --~··,_ ·\'~ ,:: ''. :-;:~·::''. ~:-.: :.'.:' 

Concluyendo con un ~orii:epi6 ~r~~io;·.'~id~~~~ d~i:j·~q~~;\Ci>~~~ ~l~ctronico. es 

la operación en dinero reali;z,;cf~ por.medios electrónicos,: para extinguir la:obligación 

., 
···, 

Ahorn bien) ya que hemos: defi..;ido Jo que es el pago electrónico debemos de 

pasar a analizar. conío es que vamos a llevar a cabo dicho pago, ya que Jos medios 

convencionales no son admitidos en Internet; esto se lleva a cabo a través de Jos medios 

de pngn eleci'rónicos. · 

3.1.2 Pago Electrónico contra Pago Convencional. 

Dentro de los medios tradicionales de pago que pueden aplicar a Ja contratación 

en linea esta el pago contra reembolso. envío de cheques al domicilio social del oferente, 

comunicación telefónica o vía fax del número de Ja tarjeta de crédito y el envío de 

efectivo. Al respecto es de mencionarse que el pago por medios convencionales 

provocaría un costo adicional para brindarle Ja seguridad que necesita y debido al factor 

tiempo de las transacciones, se ha optado por Jos medios electrónicos de pago. 

'Patroni Vizquerra Ursula.- Pago electrónico. Privacidad y seguridad de pago.- Revista Electrónica de 

Derecho lnfonnlitico.- Nümero 47. ai'lo :?OOJ ... http://v2.vles.com'globaltredi' 
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Actualmente existen muchos mecanismos de pago electrónico basados en 

reproducir sobre Internet, procedimientos de pago del comercio convencional. tal es el 

caso del pago con tarjeta de crédito. pero la principal diferencia de los pagos electrónicos 

es que estos tienen muchos otros aspectos técnicos pa.ra garanti:Zar su efectividad en 

Internet. estos aspectos son: 

Ln adecuación a los distintos tipos '.'de contratación electrónica. Por 

ejemplo In contratación entre ~ITlpr~sas (BÍB), y Jacontratación entre 

en1presas y cons~~id~;~s·{'~·:?C).' -· ; 

La adecuación 'p~ra p~i;:ca~;{d~cl~~ p~~Ü~~'Íis CMicropagos). 

La segúridáci <leí ·~;f;r~i,¡jj~fió;;;c :; ' . 
"• ·;·._ .::,: <:~:;.~~;·~,~~,'·~ i'<;:- ,;1~·~ /• :.::\i; ... >. 

La · confide11CiaH~a~,,\1.~c' }fo ; ;~en~idad · del pagador. '(Derecho de la 

':;~\~;::-'.e:'.''>.\ .. ;, :.:_~~ ·'. ~-· ¡:: ;~-,- . 

• . La inte~cíper~biÚcl~ci\i~ 1ó'~ pagos; 
. - - ,. ·; ... : 'i! ~." .,., . --~ ~ ' . 

. . ;-.~~ i :, .· - , 

De estos aspectos ei' c¡·u/cobrn ITlayor relevancia es el de la seguridad de las 

transacciones. al respecto tenemos que empresas como Infosel. Seguridntn, y In 

asociación del Notariado Mexican·o. han sido los pioneros en cenificnr y validar dichas 

transacciones. a través de los cenificados electrónicos y las firmas digitales. 

Cabe mencionar que todos los medios de pago electrónico tienen ventajas e 

inconvenientes. como se estudiara más adelante en este capitulo, por lo que podemos 

concluir que aun no hay un medio de pago electrónico perfecto, por lo que es necesaria 

una regulación respecto a este tema. ya que la mejor seguridad que se le puede dar a los 

pagos. se encuentra en la legislación que en entorno a estos exista. 
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3.2 PAGOS ELECTRÓNICOS POR INTERNET. 

3.2.1 Clasificación de los Medios de Pago Electrónico. 

Desde el punto de vista de su dependencia de Internet, los medios de pago 

electrónico se clasifican en: 

• .. Independientes: Son aquellos que no dependen de Internet para 

efectuar sus transacciones. con la reserva ,de que efectivamente lo usen o 

no. Entre estos tenemos a las tm:ietas de crédhó y :ciertos' ;,,~~~deros 
electrónicos. )·\:i.,'' 
Parcialmente Dependientes: Son aquellos que ne~e,siia~, de, Internet. 

pero solo en una solo etapa de su proceso. Entre 'estos, tenemos a las 

tarjetas inteligentes. y algunas chequeras elcetrónic:.iS:~ , 

• Dependientes: Son aquellos medios de pago electrónico, que se, sirven 

totalmente de Internet para sus operaciones."3 Entre estos tenemos al 

dinero electrónico. 

Desde el punto de vista del sistema que utilizan los pagos electrónicos pueden 

clasificarse en: 

Sistemas bas,ados ,en un soport~ de tadet,a {c~rd-l:Íased); 

Sistemas basados en Ult soft\,·are ~special csa'rtware-based). y 

Sistemas Híbridos. Por,eje~pl~Ía:~~rj~iasint~lige~tes'(~mart-cards). 

3 Maltesc José Mariano.- El pago electrónico en Ja Argen;inn. Diversos med¡·~·~ d-~ pagOs, relacionados en el 

e-commerce.- Revista Electrónica de Derecho lnfonnático>· Número 39.- ai\O 2003.

http:ll\'2.vlex.com'global'redi' 
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3.2.2 Generaciones de los Medios de Pago Electrónico. 

De acuerdo a In seguridad de las transacciones se pueden identificar hasta Ja 

fecha tres generaciones de los medios de pago electrónico: 

3.2.2.1 Primera Generación. 

Esta generación se caracteriza por que en las transacciones por Internet los pagos 

se hacían de una forma externa, es decir. con los medios de_ pago .. dd comercio 

convencional, entre las que se encontraba principalmente la transferencia bancaria. Aquí 

no existía un medio real para hacer pagos por Internet. 

3.2.2.2 Segunda Generación. 

Debido n que el Comercio no podía desarrollarse sobre la base de los medios 

tradicionales ya que muchos eran lentos, surge la segunda generación de los medio~ de 

pago el"ctrónico en la que encontramos la emision de una orden de pago a través de un 

formulario Web con una conexión protegida. pero como los avances tecnológicos tienen 

un desarrollo muy rápido, In seguridad de estas transacciones se vio amenazada y el 

mayor inconveniente es la invasión de el derecho a la privacidad de los datos. Deníro de 

esta generación surge la tarjeta de crédito para pago por Internet, los cheques 

electrónicos. el monedero electrónico. etcétera. 

3.2.2.3 Tercera Generación. 

La tercera generación se caracteriza por la seguridad de las transacciones y 

principalmente por que sus datos están codificados y certificados, para que solo las 

partes del contrato puedan tener acceso a estos. también porque el anonimato del que 

realiza el pago es efectiva. por lo que el derecho a la privacia de los. datos esta 

salvaguardada. Aquí surge el Dinero Electrónico, como principal exponente de esta 

generación. y el cual a sido el medio de pago electrónico más revoluc;:ionario, hasta 

nuestros días. 
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Debido a la desaparición y desuso de los medios de pago electrónico de la 

primera generación·. para nuestro estudio solo tomaremos los de mayor. rélevancia, de la 

segunda y tercera generación, los cuales son: 

Las Tarj~ia~' de Crédito; 

• •. El CIÍeque· Electrónico; 

Las BHl~te~~s Electrónicas; 

El Monedero Electrónico; 

• El Dinero Electrónico, y; 

Las Tarjetas Inteligentes. 

3.2.3 Tarjeta de Crédito. 

3.2.3.1 Concepto de Tarjeta de Crédito. 

Ante la necesidad de medios de pago rápidos, se desarrollan los pagos a través de 

tarjetas de crédito en la red, entre los pioneros de este pago en el comercio electrónico, 

tenemos a Visa, MaterCard y American Express. 

La tarjeta de crédito se .. puede definir como; "el · documento mercantil. 

instrumental y electrónico, mediante 'el que su titular tiene acceso a una Íínea de crédito 

asociada a una rela~ión C()ntractual previamente acordada.~..1 

., Davarn Rodrlguez Miguel Angel.- Derecho lnfom1árico.- Editorial Aranzadi.- Pamplona Espafta~ 1993.

Pág. 268. 
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Otro concepto más acercado y de acuerdo a las características de la tarjeta de 

crédito es que .. es un documento privado de carácter mercantil, cuyo contenido esencial 

son los datos identificadores del propio documento, de la entida·d emisora y de sus 

titular, extendido sobre un soporte de material plástico rígido, al que. en algunos casos. 

se incorpora una banda magnética para su lectura por medios electrónicos, cuyo objeto es 

permitir a su titular realizar diversas transacciones comerciales, utilizándola como medio 

u orden de pago".s 

3.2.3.2 Características Principales de la Tarjeta de Crédito. 

De acuerdo a las definiciones anteriores. podemos deducir las características 

principales de una tarjeta de crédito y estas son: 

Es un documento mercantil electrónico, 

Lleva ~saciada una linea de crédito. con la particularidad de que no se 

fija exactamente la cantidad prestada, sino un tope máximo. 

• Se pueden realizar diversas transacciones comerciales, asi como tener la 

disposición de efectivo a través de cajeros automáticos. 

La tarjeta de crédito tiene una importante dependencia y esta es que esta ligada a 

un contrato y una línea de crédito con la entidad emisora de la tarjeta; de acuerdo a esto 

el titular puede gozar de las posibilidades asociadas a la tarjeta, pero no basada en la 

existencia de la tarjeta sino del contrato, as! concluimos que la tarjeta es solo un 

instrumento asociado para ejercer el derecho incorporado a esta y no es est:I la que 

confiere la posibilidad de ser un medio de pago. sino la relación contractual. 

La tarjeta de crédito tiene otra característica de gran importancia y esa es que se 

trata de un titulo nominat.ivo. ya que indica cuál es la persona titular del derecho 

'lbidem. Pág. 269. 
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incorporado n esta. esto conlleva a dos condiciones: una. que es poseer el titulo y dos, 

que es identificarse como la persona legitirimda para usar dicho titulo: y estas deberán de 

ser materia de seguridad de la transacciones electrónicas y pago eleétróniéo á través de 

tarjeta de crédito. 

La tarjeta de crédito debe cumplir con ciertos requ1s11os, entre los· que se 

encuentran. la identificación de la entidad emisora y del usuario autorizado para 

emplearla, el periodo de su vigencia y la firma del portador legitimo. 

3.2.3.3 Sujetos que intervienen en el pago electrónico con Tarjeta 

de Crédito. 

Principalmente tenemos tres sujetos que intervienen en el pago mediante tarjeta 

de crédito estos son: el emisor de la tarjeta. el usuario o titular de la misma y el 

establecimiento que se adhiere al sistema. 

El emisor de la tarjeta es aquella persona fisica o jurídica que pone a disposici<in 

de otra un instrumento de pago de uso electrónico u obtención en efectivo. o.e acuerdo a 

este concepto el emisor puede ser una persona fisica o jurídica. pero en la práctica todas 

las entidades emisoras son personas jurídicas. 

El usuario o titular de la tarjeta, es la persona fisica que di~pone de:;~- t~rjeta,. 
para utilizarla de acuerdo a las condiciones y limites establecidos en. el coniráto .. De 

acuerdo a la práctica. no puede ser titular de una tarjeta de crédito una persona jurídica 

ya que los contratos. exigen que sen una persona fisica la titular de latarjetadé crc!dho, 

esto como una garantía para las entidades emisoras de las tarjetas 

El establecimiento que se adhiere al sistema es, la persona que~: facilita un 

producto o~jeto de comercio o bien un servicio. permitiendo. que los· instrum~~tCis ·de 

pago electrónico. como la tarjeta de crédito se utilicen para las operaciones mencionadas. 

Estos establecimientos deberán tener un código identificatorio. par~-la~ransferencia de 

fondos a su cuenta. 



3.2.3.4 El Proceso de pago mediante tarjeta de crédito. 

El proceso de pago mediante tadetn de crédito es muy simple. solo consiste en 

que el comprador de al oferente o comerciante el número de tarjeta de crédito y su fecha 

de expiración. para que se Je haga el cargo respectivo. La velocidad de las 

comunicaciones hacen que en fomia simultanea se actualicen las dos cuentas bancarias: 

por una pane la cuenta del titular de Ja tarjeta. Ja cual se vera disminuida en Ja cantidad 

de Jo que se haya comprado y por otra pane la cuenta del comerciante que se vera 

aumenta en dicha cantidad. 

En Ja actualidad el pago con tar:ieta en el comercio electrónico se ha generalizado 

y aceptado en diversos países. por Jo que es necesaria que exista un~ compatibilidad 

fisica. lógica y tecnológica de Jos sistemas de lectura de tarjetas, así como de una 

amionización legislativa. para que no haya una segmentación del mercado electrónico. 

Como ya Jo habíamos comentado anteriormente todos los métodos tienen acienos 

y desventajas. y este no es Ja excepción ya que este medio de pago constituye una 

amenaza constante a Ja privacía. debido a que en una red abierta como lo es Internet. 

toda persona puede tener acceso n Jos datos y todos Jos riesgos que involucra In piratería 

de numeros de tarjetas de crédito. Otra desventaja es la referida a las operaciones no 

autorizadas en cuyo caso ··eJ impone de Ja responsabilidad será igual n Ja cantidad 

necesaria para permitir al titular de Ja tar:ieta recuperar Ja situación que tenía antes de 

realizar la operaciones no autorizadas"." 

3.2.3.5 Seguridad en las transacciones con Tarjeta de Crédito. 

La seguridad del pago mediante tarjeta de crédito. ha pasado por tres venientes 

muy marcadas en Jo que va desde su aparición. estas son: 

()Recomendación de In Comisión de las Comunidades Europeas sobre un Código Europeo de buena 

conducta en materia de pago electrónico.· Recomendación 88. apanado 7 .2 .. Pág. 302. 
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"l. Emisión de la orden de pago y posterior comunicación de los datos de la 

tarjeta. vía telefónica o fax. 

2. Emisión de la orden de pago a través de un fommlario_,Web con conexión 

mediante un canal seguro. 
:, ''..,. ' 

3. Emisión de la orden de pago en un formulario Web con conexión segura cuyos 

datos estas cifrados··. 7 

El primer uso ha desaparecido casi por completo. debido a la dificultad de 

contrataciones de personas situadas en diferentes paises. El segundo. origino un avance 

muy imponante en cuanto a seguridad, pero debido a la gran velocidad con que avanza la 

tecnología esta seguridad ya es deficiente. Así es como surgió la tercera etapa de la 

seguridad del pago mediante tarjeta de crédito. ya que las empresas además de utilizar un 

canal seguro para la transacción implementaron la codificación de los datos enviados. al 

respecto es muy importnntc' mencicinnr que existe un proyecto surgido de la alianza entre 

lnfosel. SeguriData y la Asociación del Notariad? Mexicano, que consiste en la creación 

de una red para certificar y validar las transacciones electrónicas. 

En el ámbito Internacional ha habido grandes avances, para acotar las 

desventajas de este medio de pago. así tenemos la creación de dos protocolos de 

encriptación8
: el SSL (Secured Sockets Layer) y SET (Secure Electronic Transactions). 

SSL. es una tecnología de encriptación de los datos enviados para asegurar un 

nivel de seguridad de estos. El problema radico en que no existía una prueba tangible de 

la transacción y si el consumidor se refería a esta como una operación no autorizada a su 

'Ortega Diaz Juan Francisco .... El cumplimienlo del pago por medios electrónicos.- Revista Electrónica de 

Derecho lnfonmitico.- Número 36.- ailo ::?003.- http:llv2.vlex.com'globallredil 

" La Criptografia. es la ci~ncia que estudia la ocultación. disimulación o cifrado de la infonnación. así 

como el diseño de estos sistemas. Es utilizada principalmente en los ámbilos militares. diplomáticos y 

comerciales. 
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tarjeta de crédito. se anulaba dicha transacción; esto dio origen a SET, como una 

iniciativa por parte de Visa y MasterCard, el cual introduce a un tercero en la relación 

contractual, para certificar y verificar la transacción. en este caso un Banco. el cual 

realizara el pago, previa apertura de un cuenta por parte del usuario. al vendedor 

mediante la confim10ción del virtual pin (VPin), del usuario. 

3.2.4 Cheques Electrónicos (E-Check). 

3.2.4.1 Concepto y Orígenes de los Cheques Electrónicos. 

El Cheque Electrónico es otra opción de pago que se está volviendo muy popular 

y consiste básicamente en aceptar cheques electrónicos a través de Internet. El usuario 

básicamente ingresa el número de "ruta" del banco y el número de su cuenta. así como 

su nombre. apellido. dirección y teléfono. La transacción es aprobada directamente en 

linea y el dinero esnansferido a la cuenta del comerciante. 

~En .el caso del comercio entre empresas (B2B). el pago mediante tarjeta de 

crédito no es níuy usual, ya que se utiliza el pago mediante cheques electrónicos. debido 

a que en cuanto al marco legal de los cheques electrónicos no hay mayor problema. ya 

que estos deben utilizar las normas vigentes para los cheques soportados en papel. 

El primer pago con cheque electrónico. lo realizó "el Tesoro de los EE.UU. 

enviando el primer E-Check a través de la Web a su contratista GTE. en Junio de I998. 

Los contratistas del Departamento de Defensa recibían los E-Checks a través de Internet 

utilizando los servicios de Correo Electrónico. Luego de verificar la Fim10 Digital del 

Tesoro. los contratistas endosaron los cheques para depositarlos en sus respectivos 

bancos, también vía Correo Electrónico. El banco que reciba el depósito debía de 

verificar tanto la Firma Digital del Tesoro como la del contratista y luego ingresar el 
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cheque en el sistema existente de clearing.° para que el mismo fuera pagado'". 1º 

3.2.4.2 Caracteristicas Principales de los Cheques Electrónicos. 

Conforme a la historia de los cheques electrónicos y sus diferentes definiciones, 

obtenemos las siguientes características: 

• No requieren un software especial, simplemente pueden ser utilizados ya 

sea por Correo Electrónico, o bien a través de un formulario Web. 

Es un medio de pago rápido. 

Exi~te un~ tercera, per~ona en la .relación. ya sea para validar la firnm 

electrÓni¿á o bi~~ p~r~ va.lidar el cheque. En ~I c~so d~i B~~b o entidad 

financiera, este p~ede tener una doble función. como ~ntidad cenificadora 

de la firma. y verificador de datos del cheque. 

Se deben. validar en el Banco. para posteriormente debitar la cantidad 

fijada en el cheque. 

3.2.4.3 El Proceso de pago mediante Cheques Electrónicos. 

Aquí tenemos que estudiar dos proceso de pago, uno que es via Correo 

Electrónico. y otro que se esta utilizando con mayor frecuencia por su seguridad que es 

el que se realiza a través de un fom1ulario Web. 

9 clearing: (anglicismo) (pronunciado /klérin. klfrint) Compensación. cámara compensador:a. Pero el 

clearing. sin el af'Jadido de house, se ha usado en espaf'lol para designar el sistema de comerC:io entre pafses 

sin intercambio de divisas: un sistema mediante el cual las imponaciones se pagan ca-~' exp~~a~i_<;>i-•es. El 

Diccionario manual ilustrado de la lengua espai"lola. de la Real Academia Espai\ol&: - registra otro: -

"liquidación entre varios coparticipes en un negocio". 

111 El primer Cheque Electrónico.- h11p:t'www.wes1corp.co111.ar/seguridnd_infommticaS.h1m 
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En el primer procedimiento la persona que paga por bienes o servicios, tendrá 

que enviar un correo electrónico (e-mail) con un cheque electrónico adjunto, el cual 

deberá ir firmado digitalmente. El comerciante que lo recibe deberá endosarlo con su 

firma digital. y dicho cheque deberá ser enviado al banco con el que tenga una cuenta el 

comerciante. El banco receptor del cheque electrónico verificara la autenticidad de este, 

con el banco del girado. así como el endoso, para posteriormente acreditarlo a la cuenta 

del cliente que le entrego el cheque. Por ultimo este cheque se compensara, mediante un 

sistema de cámaras de compensación electrónica de Medios de Pago. 

En· el segundo caso el usuario tendrá que conectarse al servidor del vendedor. 

usando su nombre de usuario y su clave de acceso. El servidor elaborará la factura y se la 

presentará al deudor para su verificación y aprobación. Si el usuario decide efectuar el 

pago. este deberá anotar el número de 'ruta' del banco. el de su de su cuenta. el impone 

de cheque. así como su nombre. apellido. dirección y teléfono. En fonna automática. los 

detalles de la transacción son enviados al servidor cohrador del Ranco donde se tiene la 

cuenta de cheques y éste descodificara los datos para consultar la red de cámaras de 

compensación electrónica para averiguar si el usuario tiene fondos. Ya. sea que la 

respuesta. sea afimmtiva o negativa. es transmitida al servidor vendedor. Este a su vez, 

se lo comunica al usuario. indicándole el éxito o rechazo de su pago. Si Ia·cámara de 

compensación electrónica habilita el pago. el cobrador envía la orden de transferencia 

del impone de la cuenta del usuario a la cuenta del vendedor. 11 

Las cámaras de compensación electrónica. consisten en conexiones en linea con 

alta seguridad. para que los Bancos ingresen electrónicamente las operaciones de 

transferencia de fondos en una cuenta del banco central de su país. en nuestro caso seria 

una cuenta con Banco de México, de la cual al final de día se calculara la posición neta 

de cada entidad y saber si ésta debe pagar o recibir fondos. 

11 
compu1arizar.net.- Esquema del Facturador de CyberCash. Pagos mediante cheques·E.- Febrero 2003.

http:i/members.fonunecity.com/computerize/comer l .hun#S 13 
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México utiliza el Sistema de Pagos Electrónicos de Uso Ampliado (SPEUA). 

como su nombre lo indica. es un sistema electrónico (de cómputo) operado por el Banco 

de México. al cual pueden conectarse las instituciones de crédito del país a través de 

tem1inalcs. a fin de que por su cuenta o a solicitud de sus clientes, puedan enviarse entre 

si rápidamente un imponante número de órdenes de pago, cuyos montos, 

independientemente de la hora en la que se haya realizado el abono respectivo al 

beneficiario de la orden. se deben liquidar al final del día entre las correspondientes 

instituciones panicipantes en el sistema. después de que el propio sistema efectúe la 

compensación de los impones a que ascienden las órdenes de pago enviadas y las 

recibidas entre dichas instituciones. Para poder enviar o recibir órdenes de pago a través 

de dicho sistema. las instituciones de crédito deben suscribir un contrato con Banxico. en 

el que. entre otras cuestiones. acepten participar en el sistema. sujetándose a las 

disposiciones que al efecto ha emitido o emita en el futuro el propio Banéo Central. 

Actualmente. 13 bancos panicipan en el Pa¡!O lnterbancario. enfre los cuales 

figuran: Banamex. BBV-Bancomer. Bancrccer. Banjército. Banorte. Banxico. Bita!." 

Citybank. Interacciones. lnvex. Mercantil Probursa. Obrero y Santander-Serfin. Otros 

bancos que podrían ofrecer el servicio referido en el corto plazo son: Banpaís, lxe. 

Promex y Scottia-Inverlat. 

Los Cheques electrónicos se compensaran en 48 horas como máximo, no 

importando la zona geográfica. a diferencia de los cheques en soporte de papel. que 

pueden tardar hasta 7 días. para ser compensados. debido a que estos deben viajar 

fisicamente. 

3.2.4.4 Seguridad en las transacciones con Cheques Electrónicos. 

La seguridad del pago con cheque electrónico tiene su parte medular en la firma 

digital. principalmente para asegurar la confiabilidad de la emisión y autenticidad del 

n1isn10. 

De acuerdo al Diccionario de la Real Academia Española. en su vigésima 

tp~·::::1:· ,·101·¡ H1.1 •. ) li L' 

.FALLA DE ORIGEN 
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primera edición. defina Ja palabra: "De firmar. F. Nombre y apellido, o titulo de una 

persona. que esta pone con rúbrica al pie de un documento .escrito de mano propia o 

ajena, para darle autenticidad, para expresar. que. se aprueba su contenido •. o. para 

obligarse a Jo que en él se dice ..... 

La Ley Modelo sobre las Firmas Electrónicas propuesta por Ja. C~UIJMl,deflne 
a Ja firma electrónica como Jos datos en forma electrónica consignados é~~n·.ri~~s~je de 

datos. o adjuntados o lógicamente asociado~ al mismci, que puedé~S¿; ~tili:ziidcis para 

identificar al firmante en relación con el mensaje de datos e indicar·:que ~I fi~ante 

aprueba Ja información recogida en el mensaje de datos. 

En Ja Directiva de Ja Comunidad Económica Europea relativa a un marco común 

para las firmas electrónicas. adoptada el 30 de noviembre de 1999. se establece que se 

entenderá por firma electrónica. Jos datos en forma electrónica adjuntados o lógicamente 

asociados a otros datos electrónicos que sirven como método de autenticación. Con esto 

vemos que Ja firma electrónica deberá cumplir con todas o algunas de las funciones de Ja 

fim1a ológrafa. basándose en el principio de autenticidad que es aquel en virtud del cual 

se exige que Ja firma electrónica pem1ita determinar efectivamente a Ja persona que Ja 

estampo. así Ja seguridad de estos sistemas permiten garantiiar Ja integridad de Jos datos 

contenidos en el cheque. para evitar las duplicaciones y mantener oculto el número de 

cuenta del librador. 

El principio de Autenticidad se basa en una figura que se denomina como Ja 

entidad de certificación o tercero de confianza. que es una institución técnica de 

validación y verificación de las panes que contratan electrónicamente. Estas entidades de 

certificación se han convertido en una base importante para el comercio electrónico_. ya 

que permite identificar y verificar Ja existencia de los actos realizados. así como Ja 

identidad de las partes del acto juridico. 12 

i: Cfr. Bnrzallo José Luis.· Los Terceros de Confinnzn en el Comercio Electrónico. Revi!¡ta Electrónica de 

Derecho Informático.- Número 33.- 2002.-http://v1\'lex.com:l!lobnllredit 
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Para que In entidad ·de certificación funcione adecuadamente se requerirá la 

intervención del estado para incorporar esta tecnologin. al organismo público que asuma 

estas funciones· de certificador o delegarlas en aquel organismo que por su naturaleza e 

infraestructura. se encuentre en capacidad de asumir semejante reto. Para que una 

empresa privada .se constituya como entidad de certificación será necesario, que cumpla 

con requisitos legales estrictos que garanticen la seguridad que los usuarios del comercio 

electróniéo requieren. 

Así concluimos que el uso del cheque electrónico debe ser pactado con el banco o 

entidad financiera y debe insertarse dentro del contrato, de igual fomm como se pacta el 

uso del cheque tradicional. Debe e_xistir una· cláusula en el contrato que permita la 

emisión de cheques mediante el uso de la fimia electrónica, registrando los datos 

relativos a la firma del librador"lal como se hace en los .casos de las firmas manuscritas. 

para lo cual será necesaria la intervención de una tercera parte, que será el prestador de 

servicios de certificación a efectos de certificar los datos relativos a la firma electrónica 

del librador. 

Aunque como ya lo habíamos mencionado el sistema del cheque electrónico, 

permite la emisión de cheques certificados mediante la certificación bancaria; este 

proced:miento se lleva a cabo a través de In inserción de parte del Banco o institución 

financiera de un sello de garantía avalado con su timia electrónica. garantizando al 

portador del cheque la existencia de una detem1inada disponibilidad a su favor. en cuyo 

caso el Banco estaría funcionando como entidad certificadora. 

3.2.5 Billeteras Electrónicas (E-Wallet). 

3.2.5.1 Concepto y orígenes de las Billeteras Electrónicas. 

La billeteras electrónicas (E-Wallet). están basadas en un concepto distinto a los 

estudiados anteriom1cnte. el cual fue desarrollado principalmente por Microsoft y 

consiste en realizar compras a través de un sotiware especial (Passport), que hace la 
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función de billetera o canera electrónica. y a la cual se le deben introducir los datos, por 

única vez. de una tarjeta de crédito. en el momento de su instalación. 13 

Asimismo el panal Y AHOO!. ofrece su billetera electrónica. denominada Wallet. 

en la cual se debe llenar un formulario web. con los datos personales y los datos de la 

tai:icta de crédito, para postcriom1entc elegir una clave de usuario, y asl estar en 

posibilidad de realizar compras en linea. Así esta billetera electrónica tiene dos 

modalidades. una puede estar en la PC del usuario como software y la otra está en los 

servidores de un servicio de Pago Digital. 

Una idea más original es la propuesta por la empresa ROCKET CASH. la cual 

ofrece crear una cuenta web. como si se tratase de un Banco, en la cual el cliente debe de 

enviar dinero en efectivo o cheques a nombre de la empresa. para que esta los deposite a 

la cuenta del cliente. y de ahí se debiten las compras hechas por el usuario. 

3.2.5.2 Características principales de las Billeteras Electrónicas. 

De lo estudiado anteriormente podemos decir que la billetera electrónica (e

wallct). tiene las siguientes características: 

• El usuario ingresara sus datos y los de su tarjeta de crédito solo una vez, 

asimismo podrá tener mas de una tarjeta de crédito almacenada en su 

billetera electrónica. 

Los consumidores consiguen la ventaja· de comprar con un solo Clic. 

pudiendo usar la misma billetera y la misma contraseña en otros sitios 

comerciales. 

D Cfr. Mahese José Mariano.- El pago electrónico e.n ia Argentina. Divers~s medios de pagos relacionados 

con el e-conum:rce.- Revista Eleclronicu de Derecho Informático.- NUmero 39.- 2002.· 

hup: '/v2. \'le'>.com'l!lohal -rcdi' 

61 



Tiene la certeza de ·un almacenamiento seguro y privado de su 

información financiera, ya que el comerciante no tiene acceso a los datos 

de su tarjeta de crédito. 

Con la billeteras electrónicas se crea una nue~;a rama .de .la eco~omia y 

esta es el Marketing Electrónico (El estudio de lo.s mercad~s en Internet). 

Dando un ejemplo de Marketing Electrónico, tenemos el si~uientl eJemplo: Un 

enfoque incorrecto del uso de las billeteras electrónicas es el que hizo Microsoft, Sun; y 

AOL entre otros, porque creyeron que construyendo una infraestructura tecnológica. 

confiable la gente usaria sus servicios. Estas empresas se han dedicado a ofrecer su 

Passport. LibertyAlliance y MagicCarpet (sus billeteras electrónicas), a diferentes 

negocios electrónicos para que la gente consumidora tenga sitios web en donde comprar 

usando este sistema. Pero su enfoque fue erróneo, ya que es una minoria de personas la 

que ingresan sus datos en estos sitios. Amazon hizo lo contrario: amplió su. base de 

clientes generando conlianza en cada uno de los compradores los cuales son 

consumidores leales y repetidores e implemento'posteriormente los sistemas de pago en 

linea como la billetera electrónica. 

3.2.5.3 El Proceso de pago con Billetera Electrónica. 

El sistema funciona de la siguiente manera: Primeramente hay que seleccionar los 

productos que se desean comprar, dicha selección es enviada al comerciante (en realidad, 

el servidor del comerciante). el cual devuelve una factura y pide al consumidor que abra 

el software o billetera electrónica en su computadora. o en caso de no tenerlo que lo 

instale inmediatamente. Cuando el consumidor selecciona "pay" (pagar), recibe un 

mensaje para elegir una de las tarjetas definidas en la billetera electrónica. El 

comerciante en línea nunca ve el número de tarjeta de crédito del comprador. el único 

número al cual tienen acceso. es al número clave que identifica a la Billetera Electrónica. 

La transacción incluye autorización de tarjeta en tiempo real, para debitar de la cuenta de 

ta~jeta de crédito la cantidad a pagar. 
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Cuando se realiza una compra con Billetera Electrónica de Microsoft. hay que 

verificar que el sitio al que se accede este asociado con Passport. y simplemente hay que 

seleccionar los productos a comprar y darle un clic en el botón de ··pagar··. en algunos 

casos será necesario introducir el nombre del usuario y una clave personal. "El Passport 

realiza unos 2 mil millones de autenticaciones por mes, informó Adam Sohn, gerente de 

producto de la estrategia .Net de Microsoft. Adam Sohn sostiene que Microsoft corre 

con ventaja porque el Passport está en el mercado desde 1999 ... t• 

3.2.5.4 Seguridad en pagos con Billetera Electrónica. 

La billetera electrónica usa un certificado de identidad digital (CID), que tiene 

una validez, de tan solo un día y es emitido diariamente. Esto es cuando el .usuario 

establéce conexión con el servidor por primera vez en el día, cuando 'recibe su 

certificado de identidad digital. Los datos que i,ncluye el certificado son: 

Ef ID J~I usuarT.;'l~imero IÍ~ico ~el usua~io e~ el servido~). 
• La clave pública del us~ari~, registráda en ~Í pr~g~ama billetera . 

• 

El punto mtis .relevante: a destaéar de estos certificados de identidad digital es el 
~- ~· ·" "~ '"···- ~.,.. .' 

uso de una clave pública'para ¿I ~su~~io'C!e'labiHetera electrónica, y esto no es más que 

una clase .de flrn~a'~i~~;~óriÍ~:;~v~~~d~.;:~~o''io d~fi~e el articÚlo 7 de la Ley Modelo 
,•'· '.. - ' ., .... •·' - ..... ' ·' ' •• ' ~- •• > -- ... • • 

sobre CÓmercio:Ei~ctróÜÍch"cie I~ Coml~iónde. NaCiones Unidas ·para el Derecho 

Mercantil Int~~~~Í~~~l~:~¡·;d~~Í;:· ... c~a~d~ ia"i~); ;eqÍli~;aI~ firma de una persona. ese 

requisito quedará ~áti~fcciió e~ ~elación crin un me~saje de datos: 

" Hansen Evan.· Microsoft y AOL están tras su billetera electrónica.- 26 de julio del 200 l.

httn:l/zdnet.terra.com.s\•/sp'newslstoriestmajn''l007 1 .html 
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a) Si se utiliza un método para identificar a esa persona y para indicar que 

esa persona aprueba Ja infom1ación que figura en el mensaje de datos". 

Las firmas digitales de una billetera electrónica están basadas en el uso de dos 

tipos de claves asociadas: una clave privada o de firma. conocida solo por su titular, el 

cual deberá mantenerla en secreto y solo podrá acceder a ella mediante un númc=ro de 

identificación personal; y una clave pública o clave de verificación, la cual es accesible a 

cualquier persona para verificar que la firma digital sea autentica. 1 ~ 

Así concluimos que un cenificado de identidad digital (CID), no es más que una 

finna electrónica que utiliza un tipo de criptografia asimétrica, mediante el cual. una 

persona dispone de la clave pública del fimiante para determinar si Ja transacción que se 

realizó con Ja clave privada del firmante corresponde a Ja clave pública del mismo. 

Por otra pane las empresas Microsoft. Sun Microsystems. AOL. e JBM en unión 

con lns compnñins de ·tarjetas de crédito Visa lntemational y MastcrCanl ltllernatio11al 

han estado de acuerdo en un idioma modelado nomializado para el comercio electrónico 

(ECML. Electronic Commcrce Modeling Language) para Ja billetera electrónica. El 

ECML utiliza el protocolo de seguridad SSL (Secure Sockets Layer). desarrollado por 

Netscape Communications Corporation y que en español significa: capa de zócalos 

seguros, para garantizar la confidencialidad de los datos y Ja información de crédito, 

durante Ja transmisión. 

El protocolo SSL es un sistema de encriptación de datos muy similar al 

cenificado de identidad digital. con Ja diferencia que permite el envio y recepción de 

información vía www de fom1a segura, s;_. funcionamiento también se basa en el uso de 

dos claves. una publica. accesible po~ todo el mundo. y otra privada, en posesión única y 

exclusivamente del receptor de la infom1ación. Aquí el programa de billetera electrónica 

"Cfr. Martfnez Nada! Apol·Lónia.· La ley de Finna Electrónica.· Edilorial Civilas.- Madrid. Espaíla. 

:woo. Pág. 4:?. 
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del usuario. genera la clave privada y la pública. para poder así firmar sus mensajes, y la 

clave pública se almacenara con una entidad certificadora. la cual se la proporcionará al 

vendedor. a petición del comprador al momento del pago mediante billetera electrónica. 

Como vemos aquí aparece la figura de la entidad certificadora; entiendo por ésta 

una tercera persona de confianza que puede ser pública a través de un -organis'['o_ estatal 

o privada. que expide certificados sobre firma electrónica. pudiendo, además; prestar 

otros servicios. tales como servicios de registros. dispositivos seguros de creación de 

firma. verificación de firmas electrónicas y validación de certificaciones.16 

3.2.6 Monedero Electrónico. 

3.2.6.1 · Concepto y orígenes del Monedero Electrónico. 

El monedero electrónico ha seguido un proceso de evolución tecnológica. el cual 

inició desde las tarjetas de chip con un crédito almacenado hasta las tarjetas con un chip 

en el que se puede es~ribir y borrar información: es decir. recargar dinero y reatizar 

transacciones. además de que estas tar:ietas monedero pueden ser recargables y/o 

desechables. 

En México. el Monedero Electrónico. está basado en el concepto de tarjeta 

inteligente. o de circuito. y permite a los usuarios realizar pagos de bienes y servicios sin 

la necesidad de portar dinero en efectivo. 

Como ejemplo tenemos la tarjeta Ladatel la cual se introdujo en J 989, que tiene 

un valor predeterminado y sólo sirve para un servicio, el teléfono público. La. siguiente 

fase consiste en habilitar la tarjeta para otros servicios: de ahí nace el conce-pto de 

monedero electrónico en México. el monedero electrónico estará dirigido principalniente 

a los consumidores que requieren hacer transacciones rápidas y de bajo monto. 

ic. Cfr. Manln Reye!. M' de los Ángeles.- Los Entidades de Certificación.· Revista Electrónica de 

Derecho lnformfllico. 2002.· hnp:l/\'2.vlex.corntglobalfredil -.. ··,· .. :- -•. ·~---•. -.-.l] 
\

r . .. -::-~:- .. 
. . • .}'. 

.l.·----. 
65 



En J 998, en México se lanzaron dos prototipos de Monedero electrónico, uno en 

la Ciudad de Monterrey y otro en la Ciudad de México. este proyecto se realizó con la 

colaboración de los bancos Bancrecer. Confía. Citibank. Banone, Serlin y BBV. junto 

con las empresa Visa y Prosa; este proyecto fue llamado VisaCash. Los bancos fueron 

los encargados de proporcionar a sus cuenta habientes. la opción del monedero 

electrónico. el cual podía ser cargado a través de un cajero automático, permitiendo que 

estos solo llevaran la cantidad de dinero que deseen en su monedero. 

La participación de la empresa Prosa. tuvo gran importancia. ya que fue la 

encargada de validar todas las operaciones realizadas eón el monedero electrónico. 

Ahora bien trasladado al ámbito de Internet. Visa y los bancos apoyados en la 

infraestructura de sus comunicaciones. pretenden que una vez que se conecte un 

comercio para vaciar sus ventas. hacia los servidores de Prosa, será cuando se realicé la 

compensación de los pagos. Otro proyecto imponante en México, es el realizado por la 

empresa Teléfonos de México (Telmexl. en unicin con Banco lnhursn. el cual pretende 

implementar un monedero electrónico con la modalidad de utilizar los teléfonos' 

públicos. los cuales funcionaran como dispositivos de carga para los monederos. Esta 

idea surgió debido a que al implementar el proyecto con la empresa Prosa. se necesitaban 

terminales de punto de venta y resultaron ser una inversión muy elevada para los 

bancos. 17 Así con este nuevo proyecto, la infraestructura para los monederos 

electrónicos ya esta puesta. solo falta invitar a las empresas a que acepten este medio de 

pago. 

Así podemos definir al monedero'electrónico como, las ta~ietas de prepago que 

permiten almacenar unidades m~~eia;ia~ ~~ :~n microchip, con la finalidad-de:';e~Üzar 
pequeñas compras;· surgiendo así ün ;Íli~di~ de pago electrónico p~ra p~q'uefi~s;,,ontos 
<Micropagos). 

1 ~ Cfr. Luna David.· Monédero Electrónico: ¿el dinero del fucuro'?.- México. Febrero. 2003.

http://www.itesm.eom.mx/ 
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Entre los principales sistemas de pago que utilizan el monedero electrónico cabe 

mencionar el Sistema de Europay. MasterdCard y Visa (EMV). el European Electronic 

Pursc (EEP), iniciativa del European Committee for Banking Standards (ECBS). el 

Conditional Access for Europe (CAFE). el sistema. MONO EX y el CyberCash. 

Una de las tarjetas monedero que lleva más tiempo en el mercadees' la tarjeta 

creada por la empresa Mondex, subsidiaria de MasterCard, esta tarjeÍ~· p~rinite 
almacenar distintas divisas y contiene un programa de seguridad para proteger.el .dinero 

contenido en el monedero electrónico. El sistema Mondex fue concebido· originalmente 

como un sistema de pago fuera de linea (off-line), pero ante el auge de Ías ventas en 

Internet. se ha ideado una variante de este sistema denominado Mondex .on the Net cuyo 

objetivo principal consiste en la implantación del sistema Mondex para pagos on line a . . 

través de Internet. 1" Este sistema de Mondex, para almacenar distintas divisas. se debe a 

que muchos monederos electrónicos no son compatibles entre. ellos, as! que con esto 

pretenden que en una solo tarjeta se puedan hacer pagos en diferentes pa.lses y diferentes 

monedas. 

De acuerdo a las características vistas anteriormente, se puede deducir que el 

Monedero Electrónico fue creado para pagos de comercio 'interno. pero este tiene dos 

venientes interesantes cuando se trata de pagos en Internet, ya que es un sistema de pago 

anticipado: una de esas dos venientes se refiere a que el comprador debe de adquirir 

previamente el dinero del banco, para ser almacenado digitalmente. en el software del 

comprador. el cual puede utilizarlo en cualquier comercio virtual que acepte este medio 

de pago. como vemos aquí ya no se trata de una tarjeta sino de un programa de 

computadora. Así la principal característica de este medio de pago es que permite la 

compra anónima. ya que no requiere identificación. Otra vertiente es la de integrar 

lectores de monederos electrónicos a las computadoras, para que este realicé la conexión 

con el comercio en donde pretendemos comprar y pueda ser descontado el pago de los 

••Cfr. Rico Carrillo Mariliana.- El pago mediante Dinero Electrónico.- CBL-Joumat, Cy~erBanking & 

Law.·Enero. :?003.- hnp://rechtsinfomrntik.jurn.uni-sb.detcbl/comments/fn6#fn6 
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productos, del n1onedero electrónico. 

Entonces tenemos que los monederos electrónicos como medio de pago en 

Internet no son asociados con una persona o cuenta bancaria, sino que contienen dinero 

anónimo. El cliente recibe un programa específico que le permite comunicarse con un 

banco para retirar dinero y realizar los pagos respectivos de los contrntos que se realicen 

a través de Internet. o bien. puede realizarlo con un lector de monedero electrónico. 

3.2.6.2 Características principales del Monedero Electrónico. 

Algunos de los beneficios que traerá consigo el monedero electrónico serán la 

eliminación del efectivo, seguridad, pago más rápido y exacto. 

Para los negocios significa un pago con tarjeta que puede ser inmediatamente 

aceptado sin el costo que representa verificar fondos o disponibilidad de la tarjeta. 

El chip de la tarjeta permite almacenar Jatos pl!rsunaJ.:s, cun los que incluso 

puede servir como identificación electrónica. así como obtener diversos tipos de 

ventajas o beneficios. dependiendo del desarrollo que tenga su monedero electrónico. 19 

En el ámbito del comercio electrónico interno el monedero electrónico, presenta 

las siguientes características: 

• Es un medio seguro y eficaz para compras de bajo valor; 

• El banco lo vende a cambio de di!lerorénl; · . 
. ' ' .. ·~:.<:. 

::n§:~1Jf~~ltt~t~~~fZ~~~1i~;::::~:::~e::a:ª!:r::rv~:~=~iales para 

Por otro lado.el ~on~~~;o i1:~tr~nic~. con respecto al comercio electrónico como 

19 
Cfr. http://sistemas.dgsca.unam.mxtpublica/tarjeta_inteligente/aplicaciones.html# 1 
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medio de pago vfa Internet, presenta las siguientes características: 

• 

• 

• 

• 

Se acerca at'concepto' de dinero,_ tal_ como lo conocemos hoy; 

Es de \•ita! impo~~ncia pam l~s- n1icro-pagos, de ventas por Internet . 
. . . •. . . '' ' . . . . . ... ·.· "5:' ",' ''.: ... ·, ~ ... '. ~·; .: -.· ' 

Se aplica al Comerci_o ElecfrónÍco Directo . 

Garantiza el anonimato . 

El funcionamiento de los __ monederos electrónicos implica el 

almacenamiento, de una determinada cantidad de dinero a voluntad del 

titular. 

Finalmente como ya dijimos. el monedero electrónico pern1ite realizar pagos 

como si poseyéramos dinero en efectivo, así como gozar del anonimato y Ja aceptación 

del valor monetario eQ un territorio amplio, todas estas ventajas que son muy ntrncti\'as 

para el usuario. sobre todo porque no tiene que cargar dinero en efectivo, así como la 

incomodidad de recibir cambio. también tiene sus desventajas. ya que estos pueden ser 

expedidos por una entidad bancaria. por emisoras de ta~jeta o bien por la empresa 

comerciante, existiendo incompatibilidad de monederos electrónicos entre si, lo que 

limita su uso a los comercios en donde se tenga el lector para dicho monedero. 

3.2.6.3 El Proceso de pago con Monedero Electrónico. 

Los negocios que aceptan este sistema de pago. tienen instalada una terminal 

lectora de tarjetas, donde se inserta el monedero electrónico. Una pantalla en la terminal 

despliega el importe total de la compra y muestra que la operación de pago con la tarjeta 

se está realizando. Tan pronto como se comprueba que el Usuario o comprador tuvo 

suficiente efectivo en su tarjeta, la pantalla de la terminal mostrará, que la transacción 

está completada. El dinero exacto del monto de la compra pasó de la tarjeta del Usuario, 

al lector de la ta~jeta instalado en In terminal del negocio. 

Con el dinero contenido en el monedero electrónico, el titular puede adquirir 
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productos y servicios. el uso de esta tarjeta implica su introducción en el dispositivo 

adecuado del proveedor de bienes y/o servicios a objeto de registrar Ja operación 

realizada y efectuar Ja correspondiente deducción del saldo. situación que en principio 

limita el uso de Ja tarjeta monedero para operaciones realizadas por Internet. No 

obstante su uso se está implantando a través de la instalación de un hardware específico 

en los ordenadores de Jos usuarios que permite Ja lectura de las tarjetas. El impone de las 

operaciones se registra tanto en Ja tarjeta a través de microchip, corno en Jos registros 

informáticos del banco designado por el comerciante, y es a través de esta conexión, que 

se realiza el descuento del pago de Ja compra, del rnonedt:ro electrónico, para ser 

transferido a Ja cuenta bancaria del comerciante. 

La utilización del monedero electrónico. trae para el titular riesgos en caso de 

utilización fraudulenta o irregular asi corno por su pérdida. incluso después de haberlo 

notificado al banco. 

3.2.6.4 Seguridad en pagos con Monedero Electrónico. 

"El esquema de seguridad del monedero electrónico se basa en un sistema de 

análisis de congruencia. que pem1ite. imposibilitando las transacciones fraudulentas, 

boletinar la tarjeta con la que se ha tratado de efectuar la transacción ilegal. El sistema 

operativo del microcircuito colocado en el chip se valida con el módulo de seguridad de 

acceso (SAM: Security Access Module). el cual a su vez hace lo mismo con el módulo 

de seguridad del host (HSM; Host Secure Module). y después éste cierra el círculo con el 

chip de Ja tarjeta.""20 El chip. ha sido diseñado especificarnente para proteger Jos datos de 

las operaciones no autorizadas y modificadas por Jo que continuamente se actualizan sus 

sofisticadas técnicas de seguridad. Este proceso de validación es cíclico y permite 

211 Cfr. Luna David.- Monedero Electrc\nico: ¿el dinero del futuro?.- México. Febrero. 2003.

http://www.itesm.eom.mx/ 
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prevenir. detectar y corregir posibles fallas de seguridad. garantizando la validez de la 

transacción. 

Además cada tarjeta contiene una clave y una secuencia para cada operación. 

estas claves previenen que los usuarios hagan mal uso de las mismas, como sobrepasar 

el limite de dinero electrónico que puede almacenar' un monedero electrónico. Al 

respecto hay que mencionar que cada país tiene diferentes lineamientos y políticas 

referentes a los limites del monto de efectivo que puede ser amparado y transferido por 

el monedero electrónico. 

En México además de Jo dicho anteriormente. el monedero electrónico estará 

basado en Ja plataforma Proton. Ja_ cual se emplea en 1 5 paises y permite validar el valor 

almacenado en el chip mediante Ja tenninal punto de venta (que pueden ser cajeros 

automáticos. teléfonos públicos o dispositivos especiales para este propósito). sin llevar 

a cabo ningún enlace con computadoras centrales. reduciendo así Jqs costos de 

comunicación. 

3.2.7 Dinero Electrónico (E-Money). 

3.2. 7.1 Concepto y orígenes del Dinero Electrónico. 

Las últimas propuestas e iniciativas tecnológicas apuestan por el olvido de las 

tarjetas y nos proponen volver a los orígenes del dinero y emitirlo, cambiando su soporte 

en papel por uno electrónico. 

Hablar de dinero electrónico es un tanto complicado. si tenemos en cuenta que el 

dinero electrónico es cualquier modalidad de pago que utilice tecnolog!ásdectrónicas. 

Así tenemos un concepto de. dlnero electrónico en scnÚ~~ ampliCJ )• oiro en sentido 

restringido. 
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Di11ero electró11ico e11 se11ti<lo t1111plio .I' e11 se11titlo estricto. 

La noción de dinero electrónico en sentido. amplio, se identifica con cualquier 

sistema de pago qu~ requiera para su funcionamiento una tecnologia electrónica. 

abarcando esta denominación. las tarjetas electrónicas, los títulos valores electrónicos 

(cheques electrónicos), monedero electrónico. el dinero efectivo electrónico así como 

cualquier otra fomm de pago que implique la existencia de un medio electrónico para 

hacerse efectivo. 

De acuerdo a la noción amplia del dinero electrónico, nos encontramos con los 

siguientes sistemas de implementación: 

• Sistemas implementados con un soporte en tarjeta (eard-based): Estos 

sistemas proveen al consumidor una ta~jeta inteligente o smart card. La tarjeta 

trae incorporado un chip que contiene un sistema operativo y aplicaciones de 

~ofiwíln:. que son insertados en la tarjeta en el proceso de su manufactura. La 

emisión de las tarjetas a los consumidores se realiza de diferentes formas: en 

algunos casos, la tarjeta involucra una cuenta bancaria perteneciente al usuario; 

alternativamente. las tarjetas puede ser adquiridas anónimamente en máquinas 

expendedoras o mediante la utilización de tarjetas de crédito o débito. 

Sistemas basados en un software especial (software-based): Estos sistemas 

funcionan por medio de un programa instalado en la computadora del usuario. 

Están diseñados para realizar pagos a través de redes. fundamentalmente Internet. 

El proceso de carga se realiza por el intercambio de mensajes e~Íre los 

dispositivos del usuario y del emisor, mensajes que son trasmitidos por la red. 

Los sistemas que se basan en un solo emisor pueden no necesitar un clearing de 

las transacciones realizadas, siempre y cuando otra institución no participe 

colectando o distribuyendo fondos. En sistemas con múltiples emisores, el 

número de tarjeta o un certificado emitido por una autoridad certificante dentro 

de una infrnestructura de finna digital, identificn ni usuario, y las transacciones· 

comerciales y demás operaciones son trasmitidas al ente emisor para su registro. 

1 . n:S1s CON J 
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Este registro puede servir tanto pura fines de clearing financiero como para 

brindar segúridad al sistema. 

Sistemas hlbridos: •que, utilizan ~teénologl.as. que. permiten utilizar las tarjetas 

inteligentes en conexión c~n si~;~~~s b~s~dci~ ;;;, r~d~~: > . 
º.",.· 

En sentido restringido, Iá'.no'~ió~'dln~i~ '~lect~~l~i{ alud~ al· dinero digital, 

utilizándose esta expresiÓ.n ímicámen.te : pará \~re~lrsé ii l~s monedas y billetes 

electrónicos como sustitutos deÍ dln~rci Jl1~tálic~ <>.el~! p~pel moneda tradicionalmente 

conocido. 

Deji11ició11. 

Podemos definir en forma general al dinero electrónico como, un instrumento 

basado en el funcionamiento de una Transferencia Electrónica de Fondos. que tiene por 

objeto facilitar el pago en operaciones generalmente concertadas a través de redes de· 

comunicación pudiendo asumir distintas formas según la voluntad de las. panes 

negociantes. En definitiva. no es otra cosa que la representación de.un valor'.ab.sfrncto, 

admitido para la realización de intercambios y respaldado por una autoridad pública~· 

La Directiva sobre regulación de las entidades emisoras de dinero. electrónico 

define el dinero electrónico como, un valor monetario representado por un crédito 

exigible 11 su emisor. almacenado en un soporte electrónico, -por ejemplo, una tarjeta 

inteligente o el disco duro de un ordenador- aceptado como medio de pago por empresas 

distintas de la entidad emisora, generado como un sustituto electrónico de dinero en 

efecti\'o. con la finalidad de realizar pagos de escasa cuantía por medios electrónicos. 

Actualmente las entidades autorizadas para la emisión y gestión del dinero 

electrónico se agrupan en dos categorías: entidades de crédito y las entidades de dinero 

electrónico propiamente di.chas. 

Y tal como,sefiala Maninez Nada!, "con el dinero electrónico se intenta ofrecer 

las mismas ventajas que con el dinero fisico. que son básicamente las siguientes: a) 
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Aceptación universal como medio de.pago. b) Pago garantizado que no depende de la 

existencia de fondos en una cuenta ni la concesión de crédito de un tercero. c) 

Inexistencia de costes para ·el usuario. d) Anonimato: No queda ni rastro de las personas 

que lo utilizan ·(problema asociado a los protocolos de pago mediante tarjeta, pues al 

entreg~r el núme~o de tarjeta en cada compra se deja un rastro fácil de seguir que permite 

construir un.perfil del titular)." 21 

3.2. 7.2 Características principales del Dinero Electrónico. 

El dinero electrónico tiene entre otras características las siguientes: 

La confidencialidad y el anonimato. 

Refuerza y sostiene el poder adquisitivo en Internet. 

raciliui" y da mayor eficiencia a las transacciones . 
. .. :·. ___ ;:',. 

• Es transportable y de durá~iÓri infinita' .. 
.. >'-:"~-~··-,:~'.'-·:.·,e,' 

Se tiene una clisponibilicÍácÍ;' instanÍÓnea. 
-.:.-._.:. :-. 

Es divisible. en .éuanto'q~é ~~\;ag~"e1' precio exacto (no hay redondeo de 

cifras). . · <;. -,. :., 

No obstante no es una soluéiÓn.gl~báÍ. ,Ya que coriio todos los medios de pago 

este tiene sus desventajas y est~~ ~~~\ . -.. < Dt 
• Los comerciantes deben ~drnitir el p~go y celebrar contratos de adhesión 

con cada una de las con~pai\ias que o.frecen· este servicio, por lo. que el 

usuario sólo puede pagar por .este medio en un limitado número de 

21 Manfnez Nada! Apol-Lonia ... Medios de pago en el comercio electrónico ... Editorial Aranzadi.· 
Espm1a. 2000.- Pág. 9. 



comercios. 

•· Es un n1edio destinado a los n1icropagos. haciendo imposible el pago de 

bienes y servicios de impone elevado. 

• La velocidad de las transacciones dificulta la detección de fondos ilícitos. 

Si se pierde el dinero electrónico o éste es robado no hay posibilidad de 

impedfr que otra persona lo gaste. 

• Es prepagado. 

3.2. 7.3 El Proceso de pago con Dinero Electrónico. 

Hay muchas propuestas para el realizar el pago con dinero electrónico en 

Internet, pero la más conocida y aceptada. es la apenada por la corporación 

EcashTccnologics. y cuyo funcionamiento podría estructurarse en dos fases: 

La primera fase. es la creación del dinero electrónico. 

Para poder utilizar esta forma de pago. es necesario, en primer lugar, tener una 

cuenta bancaria en una institución financiera ya que Jos fondos de esa cuenta, son,los que 

permiten a su titular emitir dinero electrónico. Previa petidón del cÚe~teal banco, el 

usuario. mediante un software suministrado por la entidad, puede ,administrar un'.1 cuenta 

de dinero electrónico, en Ja que tendrá Ja facultad de crear. tanto dinero' electrónico como 

tenga en su cuenta real.22 Así como en el dinero tradicional, el banco se compromete a su 

reconocimiento por un valor detern1inado, de Ja misma manera los billetes y monedas 

electrónicas deben estar respaldados por un valor determinad~, siendo'la institución 

financiera Ja encargada de autenticar su emi,sión. Por otra pane deben re~rÍir las mismas 

"Cfr. Onega Diaz Juan Francisco> El Cumplimiento del Pago por Medios Electrónicos.- Revista 

Electrónica de Derecho Informáti~~.- NlÍ~~~~~ 36. 20Ó2.- htip://rcchtsinformatik.jurn.uni

sb.delcbl/commentslcbl-comment_2003002.html#th l 2•fn 12 
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características de identificación de sus homó.logos en papel y metal: 

1. Estar identificados con un número de serie único; 

2. Conteni:;r el valor nominal; 

J. Estar fecJÍados, y 

4. Estar finnados por In entidad emisora. 

Así al momento de crear el dinero electrónico. el software atribuye a cada billete 

o moneda electrónica un número de serie aleatorio que es firmado digitalmente por el 

usuario y enviado al banco para que éste atribuya al nuevo billete o moneda electrónica 

un valor económico determinado. Una vez recibido por el banco, éste procede a verificar 

Ja fimm digital. n comprobar la identidad del cliente. verificar el número de la cuenta y 

su disponibilidad de fondos. Realizado esto. el banco firma digitalmente el billete o 

moneda electrónica atribuyéndole un \'alar ci;onómko JeterminaJu. valor 4ue es 

descontado de la cuenta bancaria del cliente. finalmente. el titular recibe los billetes o 

monedas electrónicas fimmdas por el banco con un valor determinado, preparada para 

ser usada como medio de pago en el ámbito del comercio electrónico. 

La segunda fase consiste en el pago mediante dinero electrónico. 

Llegado el momento de la obligación de pago. el titular del dinero electrónico. 

mediante el software de gestión, transferirá al comerciante los billetes o monedas 

electrónicas por el importe de Ja deuda. Una vez recibidas por el comerciante. éste debe 

conectarse con el banco emisor y verificar dos cosas importantes: 

1. La autenticidad del dinero electrónico. Dicha comprobación la realiza la 

entidad bancaria. verificando su firma electrónica en los billetes o monedas electrónicas 

remitidas por el comerciante. 

2. Que los billetes o monedas electrónicas no han sido usadas anteriom1ente. Una 

vez realizadas estas comprobaciones. Ja entidad bancaria ingresa en Ja cuenta del 
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comerciante la cantidad económica equivalente al valor de las monedas. 

A simple vista es fácil reconocer las ventajas que el dinero electrónico ofrece 

como medio electrónico del cumplimiento del pago. tales como el anonimato. que es un 

medio de pago sencillo, es seguro. as! como universalmente admitido; pero también 

presenta cienas dificultades que no deben ser desconsideradas, estas son, el esfuerzo que 

las entidades bancarias tendrán que· hacer para contar con una base de datos que le 

pem1ita verificar los números de serie de los billetes o ~onedas electrónicas, que ya han 

sido pagados. labor que con la generalización de su uso y con el transcurso del tiempo 

puede convenirse en una tarea inmanejable. así como el coste en tiempo por la continua 

necesidad de conexión con el banco. tanto por pane del titular de los billetes o monedas 

electrónicas. como del comerciante. 

3.2. 7.4 Seguridad en pagos con Dinero Electrónico. 

Sin l!lltrar .:n ma)un:s Jelalh:s tc!cnicus. tenemos que d.:cir qu.: la seguridad y 

privacidad de los pagos mediante dinero electrónico se basa en el sistema de la fim1a 

digital con una característica distintiva que consiste en que la firma es "ciega" (blind 

signature ). Esto hace que el dinero electrónico. no pueda ser rastreado. Sin perjuicio de 

ello. el , usuario puede probar inequívocamente haber realizado o no un pago 

determinado. sin tener que revelar más información. 

Primeramente hay que hacer una diferencia entre lo que es firma electrónica y 

firma digital. teniendo así que de acuerdo al anículo 89 del proyecto de reformas al 

Código de Comercio. presentado el 15 de Mayo de 2002, por firma electrónica hay que 

entender: Todos •·Jos datos en fomia electrónica consignados en un Mensaje de Datos. o 

adjuntados o lógicamente asociados al mismo por cualquier tecnología, que 'son 

utilizados para identificar al Firmante en relación con el Mensaje de Datos e indicar que 

el Firmante aprueba la información contenida en el Mensaje de Datos, y c¡ue produce los 

mismos efectos jurídicos que la fim1a autógrafa, siendo admisible como ~rúeba en 

juicio:· De acuerdo a este proyecto no tenemos una diferencia frente a la firma digital, 

pero de acuerdo al análisis de diversas legislaciones internacionales si existe una 
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diferencia y esa es que Ja Firma Digital. es Ja firma electrónica.CJue utiliza. un sistema de 

encriptación tecnológicamente seguro, mediante Ja utilización de clave pública y clave 

privada, con certificados electrónicos. 
. . ",;' ',: ,' 

La firma digital ciega consiste en. que el cliente crea un número.de' serie aleatorio 

para las monedas que desea. este número será envi~dÓ eón Ja cant¡'dád de ·dinero 

requerido Ja fimm digital del cliente. Ja cual ya tiene que estar registrada en· ef banco y 

cuya función es impedir que el banco vea el número de seri~.i:¡ue~i"c.Jie~te:envía. 
Posteriormente el banco dispone de una serie de fim1as. una.por cada valor m~~~tario; o 

sea. si el cliente solicitó una moneda de quinientos pesos, el banco la firmará con. la 

fimm que posee para monedas de quinientos pesos. Así el banco finna la moneda· 

electrónica del cliente y se Ja devuelve a éste, sin antes detraer el dinero de la cuenta del 

cliente a quien pertenece Ja fimm digital enviada. El cliente es capaz de eliminar la firma 

digital que oculta el número de serie sin alterar la firma del banco. Así dispone de una 

moneda validada por el hanco cuyo ni1mero de •erie •nlo conoce el diente. Como queda 

visto. este sistema conserva el anonimato del comprador, pero no del vendedor o del 

receptor del dinero. ya que éste debe acudir al banco para hacer efectivo el dinero 

electrónico.23 

3.2.8 Tarjetas Inteligentes (Smart-Card). 

3.2.8.1 Concepto y orígenes de las Tarjetas Inteligentes. 

Visa y Mastercard. se encuentran desarrollando nuevos productos financieros que 

implementan diferentes. tecnologías que tienen en común el concepto de que se pueda 

almacenar información que interactúe con los sistemas establecidos para generar 

movimientos comerciales. básicamente. pagos. De esas investigaciones surge Ja tarjeta 

inteligente y con ella Ja tercera generación de los medios de pago electrónico. 

23 Cfr. Álvarez Maraftón Gonzalo.- Dinero-e.- Febrero. 2003.- h11p·//\\'\\'W.iec.csjc.es/criptonomi~ 
comercio'ecash btm! 
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Este medio de pago. ha sido muy aceptado en México y se espera un auge a 

partir de este m1o. principalmente con Ja unión de Ja institución bancaria Jnbursa y de 

Teléfonos de México (Telmex), así como de los· lanzamientos de tarjetas inteligentes de 

otras instituciones bancarias como Banamex, con su B-Smart. 

"Las tarjetas inteligentes, son tarjetas de plástico con un tiirn1íft~~detc:rrrii~ado por 

el estándar internacional ISO 781 O, similar a Jos estándares fisÍ~cis·d;:,Í;¡~,t~;jetas de 
"'.S - "' __ ·- ·' >::; :·i,,~::·_~:. ~'.<?· ;;::;.~·.;'.:.:·· __ ·.~:·· 

crédito"· • las cuales llevan integradas uno o más circuitos integrados; mejor.conocidos 
..,: ¡ ~-·~. ¡ 

como chips. Este chip. puede ser usado como almacenador de informa.ción (m.;moria). o 

bien se usado un microprocesador (CPU), con un sis.tema ope~atÍvo é¡~·eYé ~·emiite una 

serie de tareas corno: 

1 • Almacenar datos;· 

2. Encriptnciónlseguridad de In infonnación'. · 

3. Leer y .escribir datos. como una computadora. 

El estándar ISO 7816 también define las características flskas del plástico, 

incluyendo Ja gama de temperaturas y flexibilidad, posición de los contactos eléctricos y 

cómo el microchip se comunica con Jos lectores de tarjetas inteligentes. 

Los lectores de tarjetas inteligentes son Jos dispositivos que actúan como. una 

interfase entre el usuario y el sistema, existe una gran diversidad el.e lectores, y. sus 

capacidades varían de acuerdo a las necesidades de los usuarios. Los lectores de tarjetas 

inteligentes los podemos dividir en: 

Lectores concl:tados a una PC. Como su nombre indica son lectores fabricados 

para ser usados conectándolos a una computadora. 

• Lectores conectados a un equipo cspccílico. Estos lectores se pueden instalar 

~" http://www.loyaltia.com/produc1os/lo)'altia_cards1rnas_infonnacion_sobre_las_tarjetas_intelig.entes.asp 
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en: Cajeros automáticos. máquinas expendedoras. teléfonos públicos, etcétera. 
. . ' 

Lectores Portátiles. Son equipos que no necesitan de otro aparato para cumplir 

su función. Generalmente p0seen todos·' Jos recursos intc:gra,~o~' corno batedas, 

memoria. teclado, pantalla. etc: Un ejemplo de estos equipos'son.JOs puntos de 

venta. 

La gran aportación que hacen las tarjetas inteligentés es que, estas podiiín tener 

diversa información vital sobre una persona. Ja cual podría ser c~mo'.eje111p1ói. Ías a.etas 

d" nacimit!nto. histodales académicos o boletas de calificaciones, currículum vitae, datos 

médicos. etcétera. Aunque en Ja actualidad las tarjetas inteligentes están ~esiiltando ~uy 
utilizadas en Jos siguientes servicios: 

Tarjetas de Telefonía Móvil. 

• Tarjetas de_ Salud. 

. . 

Monedero·· electrÓ~ico :'bancario:: Si bien no se cree que desplace 

totnlmentJ ~ '1~ t;irjetn de crédito convencional; ·puede asegurarse que este 

va a éomplementarla. · 

• Tarjetas _telefónicas. 

En las universidades. 

En varias universidades principalmente en Ja Ciudad de Monterrey. entre las que 

se encuentran el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores Monterrey (ITESM) y el 

Colegio Americano Monterrey. se han puesto en Ínl!rcha proyectos basados en esta 

tecnología. Jos cuales consisten en que cndn estudiante posee una tarjeta de 

identificación. Ja cual Je permite tener acceso a todos Jos servicios de Ja universidad 

como fotocopias. biblioteca. cafetería. transporte. etcétera. Que a su vez es tarjeta de 

crédito y monedero electrónico. 

rr.:. . • ,.,_ '·f 
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Se les llama tarjetas inteligenlcs porque. además de tener una capacidad de 

almacenamiento mucho mayor que las tn~j_etas ordinarias. estas pueden procesar (leer y 

escribir) inforinación. además su durabilidad es de aproximadamente 1 O años. 

Tipos <le Tarjetas /11te/ige111es. 

De acuerdo al chip que contengan las tarjetas inteligentes estas se pueden" dividir 

en dos vertientes: las tarjetas de memoria y las tarjetas de microp~~ce~ad.6r. L~s t~rjetas 
de memoria son aquellas que sólo almacenan datos protegidos. l.Jna ta;jeta de 

microprocesador. por otra parte. puede manipular la informadón en .su memoria. Una 

tarjeta de microprocesador tiene un sistema operativo con características de. seguridad 

incorporadas. 

Las ta~jetas in1eligentes de microprocesador se dividen en: Tarjetas inteligentes 

con contacto y tarjetas inteligentes sin contacto. Las ta~jetns inteligentes de contacto se 

deben insertar en un lector de ta~jctas inteligentes. Las taijctas intdigenk~ sin conlaclu 

se pasan por el radio de acción de una antena para realizar una transacción. Parecen' 

idénticas a una tarjeta de crédito plástica. excepto que tienen un microchip electrónico y 

una antena incrustada adentro. Estos componentes permiten que la tarjeta se comunique 

con una unidad receptora sin un contacto fisico. Las tarjetas sin contacto son la solución 

ideal cuando las transacciones se deben procesar muy rápidamente. como en actividades 

de mucho tránsito. 

Una cosa es segura. se acerca a una velocidad increíble el momento en que toda 

la infonnación relevante. de las personas estará almacenada en una .tarjeta,. con ¡'~ cual 

realizaran la mayor parte de sus transacciones comerciales.25 

Aunque en un discurso reciente en Seattle. Bill Gates, predijo que las tarjetas 

inteligentes con certil1cado.s digitales se convertirán en algo tan común c~mo las Íarjetas 

2 ~ Cfr. Tarjetas inteligentes: CÍJando el futuro nos alcanza ... Febrero, 2003.· httn:fl''"V\v nonropic.com' 

gerencialg3 l 9'rnrjeta.htm 
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de cajeros hoy en ~ía. Sugirió estab.lecer un estándar común de seguridad simple. Según 

¿(. estas ta~jetas costarán menos de un dólar. Y algo muy_ importante que "La clave es 

que las ta~jetas t~ngan aplicaciones simples y qu~- ~o traten de hacer demasiado por 

nhorn11 .:?<, 

Como ya habíamos mencionado en México'; se.están impÍ~ínentado estas tarjetas 
<· ':..:·· '. ·.".· 

inteligentes con multifunciones y la más conocida hastaahora es la tarjeta inteligente de 

débito internacional VISA Electron con CHIP •. ' e~ltida por Teléfonos de México 

(Telmex) y respaldada por el Banco lnbursa. E~tá tarJeta inteligente se divide de acuerdo 

a la facturación del cliente. en: 

Tarjeta Platino con facturaciéJnpromedio mayor a $2.000 

' ... : .r·, ··"., : ~ . ' 

• Tarjeta Oro con factúraciÓn 'promedio de $1,000 a $1,999.99 

• Tarjeta Azul con facturnClÓri ¡ÍrcímC::dio de $0 a $999.99 

Con esta tarjeta se puede-pagar-eri.'gasolineras y realizar compras en los 

comercios afiliados. también se tiene· el-servi~h:l. ae Monedero Inteligente. o sea. que se 

puede utilizar como tarjeta de prep~go usándola como una tarjeta Ladatel recargable. 

Para esto se necesitara obtener· el NÍP (Número de Identificación Personal). el cual 

tendrá una doble función, que son_ la utilización del NIP para recargar el monedero 

electrónico y utilizarlo comci tarjeta telefónica, dicha recarga se podrá hacer a través de 

los teléfonos públicos. que en su pantalla contengan la leyenda •·cuenta con Telmex", 

también se utilizara este NIP para disponer de efectivo en Cajeros Automáticos lnbursa. 

Red y Plus.17 

16 de Paladella Salord Carlos.· El Derecho en la era dÍgilol. Aspcc1osjurídicos de las nuevas tecnologí~s 
de la infonnación )'de las comunicaciones 11.- Febrero.'2003.-http://\\V.'W.derecho.orglcómunidad/ 
carlospaladel la 1crs~. pdf 

:?i Cfr. Tehnex.- Cuenta con Tehne~.- Febrero. 2003.- ht1p:/1www.1elmex.comlintemos/cuenta_tmx/ 

82 



3.2.B.2 Características principales de las Tarjetas Inteligentes. 

Las tarjetas Inteligentes tienen muchas ventajas entre las que se destacan. su 

óptimo funcionamiento. su seguridad. su rapidez de la transacción. y principalmente es 

que estas son aceptadas tanto en tiendas reales como virtuales. Las tarjetas inteligentes 

con microprocesador presentan las siguientes características: 

• Inteligencia: Es capaz de almacenar cualquier tipo de información. 

• Utiliza clave de acceso.o PIN.:para poder utilizarse es necesario un número.de 

identificación personal:' . ··~: •. • , : . : ; 
-. . :;.¡_;- '~:-, ··_, -~· 

Es. Recargable: Después-de agotadÓ e(crédito.;t()tal de la tarjeta l~teligente es 

posible ~·ol~:~~ 11~ür1~?~ri ~ü~~~:·~i~~riFH\ , ;. '·~· . · · 
Presentan u~ ~~¡¡e 'p~~ :~;J;a~c~:~ qtie;es.· Se~or ··que el de ··las tarjetas 

mngnéti~as c·¡.;~~~~:éi~'Üái-~~.>~~· -': .. - ~-'->:·' 
-·,·-~--·~<- -.: : '--·.;:: >- -: ': 

Permiten realizá~ ir~~·Stl~cl~ii~~. en ~nícin.;~s ·.de comunicaciones móviles, en 

entornos de prep~g(). y~n'n~~v'os ~ri~()m~s de comunicaciones: 
·.''. ~ 

Permite la utili~cióri de un-a única tarjeta para aplicaciones variadas y muy 

distintas. 

. . 
Las tarjetas inteligentes pem1iten un . alto , grado de seguridad en las 

transacciones con ellas efectuadas frente a las tarjeias ~arit~ncforiales. Las 

tai:jetas y las· tem1inales se identifican unas a.'otras. utilizando· métod~s de 

autenticidad mutuos. La inserción del. chip ri~ puede 'ser cambiada~\. la 

información que contiene ha sido protegida mediante un control de acceso. 

Conveniencia y Economfa. Ya que las tarjetas inteligentes son la tecnología 

más barata para producir e implementar. Además cualquier máquina 

operadora de monedas puede ser reemplazada por una terminal basada en 

tarjetas. 
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Corno ya hemos venido estudiando, todos los medios de pago tienes ventajas y 

desventajas y . esté. no es' la excepción. a'• .continuación mencionaremos' algunas de 

desventajas que se han.detectado: 

.. ·-~ ·;,." 

• Es neéesari"O un l~cÍor páf~·téll~r acceso a' 1¡¡ t~~j~ta iritelig~nte. 
• ,.; '··~~·;·e ,·· ·; ~ ··;· '.·-,, 

• Por.·su. tarnan? I~~ iffü~ll'~~.~~n,~~~~~f i~r~~-~á;ilm~~;~. 
Depénden d~ i~ é~er~ía eléct~ica para su utilización. 

• Se puede danar el microchip si se derrama liquido sobre ella. 

3.2.8.3 El Proceso de pago con Tarjetas Inteligentes. 

El proceso de pago mediante tarjeta inteligente es muy sencillo. cuando se trata 

de una compra realizada a través de Internet, las computadoras que vayan a utilizar el 

sistema deben disponer de lectores de tar:ieta. Así la tienda virtual (CyberMall) que 

ofrezca el sistema de pago mediante tarjeta inteligente. debe de tener su propia tarjeta 

inteligente insertada en su servidor para recibir pagos. y el cliente debe tener la suya en 

su computadora personal. así el carro de la compra virtual informa al comprador de la 

posibilidad de usar este sistema y ofrece un botón para ordenar el pago. Una vez que ha 

decidido su compra. el comprador pulsa el botón correspolldiente y se genera In 

transacción del importe exacto de la tarjeta del comprador a la del vendedor. 

;, ,··. 

En el caso en que. el cliente quiera cargar su t~rjeta desde su hogar. este lo podrá 

hacer a través de. Ja página web de ·sll bállco, la cual de hecho se convierté en una 

especie de cajero automático. 

Cuando se trata de compras en tiendas fisicas. la institución emisora de la tarjeta 

provee a los comerciantes de terminales u otros dispositivos que permiten realizar la 

operación. Para realizar una compra el usuario introduce su tar:ieta en la tem1inal del 

vendedor e ingresa la suma a pagar. La terminal verifica el balance que surge de la tarjeta 

Ti~JiS c;cr'f 
FALLA DE ORlGE.N 
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para que pem1ita realizar la transacción. y de ser así se debita la cantidad a pagar de la 

ta~jeta del cliente la cual se incrementara en la cuenta del comerciante. En general, y 

como se dijo anteriormente. de estas transacciones resulta un débito .en la. ·cuenta 

bancaria del consumidor que está ligada a la tarjeta. 

Para volver a recargar la tarjeta el cliente tendrá que inserta~hi. en un. cajero 

automático (A TM - Automatic Teller Machine) o bien en unt~lÚono~úblic6 equi~ado 
especialmente. 

En la actualidad el principal inconveniente. es la necesidad de que .. los usuarios 

dispongan de lectores de tarjeta en su computadora. Aunque existen ya estos dispositivos 

que están disponibles a un precio muy económico. tardarán un tiempo en generalizarse. 

Otro grave in<,onveniente es la falta de estándares en las tarjetas inteligentes y por tanto. 

la incompatibilidad entre ellas. por lo que habrá que esperar a que se definan estándares 

a nivel internacional.~" 

3.2.8.4 Seguridad en pagos con Tarjetas Inteligentes. 

La tarjeta inteligente es un mecanismo. muy seguro parn el almacenamiento de 

información financiera o para almacenar información como claves privadas, números de 

cuentas bancarias. monederos electrónicos. etcétera. asf tenemos un sistema· que puede 

tener múltiples aplicaciones. Esta eapacidad se debe a que el uso de .1a'tarj~ta esta 

protegido de diferentes maneras. dependiendo de las necesidades que selen~~n:' 
:· '' .:· : , .>: ; .. 

• Cuando se usa como tarjeta bancaria, la seguriclad,~onsÍ~ie en Ún código 

PIN para identificar al u~ua~io~ . . . . . 

• Cuando se utili~ co1~0 m~nedero electrónico, se utÚizan Jás contraseñas 

~to: Cfr. h1tp://www.eu111ed.net/cursecon/ecoineL'seguridnd/inteligentes.htm 
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de usuarios, para que estos puedan recargar sus tarjetas. 

Cuando es utilizada como, medio de pago en transacciones de Internet, se 

utilizan lectores de tarjétas q~~ utilizariei protocolo SET.~9 

. .- - _.. ,_,, '.:· _,,:;'.' . . -

Esta seguridad ,de·Jas,t~aris~~ciones rÍ1ediant~ tarjetas inteligentes, se debe a Ja 

implementación de tres zon~s fu;1damer1tnle;~n ~I chip.:y estas scin: 

• 

• 

• 

Zon~ Abi~rt~: ~~ntl~rie'info1111~ción qúe no es confidencial.Por ejemplo 

. . . .-, ¡ : ... ".;·~_:: .' . ·. 

Zona . de ' Tr~b~Jo; Contiene inro..;~iación confldericial. Ccimci Ja 

inf~nn~~iÓ~ ~·~cÍntiv~ a , cuen;a; bancari,as: por ejemplo . el crédito 

'disponible. número d~ clienta bancaria.· el .número de transacciones 

permitidas. etcétera). 

Zo1i11s Secreta~: La información l!S 101aÍ1m:ntl! confid.,ncial. El contenido 

de estas zonas no es totalmente disponible para el penador de Ja tarjeta. ni 

tiene por que conocerla Ja entidad que Ja emite. ni quien Ja fabrica. 

Estas tres zonas implementadas al chip de la tarjeta inteligente. se deben a que los 

requerimientos de las instituciones financieras son algo diferentes de los del resto. Por 

ejemplo las tarjetas telefónicas. Ladatel. están diseñadas para ser usadas siempre en 

conexión. con un sistema de prepago. en cambio. cada vez que una tarjeta bancaria es 

utilizada. hay una transferencia de fondos. la cual se debitara de Ja cuenta bancaria del 

usuario. Así. estas diferencias se traducen en diferentes requerimientos de seguridad y 

diferentes mecanismos de protección. 

'"Pero Ja pregunta clave no es, si estos elementos son adecuadamente seguros en 

sí mismos. sinci si son capaces de trabajar juntos adecuadamente para producir una 

Cfr. Tarjelas Inteligentes &: 
htt p:11w,,·w .t v inual .com.rnx/Tarjetas.htm I 

iBunon.- Tarjetas Inteligentes.- México.- 2003.-
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tarjeta final que sea tan segura como se necesita. Es por ello que una vez que se ha 

definido el nivel de seguridad requerido, tiene que haber un proceso de verificación del 

mismo. Esto es que el verificador de la seguridad del sistema no sea el mismo que lo 

diseiio. si no. nos encontraríamos con que el "evaluador" se ha ocupa.do más de resaltar 

las brillantes ideas que tuvo que de encontrar pumos débiles."3º 

por 

. . 

Las ta~jetas inteligemes, usad~s como medio de pago d~ transaccion~s realizadas 

Internet. dependen generalmente de In criptografía para . al . menos 'resolver ·dos 

grandes problemas: 
·, 

>:,.<;' 

La autentificación. es decir. asegurar qué los inté;Ío~~~Óres·~~llre~ln1énté quiénes 
dicen ser. . ·. · · ·· · · :>·\·:. ,c,/:;-;;:s .. ; ··.:'•i:'''.,'::·: é.•/./·.,,· ···;:.<: :~.·. ·; 

e~~ -
La privacidad e integridad de los datos qué'¿ir~ti1ari'.o~ea; é¡Gdull' tercero no 
pueda observar. copiar o modificar el 'cónteüidÓ '1a información mientras se 
transmite. · · · ·· · · · · ·· · · 

Es aquí. donde cobra gran importancia el termino SET, que es el acrónimo de 

Secure Electronic Trnnsactions: Transacciones electrónicas seguras, y que consiste en. 

"un conjunto de especificaciones desarrolladas por Visa y MasterCard. con el apoyo y 

asistencia de GTE. IBM. Microsoft. Netscape. SAIC, Terisa y Verisign. que permiten el 

desarrollo del comercio electrónico en el seno de Internet y otras redes públicas. de 

forma segura para todos los participantes: usuario final, comerciante, entidades 

financieras. administradoras de tarjetas y propietarios de tarjetas."31 

SET se caracteriza porque, intervienen en él todas las partes implicadas en el 

proceso de pago:. 

.. · .•· . . 

TESIS CON 
FALLA D'~ o_ruGEN 

Conse\:uc ión de Estándares:- ~lttp:(/www, lec.csic.es/criptonom iconlan icu los/expenos47.htrn1 

J 
1 Revista Red ... Comercio electrónico: con un paso adelante.-1001.- http://www.n:d.com.mx 
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a) El banco emisor de la tarjeta del cliente y el de la del comerciante. 

b) El cliente .titular de la tarjeta. que deberá pose~r. uncenificado SET, expedido 

por la misma entid~d bnnca~ia e~is<lrn de ~~ t~rjeta. ' . 
. ' ;::::~·- ·~-.:,,.~:~:: .:::-··.::::,_·<·<,· ... , -··· 

c),El propio c<ln1ercitÍnt~ que ~e· be~efi~la'del'~~igo; q~e acé~ta'este protocolo y 

que ofrece, por tanto. l~ seguridad exigiCltÍ. < : - •'.,';' ~.;,_-y .. 

--. ~·::-_~:~ :,'~ : _ ; __ :~.'.';? ~-, _;). 
·-·f-

EI protocolo SET funciona medianie el cifrado: del ~e11sáje;,e1 uso de la firma 

electrónica y los cenificados digitales. además de que tod~11iis''parles que ihtervengan en 

el proceso deben estar cenificadas, para esto se requi~r~ :Cíe' un,'prest,ado~ de servicios de 

cenificación (Autoridad Cenificadora), también ~~~<leido como tercera pane de 

confianza (TTP-Trusted Third Panies). 

El cenificado digital SET es emitido por la misma entidad emisora de la tarjeta y 

asegura la legitimidad en el uso de la misma. si se tiene más de una tarjeta Inteligente. se 

requiere un cenilicado distinto para cada una. Para su mayor seguridad el cenificado 

digital puede residir en la misma tarjeta inteligente; igualmente el vendedor necesitará un 

cenificado digital diferente para cada marca de tarjeta que quiera aceptar. 

La seguridad del pago con tarjetas mediante el uso del protocolo SET. se basa en 

el sistema de firma doble o asimétrica. en donde el titular tendrá que firmar el pedido 

con la clave pública del comerciante. pudiendo ser éste solamente quien descifre y 

compruebe la veracidad del pedido con su clave privada y este a su vez mandara la orden· 

de pago a través de la entidad financiera incluyendo la clave pública de In entidad 

emisora de la tarjeta con la que se pretende realizar el pago, siendo ésta la única que 

podrá descifrar el mensaje de datos. mediante la aplicación de su clave privada, la 

entidad financiera no tendrá acceso al contenido del pedido pero si a los datos bancarios 

necesarios para autorizar o denegar la operación.32 

32 Cfr. Compu Magazine.- Seguridad en c:I comercio electrónico.- Publicada en Ai'lo X.- Nº 108, .. 
http:/1

\\'\\ '' .isaca.org. 1 percep'\'~an7 .htm 
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CAPÍTUL04 

MARCO JURIDICO DEL COMERCIO ELECTRÓNICO 

4.1 LEGISLACIÓN NACIONAL EN MATERIA DE 

COMERCIO ELECTRÓNICO. 

4. 1.1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

La internacionalización de las relaciones comerciales a través de Internet, esta 

basada en usos y consideraciones de tipo ético. por lo que es necesaria la regulación con 

respecto a esta materia. así dentro del marco jurídico mexicano. encontramos que el 

comercio electrónico se ha introducido como una forma más de hacer negocios: y por lo 

tanto requiere de una legislación adecuada y armoniwJa con la lcgislación imcrnacional. 

No hay que perder de vista que "México tiene la ventaja de poder tomar como 

marco de referencia las experiencias internacionales en materia de Internet, así como de 

observar elementos valiosos de derecho comparado."1 

En México. es necesario reconocer la importancia de Internet como un nuevo 

medio de comunicación y como un nuevo medio de hacer negocios. 

Así tenemos que es necesaria una legislación especializada - o como diría el 

Doctor Felipe Tena Ramírez una ley ordinnria2 
-. en la materia y no reformas como se ha 

hecho hasta hoy en día. Y como veremos esta facultad es concedida ni congreso de 

1 Barrios Garrido Gabriel u. Mui'loz de Alba Medrano Marcia. Pérez Bustillo Camilo.- Internet y Derecho 

en México.- Edit. McGrnw Hill.- México D.F.- 1998.- Pág. 19. 

:! Tena Ramirez Felipe.- Derecho Constitucional Mexicano.- Cuarta Edición.· Editorial Porrún.- México, 

1958.· Págs. 287, 288. 
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Las firmas digitales aparecen en el mensaje de datos. mediante una serie o cadena 

de letras. números y símbolos. que mediante la clave privada se puede descifrar para 

verificar su autenticidad. un ejemplo de firma digital es la siguiente: 

Ca V f 4 ae YOqPwJmBKVaMW =r SVK3- oG\• lXB6oa KB 7 ymi M7 =l O-U 
Cas IpI Pgl FOJJ ! ~:SY 4 Kvn+ Ooy3K3LhBLmnHN 99SEPucHQTrW4 lqbOZnA5xsSa 7eSc 
CbOHHg7k4gvfOGM6Mj4TZHsmp•OlO+Fjv8ulD3AAfWFcSLOalw4vJtw3VOZOw5p!e 
ChpZetw3pEfdpZMQo8oWl'yfHakQKCz4dBeEFnUVlcBq-emnikDOFxEJFO>cuHdMZIP 
ClEpygFKs64iVaX63f7hn!7GGfblBk+WweSyEsQ6nryOJHL309+063paSOns9Kvii 
C6ymw!dsCi-CLvihYTd5b8Yyy=ZjhaY3DIUID7v050hkOEY8eAtFcOPyOZ4R8nqmU 
CC2!"".mowkMK7 ya lExS z P61 ZNl rxnH 3:..UrEDT 8 vhTugwCt FkKORn9t. Vgj i ll-12BQ2D9V 
CMd4xEy?gek.qi2EfgAeg.MKDEccliQwe-t-stFi3Mn20DEslyJFSrNDERKdalCeirTa0 
(: .:-:·: F·_: l ~=-- 1:- ::·:-·:(-'F'-:!-:..;_-:- ;:·:::::. ::.: ;: : ~ :-::.:.::~-:<::, 2:?: .!".:.:.a t ~ª C ,..,:ñé 1'.byü,;:·i ó o.r.;: f :xg 
Cr2SqOOx40s9iWphccr=ETY9bYKED9CLb5fOECWmR60JuEUR8sKJq 

89 



CAPÍTUL04 

MARCO JURIDICO DEL COMERCIO ELECTRÓNICO 

4.1 LEGISLACIÓN NACIONAL EN MA TER/A DE 

COMERCIO ELECTRÓNICO. 

4.1.1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

La internacionalización de las relaciones comerciales a través de Internet. esta 

basada en usos y consideraciones de tipo ético. por lo que es necesaria la regulación con 

respecto a esta materia. así dentro del marco jurídico mexicano. encontramos que el 

comercio electrónico se ha introducido como una fomm más de hacer negocios; y por lo 

tanto requiere de una legislación adecuada y u1·mo11izaJa con la h:gislación inlt:rnacional. 

No hay que perder de vista que º"México tiene la ventaja de poder tomar como 

marco de referencia las experiencias internacionales en materia de Internet, así como de 

observar elementos valiosos de derecho comparado." 1 

En México. es necesario reconocer la importancia de Internet como un nuevo 

medio de comunicación y como un nuevo medio de hacer negocios. 

Así tenemos que es necesaria una legislación especializada - o como diría el 

Doctor Felipe Tena Ramírez una ley ordinaria2 
-, en la materia y no refom1as como se ha 

hecho hasta hoy en día. Y como veremos esta facultad es concedida al congreso de 

1 Barrios Garrido Gabriela. Mui\oz de Alba Medrana Marcia. Pérez Buslillo Camilo.- Internet y Derecho 

en México.- Edil. McGrnw Hill.- México D.F.- 1998.- Pág. 19. 

~Tena Ramlrez Fdipe.- Derecho Constitucional Mexicano.- Cuarta Edición.· Editorial Porrúa.- México, 

1958.- Págs. 287. 288. 
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acuerdo al aniculo 73 de la Constitución Política. el cual dice: 

.. Aniculo 73 .. El .congreso tiene. fa~ultad: 

X. Para legisla? en ;~da lil·re~ublica sobre hidrocarburos, minería, industria 

cincmatográfic~, coiTic;dio; ju~tios ~on apuestas ysoneos. intermediación y servicios 

financieros. energía ·'eléc~l'ica y '.nuclear. ·y para ·expedir las leyes del trabajo 

reglamentarias de{ anicul.o 123~·· 

Esta fracción décima es de suma imponancia en nuestro estudio, ya que se 

establece la facultad del congreso para legislar en materia de comercio, en la que 

encuadra perfectamente la figura del comercio electrónico. y con ello toda la serie de 

materias derivadas de este como es. los medios de pagos electrónicos, la seguridad de las 

transacciones a través de la firma digital, impuestos que se generan con este tipo de 

comercio. etcétera. 

Con lo que concluimos que existe la posibilidad a nivel constitucional. de crear, 

un marco jurídico especializado en la materia. y que el congreso es el facultado en e~te 

cuso. ya que es de especial importancia para el desarrollo económico del país. 

4.1.2 Análisis de las reformas del 29 de mayo de 2000 en materia de 

comercio electrónico. 

Ante el acelerado desarrollo del comercio electrónico como un elemento que 

representa un impulso a la competitividad y eficiencia de las empresas, en México como 

en muchas panes del mundo, se hace cada vez más necesario contar con un marco 

jurídico que regule esta actividad, principalmente a nivel federal, con la finalidad de no 

obstruir el impulso del comercio y brindar a la vez un ambiente confiable y de seguridad 

jurídica. 

Ante está necesidad de adecuar. la legislación mexicana para, dal'. seguridad 

jurídica en el uso de Jos medios electrónicos y niovimienios.comef~ialespcir Internet. el 

Congreso de In Unión aprobó el Decreto que fue publicado en el Din~ioOflcial de In 
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Federación de fecha 29 de Mayo de 2000, mediante el cual se reformó y adicionaron 

disposiciones al Código Civil Federal. Código Federal de Procedimientos Civiles. 

Código de Comercio }· la Ley Federal de Protección al Consumidor. para establecer un 

esquema jurídico que brinde certeza jurídica a las operaciones comerciales electrónicas.3 

Por otra pane hay que destacar que; "las reformas legislativas. gestadas como 

consecuencia de la revolución tecn.ológica a nivel mundial, han sido adoptadas en 

México en diversos ordenamientos jurídicos. y no, d.e manera panicular, en un solo 

cuerpo de leyes ... 4 

Las reformas básicamente proponen incorporar los principios de Ja ley modelo de 

la CNUDMJ (Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional) 

sobre comercio electrónico. a fin de que sea compatible con el derecho internacional. 

logrando así el principal objetivo de esa iniciativa, que es el de brindar mayor seguridad 

y certeza en las transacciones electrónicas tanto nacionales como internacionales. Hay 

que destacar que la gran mayoría de los países que están regnlnndo este tipci de 

tr:msacciones. se basan en dicha ley modelo. con lo cual se espera alcanzar cieno grado 

de homogeneidad internacional. hecho de relevancia dada la naturaleza global de 

Internet. 

En términos generales. la reforma pretende sentar lus buses legules mínimas 

aplicables al comercio electrónico. Pero estos esfuerzos no serán suficientes ya que hay 

muchos vacíos legales. como es el de los medios de pago electrónico y su validez a 

través de certificados electrónicos que emitan entidades cenificadoras, para dar certeza y 

seguridad jurídica a las firmas digitales. 

~Cfr. Torres Landa Juan Francisco)' Luna Barberena Juan Carlos ... El nuevo marco legal para el Comercio 

Electrónico ... Re\'ista del lnstiluto de Documentación e Investigaciones Jurfdicas.- Universidad 

Panamericana.- Número 24.- México. ::?OOQ ... ~ágs. ::?58. 259. 

'Cuéllar Meléndez Flor Maria del Consuelo.· México: El empleo de medios electrónicos en los 

procedimientos de la Administración Pública Federal.· Revista Electrónica de Derecho lnfom1ático. 200::?.· 

http: v:!sh..',.com l!lobal ·redi -----·-··-----¡ ESiS COH 
J ·L•l..' r·ijrr'EN 
~ _ _:_r.::....._~~- i 

92 



4.1.2.1 Reformas al Código Civil Federal. 

Dado que Ja actividad comercial es vital para el desarrollo económico de México, 

fue necesaria Ja actualización de Ja legislación mexicana relativa al comercio electrónico. 

Esta reforma constituye un instrumento para reconocer Ja validez jurídica de. los actos. 

contratos o convenios comerciales que sean celebrados por vla elec·t~Ó_ni~~;:J\51.,: se búsca 

dar igualdad de trato a Jos contratos que tengan soporte infonnáli~~{ci).n ·relación a 
' • ·~ •J • • e • ••. 

aquéllos que sean soportados en papel. 

Es indispensable determinar que dicha reforma·5~·aplicá al CÓcligo Civil federal, y 

no al Código Civil para el Distrito Federal, el cuaI'~~'.d~.b~rlÍ de ad~~Úar al primero. y que 

de acuerdo al artículo 122. Inciso C Fracción.V i-J}Y~e'1a'constitución Política de Jos 

Estados Unidos Mexicanos. corresponde esa fac~fiad .a I~ · A.samblea Legislativa del 

Distrito Federal. • ,!'. ...... : 

Así se refom1an los artículos 1 º, 180:3f1sós')· 1811 del Código Civil Federal y se 

le adiciona el articulo 1834 bis. ~ara queda;¿º~~ sig~e: .• 

"Aniculo /º.-Las disposicio11esde es/e cóáigo;·egiránen /oda lá Repúbliát eli OS/111/0S 
: •• -;'·;- •e-• !'' 

del orden .federal. ·· : ;·: · · 

Esta reforma fue con ·el. fin de .. precisar el ámbito material de validez del Código 

Civil Federal. debido al c~~bi~ ~é cÍ~nominación que del que era Código Civil para el 

Distrito Federal en.matéri~:·.~Óímin'y para toda Ja República en materia Federal. 

quedando así Ja.di:-:'isió!1 :e~ dos códigos con ámbitos materiales de validez diferentes, 

uno local y otro fecleráJ: \ · ·· 

"Aniculo 1803.·_:Elc:n.'lm1imie1110 puede set· expreso o 1áci1o, para ello se es1ará a lo 

siguiente: 

J.- Será é.vpreso cuande Ju l'olunwd se manifiesta l'erbalmente, por escrito, por 

úiedio~' ~lectrónic~s. ópticos o por cualquier otra tecnología. o por signos 

Íl1C!<JllÍ\'OC'OS, y 
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//. - El uíci10 resuluwá ele hechos o ele aclos que lo presupongan o que amaricen 

a presumir/o, excep10 en los casos en que por ley o por conwnio la vo/u111acl 

deba 111anffes1arse exprescunente. " 

Esta reforma es de gran importancia ya que es un e.lemento esencial para Ja 

validez del contrato elaborado por medios electrónicos. Así cuando se externe el 

consentimiento en fomia electrónica, dicho consentimiento es reconocido jurldicamente. 

"Al'licu/o 1805.- Cuando la oferw se haga a una persona presen/e, sinfljación ele pla=o 

para acep1w·Ja. el aulor ele la afer/a queda desligado si la aceplación no se hace 

inmecliawmeme. La misma regla se aplicará a la o.fe/'/a hecha poi· 1e/~fono o a 1ravés ele 

cualquier o/ro medio elec11·ónico, óplico o ele cualquier aira 1ecnologia que permiw Je¡ 

expresión ele la o.fe/'/ a y /ci acepwción ele ésw en forma inmediala. " 

Este artículo incorpora. la posibilidad de que las partes puedan manifestar su 

voluntad u ofertar alg~n.bien o servicio mediante el uso de medios electrónicos. 

"Al'liculo 1811.- .:. · .... ' ··.; __ ,: . 

Tra1cinclose ele la propuesu1 y acepmción hechas a /ra\>és de mecli(}s é/e~i;ónicos, óplicos 

o de c1wlquier ou·a 1ec11-,,/0gfo no se ·requerirá a~ ,;;,j)j¡,(~~ió~ifare~•ia emre .·Jos 

co1111«11a111es péÚ:á que proclu=ca e.fi:c1os. ~··. . · .:.:. . .. ·,:,:(· ··:: ·· 

Aquí se hace una especificación,·· referente'á,'.'Ja;, ¿011i+aci~;,,;por ~edios 
electrónicos y es a diferencia de la contratación p~r telé~áróf~~e~{t~~~~¿d~ci'rá.~f~ctos 
legales entre los contratantes aunque estos no hayhn h~Ehci"u'ri~ ~~{¡'~~,~~ión' de ~ontrntár 

;·,:. ::.-.. /·~·.::' .. ·; .. ~ .. ,/~' ":··_,, 

~- " - -:·-.-~ -:-... 
'"•. 

por estos medios. 

"Al'licu/o 183./ bis.- Los supue.<i1os p;~1ii.~;o~·';~~{:ef'á;:,;c'u/~ ~;,;e;iorsÍ! ielidran.por 

rnmplidos mecllc1111e la i11ili=;1~i6;1·Je 1iiedf~~.>~h!cu'.J;1icm.:, óplicos ·~ dec11alquier 01ra 
< •• _. - - __ .,._ -.·. -· ·:.··'. ••• ' • 

1ec110/ogiC1. siempre que,/C1':il1fi,m1~i~ió;1 'gen~1·aÜC1 o·. comunicC1da en form~ imegra, a 

lrCll'l}s ele dicho.,. medio.;, S~Cl a1rihuiÚe .a la.\: p~r.\'O/ICIS obligadas y accesible parCI SI/ 

11/1erior consu/w. 
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En los casos en que la ley eswble=ca como req11isi10 que un ac10 jurídico deba Olorgarse 

en ins1r11111en10 a/1/e fedal{ll'io público, és1e y las panes obligadas podrán generur, 

em•im·, recibir, {//"ChÍl'ar o co11111nica1· la il¡formación que conlenga los 1érminos exaclos 

en que las parles han decidido obligarse, media/1/e la lllili:ación de medios e/eclrónicos, 

Óplicas o de cualquier on·a lecno/ogia, en cuyo caso el fedalario público, deberá hacer 

conslar en e/ propio ins1r11111e/1/0 /os elementos a lravés de /os cuales se alribuye dicha 

il¡fin·mación a las panes y conservar baJo su resguardo una versión imegra de 'la mism"u 

para su 11/1erior cons11/1a, Olorgando dicho ins1r11me1110 de -cor¡formidad _con la 

legislación aplicable que lo rige." 

A qui podemos observar que es un error hácer _ solo reforrmis u ádiciones a 

diferentes cuerpos normativos. ya que en la actualidad hay u~ convenio de colaboración 

entre el ejecutivo. Banco de México y la Asociación Nacional d~l Notariado Mexicano. 

A.C .. con el fin de que Jos notarios públicos, tengan entre sus atribuciones las de 

funcionar como entidad ccnificadora. para lo que debería de existir una legislación de 

Fimias Digitales. que regule a estas entidades. 

4.1.2.2 Reformas al Código Federal de Procedimientos Civiles. 

Se adiciona el articulo 210-A al Código Federal de Procedimientos Civiles. en Jos 

términos siguientes: 

"Anicu/o 210-A.- Se rcconoce como prueba la il¡(ormación generada o co11111nicada que 

conslC! en 111edios electrónicos, ópticos o en cualquier olra 1ec110/ogía. 

Para 1·alor{1r /a fi1er:a probmoria de la i1¡{i>r111ació11 a que se refiere el pcírrofo anterior, 

se e.1·1imará primordialmeme la .fiabilidad del méwdo en que ·haya sido, generada, 

com1111ice1da, redbida o archiwulu y. en su caso, si es posible a1rib1Úr- ~' !ás';e~sonas 
obligadas el comenido ele la i1¡formadó11 re/atÍl'a y ser accesible para su -11/1erior 

cons11/1c1. 

Cuando la ley requiera c¡11e un doc11111en10 St!a cunserl'ado y pre.w1111c1do en su fonna 

'I .... "'rt·¡-:: ···ol\1 r.,,) .. - 1..., ·~ 1 . 
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uri~i1ut!. ese requisito quedarcí sati.~·fi!,·ho si .\.,, t1credila que la il1formació11 generada. 

co1111111icaclc1. recibida o cwcl1i1•acla por medios elcc/l"ónicos, ÓIJ/icos o di! cualquier otra 

tecnología, se ha mcmtC!nido integra e inalterada a punir del momento en que se generó 

por priml!ra. \'I!= en s11 forma definiti1·a y ésta pueda ser accesible para su ulterior 

consultc1. " 

Esta reforma es de gran imponancia ya que se "adicionó con el fin de conceder 

efectos jurídicos. validez y fuerza probatoria a la información que conste en medios 

electrónicos y. con ello. se reconocerán efectos jurídicos a las obligaciones que de 

conformidad con el Código Civil. contraigan las panes n1ediante el uso de medios 

electrónicos:·~ 

Si bien es cieno que la reforma reconoce como medios de prueba Jos mensajes de 

datos. es decir. toda información gem:rada. enviada. recibida. comunicada. etc. a .través 

de medios electrónicos. la misma especifica que para valorarlos. se dcb.erá tomar en 

consideración la "tiabilidad" del método en que la información haya sido generada., 

archivada. comunicada o conservada. pero la pregunta es ¿Qué debemos entender por 

fiabilidad?. aquí vemos que el legislador no pretende asumir responsabilidades frente a 

ciena tecnología. y por un lado esta bien debido a su constante cambio, pero por otra 

pane esta dejando un vació legal. que solo se resolverá en la práctica, mediante las 

opinionesjurisprudenciales de la Suprema Cone de Justicia de la Nación. 

En conclusión es necesario redactar cuidadosamente los contratos en línea, para 

que protejan y brinden seguridad jurídica a las operaciones electrónicas, ya que la 

fiabilidad viene a ser un elemento subjetivo y aunque sea admitido como .medio de 

prueba un mensaje de datos, su valoración se considerara de acuerdo·a la déterminación 

del método que se utilizó. así com.o que esta información este integra e inalterada.· 

~ Dip. Garcfa Quinta·nar A~úrO' J.ai~6 .• El conlerCiO electrónico.

http://www.cddhcu.g.ob.mxlcronicaS7/contenidotco11t 141annli2.hun 
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4.1.2.3 Reformas al Código de Comercio. 

Se reforman Jos anículos 1 8. 20. 21 párrafo primero. 22, 23, 24, 25, 26. 27, 30, 

31. 32. 49. 80 y 1205, y se adicionan Jos anículos 20 bis. 21 bis, 21 bis l, 30 bis, 30 bis 

1, 32 bis, y 1298-A; y se modifica la denominación del Libro Segundo Titulo II del 

Código de Comercio el cual se denominará "Del Comercio Electrónico"; que 

comprenderá Jos anículos 89 a 94, disposiciones todas del referido Código de Comercio. 

Para efectos de nuestro estudio solo nos referiremos a los anículos .• ,49, 80, 89 a 

94. 1205 y 1298-A del Código de Comercio ya que las demás refÓrÍna~ y adici~nes son 

referentes al .Registro Público de Comercio. 

"Articulo ./9.- Los co111ercia111es · estcin obligados a conserl'ar poi'un pla=o: ;ninimo .de 

die: mios /os origina/es de aqllel/as CC/rtas, teÚ~ramas, . m~:isajes de datos O 
- -- ,,_ ",,, .,, .. :._,._, _,_ ·- - - __ -... · ..• ,_.,{ • 'J' . 

cu'11esc¡uiera c~1rq~· doc1~11u!ntos en. que_ se c~nsignen contra1os. convenios o con1pr_o111isos 

que cien nC1cimie1110 a derechos y ¡;bliguciones.·' 

PctrC/ efectos de /" conserw1ción .º prese/1/ación de originC1les, en el caso de 

mensctjes de dlllos. se requerirá que la il¡formctción se haya mamenido i111egra e 

inalterada" partir del 1110111emo en que se generó poi· pri111e1·" ve: en su forma definiti\'C/ 

y se" accesible para su ulterior consulta. La Secretaria de Comercio y Fomento 

Industrial emitirá /C/ Nor111C1 Qficia/ Alexica1w que es/C/bfe=cC/ los requisitos que deberán 

obser\'arsC! para la conservación de mensa}es de datos. •• 

Este aniculo es de sumo interés ya que se refiere a Ja conservación o presentación 

de originales en el caso de los mensajes de datos, al respecto hay que seilalar que de 

acuerdo al derecho comparado esta es una atribución de las llamadas entidades 

cenificadoras. y cuya regulación en México aun no existe; por otra pane hay que 

mencionar que la Norma Oficial Mexicana a Ja que se refiere el ultimo párrafo in fine, es 

la publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha 28 de septiembre de 2001. 

como Proyecto de Nomrn Oficial Mexicana PROY-NOM-151-SCFJ-2001. Prácticas 

comerciales-Requisitos que deben observarse para la conservación de mensajes de datos. 
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y de la cual sus principales puntos consisten en qUe: 

La información que se: desee conservar se podrá almacenar en uno o varios 

archivos diferéntes y/o ei1 una o va~im; computadoras. 

Esta conscrvai:l¿n ;e ~a~ a tra,;és de Ú~ prestador de servicié>~ de cenificación. 

• El usuario gen~ra un. expediente el cual enviará al prestador de servicios de 

cenificación. 

El prestador de servicios de cenificación genera una Constancia a panir del 

Expediente recibido. dicha. constancia se registra en las bases de datos del 

prestador de servicios de certificación y se envía una copia de ese mensaje al 

usuario. 

Esta conservación será durante un periodo de diez años como lo señala el primer 

párrafo del anlculo 49 del código en cOlllénto. 

ººArticulo 80.- Los conwmios y comratos mercamiles que se celebren pm· 

corre.1pondencia, te/égrc¡fo, o mediame el uso de. medios electrónicos, ópticos o de 

cualquier otra tecnología, quedarán pe~/eccionados desde que· se reciba la aceptación 

de la propuesta o las condiciones con que éstáji1~1;e 1Í10c/iflcada.·" 

Probablemente por la celeridad que requiere la negociación mercantil. y ante las 

diversas oponunidades que ofrece la contratación via Internet al respecto. nuestro 

Código de Comercio con las reformas de junio de 2000 en materia de contratación 

electrónica. acepta la doctrina de la recepción en cuanto a la perfección de los contratos 

mercantiles. armonizando así esta ley con respecto a la ley modelo expedida por la 

CNUDMI. 

En consonancia con esta regla. era necesario entonces identificar el momento 

exacto de recepción de la información en cuanto a los medios electrónicos, lo cual queda 

consignado en Jos artículos 91 y 92 de dicho ordenamiento jurídico. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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"Articulo 89.- En los actos de co111ercio podrán e111pleur.1·e los 111edios electrónicos, 

ópticos o c1wlq11ier otra tecnologÍCI. ·Pura efecto del presente Código. a la il¡fornwción 

generada. enviadu. recibidu, archivadc(o cmiumicadá a tra1·és_de dichos medios se le 

denomincwlÍ mensqje de dellos. " 

Un aspecto importante de resaltar es q.ue.· éil. los actos· de comercio podrán 
:., .· ., 

emplearse medios electrónicos. Pero este artículo tieí1e como principal objetivo el definir 

que es un "mensaje de datos", afirmado que es toda .infcimiación generada. enviada, 

recibida. archivada o comunicada a través· de medicis · electrónicos; este articulo esta 

n:dactado de acuerdo al articulo 2 inciso a), de la ley modelo de la CNUDMI sobre 

comercio electrónico. 

Así tenemos que se le da un reconocimiento jurídico a los mensajes de datos pero 

como ya lo habíamos mencionado anteriormente, no hay que confundir un mensaje de 

datos con un contrato electrónico. ya que el mensaje de datos, solo. es eL medio de 

tr:m~mi~ión de In ofcrt{l y de la aceptación. 
· .. 

"Articulo 90.- Safro pac/O en contrario, se presumirá que e/mensaje ·de datos proviene 

del emisor si ha sido em•iado: 

l.- Uscmdo medios de identificación, tales conio cla1ie~· o conrraseilas de él, o 

JI.- Por un sistema de b¡formación progrcmwdo por el emisor o en su nombre 

para que opere a111011uiticame111e." 

Aquí hay una palabra que resaltar que es "se presumirá", es claro que _este 

articulo da una inseguridad jurídica, ya que no podemos asegurar que un mensaje de 

datos esta ligado a una persona y que efectivamente este lo emitió, ya que solo son 

presunciones basadas en los dos supuestos que tiene dicho articulo. Es de hacer notar 

que es necesario legislar en materia de firma electrónica. ya que a través de los 

certificados electrónicos emitidos por autoridades certificadoras, los cuales ya son 

usados internacionalmente. se puede ligar y dar una seguridad jurídica de que el mensaje 

de dutos corresponde a una persona o establecimiento en panicular. 
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"Artículo 91.- El momento de recepción de la información a que se refiere el artículo 

amerior se dr:renninarú como sigue: 

J.- Si el des1ina10rio ha designado un sisle11w de il¡formación pqra la recepción, 

é.\'fa fl!ndrú lugar en el momemo en que ingrese en ~ich'! sis1e1na, 'o' 

ha her 

11 •. - De em•iarse 7' wi sis1e11w del dC!;1ii,ia(ar~'! 'qir/ni/séa e( designado o de no 

un sislemá de . in./ormaci6il. desig1;¡,J~. é'.n. eÍ. ¡~~fu~~/~ en que' el·. deslint:Ílario 
. . ... 

ob1enga dicha. infori11ación. -

Para efecto de es/e Código, se e111ie1ide por sislejna de i1¡foi-í11acló11. cualquier niedio 
' . .. ',· ·""' 

1ec11ológico 111i/i=ado para operar mensajes de 'dalo~, ·•. 

Como ya Jo habíamos mencionado el articulo sÓ d~JCódi~~ de Comer~io Ódopta 

la doctrina de la recepción con respecto al ·perfeccionamiento d~ l~s contratos y el 

artículo 91 es el establecimio;:nto del perfeccionamiCnto del contrato~por. medios 

electrónicos. refiriéndose a que Ja recepción de In información sérá cúnn~o ésta ingrese 

en el sistema de información designado por el destinatari~ o bie~, c~and~ .obténga Ja 

infonnación en el caso de no haber designado un sistema de infor'iu~Cióno bien que Ja 

información haya sido enviado a un sistema de infommción diferente del designado. 

Nuevamente tenemos que el código hace una alusión a un· termino que es el de 

"'sistema de información"'. definiendo n tal como cualquier medio tecnológico para 

operar mensajes de datos. Al respecto tenemos que mencionar que el articulo 2 inciso f), 

de In Jey modelo de Ja CNUDMI sobre comercio electrónico, define al sistema de 

información como todo sistema utilizado para generar; enviar, recibir, archivar o 

procesar de alguna otra forma mensajes de datos. Al respecto hay que resaltar que 

nuestro código es más acertado en su definición ya que el procesamiento de los mensajes 

de datos engloba a Ja generación. envió. recepción y archivo. 

"Ar1íc11lo 92.- Trauindose de la comunicc1Ció11 de mensajes de dalos que 

requieran de un acuse de recibo para s111·1ir efec1os, bien sea por disposición legal o por 

así requerirlo el emisor, se consiclercwci que el mensaje de dalos ha sido enl'iado, 
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c11C1nclo se /~aya ,.,,cihido ,el acuse respectiw>. 

Safro p1"11eba en comral"io, se pl"es11mi1"ci c¡11e se ha 1"ecibido el mensaje de datos 

cuanclo el en1isor reciba el acuse correspondiente. '' 

Primeramente hay que resaltar que hay dos supuestos de_ mensajes con acus_e de 

recibo. el primero es por disposición legal. de lo cual podemos afinnarqu-e ha~ta el 

momento no existe tal: y segundo que se refiere al acuse requerido por el emisor, al 

respecto hay que mencionar que 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 hasta que se haya recibido el 

acuse de recibo. Asi tenemos que el momento de la perfección del contrato vía Internet, 

es en el momento en que se recibe el acuse de recibo. 

"Artic11/o 93.- C11a11do la ley exija la.fórma escrita para los contratos y la.firma 

de /0.1· doc11mcmtos rr:/mil'os, esos supucsto.1· s<' tendrán por c11111p/idos tratándose de 

mensty·e ele dmos siempre q11e é.we sea ml"ib11ible a las pe1"so11as obligadas y accesible 

pal"a s11 11/teriol" cons11/ra. 

En los casos en q11e fo ley estable=ca como 1"eq11isito q11e 11n acto j111"idico deba 

otol"ga/"se en instr11111ento (1/1/e fedatario público. éste.y /as pm·tes obligadas podrán, a 

trm•és ele men.w¡jes de datos, e:1.11resar los tél"minos e:wctos en q11e las partes htm 

elecicliclo obligm-se, en c11yo caso el fedt1Wl"io público, deberá lwcer constar en el propio 

inst1"11me1110 los elementos a tl"m•és de los c11a/es se atrib1(1•en dichos mensajes a las 

partes y conse1·1•ar bajo s11 resg11a1"do una l'r!l"sión illlegra de los mismos para s1111lteriol" 

co11s11/ta. otorgando dicho instrumento de cm¡formidad con la legislación aplicable que 

lo rige." 

Este articulo esta también previsto en la ley modelo de In CNUDMI sobre 

comercio electrónico en su articulo 6 primer párrafo. el cual dice que .. Cuando la ley 

requiera que la información conste por escrito, ese requisito quedará satisfecho con un 

mensaje de datos si la infomrnción que éste contiene es accesible para su ulterior 

consulta:· 
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En cuanto n la figura del notario público, hay que hacer mención que a nivel 

internacional la figura con la que los podemos equiparar es con las entidades de 

certificación, . las cuales ·tienen como fin primordial garantizar la funcional . de los 

mensajes electr~nicos de datos. "De acuerdo al autor chileno Renato Jijena Leiva. la 

existencia de las entidades de certificación en el marco del comercio electrónico obedece . ' '·. . 

a In ne.cesidnd. d~Unme~nnismo de resguarde del principio jurídico de fe públi~a.''.6 · 

Así ~i'~ecomendación es que el Estado otorgue a los Not~rici~ P~blicos, las 

funciories de u~a e~tidad certificndorn yn que In actividad de ce~lfi~t~iÓ~ ·~~ ~e vital 

importanCia debido a que viene n proporcionar In confianz.; requerid;'¡;i;; ~q.Üellos .que 
• ' -.. . . ·.O:_._ - :· .~<' -~-\-.,·,·-·;~--~~"·!.'-,.,·~ .. :-:.:-·,,;,.~-~ ';:-·_ . ' 

participan en la esfera del comercio electrónico. . . . i''< ,· ·';, <: . ~' <:> 

""Ar1fc11/o 9./.- Safro.pac10 en comrarl~.;~f n¡e~~~j~~"{JJ~'a~(~i(se.·ie,Jd~á por 

expedido e1; el lugar donde el emisor 1e11gosu do;;;¡~j¡//J :Y pti; ;~ci~Ídd ~;;•~/ iuia; dolÍde 

el destina/ario 1e11ga el suyo. " ·. . ; :'. « .··,:. ,( :,};_:; 0 ..... 

Aquí habla del momento de expediclón. de in ~f~rt'a y de I~ 'á~eptaclón de In 

misma. en cuyo caso, se tendrá por expedido el me~saje d~ dato's en ~I lugar d~nde el 

emisor tenga su domicilio y recibido en donde el destinatario tenga el ·s~yo.'AI respecto 

hay que mencionar que de de acuerdo a In doctrina de Derecho Intemncim1Íll Privado, el 

domicilio de una persona física se determina en base al lugar de su residencia habitual; al 

centro principal de sus negocios; a su simple residencia: o bien en donde se encontrase. 

Generalmeme los establecimientos que ofrecen sus productos por Internet, tienen su 

domicilio en el centro principal de sus negocios. 

Es importante definir bien en donde se localiza el domicilio del oferente, ya que 

de acuerdo al Derecho internacional, el derecho aplicable en caso. de existir 'una 

controversia será el .del domi,cHi~ de, este, para evitar esto se recomienda. que exista un 

• Munoz Esquive; o;;,:;L~~t;~i~~~[l~ Las Entidade~ De Certificación Frente La Función Notarial.· 

Revista Electrónica de Derecho lnfÓnnático.· Número 35.· 2002.· http://v2.vlex.com/glob'aliredi/ 
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acuerdo previo entre las partes con respecto. al Jugar y al derecho aplicable en caso de 

controversias. 

''Artículo 1205.- Son . admisibles como medios de prueba wdos aquellos 

elementos que puedan producir convicción en el ánimo del juzgador acerca de los 

hechos contrownido.1· o dudosos y en consecuencia serán tomadas como pruebas las 

declarC1cione.1· de las pC1r/es, terceros, peritos, documentos públicos o privados, 

inspección judiciC1I. fotografias,, facsímiles, cintas cinematográficas, de videos,. de 

sonido, 111ensC1jes de dcttos, reconstrucciones de hechos y en general cualquier otra 

similC11· u objeto que sin•a parC/ C1veriguar la verdad. " 

En cuanto a. la contratación electrónica. este articulo del Código de Comercio es 

relevante ya que admite como medio de prueba a Jos mensajes de datos. otorgándole a 

estos validez jur!dica. 

Como en todas las controversias derivadas de transacciones. se requiere de 

elementos de verificación o prueba y las hechas por vía Internet no son la excepción. Los 

mensajes como medios de pruebas giraran en tomo a Ja existencia de la transacción. la 

identificación de las partes que intervinieron y por Ja autenticación del objeto así como 

del contenido de Ja transacción. para esto primeramente hay que probar su origen y 

después su integridad, para probar que el mensaje de datos no se ha alterado. 

:."Artículo 1298-A.- Se reconoce como prueba los mensajes de datos. Para 

valorar ki ji1erza probatoria de dichos mensajes, se estimará primordialmente I" 

.fiC1bilick1d del méwdo en: que o 

conser1·cuia. ·· 

La valoración de la fuerza probatoria devendrá de In fiabHidac( 

que se haya procesado el mensaje de datos. Como ·una r~c·cÍ·~e~cÍaéiÓn>las partes 

tendrán la opción de usar Jos servicios de una autoridad cértlficadcÍra,'.; Ía cuai ·.actuara 
>.··., .. · .- - " .. 

como notario y el mensaje de datos tenga así pleno valor probatoriéi' y se considere 
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valido.7 También es importante mencionar que para que un mensaje de datos tenga el 

mismo peso que un documento original en papel. es necesario que contenga las firmas de 

las partes que intervinieron en In transacción, lo cual se resolvería con la implementación 

de la fimm digital. Con esto vemos que es necesaria una legislación en materia de firma 

electrónica; aunque lo ideal es la concentración de todas las reformas en un cuerpo 

normativo que regule al comercio electrónico. 

4.1.2.4 Reformas a la Ley Federal de Protección al Consumidor 

Estos lineamientos están orientados a evitar que se vean afectados y 

desprotegidos los derechos de los consumidores en las operaciones efectuadas a través 

del uso de medios electrónicos. Así se refo~n el párrafo primero del artículo 128. y se 

adiciona la fracción VIII al artículo 1 º. la fracción IX bis al articulo 24 y el Capítulo VIII 

bis a la Ley Federal dc·Protccción al Consumidor. que contendrá el articulo 76 bis. 

Para nuestro estudio solo tomaremos lo referente a los derechos de los 

consumidores en las transacciones efectuadas a través del uso de medios electrónicos. 

ópticos o de cualquier otra tecnología, que se encuentra regulado en el artículo 76 bis, 

del ordenamiento en estudio. ya que es el de mayor relevancia por su contenido. Solo 

como mención diremos que la fracción VIII del articulo 1°, mei¡ciona la.protección que 

se le dará al consumidor en las transacciones electrónicas, la. fracción IX bis al articulo 

24 es el promover la difusión. formulación y uso de códigos de ética en el comercio 

electrónico y el articulo 128, se refiere a que las infracciones a ló dispuesto por el 76 bis 

serán sancionadas con multa por el equivalente de una' y hasta dos mil quinientas veces 

el salario mínimo general vigente para el Distrito Federal. 

; Cfr. Hance Oliver: traducción de Juárcz Parra Yazmin.- Leyes y Negocios en Internet.- Editorial 

McGraw Hill.- México, 1996.· Págs 236 a la 246. 
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"Anic11/o 76 bis.- Las disposiciones del preseme Capitulo aplican a las 

relaciones entre prol'eedores y consumidores en las transacciones efectlladas a través 

del uso de medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología. En la 

celebración de diclws transacciones se cumplirá con /o siguiente: 

l. El prowedor 111i/izará la información proporcionada por el consumidor en 

forma co11fidencial. por lo que no podrá difundirla o transmitirla a otros proveedores 

ajenos a /CI trcmsacción. salvo autori::ación expresa del propio consumidor o por 

requerimiento de autoridad competeme: 

11. El prOveedor utili::ará alguno de los e/eme/1/os técnicos disponibles para _ 

brindar seguridad y confidencialidad a la il!formación proporcionada por el 

consumidor e /1¡formarci á éste, previameme a la celebración de la transacción, de las 

características generales ele dichos elememos: 

///. El -,,rm•erdnr drhrrá proporcionar al consumidor. a/1/cs dí! ccfrbrar la 

trcmsacción. su domicilio jisico, nlÍmeros telej(;nicos y demás medios a los que pueda 

acudir el propio consumidor para presentar/e sus reclamaciones o solicitar/e 

aclaraciones: 

IV. El proveedor e1•itará las prácticas comercia/es engmlosas respecto de las 

características de los productos, por Jo que deberá cumplir con las disposiciones 

relmiw1s a Ja información y publicidad de Jos bienes y servicios que ofre::ca, señaladas 

en esta Ley y demás disposiciones que se deriven de e/Ja: 

V. El consumidor tendrá derecho a conocer. toda Ja i1!formación sobre los 

términos, condiciones .. costos. -cargos ac!ÍéÍOnales, en su caso, formas· de pago. de Jos 

bienes y ser1•icios ofi·eddos por el pro1•eedor:; -

VI. El proveedor respetarci la decisión del consumidor en cuanto a la cantidad y 

calidad de Jos productos que desec1 recibir, así como Ja de no recibir avisos comerciales, 

y 
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VII. El prow!edor deberá abstenerse ele 111ili=ar estrategias de l'enta o 

pub/iciwrias que no proporcionen al con.rnmiclor il1fiw111ación clara y s1¡ficiente sobre 

los serl'icios o.fi·ecidos, y cuidará his prácticas de• mercadotecnia dirigidas a población 

1•11lnerable. como nilios, ancianos y e1¡fermos, inco11wra11do mecanismos que adl'iertan 

cucmdo la i1¡/in"111ación no sea apla para esa población. " 

Aquí vemos claramente en cada una de las fracciones de este articulo, que se trata 

de obligaciones que tiene el proveedor frente al consumidor y además da los 

lineamientos o condiciones generales para Ja contratación por medios electrónicos. al 

respecto tenemos qúe estas reglas mínimas del contrato varían de acuerdo a la legislación 

de cada país, pero se pueden considerar como tales a las siguientes: 

• 

Identificación de las partes: Lo cual Jo especifica la fracción Ill, al deeir 

que el proveedor deberá proporcionar su domicilio, números telefónicos y 

demás medios a Jos que pueda acudir el consumidor. 

Características del bien o scn•icio: Esto se determina en ~ fracción IV, 

VI y VII como un derecho que tiene el consumidor a conocer.la 'ca.!llidad y 

calidad de los productos que desea recibir y Ja obligai:ióri p~r·p~~e del 

proveedor a evitar practicas comerciales engm1osas 

El Preció del bien o sen•icio, las modalidades dep~~o~~~~~tre~~:Esto 
se establece en a fracción V, como un derécho del ~,~~~~~id~r ~'.¿o~ocer 
toda . la información sobre Jos. tém1ino~. '.b~~d¡¿iJ'~~;;('¿i;;ióJ,' cargos 

adicionales. en su caso. formas de '¡,~~~:~~~;~,~~:bi~~~i /servicios 

ofrecidos.· --;-~,,~-;: ~~::,·~ ~:d«'i/ :'·>-;>' 

. J 

La Confidencialidad r gara11tlas.: L.Ósfracciónes 1y11 establecen que Ja 

información acerca del· ··'cónsu11liétor · deberá ser manejada con 

confidencialidad. además de que el proveedor utilizará algún elemento 

técnicos para brindar seguridad y confidencialidad a la información 

proporcionada. 

TESIS CON 
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• La Legislación Aplicable: En este caso no se menciona nada al respecto. 

pero la recomendación es que se incluya una cláusula arbitral en el 

contrato. para determinar el derecho y la legislación aplicable en caso de 

controversias. 

Como conclusión lenemos que en las reformas del 29 de Mayo de 2000 se 

manlu\·ieron los criterios de neulralidad y lransparcncia respcclo de las lecnologías 

y asimismo se buscó una redacción genérica, a efcclo de que la legislación 

propuesta no caiga en obsolescencia por el cambio de dichas lccnologias. 

4.1.3 Análisis de la Iniciativa de reformas y adiciones al código de 

comercio en materia de firma electrónica del 15 Mayo de 2002. 

Dada la nueva realidad de la economía globalizada en que vivimos y ante la 

necesidad de pem1itir a los paniculares interactuar con proveedores de otros países, la 

iniciativa J.., i'<!ÍOrmas) aJicion<!s al c.'.1Jigo <l" com.:rcio l!n materia de firma electrónica. 

ha sido armonizada con las normas internacionales. y al mismo tiempo con el orden 

jurídico nacional. Principalmente se busca adoptar la ley modelo de la CNUDMI 

referente a firmas electrónicas. ya que reúne las experiencias y los ~studios efe muchos 
- ---.·----.:.e: _ .. ::>.-· .. :-

paises al respecto. <::>> it'. · --/,< -• 
\'(::,._):-· ,'':} ,.~:-: 

Fundamentalmente. la tarea de la ley será la_ de haéeri ap~recerJa figura. del 

Prestador de Servicios de Certificación. quien esÍárÍÍ invJstidcid~l~fnculÍ~d de ~al ida~ el 

proceso de emisión. identificación y atribu~ió~ d~ firm'a'~l1~~[~óni~a~';{:i}':i~ < 

96. ,, ::' ::~7;:~·, :'. ~,;:'.;:~;j~~1~~i~.:1r~:r~·r:~m;~\·r:~rr~r.; :'; 
1 14. Se adicionan_ l~s artí;ulos 8~ bis;,90 -bis: 91 · bis'. 93 bis: Sf adicionan losCapÍtulos 

:~~:::::·ic:~:~:::~º::r¡~~::·J/~f f ig~l¡L~Jfl~~!i~~~~ÓJ1li~b¿~i~~~i~ .. ~~~ércio 
. ~-- .-~ _.,'". ;,_ .. ,--¡' -, ,., 1 .-: '.:·'~·.{ :<; . ·: ·;.~·.·, . 

Esta iniciativa púede ser di\•icliclii en tres partes. t.iná''qJe se refiér~ al Comercio 

Electrónico en general. otra a la Firma Electrónica y una tercera que se refiere a las 
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Sociedades de prestadores de servicios de certificación .. Con respecto a la parte de 

Comercio Electrónico ya no haremos referencia, pero si.· a lo que ·se refiere a las 

disposiciones en materia de Ffrma:Electróni~a. y· a los pr~stadores de servicios de 

certificación . 

.. Articulo 96.c Las disposicii11;es del.presente. Código serán aplicadas de modo 
. · .. ···'-' ' -- - - ·-.;: -·-- - . ,. - - ' - -- . - - -- . ' . -- . : ~- -_ . . ' - - - -

que 110 excluyan. restril¡j~n ~pri,;en de ,efecto J1widico cualquier. método para crearº una 

Firma Electrónica . .. 

Con eSU> se refiere a, que se. pueden implementar y, usar diversos· métodos 

criptográficos. para la elabo~~éióÓ de fl~as el~ctrónicas. Y La legislrición iriexi~aña no 

adoptara o estará a ·ra\•or de una tecnología. si no que s.e le dará validez jurídica a todas 

las firmas electrónicas . 

.. Articulo 97.- Cuando la Ley requiera o las panes acuerden la existencia de una 

Firma en re/aci<in con 1111 !ifensaje de Daros. se cmcndcrá satisfecho dicho 

requerimiento si se wiliza 1111a Firma Electrónica que resulte apropiada para los fines 

para los cua/t!.'i j·e generó o co111unicó ese A1ensaje de Dellos. 

La Firma Electrónica se considerara Awm=ada o Fiable si cumple por lo menos con /os 

siguientes requisitos: 

J. Los Datos de Creación de la Firma, en el contexto en que son utili=ados. 

corresponden exc/usi~·amente_ al Firmame: 

JI. 

111. 

.- . . -··,' . -
Los Dato.\' de CreaCión de /a· Firma estaban; en el flwmemo de /afirma, bajo el 

control e~~1iiÜ,;~ cl~l F);:;,~ai1t~i • ' ' ' 
':';,.'"'"-··;' 

Es posih/~ Úete~tétr, ~1i~1cjí1ier~l;e~ación de la Firma Electrónica hecha después 

del mome1;t~ d~ Ía)b·~I~. j• . 

11~ Respecto ct la integi·id<1d·de la iliformación de un !iiensaje de Datos es posible 

detectar cualquier Últerución de ésta· hecha después del momento de /a.firma. 
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V. Lo dispuesto en el preseme articulo, se entenderá sin perjuicio de.la posibilidad 

de que cualquier persona demuestre de cualquier otra nianera, la fiabilidad de 

ww Firnui'Eleciróllica: o prese/1/e p;twb;s de que uná F;;'.m/, EÍectrdnica no es 

fiable." 
._, .. 

· .... \:,-·-

"Al'ficulo 98.~- ios -fresia~~,.é~ de_.§e~i·ícíos de_.c;é;i(¡;~'¡,c;{c;~; d~tér;nihará~ y 

harán del conocimiento. de. los: usuari~s} ;¡ lq-S:ii;-¡;;¡¡s EÚdt~óí1ié/is· Á~,:,nziidas o 

Fiable~" que les . Oji·ece;1, . cull;p1~;1 p' tÍo co/l /os req:;,e;imi~ntO,~ di~p;1e~tos en las 

fraccione.< I a IV del articúlo 97:·. 

La determinación que se. haga, con arreglo al párrafo·anteríor, deberá s~r compatible 

con /as normas yáiterios inlernacion~/es ~e~onocidos. 

Lo di>puesto en elprese/1/e al'ficulo se entenderá sin pe1juicío dé la aplicación de las 

normas del deri!cho iÚternacional prfrado. " 

Al respecto hay que mencionar que hay una confusión de términos ya que no se 

puede equiparar el concepto de firma avanzada con· el de firma fiable. De acuerdo al 

proyecto de régimen uniforme acerca de firmas electrónicas de la CNUDMI. por "firma 

electrónica" se entenderá los datos en forma electrónica consignados en un mensaje de 

datos, o adjuntados o lógicamente asociados al mismo, y que puedan ser utilizados para 

identificar al titular de la firma en .relación con el mensaje de datos e indicar que el 

titular de la firma aprueba la información contenida en el mensaje de datos. Por "firma 

electrónica avanzada o digital" se entenderá una fim1a electrónica que, puede verificarse 

mediante la aplicación de un procedimiento de seguridad o de una combinación de 

procedimientos de seguridad que garantice que esa firma electrónica sea exclusiva del 

titular." 

Además la fiabilidad no esta sujeta al control de los datos de creación por parte 

8 Cfr. Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil ln1emacional.- Proyecto de régimen 
unifon11e para las fimms electrónicas.- Grupo de Trabajo sobre Comercio Electrónico.- 36º período de 
sesiones.· Nueva York. febrero de 2000. 
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del fimrnnte. si no que la fiabilidad la otorga un certificado emitido por un prestador de 

servicios de c.ertificación. que de certeza de que esa firma corresponde a su titular. 

"Articulo fi9.- El firma/1/e deberá: 

l. Cum¡ilir c~1í las (}/,¡¡g~ciCJ;iés de;·ivadas deÍ i;so de la Fir;Íl°aElect;ó,;ica: 

11. Ac11u11· condilige1;cia y e;tdblecer /os medioira:o~ables fta~d evitai' la utilización 
·-._ .. : _: ·---.; ._ :· .. ·:· _.· '- '·'· . .'' _-. 

no C/11/Uri=ac/a de '/o.\; c/aWS. de CreÚcián e/e /O.firma; 

fil. Cuando se emplee un Certificado en relación con una Firma Electrónica, actuar 

con diligencia· razonable para cerciorarse de que tocias las declaraciones que 

haya hecho en relación con el Certificaclo, con su vigencia, o que hayan siclo 

consignaclas en el mismo. son exactas. 

11~ El Firmante será re~ponsab/e de las consecuencias jurídicas que deriven por no 

c111i1plir upurtl/llúllll!lll<' t.!<111 lu.1 ubllg<1du1/es ¡Jl'e1'istu; ·.,11 el pre.>~;1Íe A._;ih:1~lu. y 

F. Re.11J<mder por las obligaciones clerfradas ele! uso no. autori~ciclo d~· szÍ.}irma, 

cuanclu no hubiere obraclo con la debida diligencia para inl¡iedir ·;.;,; 11tiliz'ación, 

.m/m que el Destinatario conociere de la inseguridad de la Fb:ma.:Elec11·Ónii:a o 

no hubiere ac111ado con la debida diligencia. " 

La firma jurídicamente tiene dos funciones, primero. permite autenticar a. Jos 

otorgantes de un acto jurídico. y segundo. permite determinar el contenido jurídico y 

obligacional de ese documento. Haciendo una analogía la principal función de la. firma 

electrónica en la contratación Internacional vía Internet es la de atribuirle a una p~rsona 

un vinculo con un mensaje de datos o bien un contrato electrónico, equip.arándose ésta 

con Ja firma manuscrita u ológrafo. Para que la fimia electrónica tenga· un 

reconocimiento legal debe de cumplir con tres principios que son. ~I de· identidad. 

integridad y no repudiación. 

El principio de identidad consiste en verificar al titular de la firma electrónica. de 

modo tal que cuando sea utilizada por éste no pueda desconocer su autoría e integridad 
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del mensaje. 

El principio de integridad. establece que los datos respecto de los cuales emitido 

la fimia elec.trónica permanezcan inalterados .. 

El principio de no repudio, es aque.1 que se enéÚentra recogido en la presunción 

de que la fim1a eléctrónica fue a'ñ~dida por el signata~i~ 'con la· intenciÓn de quedar 

obligado con ella. y que no p~drá ~~~~r~~ éonsentiri1ien;o sino que p~~ cau~a~ legal~s.9 

En este articulo se integran' estás principios. ya que eFtitular de la firma 

electrónica queda obligado ~· 1~; dÓ¿un;e~tos en q~e este. plasmada su flrm~ aun~u~ no 

haya sido autorizada su utiii~ación. 

"Arth·ulo 100.- Podrán ser Prestadores de Ser\•icios de Certiji,cación, previa 

acreditt1ció11 ante la SecrCi1arit1: 

!. Los .\'owrlos l'lihlicm' J' Corr'ctlv1·es l'libli«o.•: 

JI. Las Personas lifora/es de carcicter pril'ado, y 

fil. Las Instituciones Públicas. c01¡forme a lcts Leyes que les son aplicables. 

La facultad de e.,;pedir Certificados no conllew1fe pública por si misma. así los Notarios 

y Corredores Públicos podrán l/emr a cabo certificaciones que impliquen o no la fe 

pública, en documemos en papel, archivos electrónicos, o en cualquier otro medio o 

sustancia en t!I que pueda incluirse il¡formadón. ·· 

Aquí recae la facultad de la Secretaria de Economía para acreditar a los 

prestadores de servicios de certificación. entre los que tenemos tres grupos que son, los 

fedatarios públicos, instituciones públicas y privadas. 

9 Cfr. Silva Boggiana' MaCnrena.- El Comercio Elec1rónico y Ln Finnn Electrónica.- RED/: Re\•/sta 

Elc•c·trd1ric:u de D1treclro 111/orm<itic(),• Ntimt!ro ../O.- hup://v'1.\•lex.comtglobal/redi/ 
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Aquí vemos que nuestra legislación adopta como medio de control 

administrativo. In previa acreditación de In secretaria. exigiendo asi cumplir con 

requisitos mínimos para ejercer las funciones de certificación. Esta fase previa de control 

ha sido muy acertada. ya que en legislaciones de otros países se ha omitido esta, trayendo 

consigo un problema de garantía jurídica de estos prestadores de servicios. 

"Articulo 101.- Los Prestadores de Ser1•icios de Certificación a los que se refiere 

la ji-c1cció11 J( del artic11/o cmterior, contendrán en -si1 objeto social las actividades 

.\·iguientes: 

J. Ver/(iécir. /e¡ idelllidad de los 11sucirios y su l'iÍ1c;1/ación con. los medi¡,,s de 

ident/(icc~ciónelec(rónica,; 

11. Comprobur ¡{/ imegridad J' s1¡(ici;ncia'. ~¡J¡ ·Afe1isajé 'd~°' Dalos: del so/ici/Clnte y 

1·er/fice1r la fil·11;a_Elec.n·ó;iica.·de_qÚienre_ali=cllá;;c;;.¡¡¡~~~i6i;/ 
~· - _,_·.,;_" ., .... ._ ;,.~:;._-:·: - -~':_. - ,_, - . 

111. Llewir a cabo registros.de los e/é111e111os.:de ideúr/jii:ación de, los. Firmantes y de 

cu¡11ella il¡fonliació"ii.con iét"(¡ue ¡¡';¡J,,; \•erijicado0 ~/''c!w11pli111ie;~~º de fiabilidad de - .. ·'' . ' . - ----- .. . -· - . ' 

/cis.firmas élec1r61iicas cÍ1·;;í~=i1daj· j;é~1i1Ú: eiCer1ificcida, y ' 

JI'. C11e1/q11ier Oirá aclfrid;;d iió ÍncCli1ipatib/e can Ú1s a~1te1:/01:e~:, .,.: 

Desde un punto devista tecnológico, no cualq~ier~ ~uede o esiá capacitado para 

ofrecer el uso de firmas digitales y de certificación. Y no se le puede encomendar la 

función de certificar ; personas fisicas ajenas a las realidades, debido a que los 

procedimientos de quienes intervienen en el comercio . electrónico son demasiado 

técnicos. Es por ello que solo se habla de personas morales de carácter privado. que 

además de cumplir con el contenido exigido en su objeto social. necesitaran poseer la 

infraestructura necesaria para operar como prestadoras de servicios de certificación. 

"Al'líc11/o 102.- Los pres1culores de sen·icios de certificación que hayan oblenido 

la e1credi1ació11 ele la Secre1e1ríe1. dehercín not/ficarle a ésla, Ju iniciación de la 

¡n·es1C1ción ele serl'ic:ios de cen!ficación dentro ele los ./5 días 11a111rt1les sig11ie111es al 
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comien=o de dicha actil•idad. 

A) Para que las personas indicadas en el articulo 100 p11edc111 ser pres/adores de 

sen·icios de cen¡{icación, se requiere acreditación de Ja Secretaria, la cual .no podrá ser 

negada si el so/icita/1/e cumple con /os siguie/1/es requisitos, en el. e111ei1dido de que la 

Secretaría poclrcí requerir a los prestadores· de servicios ·de . ~erNJk_aclón, que 

comprueben la subsistencia del cumplimelllo de los mismos: 
• 1, • 

J. Solicitar a la Secretaría la acreditación como Prestador de 'seri;icios de 

C::ert(ficación; 

11. Co/l/ar con. /os e/eme111os l111111anos, materiales, económicos :Y te.enológicos 

requeridos para prestai· el servicio, a ~fec;o de garan~izar /a' seguridad de la 

i1¡formación y~·u c:onfidei1cialidad: 

111. Co/l/ct1' .. con. p1·ocedimie111os de_finidos y espec(ficos para la tramitación del 

Cen(ficmlo. y medidas que garamicen la seriedad de los Certificados emitidos, la 

conserl'ación y consulta de los registros: 

11''. Quienes operen o tengan acceso a los sistemas de certificación de los Prestadores 

de Serl'icios de Certificación no podrcín haber sido condenados por delito co/l/ra 

el patrimonio de las personas o que haya mei'ecido pena prfratil'a de la libertad, 

ni que poi· cualquier moti\•o hayan sido inhabilitados para el ejercicio de su 

prf!fesián. para desempeñar 1111 puesto .en el ser,•icio p1íblic:o, en el sistenw 

financiero o para ejercer el comercio:· 

I~ Co111ar confianza \•igenie por el 11101110 y condiciones que se determine en forma 

geneml en las reg/asgé;1era/~s911e.~Íéfecto.se expÚa por /a Secretaria: 
' . . . . ' . 

' . , ·."' ,, -

VJ. Establecer por es<;i·iio su cm¡fonnidad para ser s1ljeto a Auditoria por pane de la 

Secretarict, y 

Vll. Registrar su Certijicculo ct11le la Secretaría. 

------------. TESIS ...... :·'i\r 
FALLA DE OfUGEN 
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B) Si la Secrewria no ha resuelto re~pecto a la petición del solicitante, para ser 

acreditado c01iforme al articulo 100 anterior, dentro de los -15 días siguientes a la 

presentación de la solicitud, se tendrá por concedida la acrediwción. 

Este articulo hace mención a los requisitos de inscripción, para conseguir la 

acreditación por parte de la Secretaria de Economía. Al respecto hay que decir que hay 

muchas instancias, tanto en el sector público como en el privado, que ya tienen la 

infraestructura necesaria para operar un sistema de firmas electrónicas, como la misma 

Secretaria de Economia. Cofetel. el Banco de México. INEGI. los bancos mexicanos. los 

corredores públicos. el notariado, incluso hay empresas privadas que han hecho de esta 

materia su objeto social, y no son sino unos cuantos ejemplos de que esta infraestructura 

ya existe y que funcionara dentro de poco en nuestro medio. 

"Artículo 103.- Las re.1ponsabilidades de fas Entidades Prestadoras de Servicios 

Certificación. deberán estipularse en. el. contrato con los firmantes." 

Este articulo va de acuerdo al princip.io de libertad contractual. de las partes, a las 

cuales se les otorga la facultad d~ es;ipular:1'as ~es~o~sabÍlidades ~e. un prestador de 

servicios de certificación e~ el mismó 'contrato:: Este: sfstema de responsabilidad 

contractual ya sea por culpa o~d~lo;;p~~de·.~osla);arse si el prestador de servicios de 

certificación prueba su debida dilig~~~iaai aétuar.' 

"Artículo 10-1.- Los prestadoi;es de seri•icios de certificación deben cumplir las 

sig11ien1es obligaciones: 

l. Comprobar por si o por medio de 11na personafisica o moral que actúe en nombre 

y por c11enta suyos, Ja idei11idad de Jos soliciumtes y cualesquiera circunstancias 

pertinentes parc1 Ja emisión de los Cert{ficados, 111ilizando cualquiera de los 

medios admitidos en derecho siempre y c11ando sean previamente notificados al 

soliciumte: 

11. Poner a disposición del Firmante Jos dispositivos de generación de los Datos de 

Crec1ción y de \'er{ficación de la Firma Electrónica: 
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111. h1fomwr. a111e.1· de la emisión de un Cerl/ficado, a la persona que solicile s11s 

se1'\0icios, de su precio, de las condiciones precisas: para la 11/i/ización del 

Cenijicado, de sus limi1acio11es de 11.vó J'. en su caso, de la forma en q11e garanliza 

s11 posible re.11Jo11sabilidad,: 

IV. Man/ener 1111 regis11·0 de Certificados, , en e( que quedará co11s1ancia de los 

emi1idos y figurarán las circ1111s1ancias que afee/en a la suspensión, pérdida o 

1erminación de vigencia de sus efec/os. A dicho regislro podrá accederse por 

medios e/eclrónicos, óp1icos o de cualquier o/ra lecnología y su co/1/enido público 

es/ará a disposición de las personas que lo so/icilen, el co/1/enido pril'ado estará a 

dfa1Jo.1·ición del Des1i11a1ario y de las personas que lo so/icilen cuando así lo 

al//orice el Firma/1/e, así como en los casos a que se refiercm las reglas generales 

que al efecto es1ahlezca la Secrewría; 

V. Guardar c01¡fidencia!Ídad respec10 a la i1¡formació11 que haya recibido para la 

preswción del seri•icio de cerlijicación; 

VI. En el caso de cesar en su aclividad, los pres/adores de servicios dé cerlijicación 

deberán comunicar/o a la Secre1a1·ía a fin de. de1erminar, -co!¡fonl1e a lo 

establecido en las reg/us generu/es expecliclus, d cleslino -'111e se dai·a a sus 

registros J~ archivo~·: 

-- -

VII. Aseg11rur lus medidas ¡wra evilar la a/1erució11 de los Certificados y ma/1/ener la 

conficlencÚ1/iclad de los dalos -en el proceso de generación el~ los Dalos ele 

Creucióil ele la F:irma_ Ell!c1rÓnica; --

VIII. Eslablecei· dlú:lai~i:Íó1il!s- ~·obre sus normas y prác1icas, lus cuales harán del 

co11ocimie1110 del Ílsi;w·io y el De.1·1ina1ario, y 

IX. Proporcim1m· me~lios de acceso que permilan a /u Pane que Co1¡fiu en el 

Cenijicuclo de1ermi11<1r; 

u) Lu icle111ick1cl ele/ Preswclor de Servicios de Certificación; 
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b) Que el Fir111a111e nomhrudo en el Cert/ficudo lenía bajo su comrol el 

dispositfro y los Datos de Creación de la Firma en el 1110111e1110 en que se expidió el 

Certificado: 

e) Que. /os .'Daws de Creación de ia Firma eran 1•álidos en la fecha en que se 

expidió el Cert(ficado,' 

d) El metodo utili=ado para identificar lll Firnwme: 

e) Ctwlquier limilación en los fines o· el 1·alor respecto de los cuales puedan 

wi/i=arse los Datos de Creación de la Firma o el Certificado: 

.O C1tll/q11ier /imitación en cúa1110 al ámbito o el alcance de la responsabilidlld 

indicllda por el Prestlldor de Serl'icios de Cert/ficllción: 

g) Si exi.we un medio para que el Firml/11/C! dé lll'iso al Pres1ador de Servicios de 

Ccrt[ficació11 de que los Dmos de Creación dL' /u Firmu Izan sido de alguna numera 

controvertidos. y 

h) Si se oji·ece un servicio de 1er111inllci<Ín de vigencia del Cenificado. " 

Aquí tenemos In enumeración de las obligaciones de una entidad de prestación de 

servicios de certificación. entre las que destacamos las siguientes: 

En cuanto· n In utilización de un sistema fiable para ·almacenar certificados. 

durante un mínimo de 1 O· años. que es el periodo de conservación. se hn de tener en 

cuenta que sólo personas autorizadas pueden consultarlo, hacer anotaciones o 

modificaciones, garantizándose que pueda comprobarse la autenticidad de Ja 

infomrnción. 

Las medidas que se deben de considerar por cese en la actividad a fin de proteger 

a los signatarios electrónicos que hayan obtenido certificación de un prestador de 

servicios de certificación. son. primeramente este deberá comunicar. el cese efectivo de 

Ja actividad. a los titulares de los certificados por él expedidos así como a la Secretaria 
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de Economía. pnra que estos certificados en caso de que sigan siendo válidos sean 

trasladados. ya sea a otro prestador de servicios o bien a la Secretaria. La secretaria 

deberá hacerse cargo de la información relativa a los certificados que se hubieren dejado 

sin efecto. a fin de conservar registrada la información y documentación durante los diez 

años previstos en la Nomm Oficial Mexicana NOM-15!-SCFI-2001, Prácticas 

comerciales-Requisitos que deben observarse para la conservación de mensajes de datos. 

º'Ar1ic11/o 105.- La Secrelaria. coordinará y ac/uará como azlloridad 

Ceri(ficadora. y regis1radora. respec/o de los Pres/adores de Servicios de Ceriificación. 

previ.wos en esie Capi111/o. •· 

Es definitivamente erróneo el centralizar la función de certificar en una única 

institución o entidad. como por ejemplo un sólo órgano estatal, un sólo ente empresarial, 

o sólo el Colegio de Notarios, ya que nos encontraríamos frente a un sistema cerrado de 

certificación. Pero debemos mencionar las personas juridicas que presten servicios de 

Entidades Certificadoras a su vez también deben ser certificadas. para que puedan ser 

conocidas de forma segura por Jos suscriptores o signatarios que requieran de sus 

servicios. En este rubro la Secretaría de Economía será el órgano público encargado de 

autorizar el funcionamiento y otorgarle a Ja Entidad Certificadora una licencia, a efecto 

de validarlas . 

.. Anicu/o 106.- Para la preswción de serl'icios de cenljicación. las insliluciones 

.financierm· y las empresas que les pres/cm servicios auxiliares o compleinell/arios 

relacionados con lrcms.ferencias de fondos o \•a/ores, se sujelarán a las leyes .que las 

regulan. asi como a las disposiciones y al//orizaciones que emi1a11 las al//01·idades 

finuncieras. " 

Este articulo es un claro ejemplo de lo erróneo que resulta el que la regulación 

del comercio electrónico y en especifico el de la fimm electrónica, se realice mediante 

una reforma o adición a un Código. en este caso el de Comercio. ya que es evidente que 

las instituciones financieras. de acuerdo a este articulo se tendrá que rigen por las 

disposiciones de servicios de certificación de las leyes que las regulan. 



"Ar1ic11lo JOi.- Serán responsabilidad del Destinawrio y de fo PC1ne q11e Cm¡{ia, 

en s11 caso. 1C1s consec11encias jurídicas que en11'w1e el hecho de que 110 lwya lomado 

mecliclas ra=oiiables lmra: 

J. l'er[ficar la.fiabiÚclacl de 1C1 fir111a EleE;~~;1i~a~ o 

11. Cuando lá Firma Ele~trÓÍiicd esÍé.~i,;;;,;;adci pof un:cer/ificado: 
-- - " -· ·_.;.. ;;'!: ·:·: ~~ -

c1) Ver¡ticar, .in~llíi;;'e;1,fi1rn,ib·1~~;;,f}~,¡,.'1~Ú11iJei; s;;spensión o revocación del 
cenificado. y , ''"· :,,,·::;e,·,.·'.<~." ''""';' 

b) Tener en cÍ/e/1/a 'c11aÚ1uier limilacfóli de, l/SO comen ida en el Cerlificado. 

El destinatario o persona qué' recibe el mensaje de datos, tendrá la 

responsabilidad de verificar la firma del emisor aun cuándo este soportada por un 

certificado. ya que este solo sirve para garantizar que una firma corresponde a un 

detem1inado sujeto. es decir. para asegurar la identificación d~ un indi\'iduo. Eslo es solo 

estamos seguros de la identidad del signatario pero no de la integridad de la firma o 

mensaje. Para esto el destinatario tendrá que recurrir a la entidad certificadora para 

verificar tanto la firma electrónica como el certificado y el contenido de este. 

"Aniculo 108.- Los Cer1ificc1dos, para ser considerados l'álidos deberán 

COl1/1!11t.~r: 

J. L" indicación ele que se expiden como /Clles; 

JI. El código dddeniificáción único del Cenificado.' 

JJJ. 
- -'<'··:. (::: -;·~:-:_"'_,:.::··:,;"_'.:·.~-----,::-':<: ' 

Lci ide111i/ica~ió~I' del PresÍddm·, de '.Servicios de Certificación que expide el 

Cen[fim;lo, raió1~ s'i,;;,;J. ·~:,,: ~lo1;1i~ilio, dirección de correo elec1rónico, en su 

caso. y los clmos cle'(/cr;d.¡t~cióij~/111~ la Se~rewria: 

JI·. Nombre del 1i1ulcirÚ Ce;:tÍflcatl~; , .. , 

1 '. Pe1·/Cldo ele \•igencia del Cen[ficaclo; 
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VI. La.fecha y hora. de la emisión •. suspensión, y renol'ación del Certificado: 

VII. El alcance de. /as .1·elponsabi/idades que cts1111w el Prestador de Servicios de 

Certificación, y 

VIII. Lct referencia de Ja' tecnología empleada para la creación de Ja Firma 

Electrónica.·"· 

' ···::·, ' 

Aquí se habla que para que un certificado sea valido este tendrá que cumplir con 

los requisitos enumerados por este articulo. al respecto tenernÓs que ·decir q~e la fracción 

111, referente a la identificación del Prestador de Servicios de Certificación, e~· uit tanto 

ambigua. ya que mas que la identificación se requiere Í:le la fi~a de.· Já entidad 

ccrti ficadora avalada por la Secretarla. 

Otro punto que hay que aclarar es el refere~te a lafrac:ci·Ó~ IV; ya ~ue en:c~so de 

las personas fisicas qu~ actúan en representación de un~ ju~ídic~. no se n-i"enci~nánada, 
cuando este hecho debería ser mencionado. en et .. certificado y.· considerado' como un 

requisito de validez. - ·, - •• • -- -·:· ••• > <:.. > , 

"Articulo 109.- Un Certificado d1Jj~rá ~de sw·tir efectos par~ e; ji;wro,· en los 

siguientes casos: 

. . . 
l. E.'<pimción del periodo de \•igencia del Certificado, el ciiál no podrÍí.ser supérior 

. . . . . . 
" 2 a11os. conwdos "partir de la fecha en que se /111bier_en expedido. Ante~ de que 

conduya el periodo.de t•igenciá del Certificado podrá el Firmanre renovarlo ante 

el Prestador de Servicial; de Certificación,: 

11. Re1•ocación por el Prestctdor de Sen•icio de Certijidación, a solicitud del 

Firmante.· o por la persona jisica o moral representctdapor éste o por un tercero 

al//ori=udo: 

111. Pérdida o inutili=ación por da1ios del dispositil'O en el que .se contenga dicho 

Certfficado: 
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fr'. Por lwberse comprobado que al momemo de su e.>:pedición, el Certificado no 

cumplió con los req11faitos establecidos en la Ley. situación que no afectará los 

derechos de 1erce1;osde bmú1áfe,y 

I~ Resolución judicial o de ~iworidád i:ompete/1/e que' lo ordene. 
' ···. ,• . 

' - . . .. 
Las causas de pérdida de eficacia o valide.z de un certificad~ se pueden dividir 

para su estudio ~n d~s vertientes: Ja primera consiste en inv~Iidez del c~nificado por 

causas previstas y la segunda en invalidez anticipada por causas rio previstas. 

Las causas previstas consisten en que los certificados no pueden tener una validez 

indefinida, al respecto este articulo en su fracción 1, nos menciona como plazo de validez 

máximo el de dos años. La razón de esta limitación temporal es Ja de brindar mayor 

seguridad a Jas'transacciones. debido a Ja gran velocidad con que avanza Ja tecnología. 

Las causas no previstas se dan cuando Jos usuarios dejan de confiar.~_en el . 

certificado antes de su vencimiento, ante esta circunstancia se puede dar Ja revocación, la 

perdida o inutilización del soporte del certifica por ejemplo el daño de Iá 
0

t;~j~ta 
inteligente que contenía el certificado. por no cumplir con Jos requisitos de valideZ. •. pcir 

resolución judicial y finamente aunque no Jo menciona la iniciativa por f~ll~ci.;¡i~~íci d
0

el . 

signatario. 10 

Los artículos 110, 111, 112.Y 113, se refieren a que las sanciones de este capitulo 

se aplicaran. sin perjuicio de las penas correspondientes en mateÍ'ia civllo penal. ádemás 

que se seguirá' un juicio de carácter administrativo en caso de incumplimiento por parte 

del Prestador de Servicios de Certificación de las obligaciones que tiene, estas sanciones 

consisten en la suspensión temporal o definitiva de sus funciones. Por ultimo en caso de 

suspensión. el registro y Jos certificados que haya expedido la entidad certificadora, 

pasaran a otro Prestador de Servicios de Certificación para su administración. 

10 Manlnez Nada! ApoJ-Lonia.· La Ley de Firma Electrónica.- Editorial Ci\·itas.- Madrid. Espana, 2000.

Págs. 100 a 11~. 
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"Articulo 1 l./.- Para de1erminar si un Cerl(ficado o una Firmct Eleclrónica 

extrm¡jeros p1·oclucen efec/os Jurídicos, o en qué medida los producen, no se 1oma1·á en 

con.\·ideración cualquiera de los siguientes ,\'llJJllf!.\'tos: 

l.c El Jugar en que se hayct expedido el CerÍ(ficado o en que se haya creado o 

utili=ado la Firmct Eleclrónica, y 

/J.- El lugar en que se encÍlelitre el establecimiento del Prestador de Servicios de 

Cert(ficación o del Firmame. 

Tocio Cert(ficado expedido fuera de la Repúblicct Mexicana producirá los mismos 

efectos jurídicos en la misma, que un Certificado expedido en la República Mexicana, si 

presentct un grado de.fiabilidad equil'alente a los comemplados por este Titulo. 

Toclct Firma Elec1rónic" crectda o wili=ad" .fi1era de lct Repúhlic" Mexican" 

producirá los mismos efectos jurídicos en lct mi.rnw. que una Firm" Electrónica creada 

o utili=culct en la Reptíblica Mexican(I, si presenta un gr"clo de fiabilidad equiv"/ente. 

A e.fec/Os de determinar si 1111 Cert(ficado o una Firma Electrónica presentan un 

grado de fiabilidctd equivalente pcwa /os.fines de los dos párrafos a111erio1'es, se tomarán 

en consider"ción las normas imernacionales reconociclct~: pm; _México y cualquier otro 

medio de con\•icción pertinenle. 

Cuctndo, sin pe1juicio de lo di~puesto ·en .los pán'".fos anteriores, las partes 

ctcuerden emre si lct 111ili=ación de determinados· tipos de firmas electrónicas y 

Cert(ficctclos. se reconocerá que ese acuerdo. es s1!ficiente " efectos del reconocimiento 

trcm.~fi·omeri=o, safro que ese acuerdo no sect wilido o e,fica= co11forme al derecho 

aplicable. " 

Este artículo se refiere al reconocimiento de certificados y firmas electrónicas 

emitidas por entidades certificadoras extranjeras. para esto el certificado o firma debe de 

cumplir con un grado de fiabilidad equiparada a Ja que se busca en Jos preceptos 

anteriores. para esto se tomaran en cuenta las nom1as internacionales reconocidas por 
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México. Así las firmas electrónicas y Jos certificados expedidos por un proveedor de 

servicios de certificación extranjero se reconocerán como jurídicamente equivalentes a 

los expedidos por prestadores de servicios de certificación que operen en nuestro país. 

Con esto se cumple el principio de la no discriminación. 

Concluyendo, Ja fimm electrónica todavía no tiene un marco JegalqtÍela ampare 

en México, pero esto no ha impedido que varias dependencias del gobi~mo f~~e.;J ya Ja 

estén utilizando y promoviendo. Por ejemplo la Secretada de la Contral~rla yDesarrollo 

Administrativo - SECODAM -. abrió un sitio en Internet para aquellos funcionarios que 

deseen enviar sus declaraciones patrimoniales en linea. El · sitio· 

http://www.declaranet.certificación.gob.mx permite bajar una llave de acceso pública y 

otra privada. así como el requerimiento de certificación para poder firmar de manera 

digital sus declaraciones. Otro caso es el del Sistema de Administración· Tributaria -

SA T -. que desde 1997 permite a los grandes contribuyenles firmar sus declaraciones de 

manera electrónica así como el envío de sus recibos de pago con un sello digitaJ,·eJ cual 

se compone de una cadena de números que funciona como firma digital. 11 

Ante tales circunstancias es necesario e indispensable que se legisle en materia de 

firma electrónica, para evitar incertidumbres jurídicas al respecto. Lo que hay qúe hacer 

notar es que el uso de las firmas electrónicas no solo se utiliza en el comercio 

electrónico. si no, como lo vemos en los anteriores ejemplos. también es utilizada en el 

aspecto fiscal. Jo que nos da In indicación de que su utilización se puede extender a otras 

materias; esto hay que tenerlo muy en cuenta, cuando se realice una regulación ál 

respecto. 

11 AMECE.· Firma Elec1rónica. Para Declaraciones Patrimoniales.- Febrero, 2003.

http://www.nmece.org.mxtboletinestoct ... nov 
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4.2 LEGISLACIÓN INTERNACIONAL APLICABLE AL 

COMERCIO ELECTRÓNICO. 

4.2.1 Ley Modelo de la CNUDMI sobre Comercio Electrónico. 

El proceso de globalización en el que estamos inmersos ha llevado a las Naciones 

Unidas a Ja creación de una Ley Modelo en materia de comercio electrónico y de una 

guia para su incorporación a los ordenamientos jurídicos internos. Y es que el carácter 

gremial que prevalecía en el comercio, hn sido sustituido por un comercio electrónico ,de 

ámbito mundial. 

El incremento de las transacciones comerciales iriternacionales, por medios 

electrónicos hn sido uno de los motivos que han llevado a In CNUDMI a In elaboración 

de esta ley, la cual fue aprobada por la Asamblea de la Naciones Unidas el 16 de 

diciembre de 1996. Esta Ley Modelo constituye la mayor prueba de los cambios que se 

han producido en la forma de hacer negocios y contrataciones internacionales. Con la 

evolución de estas formas de contratación no nos queda ninguna duda de que el nuevo 

ámbito en el que se están produciendo estos contratos es notablemente diferente al de los 

tradicionales, ya que desaparecen el documento escrito. la intermediación y la firma 

manuscrita. 12 

El objeto principal de Ja Ley Modelo de la CNUDMI sobre Comercio Electrónico 

es el de ofrecer un conjunto de reglas internacionales aceptables para que los Estados las 

adapten a su derecho interno. solucionado as! muchas incertidumbres jurídicas que 

devienen con este tipo de contratación. 

En Ja primera parte de esta ley modelo se establecen normas de carácter general 

12 Cfr. Sesga Talia.- Ámbito Internacional del Comercio Electrónico.- Febreró, 2003.

www.delitosinfonnaticos.com 
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para asegurar la eficacia y validez de la información transmitida por medios electrónicos, 

mejor conocida como "Mensaje de Datos". 

La ~egunda pane se refiere al comercio electrónico en ámbitos especificos la 

cual consta de un solo capitulo dirigido a la utilización del comercio electrónico en el 

transpone de mercancías. 

La Ley Modelo de la CNUDMI sobre Comercio Electrónico, comienza en sus 

primeros aniculos con una serie de definiciones, de las cuales hay que resaltar la de 

··Mensaje de datos··. que consiste según el aniculo 2 inciso a), ··Ja información generada, 

enviada. recibida o archivada o comunicada por medios electrónicos, ópticos o similares. 

como pudieran ser. entre otros. el intercambio electrónico de datos (EDI), el correo 

electrónico. el telegrama. el télex o el telefax", ya que en base a esta definición giran las 

transacciones comerciales; por ejemplo. en el contrato internacional por vía Internet, 

tanto la ofena como la aceptación se hacen mediante un mensaje de datos, así que de la 

validez jurídica otorg~da a este mensaje de datos, depende la validez del contrato 

electrónico. 

Asimismo esta ley modelo contiene en losánículos 6; 7, 8. 11, 12, 15 y·J7 un 

cieno grado de flexibilidad para limitar el ámbito' de aplicación de"d~terminados 

aspectos de dicha Ley. 

La principal aponación de esta ley modelo e~. la ad~pción 'd~l criterio de 

equivalencia funcional, el cual consiste en que. como lo menciéina;el ·anic.ulo .5: no se 
, ,,_,.~ .... , ::.,/· .:'- '/ .~ ... ~ . ' 

negarán efectos jurídicos, validez o fuerza obligatoria a la infoniia,cióii, por!i1sola'razón 

de que esté en forma de mensaje de datos. 
f/.~~-·:;-·: 

Asi trata de determinar la función básica de cada uno de los requisitos de.forma 

de la documentación sobre papel, para que sean cumplidos,por.':~~:~,~~saje dedatos, 

dándole a ese mensaje de un reconocimiento legal. "Cabe señalar que en los artfculos 6 a 
. , ' ' ' 

8 de la Ley Modelo se ha seguido el criterio del equiválente funcional respecto de las 
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nociones de "escrito". "firma" y ~·9riginal".H 13 

El artfculo 9, establece la admisibilidad de los mensajes de datos como pruebas 

en actuaciones legales y su fuerza probatoria. además de cómo puede evaluar esa fuerza 

probatoria. 

Otro conceptO innovador en· esta ley modelo es el de Acuse· de R~cibo, y aunque 

no se pretende ~on esto lmponer u'n procedimiento, su utilidad cÓmer~ial se h~'exte~dido 
en el contexto del comercio electrónico. por lo que la Ley Modelo aborda una serie de 

cuestiones jurídicas derivadas del uso de estos, pero como en el caso del mensaje de 

datos. la principal finalidad es darle valor jurídico al acuse de recibo. 

La primer parte de esta ley acaba con la regulación del envio y recepción de un 

mensaje de dat~s. esto ya se había comentado anteriormente al hacer la aclaración que es 

de vital importancia el detem1inar el envío de la oferta y la recepción de la aceptación ya 

que de no haber determinado las partes un capitulo de solución de controversias en su 

contrato. se procederá a determinar el lugar y legislación aplicable de acuerdo a lugar del 

perfeccionamiento del contrato. 

La segunda parte de esta ley modelo se refiere a disposiciones especiales relativas 

a los documentos de transporte de mercancías. 

Con esta estructura se deja abierta la puerta a la adición de otros grupos de 

disposiciones especiales en la segunda parte de Ley Modelo. 

Como conclusión podemos decir que. las recomendaciones que se hacen a los 

Estados a través de esta ley son las siguientes: 

13 
Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercanlil ln1emacional (CNUDMI).- Gula de 

la CNUDMI sobre Comercio Electrónico para su incorporación al derecho interno.- 1996.
www.uncitral.org 
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• Que se examinen las normas jurídicas con respecto a mensajes de datos y 

registros de computadora como prueba en los litigios; 

Que se examinen .las· exigencias.·legales .para.. determinar si la forma 

escrita es una condición ele \·alid~z de)as ~períii:i~ries.'com.;'rciales, para 

determinar si es factible que . estas tengan' Íá ~i~;:;,~ ~áÚcl~z. cuando sean 
., --::\:~~ ~~: :·:·'. ' 

realizadas por medios electrónicos; 

Que se examinen los requisitos jurídicos de una firma manuscrita en los 

documentos relacionados con el comercio, con miras a permitir. la utilización 

de medios electrónicos de autenticación; 

4.2.2 Ley Modelo de la CNUDMI sobre las Firmas Electrónicas. 

Primeramente hay que mencionar que ante la necesidad de la autenticación de los 

mensajes de datos y de los contratos electrónicos. se han creado técnicas de 

autenticación electrónica en sustitución de las firmas manuscritas, el creciente empleo de 

estas ha planteado la necesidad de crear un marco jurídico especifico para reducir la · 

incertidumbre con respecto a las consecuencias jurídicas. que pueden derivarse del 

empleo de dichas técnicas. mejor conocidas como firmas electrónicas. 

El riesgo de que distintos paises adopten criterios. legislativos diferen.tes en 

relación con las firmas electrónicas ha hecho que In Comisión de N;ci~ne~ U~Íd¡d para 

el Derecho Mercantil Internacional, estudiara y apr~baraa ;ra~és ele la :~~~;n~Í~a\l~!leral,. 
la ley de la CNUDMI sobre las firmas eleCtrónicasdeJ!2'de diciembre'de;~óOI/para 

conseguir así una armoniajuriclica y la interop~rabilidadté¿n'ici ~·~i'~~i'i~(~fu'i~~i~~~l.· 
·:._ ·.' ·'-~~~~· e __ ,:~ :~>=>;~.~ -?_,,::~~:: ·>·:'.f.~-~~\}~-;-,. 

Esta lef; modelo fue creada, para desarrollar los.: prinéipios fundamenta.les 

establecidos e~ ~1 articulo 7 de la Ley modeÍo de In CNlJDMI ~~bre C~mercl~ 
Electrónico. que dice: 
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"1) Cuando la ley requiera la firma de una persona, ese requisilo quedará 

smisfecho en relación con un mensaje de dalos: 

a) si se i11ili:a un métódo para iden1ijicar a esa persona y para indicar que 

esa persona aprueba la ir¡for,;wción quejigura 'en eÍ mensaje de dalos; y. 
: .. ' " '- .· ' .. :--:-:. .. :·· - ' 

b) Si ese mé1odo es 1an.jiable como sea apropiadÓ,p"ara:ÚJSfi,;es para 

los que se generó o comunicó el mensaje de da1os, a la.luz de iciiiai'las· circuni1ancias 

del caso, incluido c1wlquier acuerdo per1inen1e. '·' .•. ) ·· · 

2) El párrqfo 1) será aplicable /an/o si el. réquisilo en él previsíó és1á,expresado 
. - . . - - . . . 

en forma de obligación como si la ley simplememe prevé consecuencias en el caso de 

que no exisla una.firma. 

3) Lo dispues/o en el preseme ariiculo no será aplicable a: [. .. ]. " 

Este artículo define las condiciones que deben cumplirse en un mensaje de datos 

y se centra en dos funciones básicas de la firma m¡muscrita que son: la identificación del 

autor y la confirmación de que el autor aprueba el contenido del documento. Pero debido 

a la flexibilidad de este articulo para adoptar diversos criterios, se crea la Ley Modelo 

sobre firmas electrónicas, la cual en sus artículos 6 y 7 establece un mecanismo mediante 

el cual se reúnan criterios objetivos de fiabilidad técnica, para brindar eficacia jurídica a 

las firmas electrónicas, como medios de autenticación de mensajes de datos. Esta 

eficacia jurídica depende de la demostración de la fiabllidad del método., qúe se.' utilizó 

para la creación de la firma electrónica y en el reconocimiento de)a fim,~· p~; p~rte de 

un tercero de confianza, que viene a ser el ;~e~tador deservicios de C:~~ifi~1\l:ión, ya ~ue 
la fim1a electrónica no garantiza que l~ pe~~ona' ~~e h~ ·fÍ~~'dcis~~ ~I fi~~~í~? ; · 

·':.' 

Hay que resaltar que ei artículo. 6°es mu;; importante. ya que déne 'por objeto dar 
•• • ; ' • -"? •.:: •. • • '". • '\ .;• ~· ,. e • •• • • - • • - ' • - > -. • .• - ",. • • 

los lineamientos sobre el modo' en' q~e' ~e puede acreditár el criterio de fiabilidad. 

establecido en el apartado b) del párrafo 1) del artículo 7 de la Ley Modelo sobre 

Comercio Electrónico. 
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El articulo .7 tiene como finalidad establecer que el Estado puede designar un 

órgano o una autoridad de control que tenga la facultad para determinar qué tecnologías 

de firma electrónica cumplen con los criterios de fiabilidad,· siempre y cuando se 

efectúen de conformidad con las normas inÍemacioriales. ;'; .. , · ' 
···/e"' 

Los posteriores artículos. se. refiere,n a los de~e.~hos, ()hl_iga7io~es. y formas de 

proceder. de 1as partes que intervienen en e1 procedimiento: de.Aeaciéin y_ utilización de 

las firmas electrónicas. 

Así vemos que esta ley modelo sobre firmas electróni7as es_un coll'lplemento a la 

ley modelo sobre electrónico, y que la recomenda~ión es qd~ ld~ 'Esilld~s consideren su 

estudio en conjunto y no separadamente ya que estas:norÍnas.son·fundamentales para 

promover la 'economía y la eficiencia del comercio int~maciória1,' ~í como de pr~mover 
un entorno jurídico neutro. Para lograr un . grlldo .de ~rmonización y certeza se 

recomienda que los Estados hagan el menor nú_ín17,ro ~posible de modificaciones al 

incorporar la nueva Ley Modelo a su derecho interno. 

Los principios básicos de esta ley modelo se pueden resumir en tres: el primero 

es el de neutralidad tecnológica, el segundo es el de no discriminación entre las firmas 

electrónicas nacionales y extranjeras, y por ultimo la autonomia de las partes; estos 

principios hay que tomarlos mucho en cuenta al hacer modificaciones a la legi~lación 

mexicana. Además. como se señala la guia para incorporación al derecho interno sobre 

firmas electrónicas, la finalidad de esta, no es abarcar todos los aspectos' del empleo de 

firmas electrónicas, sino solo marcas las pautas internacionales, por lo que· lo~' Estados 

pueden emitir reglamentaciones que cubran los detalles procedimentale~, p~~~'~ie~pre 
basados en los principios mencionados anteriormente y en las misma ley modelo'. 14

' 

14 Cfr. Gulo poro la incorporación de la Ley Modelo De La CNUDMI para las Finnas Electrónicas 
(2001) al Derecho lniemo. 
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4.2.3 Convención de Naciones Unidas sobre los Contratos de 

Compraventa Internacional de Mercaderías. 

El 11 de abril de 1980 fue adoptada por México una de las mas importantes 

convenciones en la materia del comercio internacional. La convención de Viena tiene 

como principal objetivo, el instaurar un régimen uniforme con respecto a los contratos de 

compraventa internacional de mercaderías. 

Esta convención no aplica los conceptos de comercio electrónico vía Internet 

porque esta nació como una red esencialmente universitaria, y estaba cerrada a los 

operadores comerciales, sin embargo es factible su aplicación al. comercio electrónico 

con ciertas adecuaciones, es aplicable solamente a la formación. del · contrato de 

compraventa de mercaderías, mas no de prestación de servicios. 

Los mensajes di! datos utilizados en los co11lralos inÍ~rna~ion~les.elaborados por 

medios electrónicos se pueden equiparar a los descritos en esta convención como medios 

de comunicación instantánea de acuerdo ni articulo 20, pero solo aplicaría al comercio 

realizado por videoconferencias y charlas en tiempo real (Internet Re lay Chating -IRC-). 

Sin embargo el articulo del articulo 24 nos dice: "A los efectos de esa parte de la 

presente convención, la oferta, la declaración de aceptación a cualquier manifestación de 

intención "llega .. al destinatario cuando se le comunica verbalmente o se entrega por 

cualquier otro medio al destinatario personalmente, o en su establecimien.to o dirección 

postal o, si no tiene establecimiento ni dirección postal, en su residencia habitual". As! el 

termino "por cualquier otro medio" nos da la pauta para decir que se pueden aplicar los 

mensajes de datos en el comercio electrónico a la luz de esta convención. 

El articulo 15. de. la Ley Modelo sobre Comercio Electrónico en su párrafo 4 ), 

hace referencia a "est~~:~cimi:ento",. "establecimiento principal" y "lugar de residencia 

habitual", estosconceptosse-introclujeron en el texto para armonizarlo con el articulo Jo 

de la Conve~cióil '~~ :l~,N~ciÓnes Unidas sobre los Contratos de Compraventa 

Internacional de Mercaderías, que dice: 
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" 

"A los efectos de la presente Convención: 

a) si una de las partes tiene más de un establecimiento, su establecimiento será el 

que guarde In relación más estrecha con el contrato y su cumpHmiento, habida cuenta de 

las circunstancias conocidas o previstas por las partes ell cualquier ~omento ~ntes de la 

celebradóndél contrato o en él momento desu c~lebraciÓn; 

b) sl una>cle las partes ~o tiene est~b¡;di;;,i~n;d\e t~'~drá ~n cuenta su residencia 

habitual.'' 

L.a Convención prevé su aplicación cuando las partes tienen establecimientos en 

Estados diferentes. Así el articulo 10 precisa que en caso de una pluralidad de 

establecimientos. tiene que ser tomado en cuenta el que guarde la relación mas estrecha 

con el contrato y su cumplimiento. Pero para el caso de domicilio electrónico no 

tenemos nada en concreto en esta convención. solo la norma general del Articulo 7 

inciso '.?). que indica que para las cuestiones que no estén expresamente resueltas en Ja 

Convención. se dirimirán de conformidad con los principios generales en los que se basa 

dicha Convención. 

Con respecto a las mercaderías materiales, la Convención no pone muchos 

problemas con relación al comercio electrónico. pero no es así para las mercaderías 

inmateriales como los programas de software que pueden ser obtenidos por Internet. En 

este sentido tendríamos que interpretar el último párrafo del artículo 3 J que dice: 

"Si el wndedor no estu1•iere obligado a entregar las mercaderias en otro lugar 

determinado. su obligación de entrega consistirá: 

e) En los clemcí.1· casos, en po11<!r las mercaderías a disposición del comprador en el 

lugar cloncle el l'endedoi· tenga su eswbleci111ie1110 en el mome/1/o de la celebración del 

co111rc110. 

Esto quiere decir que las mercancías inmateriales compradas en Internet, se 

entregaran en el lugar donde el vendedor tenga su establecimiento. entendiendo por este 

TESIS CON 
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.... 

al equipo de cómputo que funciona como servidor y en donde el comprador 

deberá bajar dicha mercancía. 

Pero todo esto son solo interpretaciones: qu~ ~i bien puede~ aplicarsé al comercio 
.-. . . ,- ... - ·, . . . . -~ -·,_- . '. - , 

electrónico no brindan una certeza jurídica, por .10 que ant~sde aplicar dicha convención 

a la nueva modalidad del comer~io: ·.'¡7~dri~~~~··:.~~~ ~~~e,rirú ;que ~e hagan 
modificaciones a esta. ·< .:•. ·'::;::•, >.;"•. · ·;.:'2·· ... 

;:__·-··.-:.' ''/,·:-::''- '"«·:. 

Ahora por otra parte )'.. co~cluy;hd~, tene~os que 'decir cj(i~ en cuanto a Ja 

armonización de legislaciones a nivel internacional, un convenio o convención, no es 

tan flexible a la posibilidad de que los Estados partes hagan modificaciones en el texto 

uniforme, solamente resei;-as a dicho texto, además de' que los convenios y convenciones 

de derecho mercantil de manera muy particular prohiben las reservas o sólo permiten 

algunas especificas. En cambio la legislación modelo es particularmente conveniente en 

los casos en que los Estados deseen hacer modificaciones al texto uniform.e antes de 

incorporarlo a su derecho interno; esto trae consigo que. un número mayor de Estados 

incorporen una ley modelo a que se adhieran a un convenio o convención:.15 

Entonces ante dicho razonamiento es más factible . qUe siga111os viendo 

legislaciones modelo en materia de comercio electrónicÓ .·á que.· se 'rónri1Jle tina 

convención en dicha materia, ya que lo que se busca so~ ~~l~~Ó~as g~~~;~I~~ y q~e un 

número mayor de Estados. las integren a su derecho interno, para facilitar la contratación 

internacional por medios electrónicos. 

"lbidem. 
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CAPÍTULOS 

EL ARBITRAJE ELECTRÓNICO COMO MEDIO DE 

SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS EN EL COMERCIO 

ELECTRÓNICO 

5.1 ASPECTOS PRELIMINARES. 

Los procedimientos jurisdiccionales como medios de solución de controversias 

de transacciones comerciales a través de Internet, se han caracterizado por su · 

complejidad. "largos periodos de tiempo. falta de criterio especializado, altos costos. 

etcétera. Ante estas dificultades los comerciantes y consumidores han encontrado una 

mejor posihilidad de dirimir sus conflictos a través de diversos métodos, tnles como la 

negociación. la mediación. la conciliación y el arbitraje. La constante que existe entre 

todos estos medios de solución de controversias. es que las partes en conflicto, por un 

acuerdo de voluntad se someten a resolver sus diferencias, a través de estos. 

La importancia de utilizar estos métodos alternativos para la resolución de 

conflictos originados en la red de redes. ha sido reconocida como fundamental por altos 

empresarios de compañías transnacionales tales como Hewlett Packard. Chrysler, AOL y 

Siemens. De hecho. estos empresarios discutieron en una pasada cumbre de Miarni. en 

Septiembre de 2000. la creación y adopción de un instructivo diseñado para la resolúción 

de conflictos entre consumidores como herramienta para favorecer una mayor confianza 

y desarrollo en los mercados internacionales. 

El arbitraje y la mediación están. ciertamente. ad_quiriendo mayor protagonismo 

como medio de resolución de conflictos mercantiles, por su celeridad, privacidad y 

eficacia. estas características y su amplia utilización en diversas áreas civiles y 

mercantiles han atraído una fuerte atención por parte de la comunidad internacional, 

desarrollándose así la ley modelo de la CNUDMI sobre arbitraje comercial internacional 
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y la ley modelo sobre conciliación comercial internacional. Aunque en el arbitraje 

encontramos otra gran ventaja y es que las part7s se obligan n cumpHr la resolución. 

mejor conocida como laudo arbitral. Cstableciéndose .un paralelismo con el proceso 

jurisdiccional. 

Emre las muchas ventajas que se derivan de Ía utiliza~ión' de lo~ métodos de 

resolución de conllictos a través de l;,temet. se destaca~ las sig~ie~~~i:'' 
- - ..... ., .·_.·-::·· 

Flcxibilidud: los pr~cesos para la resolución .de;'.co~lli~.tos permiten a las 

partes adoptar aspectos relevantes del proceso a su.~ necesidades particulares. 

Por ejemplo: disponer los lugares de reunión. el idioma en que se llevará a 

cabo el proceso. la designación de las personas que actuarán como partes 

neutrales en el proceso. así como la legislación aplicable a la controversia. 

Bajos costos y celeridad administrnth·u: la resolución de conllictos en-línea 

puede resultar menos costosa que los métodos tradicionales de administración 

de justicia. ya que las partes del contlicto tienen la libertad de adaptar el' 

proceso acorde a sus necesidades y en un período de tiempo mucho más corto. 

Compatibilidad con las realidades y exigencias del Comercio Electrónico: 

los mecanismos para la resolución de conflictos deben evolucionar de acuerdo 

a las exigencias impuestas por el comercio electrónico. Por ejemplo el 

intercambio de documentos. información, y hasta la propia negociación 

pueden ser acordados en-línea. por tanto. la presencia fisica requerida en 

muchas instancias a la hora de resolver un conflicto. resulta incompatible con 

la naturaleza de las realidades y exigencias del comercio electrónico. 

Ejecución de sentenchts y laudos arbitrales: Debido a que el Comercio 

Electrónico tiene una naturaleza internacional. es fundamental que los Laudos 

Arbitrales. gocen de un alto grado de reconocimiento y ejecutoriedad. esto 

especialmente se a resuelto en aquellas naciones que han ratificado la 

Convención sobre el Reconocimiento y la Ejecución de las Sentencias 

Arbitrales Extranjeras realizada en Nueva York en 1958. la cual garantiza que 
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las decisiones sean ejecutables y efectivas en mas de 120 paises. 

• Confidencinlid11d: Específicamente en los casos sometidos a arbitraje, las 

partes en un conflicto pueden solicitar al Arbitrador que el contenido de la 

decisión final sea reservado del conocimiento público. Asi la privacidad de 

las partes es garantizada. 1 

Las numerosas ventajas que presenta la utilización de estos métodos alternativos 

para la resolución de conflictos. hacen de estos métodos una herramienta eficiente para 

llenar parte del vacio que rodea la aplicación de justicia en Internet. Así el futuro del 

comercio electrónico depende en gran parte del desarrollo de estos mecanismos para la 

resolución de conflictos adaptados a la dinámica de Internet. capaces de brindar 

seguridad y confianza a consumidores y comerciantes por igual. Esta adaptación deberá 

estar acorde a la realidad de las transacciones comerciales en linea, es por ello que a 

continuación describiré la propuesta de un arbitraje electrónico. como medio de solución 

de controversias. 

5.1.1 Concepto de Arbitraje Electrónico. 

Antes de comenzar a explicar que es el arbitraje electrónico, debemos analizar y 

referimos a los conceptos de Resolución alternativa de Disputas (ADR - Alternative 

Dispute Resolution) y de Resolución en Línea de Disputas (OI?R - Online Dispute 

Rcsolution). que son la materialización de los sistemas alternativos de resolución de 

conflictos. configurándose como una vía de solución que pern1ite a las partes someter 

una cuestión litigiosa a un tercero.2 

1 Aguilar Mana Sofia.- La prestación de servicios legales en linea.- Revista electrónica de Derecho 

lnformático . ..:?OOO.- http:l/publicaciones.derecho.oro.'redi/ 

~ Cfr . .:,Qué son el ADR y el ODR'?.- hnp:.'/www.da\'ara.com'preguntasladr.html 
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El ADR engloba a todos los métodos de solución de conflictos que pueden 

calificarse como tradicionales. Entre tales métodos o procedimientos pueden citarse a 

modo de ejemplo. al arbitraje. la mediación y la conciliación. 

En cambio los ODR son los sistemas que sólo operan en un entorno electrónico. 

Cabe señalar que los mismos todavía se encuentran en una fose inicial que requiere de un 

desarrollo jurídico efectivo y adecuado. Entre tales procedimientos encontramos al 

denominado arbitraje electrónico. 

Así con objeto de dar respuesta a las necesidades especificas que surgen como 

consecuencia de la contratación efectuada por vía electrónica. surge este nuevo sistema 

de resolución extrajudicial de conflictos que se adapta a estas necesidades. El arbitraje 

electrónico entonces constituye un elemento esencial para el propio .desarrollo ·del 

comercio electrónico. puesto que se convierte en un instrumento para genérar la 

confianza jurídica necesaria. 

Para entender que es el arbitraje. electrónico. primeramente tenemos que· analizar 

que es el arbitraje convencional. el cual puede definirse como ···un método o una técnica 

mediante la cual se tratan de resolver extrajudicialmente las diferencias que puedan 

surgir entre dos o más partes, mediante la actuación.de.umi o varias personás, conocidas 

como árbitros. los cuales derivan sus poderes del. acuerdo consensuar de las partes 

involucradas en la controversia."3 El arbitraje. po~)o t~nto, sirve. para resolver dlsputas 

entre empresas o entre particulares. 
;,-" 
~ '-.' 

Asi por arbitraje electrónic~ no' j~risdiccional de 
:.,..,,._ 

resolución de conflictos. que se desarroHa~;iütégramenle·:º ,parcial~1e~te ii:trávés de 

medios electrónicos y que concluye éon lac·~mlsión d~.u~ ¡;udo a~bi;r~I. El arbitraje 
' . . . ·. - ',' . 

electrónico no difiere· del. arbitraje. tr.\di~iO~;I, solámente ·hay• que'• impleme~Íar las 

' .· .. :. - ¡--, 

. -~ . '' . . - -
3 Siqueiros José Luis:- El arbi~raje en lo~·Nego~ios Internacionales' d~ Natu~leza Pri~~da.· Primera 

Edición.- Edilorial. Miguel Angel Porrua y Escuelo Libre de Derecho.- México. t992.- Pág. 7. 
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modificaciones que exija el comercio electrónico. Para ser válido. ambas partes deben 

pactar el arbitraje previamente así como a acatar la decisión del árbitro. 

Al arbitraje electrónico se puede acceder. bien a priori incluyendo. u.na cláusula de 

arbitraje en el contrato. o bien, a posteriori mediante un pacto .mutuo adicional que 

contemple el uso del arbitraje una vez surgida la disputa. Antes de pactar una cláusula de 

arbitraje electrónico internacional, se sugiere que el Estado en el que se ubique la 

empresa con la que se firme un contrato. haya ratificado la Convención de Nueva York 

Sobre el Reconocimiento y Ejecución de Sentencias Arbitrales Extranjeras de 1958. 

Dicha ratificación garantiza que el laudo será ejecutable en dicho Estado. De acuerdo a 

nuestro estudio. el arbitraje es la forma más adecuada para la resolución de conflictos 

surgidos en el comercio electrónico ya que se evitan los problemas ocasionados por las 

diferencias legislativas existentes. 

Concluyendo. tenemos que el éxito del arbitraje electrónico como mecanismo de 

resolución de controversias dependerá de las necesidades del mercado, de la confianza 

de los usuarios. de la legitimidad de las instituciones proveedoras de servicios y, sobre 

todo. de la eficacia de las decisiones que se emitan. 

5.1.2 Cláusula y Compromiso Arbitral en los contratos 

internacionales elaborados por medios electrónicos. 

El. acuerdo arbitral es el eje fundamental del arbitraje. Su función más 

importante. es la de revelar la voluntad de las partes para resolver sus diferencias a través 

de un procedimiento arbitral. Este consentimiento resulta indispensable, ya que depende 

del acuerdo de las partes. la validez de este procedimiento de solución de controversias. 

Existen dos tipos de acuerdos arbitrales. El primero y más común. es el 

denominado como "cláusula arbitral ". la cual es un acuerdo para someter a arbitraje 

controversias futuras. Este tipo de acuerdo. por lo general. se plasma en una o "cláusula 

compromisoria" dentro del contrato principal. El segundo tipo, es un "compromiso 

arbitral" por el que se someten a arbitraje conflictos ya existentes. 
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Por supuesto. este acuerdo arbitral necesita cumplir con cienos requisitos de 

validez. que pueden verse desde el punto de ,;isla formal o sustantivo del acuerdo 

arbitral. La validez sustantiva, se refiere al requisito para que un acuerdo de arbitraje sea 

internacionalmente efectivo. es decir. que sea válido bajo la ley a la que las panes se han 

sujetado y, si no existiere una declaración a este respecto, bajo la ley del lugar del 

arbitraje. En términos más simples. se refiere a cuestiones. por ejemplo, de capacidad o 

de arbitrabilidnd de la materia> · 

La validez formal· es a la que nos referiremos· a continuación ya que es la que 

presenta ciertos problemas con respecto al comercio electrónico. 

El único requisito de forma impuesto a un acuerdo de arbitraje, de acuerdo.con lo 

dispuesto en l_as distintas convenciones y documentos internacionales, es que el acuerdo 

debe ser por escrito. Sin embargo, si un contrato que es concluido en linea. contiene una 

cláusula previendo el .arbitraje como modo de resolución de los conflictos. 

necesariamente nos tenemos que atener a la legislación internacional pero 

principalmente al principio de autonomía de la voluntad de las partes. para así otorgarle 

la validez que requiere. 

Así el aniculo 11-1 de la Convención de Nueva York. exige que la cláusula 

arbitral sea redactada por escrito. De esta manera la validez de una cláusula arbitral 

contenida en una contrato elaborado por medios electrónicos. puede parecer dudosa en la 

medida en que se exige casi siempre por escrito. y decimos que casi siempre por que de 

acuerdo a la jurisprudencia internacional. se interpretó la noción de escrito como: 

··normally by the reference to the mode of imposition of the medium rather than the 

refercnce to the medium itselfº. Esto quiere decir que no es el medio de transmisión lo 

que impona sino el resultado de esta transmisión. En otras palabras, lo que importa es 

que el medio de telecomunicación deje constancia del acuerdo. Esta idea fue retomada 

por el Tribunal federal suizo en el caso Compagnie de navigation et Transpons y que de 

acuerdo a la Ley modelo sobre el arbitraje comercial internacional. que valida 

expresamente el empleo de todo medio de telecomunicación se probo la validez y 

existencia de la cláusula arbitral. 
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Así tenemos que el artículo 1-2 inciso a) de la Convención de Ginebra del 21 de 

abril de 1961. permite validar los convenios arbitrales verbales en_ las relacfones entre los 

Estados que no exigen la forma escrita. como la ley frnncesa.-que no impone el requisito 

del escrito en materia de arbitraje internacional. 

e',-'. ·:, 

Otro ejemplo de esto lo encontramos_ en nuestra: propia: l~gislación, 

específicamente en el articulo 1423 del Código de comerdo •. que río •• obstante que en su 

primera parte de su primer párrafo. exige que el acuerdo debe constar por escrito y 

consignarse en documento fimrndo. la ratio legis de este artículo. es que el acuerdo debe 

dejar constancia de él. como se le nota en la segunda parte de la frase previe-ndo que In 

consignación puede también hacerse por intercambio de cartas. telex. telegrama, 

facsímil. o otros medios de telecomunicaciones. Esto también relacionándolo con el 

artículo 93 de esta misma nommtividad. un documento electrónico, ya sea un mensaje de 

datos o un contrato electrónico por enumerar algunos ejemplos. es considerado como un 

escrito. sienipre y cunndo este sen atrihuihlc n lns personas ohligndns y accé~ihle para su 

ulterior consulta. 

Una vez que ya analizamos la validez del escrito electrónico. nos debemos avocar 

a la problemática que plantea que dicho escrito este finnado por las partes. Al respecto 

ya hemos estudiado que la firma electrónica debe ser asimilada a la firma convencional. 

pues cumple con los requisitos de. autenticación del firmante y vinculación de este con 

el documento electrónico por lo que la firma electrónica se debe equiparar a la requerida 

por la Convención de Nueva York. resolviendo así el problema de las cláusulas 

compromisorias concluidas por medios electrónicos. 

Así tenemos que se entiende por convenio arbitral celebrado por vía electrónica 

aquél en el que se hace constar la voluntad inequívoca por las partes expresada por 

dispositivos electrónicos. informáticos o telemáticos. de someter In solución de todas lns 

cuestiones litigiosas o de alguna de ellas. surgidas o que puedan surgir en las relaciones 

jurídicas que tienen lugar en la red. sean o no contractuales. a la decisión de uno o más 

árbitros. así como la obligación de cumplir tal decisión. 
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Como ya vimos la cláusula arbitral es ~rny importante. por tanto debemos seguir 

ci7rtos principio.s. para que esta cumplu con los efectos deseados. una propuesta de este 

tipo de cláusula es' la siguieniei 
. . . 

"Lus pttrtes. uc11er1/t111, co11 re111111citt exprestt "• c11ttlq11ier otro f11ero q11e 

pmliertt corresp~1l;tér1~{· so'm~i~i- todus lus desuve11e11cias q11e derive11 tle este 

comraÍÓ, 11 urhitrt~e··coiiforme " lu iwrmatil•u previstu e11 el Reglume11to de Arbitruje 

de ... //lísti11icÚ/1 ti~ ;i;í,flr~j~/ •. Asili1ismo, lus pttrtes "/"'ce11 co11stur expresamellfe s11 

co111pro11~iso tle c11~,;~tir el 1a11tlo urbi1r111 q11e se tlicte ... 

Asimismo las pa~cs' pueden' indicar en la cláusula de arbitraje, el .derecho 

aplicable ni ~ontraio. el nu~1er? de Órbitr~s. lafom1a de nombrarlos, el lugar del arbitraje 

y el idioina delprócedinÍiento a~bitral y si diého arbitraje tendrá la modalidad de equidad 

o de Derecho. 

Cuando se Í~ta dé u~ iünrn~Ón;iso arbitnÍI. además de lo anteriom1ent~ cli~~o se 

recomienda que en el. conve~i() 'íie ~;bitr~je électrÓnico se incorporen los siguientes 

datos: 
- ·:. : '~ 

Los nombres y domicilio de las personas que conciertan ~l c()~~e'~iÓ'en IÍiíea. 

Los nombres y don1icilio dé los árbit;C>s.asi corno la de la instit~ción o 

asociación a quien se enc~n1ienda In administración del ~rbitráje. 
'-, . -. -

La controversia que ses()mete al fallo arbitral. 

El pinzo o tém1.ino en que los árbitros hayan de pronunciar laudo. 

. . . . 
El pago de las costas procesales. 

En general. podrán darse las partes los pactos_ y concesiones que no sean 

contrarios a las leyes. a la moral ni ni orden público. 
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En conclusión. debido a Ja rapidez y tráfico de las transacciones en linea. el 

convenio arbitral celebrado por via electrónica tendrá plena validez y producirá todos sus 

efectos siempre que se haga constar su existencia. Y como ya Jo vimos no hay ningún 

obstáculo real para Ja admisión de acuerdos arbitrales totalmente desmaterializados y 

realizados a través procedimientos electrónicos. 

5.1.3 El árbitro en el arbitraje electrónico internacional. 

El árbitro es el profesional experto en un sector determinado que es 

independiente e imparcial. y el cual las partes eligen libremente para que les escuche y 

tome una decisión sobre el asunto que se Je presente. 

Los árbitros en el ámbito del arbitraje electrónico, deben tener una preparación y 

capacitación adecuada para extraer la verdad del caso y cuando un tribunal arbitral 

electrónico este compuesto por más de un miembro •. será recomendable que ni menos 

uno de sus miembros tenga Ja profesión de licenciatura en Derecho. ya que su 

conocimiento respecto a procedimientos y practicas legales será de gran beneficio para 

está nueva modalidad de arbitraje. 

De Jo anterior tenemos que las características que debe tener un árbitro son, 

primeramente. que sea especialista en Ja materia objeto del arbitraje: asiinismo que 

disponga de tiempo. que sen imparcial y que actúe con independencilL .Est~s d~i\i1timos 
conceptos son.mu)' importantes ya que se estos se derivaran la caúsa~:'de ;e~~saciÓntte 
un arbitro. 

La independ~ncia. es un criterio objetivo que se refiere a que el IÍrbitro 110 debe 

tener algún vínculo familiar. laboral o de negocios ~o~ alguna de Jas_'pál1és de Ja 

contrm·ersia qu~ va a resolver. Por otro lado In imparcialidad, es un criterio subjetivo. 

que consiste en Ja obligación ética. de no tener una postura desequilibrada con relación 
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ul tema de contlicto.4 Así el anículo 1428 de nuestro Código de Comercio se refiere a 

que un árbitro podrá ser recusado si existen circunstancias que den lugar a dudas 

justificadas respecto de ·su imparcialidad o independencia. o si no posee las cualidades 

convenidas por las panes. 

El arbitraje electrónico se reccimiendá _ que sea llevado por una institució11 

arbitral, en cuyo caso la designac.Íónd~l ·o .. lbs :á~tiit;os quedara a cargo de las panes en 

contlicto o bien a cargo de la inslituciÓn .ad~1i~istradora del arbitraje, al tenor de los 

artículos 2 de la convención de Panamá. 1.1 de la convención de Nueva York y 1457 del 

Código de Comercio. 

Pese a todo lo dicho anteriormente, el árbitro no ejercerá autoridad pública, lo 

cual significa que carece de imperium. pero esto no quiere decir que sus decisiones o 

laudos no sean obligatorias para las panes. ya que no son opiniones sino verdaderas 

resoluciones. a las cuales solo les falta coerción.; 

5.2 OPERA TI V/DAD DEL ARBITRAJE ELECTRÓNICO. 

5.2.1 El procedimiento arbitral electrónico. 

La primera cuestión que resalta acerca de el arbitraje electrónico. es la que se 

refiere. a si se tiene la tecnológica para llevar estos procedimientos de arbitraje n 

distancia. al respecto tenemos que decir que si se tienen y entre los más comunes están la 

videoconferencia. las comunicaciones en tiempo real (IRC - Internet Relay Chating) y el 

correo electrónico: estos medios son útiles para comunicar a los árbitros entre sí, mandar 

"Cfr. Rodriguez Gonzálcz-Valadcz Cnrlos.- México once el Arbitraje Comercial Internacional.- Editorial 

Porrüa.- Méxko. 1 Q99.- Pág. 1 OO. 

~Cfr. Silva Silva Jorgt? Alberto ... Arbitraje Comercial Internacional en México.- Editorial Oxford.-Segunda 

Edición, México. :?001.- Pág. 133. 
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y recibir los medios de prueba. aportnr ni proceso documentos electrónicos debidamente 

firmados y emitir las resoluciones electrónicame111e. incluyendo el laudo arbitral. Así el 

arbitraje eleétrónico servirá como un medio ·glóbal .. de solución· de. controversias a 

distancia. 
::'·:""' ;::-> '~- -,; " 

El arbitraje electrónico. pre~entnentont~s;l~ vcintaja;~~ qÚ~ l~s a~t;~iÍciones .del 

procedimiento son mediame In. te~nolÓgía~~:1~s'i~1~6i~r~·~y~a~jci·~~~::b;l1~: ~n. forínn 

presencial y un claro ejemplo de este t'ipó d~ t~bn6T6i)ín ~s l~ '~icÍ¿i)(:,6rifere~ch> l~ cual 
- -· ' ·-, - .... , '-· "» '1 - ' 

nos permite comunicarnos 11 cunlquiér:.~art~. del :mundo. en. forma inn1ediatn. viendo y 

oyendo a nuestro i111crlocutor. 

A continuación explicaremos a· groso modo las etapas procesales del arbitraje 

electrónico. n,o sin antes decir que cada procedimiento arbitral es distinto, ya que las 

partes. pruebas y circunstancias varían. y dicho arbitraje debe amoldarse a cada caso en 

concreto. por lo que establecer nom111s procesales fijas y uniformes para todos los 

arbitrajes. implicnria P'-'rder la verdadera naturaleza de esta institución. así el pem1itir 

que el tribunal arbitral desarrolle el proceso en la forma que estime más conveniente. 

ayuda a limpiar al procedimiemo. de las reglas del lugar del arbitraje que pudieran 

impedir un desenvolvimiento rápido de la controversia. 

El procedimiento arbitral electrónico. iniciara una vez que se haya constituido el 

tribunal arbitral. y se hayan cubierto las costas del arbitraje. Hay que hacer énfasis que el 

arbitraje electrónico debe ser institucional, ya que será este centro de arbitraje. el que 

proporcione la tecnología y la ceneza jurídica del procedimiento. 

1. Audiencia Previa. 

La audiencia previa se conoce también como reunión preliminar. conferencia 

previa. conferencia preparatoria o examen previo. y generalmente no se establece en un 

reglamento institucional. pero aunque no se prevea el tribunal arbitral tiene la facultad de 

realizarla. Está se refiere a las directrices que deberán tomar los árbitros en el 

procedimiemo y se sugiere que se resuelvan cuestiones de fomrn. como por ejemplo: 
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Plamear las actuaciones y audiencias posteriores: 

El idioma del arbitraje: 

La recepción de pruebas: 

Confidencialidad de la información relativa al arbitraje; 

Los medio,s electrónicos para el en\'ÍO de documentación y pruebas: 

• Resol\·er y aclarar los aspectos relativos a la etapa del procedimiento 

probatorio: etcétera. 

La audiencia previa puede hacerse por distintos medios de telecomunicación, 

como puede ser la videoconferencia. el telefax. llamadas telefónicas (conference calls) o 

bien por correo electrónico.• 

2. La Etapa Probatoria. 

El lema de la prueba en el proceso arbitral electrónico. es muy importame ya que 

las consecuencias de un deficiente desarrollo de In etapa probntori~. puede acarrear In 

declaración de nulidad del laudo arbitral por parte de la autoridad judicial compelellle. 

La propia Convención sobre el Rcconocimicnlo y la Ejecución de las Sentencias 

Arbitrales Extranjeras. en su articulo V numeral 1. inciso b). indica que se podrá denegar 

el reconocimiento y la ejecución del laudo si la parte contra la cual éste es invocado 

demuestra que. por cualquier razón. no pudo hacer valer sus medios de defensa. 

Igualmente. el Código de Comercio Mexicano. en su artículo 1457 fracción l. 

inciso b). prevé que Jos laudos arbitrales podrán ser anulados cuando la parte que intente 

la acción pruebe que no pudo hacer valer sus derechos durante el proceso. 

c. Cfr. Rodrfguez González-Valadez Carlos.- México ante el Arbitraje Comercial Internacional.· Op. Cit.

Póg. 113. 
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El arhitraje internacional. se ha caracterizado por ser una institución flexible. y el 

aspecto probntorio del mismo no es la excepción. ya que todos los reglamentos 

institucionales. en lo general. dejan al criterio del tribunal arbitrál la forma. plazos y 

demils aspectos de la conducción del procedimiento. Pero un aspecto que no debe pasar 

d.:sapercibido por el tribunal arbitral. es la expectativa de rapidez y eficiencia que las 

partes tuvieron al pactar someter su disputa a arbitraje. 

Esta rapidez y eficiencia es una de las ventajas que ofrece el arbitraje electrónico. 

ya que mientras que el informe de peritos y la prueba documental. en el arbitraje 

tradicional se hace mediante procedimientos escritos. en el arbitraje electrónico se 

pueden aportar tanto documentos privados como documentos públicos, garantizando la 

autoría. integridad y originalidad de las mismos. Además de que a nivel de 

adminism1ción del proceso. las notificaciones por correo electrónico son inmediatas. 

dándole esto una mayor rapidez y control del procedimiento a los árbitros. Así las 

ventajas del arbitrnje electrónico. se convienen en las propias del arhitraje internacional 

más la rapidez y eficacia de la tecnología. 

Respecto al interrogatorio de las panes. éstas tendrán el derecho a ser oídas y 

también podrán aportar testimonios o peritos. incorporándo"se nuevos sistemas como la 

videoconferencia y los sistemas multimedia para garantizar y facilitar. el derecho a ser 

oído. 

3. El Laudo arbitral electrónico. 

Por laudo arbitral debemos entender toda .. decisión dictada por el árbitro para 
·., 

resolver un conflicto que haya sido sometido a su análisis y estudio por los contendientes 

en un juicio. sobre cuestiones que no afecten el orden público."7 Asl el. laudo es la eiapa 

que pone lin al procedimiento arbitral. 

ln!-itituto de ln,estigacion!i!s Juridicas.- Diccionario Jurídico Mexicano.- Séplima Edición.· Editorial 

Porn'ut - UNAM.- rv1C~ico. 1994.- Pág. 19:?6. 
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El laudo arbitral electrónico. no es sino un fallo que dicta el tribunal arbitral. 

respecto de una controversia que fue sometida a su consideración. y que además es 

emitida y notificada por medios electrónicos. con las respectivas firmas electrónicas de 

los árbitros que constituyen el tribunal arbitral. 

Debemos hacer mención que existen diferentes tipos de laudo arbitral. as! 

tenemos los siguientes: 

Laudo Final o Dcfiniti\'o: Es aquel que pone fin a la controversia. 

rcsol\'iendo el fondo del asunto y el cual debe de revestir la formalidades 

reglamentadas de acuerdo al reglamento instituéional al que fue sometido 

el arbitraje o bien al derecho aplicable al que fue sometido. En el caso de 

un arbitraje llevado de acuerdo al derecho mexicano. el laudo definitivo 

deberá cumplir con las normas de forma que impone el articulo 1448 del 

Código de Comercio. Estas normas se refieren a que el laudo debe ser por 

escrito. firmado por los árbitros. debe estar motivado. y contener la fecha 

y lugar de donde se dicto. 

De acuerdo a nuestro estudio un laudo emitido por medios electrónicos. puede y 

debe cumplir todos estos requisitos de forma. El articulo 93 del Código de Comercio. 

establece que tratándose de mensajes de datos. y cuando la ley requiera la forma escrita y 

la firma de los documentos. se tendrá por cumplida cuando este mensaje de datos sea 

atribuible a la persona obligada y sea accesible para su ulterior consulta. Además esta 

postura se reforzaría más. en caso de que sea aceptada la firma electrónica como un 

equivalente de la firma manuscrita. para dar validez a los documentos electrónicos. 

Laudo Interlocutorio: Es aquel que se emite_ duran!~ el proce_dimiento 

arbitral. para resolver cuestiones incidentales. 
~ . ·-· .. 

Lnudo Parcial: Es aquel que pone fin 3 cuestio:1esdéf~ndo sometidas al 

tribunal arbitral pero no en su totalidad. Estc{d_~(~~uerdo.al p~otocolo de 

La Haya de 1927. puede aplazar la ejecucióÍ1 del mismo. hasta que se 

dicte un laudo adicional. para que sea· complementado. 
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Lnudo Consentido: Es aquel que surge debido a un acuerdo entre las 

partes. antes de que el árbitro dicte un laudo definitivo. Aquí tenemos dos 

vertientes. una que se refiere a que las partes establezcan sus acuerdos en 

un contrato de transacción y otra que es cuando el tribunal ·arbitral toma 

esos acuerdo y los establece como laudo definitivo, ·para poner fin al 

procedimiento. 

Una vez dictado el laudo este será notificado a las partes, y una vez más hacemos 

referencia a que el laudo arbitral se puede notificar por medios electrónicos. 

Otro aspecto importante que hay que analizar es que, debido a que los árbitros 

carecen de imperio. y no pueden obligar coactivamente a cumplir el laudo. la ejecución 

del laudo arbitral se hace a través de un juez, el cual solo se limitara a analizar la 

autenticidad y la ejecutoriedad del laudo confonne ni derecho aplicable.• Al respecto es 

importante decir que la Convención de las Naciones Unidas sobre el Reconocimiento y 

Ejecución de Sentencias Arbitrales Extranjeras. es el documento internacional que nos 

marca las páutas. siendo así de vital importancia que se designe un lugar del arbitraje 

electrónico. ya que será de acuerdo a este lugar y ni derecho aplicable. el como se llevara 

n cabo el procedimiento para el reconocimiento y ejecución del laudo arbitral. 

Para pedir In ejecución del laudo arbitral. se necesitara presentar el original del 

laudo arbitral y original del acuerdo arbitral. además en caso de que el laudo arbitral se 

encuentre en otro idioma. al del país en que se solicita el reconocimiento y ejecución. se 

deberá acompañar una traducción realizada por un traductor oficial. Al respecto debemos 

indicar que el original del laudo arbitral y del acuerdo arbitral se encontraran contenidos 

en un mensaje de datos. por lo que reiteramos la importancia de que en caso de que las 

partes acuerden resolver sus desavenencias a través del arbitraje electrónico. este se deba 

realizar por medio de un centro o institución arbitral. ya que esta institución esta 

"Cfr. Rodríguez González-Valodez Carlos.- México ante el Arbitraje Comercial Internacional.- Op. Cit.

Pag. 133. 
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obligada a conservar los origin_ales de los documentos electrónicos. 

La Convención .de Nueva Cork en su artículo V. así como el Código de Comercio 

en su articulo .. 1462. mencionan las causas por las cuales_ se podrá denegar la ejecución 

del laudo arbitral y és_tns son las siguientes: 

Incapacidad de las partes. en el momc:ntode rc:aÍiza~,el acue~do· arbitral. 

Falta de debida notificación de In designación del.,_tribunal arbitral' o del 

procedimiento arbitral. 

• Que la sentencia se refiera a disposiciones no previstas en el acuerdo 

arbitral. 

Que el laudo arbitral es parcial. 

Que el ohjeto de In controversin no es susccptihle- de- nrliitrnje. 

Por el contrario el articulo 1347-A del Código de Comercio menciona las 

condiciones que deberá reunir una sentencia o resolución dictada en el extranjero. en este 

caso el laudo arbitral. para que puedan tener fuerza de ejecución en México. A parte de 

estos puntos que nos da este articulo, hay que determinar la validez y la existencia del 

laudo arbitral electrónico en el país de origen o de pronunciamiento del laudo. Este país 

de origen generalmente será tomado como aquel en el que se encuentra In sede principal 

del centro o institución arbitral. que llevo n cabo el procedimiento arbitral electrónico. 

5.2.2 El Arbitraje Electrónico en la Asociación Nacional de 

Empresas de Internet (ANEI). 

La Asociación Nacional de Empresas de Internet (ANEI). tiene todo un sistema 

que permite desarrollar en su totalidad cualquier proceso extrajudicial en la red mediante 

In aplicación de una tecnología que recrea un entorno de salas de audiencia virtuales. A 

estas salas sólo pueden acceder las partes. sus representantes. el árbitro y ANEJ. 
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La ventaja de este sistema es que al no ser necesario el consumo de recursos 

convencionales. la aplicación de esta tecnologiu como altemativa procesal resulta en un 

coste menor para las panes implicadas. 

Para utilizar esta tecnología es recomendable que todos los interesad.os tengan 

una conexión a Internet y que estén familiarizados con el funcionamiento de las páginas 

web alojadas en Internet. 

Esta tecnología de resolución de controversias en línea (ODR-· Online Dispute 

Resolution). pone fin a cualquier limitación geográfica que pueda existir entre ,dos.º más 

panes. porque permite que todo el proceso de arbitraje se desarrolle en las salas.:. 

Este entorno informático en el que se desarrolla el procedimiento· arbitral 

electrónico. está basado en el concepto de salas privadas y una común ql.lc· seni"utilizada 

por las partes y los árbitros. Así tenemos las siguientes salas: 

Un apanado o sala para el demandante. 

Un apanado o sala prira el demandado. 

Un apanado o sala para el Tribunal arbitral. 

Un apanado o sala de conferencias. 

Un apanado o sala de negociación para ambas panes. 

Un apanado o sala para testigos materiales o expenos. 

Un apanado o sala de calendario de actuaciones. 

Un apanado o sala de documentos y ofrecimiento de pruebas. 
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SALA DEL DEMANDANTE Y SALA DEL DEMANDADO. 

Aquí. c:ida pane. y sus respectivos abogados disponen de una sala privada de 

acceso exclusivo. SÓio. eifos. tienen acceso a la misma. Esta sala hace las veces de oficina 

de cada pane ~ desp~~h~ de su abogado. 

SALA DEL TRIBUNAL. 

Esta· es una .sala es de uso exclusivo para en t~ibunal arbitral. Las panes o sus 

abogados no pueden acceder a ella. En esta sala los árbitros lle,·an a cabo sus 

deliberaciones. 

SALA DE CONFERENÓAS. 

Esta es la sala común· de conferencias en las que se desarrolla todo el 

procedimiento del arbitraje y es accesible a todas las panes como. lo seria una sala 

com·cncio1ial de audicnci:i. -

SALA DE NEGOCIACIÓN •. 

Esta sala es para el uso 'exclusivo de ambas panes: aquí los árbitros no tienen 

acceso. debido a que no pueden in~·olucrase ~n el proceso negociador de l~s panes. Esta 

sula es creada ya que es frecue'nte que las panes lleguen a un acuerdo o solución 

negociada a su conflicto antes de que un árbitro dicte su laudo. 

SALA DE TESTIGOS. 

La toma de testimonio de los testigos propuestos por cada una de las partes no se 

desarrolla en la sala de conferencias para evitar que los testigos tengan acce~o·a todas las 

actuaciones que en ella se hayan producido. Los testigos sólo tienen acceso a esta sala 

pura dar su testimonio. Una vez interrogados. sus claves caducan para que nunca puedan 

entrar a ninguna sala. 

1 
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CALENDARIO DE ACTUACIONES. 

Esta sala 'detalla el ·calendario de actuaciones propuesto por el árbitro para que 

cada parte actúe en el.momento oportuno. 

SALA DE DOCUMENTOS Y OFRECIMIENTO DE PRUEBAS. 

Esta sala de documentos se divide en apartados de acceso común y apartados 

privados. Las sa.las comunes sirven para recibir la documentación general del asunto y 

las privadas para que las partes preparen borradores o lo que cada una estime oportuno. 

Todas· las salas admiten enviar y recibir documentación en cualquier formato escrito o 

audiovisual.• 

Concluyendo. si actualmente quisiéramos desarrollar un "Centro de Arbitraje 

electrónico" con el más moderno reglamento que incluyera todas las posibilidades de 

comunicación tecnológica en México. nos encontraríamos con lagunas legales y con 

barreras dificiles de superar para llevar a cabo un proceso de arbitraje totalmente 

electrónico. Sin embargo. si podríamos llevar un proceso arbitral parcialmente 

electrónico. Pues ciertas actuaciones podrían llevarse en forma presencial y otras 

diligencias podrían ser llevadas por medios electrónicos. 

Para que estos arbitrajes se desarrollen en su totalidad por medios electrónicos. 

estaremos atenidos a los avances legislativos que en este sentido se den tanto a nivel 

internacional como a nivel interno en nUestro país. ya que se debe buscar la plena validez 

y seguridad jurídica de estos procedimientos. 

•Cfr. Asociación Nacional de Empresas de ln1erne1 (ANEI).- ODR (Online Dispute Resolu1ion).- Marzo. 

2003.· http://www.n·nei.org'narbitruje.nsp 
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CONCLUSIONES. 

PRIMERA. Dentro de los sistemas de comercio electrónico conocidos hasta ahora, el 

mejor para realizar transacciones entre empresas (B2B). es el sistema de Intercambio 

Electrónico de Datos (EDI); y para In contratación entre empresas y particulares (B2C). 

es Internet. 

SEGUNDA. Existe una gran diferencia entre lo que es. comercio electrónico y comercio 

.:le.:u·óuico 1·eali<!auo •por lnternd. ya que est" ultimo s" asem~ja n;as al comercio 

tradicional. básicamente en que puede adquirir las diferentés vertientes del comercio 

realizado por medios electrónicos. mientras que el comercio electrónico en sentido 

estricto solamente se refiere a aquel realizado entre empresas. 

TERCERA. Ln norma internacional y local referente a la contratación electrónica por 

Internet. es que esta se realice a través de un mensaje de datos. pe~o no debemos 

confundir el contrato en línea con dicho mensaje de datos. ya que este solo es un medio 

para expresar la oferta y la aceptación. el cual puede ser reemplazado por otro. 

CUARTA. En esta nueva modalidad de contratación electrónica internacional. surgen 

nuevas modalidades de contratos. así por ejemplo tenemos que un contrato innominado. 

es el llamado: Clip-Wrap Agrecment. 

1-·· ")~l · .~:. Cl .. 1 
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QUINTA. El principio de .. equivalencia funcional'". será uno de los pilares del comercio 

electrónico y debe ser tomado en cuenta en todas las legislaciones loc.ales, ya que es a 

través de este. se le otorgara validez al documento y firma electrónica para equipararlos 

a sus homólogos en papel. 

SEXTA. Debido a la rapidez con que avanza la tecnología. las legislaciones locales 

tendrán que optar por establecer solo nomrns generales referentes al comercio 

dectrónico. surgi.:ndo asi otro principio que es el llamado ··neutralidad de tecnología ... 

SEPTIMA. Las reformas realizadas al código civil federal. código federal de 

procedimiemos civiles. código de comercio y de la ley federal de protección ni 

consumidor del 29 de mayo de 2000. solo pretende sentar las bases legales mínimas 

aplicables al comercio electrónico. aunque un punto importante es que están apegadas a 

In le)' modelo de la CNUDMI sobre comercio electrónico. 

OCTAVA. Dado que la actividad comercial es vital para el desarrollo económico de 

l'vléxico. es necesaria la correcta actualización de la legislación mexicana sobre la 

materia. principalmente con respecto a los medios de pago electrónico y su validez a 

través de certificados electrónicos, para dar certeza y seguridad jurídica a las finnas 

digitales. 

NOVENA. Como conclusión tenemos que en las refomrns del 29 de· Mayo de 2000 se 

mantuvieron los criterios de neutralidad y transrare;1cia re~pecto de las tecnologías y 

asimismo se buscó una redacción genérica. a efecto de que ·la legislación propuesta no 

caiga en obsolescencia por el cambio de dichas tecnologías. 
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DECIMA. La aprobación de la inicinth·a de reformas y adiciones n diversas 

disposiciones al código de comercio en materia de firma electrónica. será un gran a\·ance 

para nuestra legislación. ya que la autenticación de mensajes de datos y documentos 

electrónicos tendrá una seguridad jurídica real. con la implementación de los ceniticados 

electrónicos. 

DECIMA PRIMEIV\. El arbitraje electrónico constituye un elemento esencial para el 

propio desarrollo del comercio electrónico. puesto que se conviene en un instrumento 

para generar In confianza jurídica necesaria. 

DECIMA SEGUNDA.Es c~m·eniente que. en un futuro no lejano. In Comisión de 

Naciones Unidas _para_ el Derec110·:. Mercantil lntertmciOnal. emita .disposiciones 

especificas para· administrar procedimientos de· arbitraje electrónicos:· que sirvan de. 

modelo para l_ograr U;l adecuado marco legal. en consonancia con el resto ele legislación 

mundial de arbitraje .. 

DECIMA TERCERA; En el ordenamiento jurídico mundial. no se hnn nommdo lns . . . 
actuaciones proc.esalcs. ni.los medios de prueba. ni los nspect~s de· seguridad jurídica y 

técnica para administrar en su _totalidad un proceso de arbitraje electrónico. 

. ' - - ' ···:-' . :--._. 
DECll\IA CUARTA. En la medida en que la legislación mexicana regule el comercio 

electrónico ;. todó lo que gira en rededor de el. \'Cremo~ a~·ance~ ~cónÓ~icos en nuestro 

país. pero para. esto se tendrá que impulsar a las em~;~_sas .m~xicanas para que 

incursionen en es~n nueva for~m de hacer negocios.-.p~r~' q~/~o seamos un país 

consumidor. si no. un país que ofrezca sus producios por.\;ía 'iniernet anivel mundial. 
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http://www.nonropic.com/ gerencia/g3 19/ta~jeta.htm 

Teléfonos de México.- Cuenta con Telmex.- México.- Febrero. 2003.- · 

http://www.telmex.com/i~Íernos/cuenta_tmx/ 

OTROS DOCUMENTOS. 

Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional.

Proyecto de guia para incorporación al derecho interno del régimen uniforme 

para las firmas electrónicas.- Grupo de Trabajo sobre Comercio Electrónico.- 36º 

período de sesiones.- Nueva York. febrero de ::woo. 

Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de Compraventa 

Internacional de Mercaderías. 

Conv.:nción sobr.: el Reconocimiento y Ejecución de las sentencias arbitrales 

extranjeras.- Nueva York el 1 O de Junio de 1958. 

Deéreto por el que se reforman y adicionan diversas disposici~nel! del código 

civil. federal. del código federal de procedimientos civile~;~ d~I ~ódlgo de 

comercio y de la ley federal de protección al consumidor del 29 de mayo ·de 2000 

en materia de Comercio Electrónico. 

Gaceta Parlamentaria. año V, número 1002, viernes 17 de mayo de 2002, con 

proyecto de decreto que reforn1a y adiciona diversas disposiciones al código de 

comercio en materia de firma electrónica. 

Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico.- ley 

34/2002. de 11 de julio de 2002.- España. 

Ley modelo ele la CNUDMI sobre arbitraje comercial ·internacional.- Aprobada 

por la Comisión ele las Naciones Unidas el 21 de junio de 1985. 

Ley Modelo de la CNUDMI sobre Comercio Electrónico con la gula para su 
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incorporación al derecho interno de J 996 y con _la adición del Artículo 5 bis en la 

fonna aprobada en 1998; 

: .. · -.·.- .. -·· .·o . - - . ·, -. -_. ' 

Ley Modelo . de ._la CNUDMJ _ sobre. Finnas -Electrónicas con · 1a guia para su 
•· ¡ ;: ·;..-· . . ;~::::.:, -· :::'~ .:·~· •• 

incorporación al derecho interno 200L_: 
,,.; ·''·' ,/· 

Proyecto de i:iorrÍ1aofii:ial mexicana rR.ov~NOM~l5J::ScF·I~200Í.- 'practicas 

comercfoles.- - Requisitos que deben~· o~sb:~f~?t'~~ia ;-J;- : consen;ación 

de mensajes de d_atos.- México:-. 28 d~ sc:~~iern~f~d~_~q~ff:;; .----

• Recomendación de Ja Comisión de las ~o~{i~id~cl~ii E~r~péas sobre un Código 

Europeo de buena conducta en mate;iáclepag~-éléctrónico.c Recomendación 88, 

apartado 7 .2. 
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