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INTRODUCCiÓN

La pre sente tesis tiene c omo objetivo hacer un análisis de lo qu e es el comercio

electrón ico. su regulación tanto nacional como internacional. sus elementos y lo que

podría modificarse o agregarse a nuestro marco jurídic o a fin de lograr una coherencia

con la legisla ci ón internacional por cuanto a esta materia se ref iere .

Ahora bien . es importante antes de abordar el estudio de la especi e. c onocer el

género, así el primer tema desarrollado en éste trabajo se encuentra referido al comercio,

pasan do por su concepto desde el semántico hasta el juridico. sus elementos y su

desarrollo histórico. Posteriormente ya efecto de partir de lo general a lo part icular, como

se apuntó con anterioridad. es necesario entender el concepto de lo que implica la base

fundamental del desarrollo comercial realizado por medios diferentes de los hasta hace

poco tiempo utilizados, como es el caso de los medios electrón icos. siendo esta base

precisamente Internet. por lo qu e habló tanto de su definición como de su evolución a

través del tiempo. Por último y una vez sentadas las bases relativas a lo general. abordo

propiamente el tema del interca mbio comercial real izado por esto s medios. donde se

advierte el nacimiento de una nueva era del comercio a distancia,

En el segundo de los capítulos se pretende proporcionar una panorama general

de los d iferentes cuerpos normativos que reg ulan este tipo específico de comercío en tre

diversas naciones. íncl uyendo por supuesto el marco jurídico d e los Estad os Unidos

Me xicanos. y sus diferentes ramas que se van abordando conforme a una pirámide

Kelsen iana.



El tercero de los temas desarrollados en la presente tesis es e l relativo a las

obligaciones. pues al hablar de comercio se encuentra implícito . en forma necesaria e l

concepto de obligación. ahora bien. respec to de este tema y en relación c o n la materia

de que se trata . lo que resalta es lo re lativo a lo forma ci ón del consentimiento en este tipo

de transacciones comerciales. motivo que nos lleva a hacer un análisis de este punto

especifico de las obligaciones en general y la problemática que imp lic a cuando se tiene

que formar a través de medios tecnológicos. p ues evidentemente el consentimien to es

uno elemento fund a menta l en el tema de la contratación.

En el tema desarrollado en lo que constituye la cuarta parte de esta tesis. se

encuentra centrado a entender e l concepto de firma . sus características y funciones

para poder después hacer una exposíción de lo q ue técnicamente debemos entender

por firma electrónica. la cual es una figura de reciente incorporación a nuestro sistema

jurídico. pero que por su complejidad técnica y poca fa miliar id a d con su uso resulta en

ocasiones complicado su entendimiento. por lo q ue se trata de hacer un análisis sencillo

de cada uno de sus elementos y la forma en q ue p uede ser aplicada o usada en la

práctica cotidiana. p ues son conceptos que no pueden encontrarse desligados de lo

jurídico ya que resultaría imposible crear una normatívidad adecuada para su buen

funci on amien to .

Por últ imo. se analiza la reg ula ci ón existente en lo que se refiere particularmente a

la firma electr ónico y sus conceptos. para culminar estableciendo los puntos que a l

respecto se consideran deficientemente regulados y proponer su adecuación a las

no rmas internacionales existentes en esta materia.



CAPITULO PRIMERO

GENERALIDADES DEL COM ERCIO ELECTRÓNICO

1.1. CONCEPTO DECOMERCIO.

La materia del presente trabajo se centra prim ord ialmente en el comercio

elec trónico. sin embargo. resulta necesaria la exposición pre via de conc ep tos básicos

que concatenados nos llevarán a comprender lo que es el comercio electrónico.

En prime r térm ino debe decirse que resulta complejo el definir a l c omerci o como

tal pues han existido a lo largo del tiem po diversas de finiciones que han ido variando sin

que jurídicamente pueda decirse que existe una definición de comercio de c arácter

genera l a universal. pues a pesar de ser una de las actividades económic as más antiguas

no se ha logrado definirla a satisfacción. sin embargo, podemos obten er una idea genera l

de lo que es el comercio si partimos del estudio de su funcionamiento lógic o.

Asi pues , podemos decir que existe entre los individuos una serie de necesidades o

apetencias, es decir, una cantidad de cosas a las que llamaremos sa tisfac tores que el ser

humano requiere o desea tener para lograr el desarrollo de su actividad cotidia na ,

mismos que son proporcionados por un individuo a quien deberá entregársele a cambio

de dicho sa tisfac tor el precio q ue haya fijado por el mismo .

De lo anterior se advierte que en el conc epto de comercio encontramos

dos elementos básicos:
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1.- Un individuo que tiene d iversas necesidades o deseosq ue satisfacer.

2.- Un ind ividuo cuya actividad primordial es la de poner a disposición del públi c o

en genera l una serie de satisfactores que pueden ser bienes o servicios . con el dese o de

obtener una ga nancia .

Al primer elemento lo llamaremos consumidor, cliente o adquirente. pues es la

pe rsona . ya sea fisica o moral. que va a hacer uso de los servici os o va a adquirir los

bienes necesarios para satisfac er sus necesidades o deseos. Al segund o lo vamos a

denominar comerciante o intermediario pues funge como un puente entre los bienes o

servicios y el que los necesita rea lizando dicha actividad con la intención de obtener a

cambio de los bienes y servicios que ofrece. una gan ancia mayor al costo de los mismos.

es decir. real iza tal actividad con án imo de lucro. pudiendo de igual manera tratars e de

una persona fisica o de una persona moral.

Arribamos de esta manera a lo que podríamos definir como comercio de la

siguiente manera: "Es una actividad humana caracterizada por la intervención de dos

partes. el comerciante y el consumidor. a fin de intercambiar un determinado bien o

servicio mediante un pago." Sin que ello implique que sea una definición absoluta o

universal. simplemente y como se dijo con anterioridad se trata mas bien de una

conclusión obtenida a partir de la desc ripción de sus elementos y la lóg ic a de su

func ionamiento.

7
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De esta manera encon tramos una d iversa definición de come rcio qu e engloba

exactamente los mismos elemen tos, "La profesión o el oficio (¿habrá alguna di ferencia?)

c uya única especialidad consiste en acercarle a la gente aquello q ue quiere por

necesidad o apetencia , sin que las caracteristicas de quienes solici tan y ni las de qu ienes

prop orcionar: el so tlstac tot. ni las de éste en sí revistan una importan cia primordial.

constituye precisamente, el c om ercio ," I

Ahora bie n d ebe decirse que dicha actividad comercia l es una ac tividad sin

limites pues no solo se contrae a la satisfacción de una sola necesidad, sino qu e se da en

función de la multiplicidad de satisfac toresque son susc ep tibles de ser ofrecidos ,

Dos eleme ntos mas se desprenden de la anterior d efinición , mismos qu e deben

quedar precisados antes de c ontinuar: la intermediación y el lucro ,

En primer lugar la intermediaci ón resulta ser el p roceso a través del c ual se

satisfacen las necesidades d e los individu os, poniendo a su d isposición los satisfactores

necesarios par tal efecto, y obten iendo a cambio de los mismo s una ganancia que resulta

ser superior al precio de adquisición original o costo de producci ón, diferencia que se

justifica en razón de la satisfacción de la necesidad,

Ahora bien el hecho de que se conceptualice el comercio como una relación

entre dos personas , no se contrapone con el hecho de qu e entre la producción y

proc esamiento de un bien y su adquisición por el consumidor final, existan varias

rela ci ones humanas, cada una independiente de la otra pero q ue en conjunto

I O óvolo s Mejia Conos Felipe , "TITULOS y CONTRATOS DE CRtDITO, QUIEBRAS" , Editoria l Horro . Segunda Edic ión ,

8
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conforma n una c adena económic o, y la misma pu ede ser tan corta o tan larga como la

sofisticaci ón de los transformaciones que reciba el bien .

Por lo anterior debemos en tender a la intermediación en el ámbito del come rcio .

"no solo c om o el acto de pasar un bien de mano a mano, sino como la acción de mediar

entre el bien y el cons umidor obt en iendo una utilidad o gana ncia, es decir, c on el ánimo

de luc ro,"2

Por su parte el lucro es la ganancia que se obtiene por virtud del proces o de

intermediación , es decir es un beneficio sobre el valor rea l del bien o servicio, sin lucro no

puede existir acti vidad comercia l. pues co nstituye la esencia de la misma, osi puede

decirse que el lucro es propio d e la actividad comercial pera na exclu sivo de la misma.

En esas condiciones es pertinente destacar que la legislaci ón mercantil. especificamente

el Código de Co mercio no ofrece definición alguna del acto de comercio, pu es

únicamente se limita a enl istar en su art ículo 75 veinticuatro supuestos q ue se reputan

como actos de comerci o, y en su fracción XXV preceptúa q ue ta mbién se reputarán

como tales cualesquiera otros actos de naturaleza análoga a los expre sados en dich o

art iculo de lo que se advierte que es únicamente enunciativo y no limitativo , sin embargo

este p unto se tra tara con mayor amplitud y por cuestión de método, un poco mas

adelante.

México, 1992. Pó gina 5.

2 Ibarra Vargas Samue l y Tortolero Damy Rosario del Ca rme n "DERECHO MERCANTIL", Edicion es Instituto de
Investigación Tecn ológico Educativo de lo Universidad Tecnológico de Méx ico. A.C. , Segund o Edic ión Agosto
1999.

9
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Asi el acto de comercio es una figura no definida pe ro que sirve para delimitar el

ámbito de lo mercantil. ya que el artic ulo 1° del Código de Comerci o a la letra dice: "Los

actos comerciales se regirán por lo disp uesto en este Código y las demós leyes

mercantiles aplicab!es"

De igual forma ha quedado preci sado en párrafos precedentes el concepto de

comerciante . sin embargo dich a defin ición es de carácter puramente econó mico. siendo

importante precisar que el art icul o 3° de l propio ordenamiento legal. si b ien no defin e al

comer ciante. si establece a quienes debe reconoc érseles tal carác ter. pu es esta blece:

"Articul o 3°._Se reputan en derec ho comerciantes:

1.- Las person as que teniend o c apacidad legal para ejercer el comerc io . hacen de

él su ocup ación ordi naria.

11.- Las sociedades constituidas con arreglo a las leyes mercantiles.

111.- Las soci ed ades extranjeras y las agencias o suc ursales de éstas. que dentro del

te rritorio nacional ejerzan actos de comercio"

Ahora bien en su articul o 4° el Código de Comercio. establece el predominio de la

legislación mercantil sobre la civ il. pues en primer términ o det erm ina que las pe rsonas que

accidenta lmente. con o sin establecimiento fijo real icen algu na operación de c omercio.

aún cuando no sean en derec ho comerciantes. qued ará n sujetas a las leyes merc ant iles:

por su parte el numeral 1050 refiere que cuando surja una controversia qu e para una de

10
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las partes seo de naturaleza civil y paro lo otra de naturaleza mercantil. lo mismo se reg irá

por las leyes mercantiles.

1.2. EVOLUCiÓN HISTÓRICA DELCOMERCIO

El ser humano siempre ha requerido satisfacer necesidades de diverso índole. el

hombre primitivo. un ser gregario. es decir que buscaba o los de su mismo especie paro

agruparse y que ero nómada . lo ero en rozón de buscar alimento paro satisfacer sus

propias necesidades. esto es. a travesaba uno etapa de a utoproducción y de

autoconsumo. el hombre obtiene por si mismo lo necesario paro su consumo. sus

actividades básicas eran lo caza. lo pe sco y lo recolección. o lo anterior se le conoc e

como economia cerrado o natural.

Entre ellos surge de manero espontáneo lo d ivisión del trabajo. mismo que se do

en rozón de las capacidades personales de codo ind ividuo. por ejemplo los hombres

fuertes son cazadores. los hábiles son pescadores y los menos hábiles o débiles se

dedica ban o lo rec olec ción. lo mujer en esto etapa es útil paro lo reproducción y el

c uidado de los hijos. esto división del trabajo va creando especialidades. lo que provoco

excedentes de producción. yo que por ejemplo los ho mbres dedicados o lo caza no

únic amente obtienen lo que consumen. sino un poco mas.

El hombre se vuelve sedentario cuando desc ubre lo agricultura. que paro su

desarrollo requiere de tierra fértil. mismo que se encuentro a las orillas de lagos y ríos. con

el sedentarismo de igual manera se crean excedentes de produc ción. c oncluyendo con

ello la eta pa de au to producción y autoconsumo. pu es ta n pron to como la referid a

11
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economía cerrado o natural resulto inadecuado paro lo codo vez más complejo

organización de uno sociedad. surge ot ro nuevo fenómeno conocido c omo el trueque.

El trueque puede considerarse como lo primero etapa del comerc io. pues a pesar

de no poder c a lifica rlo propiamen te como mercantil. tien e como c onsecuencia

necesario el comerc io . En esto etapa. el valor de las mercancias se do en razón de los

necesidades que satisfacen. es decir. el excedente de producción propio resulta a lgo no

va lioso. por que ya no sirve paro sati sfacer uno necesidad. sin embargo el excedente de

produc c ión de una diversa persono resulto valioso. pues es de lo q ue se carece y resulto

necesario paro satisfacer las propias necesidades. Asi "ha biendo exceden tes de

producción en ambos sujetos y teniendo cada uno necesidad de lo que 01otro le sobra el

truque se produce espontáneamente al adquirir. uno y otro. el papel de c omerciante y

consumidor. sin que hubieren me diado factores modifica tivos de su án imo . como el de

luc ro o de riqueza. en virtud de q ue no habia otro medio que la entrega y la recepción

simultáneas."3 . De lo a nte rior se advierte qu e en esta etapa todas los merca ncías tienen

uno equivalencia de valor. en rozó n de que satisfacen recíprocame nte lo nec esidad de

lo que no se tiene.

Sin embargo después de un largo tiempo de darse los intercambios de esta

manera . el hombre se en frento al problema de q ue en a lgún momento tiene ciertas

necesidades y no tien e excedentes paro intercambiar . o bien tiene d ichos excedentes

necesarios paro inte rcambiar pero no ho y ot ro person o q ue posea los excedentes q ue él

) oovotos Mejía Carlos Felip e . Op . Cit . Póqino . 9
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requiere. lo que da na c imiento a la siguiente eta p a del c ome rcio la co mp raventa no

monetaria .

En esta etapa del comercio las mercancías ya no tienen va lor c om o satisfac tores

en sí. sino que surgen las denominadas mercancías de valor o bienes de valor común. se

trata de productos que representan el mismo valor o utilidad para todos. Los bien es de

va lor común "eran aquéllos que además de no ser perecederos. eran fáciles de

almacenar. medir y transportar como los metales las piedras preciosas o los bienes que

tenian una utilidad inmediata. por ejemplo los animales. los esclavos o las herramientas de

ttoooio"

La figura del comerciante se caracteriza ya en esta época p or llevar los

excedentes de producción de donde sobran a adonde son escasos. para ser

intercambiados por mercancías de va lor. mismas que deben tener c omo c ara c teristicas

el ser aceptadas por la mayoría. ser de fácil transportación y de fácil almac enaje. existir

en abundancia y ser durables.

Con lo anterior se da nacimiento a la siguiente etapa d el comercio conocida

como compraventa monetaria.

Como ha quedado precisa do. entre las mercancías de va lor se en contraban los

metales. mismos que tiene caracteristicas propias muy especiales. es decir. son maleables.

fundibles y acuñabies. aunado al hecho de que son durables. fáciles de almac enar y

tran sportar. son esc asosy d ifíciles de obtener. lo que los c on vierte en la un idad de c ambio

' Loe. Cit.
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por excelencia . siendo su principal función la de permitir comprar. pues a base de metales

fue como se fijaba precio a las mercancías. En la citada etapa del comercio lo función

de los metales fue lo siguiente:

"Eran bienes destinados exclusivamente para ser cambiados por o tros.

Eran medidas de cambio, utilizadas para saber cuanto valia codo coso.

Eran un sistema irrefutable de conservación del valor, sin importar el tiem po ni

el espacio " 5

Sin embargo. a pesar de la utilidad de los metales. comenzaron a presentarse

diferentes complicaciones para su intercambio. tales como la carencia de instrument os

para precisar exactamente su cantidad. lo que provocaba incertidumbre entr e las partes

en las operaciones comerciales.

Surge así la necesidad, con el afán de facilitar el tráfico comercial. de fundir

pequeñas porciones de metal. idénticas cada una de ellas y por consiguiente de igual

valor. En esta etapa del desarrollo histórico del comercio surge también el papel moneda

nuevamente como respuesta a la dificultad que representaba el hecho de que el

aumento de la población y la producción de la monedo acuñado no podían ir a la par.

lo que implicaba que el tráfico de mercancías se viera obstaculizado por la c are ncia de

monedas metálicas. Paro esta etapa la moneda de metal había perdido su va lor

intrínseco y se había convertido en un signo representativo. ya que se daba y recibía para

representar un valor susceptible de ser cambiado por cualquier cosa. por lo que ante la

5 Dóvolos Mejío Conos Felipe. Op . Ci!. Pógino .10
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refer ida carencia de monedas se optó por cambiar de instrumento representa tivo por otro

que existiera en abundancia. con lo que se do rio mayor flujo 01interc ambio come rcial.

por lo que se comienzan o imprimir en papeles textos qu e representaban monedas

metálicas. dando origen 01 papel monedo. mismo que implicó facilidad de transporte y

disminución de riesgo de robos y violencia por lo que su uso se generalizó de man era

rápido .

Al caer el Imp erio Roma no de Occidente . surge el Feu dalismo y como

consecuencia las ciudades amura lladas que constituian los feud os. codo feudo te nía su

propio monedo q ue se caracterizaba por tener grabado en una de sus caras la efigie del

Señor Feuda l. con el objeto de tener control sobre el valor repres entado en cado pieza y

de lo salido del feudo de las monedas. lo que las hacía únicamente utilizables dentro del

feudo dond e se fundía n. por lo que los comercian tes que llevaban monedas metálicas o

en papel de feu do en feudo se veía n en lo di ficultad de no poder utilizar las monedas de

un feudo en otro d istinto . lo que de nueva c ue nto repres entó un obstáculo para la

actividad comercial.

Lo a nterior do lugar a lo especialización dentro del comercio. pues existen dos

tipos de comerciantes: el comerciante genera l y el comerciante en dinero. o también

conocido como cambista .

El cambista ero un comerciante especializado cuya actividad consistía en el

interca mbio de monedas. y su ganancia. (moti vo que mueve 01 comerciante) . ero lo

d iferencio en el precio de las monedas. actividad qu e con el paso d el tiemp o se fue

15



ampliando y finalmente el comerciante en dinero realizaba principatmente tres 

actividades: 

o) lo acti .... idad cambiarlo que ero lo principal y como se mencionó en el 

pÓlloro precedente consistio precisamente en el intercambio de monedas 

de un feudo por los de otro di .... ersa. a efecto de facilitar o los comerciantes 

en general el intercambio de mercancios de leudo en feudo. 

b) lo guardo y custocHa. octividad que se desarrolló en .... irtud de que al 

crearse las caro .... onas de comerciantes. comienzan o surgir riesgos. siendo 

el principal el de ser moltados perdiendo sus mercancias y dinero. por lo 

que los excedenres de dinero que consideraban no utilizar se los dejaban 

en guardo 01 cambista y cuando regresaban o sus leudos de oligen 

recogían su dinero. O cambio de un pago 01 cambista. 

e) Préstamo de dinero. actividad que el comerciante en dinero desarroUa en 

rozón de que 01 tener en guardo y custodio dinero que no es suyo y por 

tonto que no ocupo. puede hacer uso temporal del mismo paro prestarlo a 

di .... ersas personas y obtener a cambio uno ganancia denominado inlerés 

que no es aIra coso que uno renla o precio por lo utilización del dinero 

prestado, con ello se desnaturalizo lo función meramente cambiario del 

dinero en virtud de que yo no se utilizo únicamente poro el intercambio de 

mercancios. sino que ahora es usado paro crear mas dinero. 

16 
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Resultada de la evolución del com ercio hasta esta etapa surge la c uarta fase de

su desarrollo históric o, c on ocida como el crédito , ictedere. confianza) "mecanismo

mercantil de surgimie nta puramente espon tá neo y utilitario, qu e permi te que el comercio

aumente y se for talezca a tal grado que acaba por convertirse en uno de los apoyos más

consistentes y confia b les d el d esarrollo ci vil" 6

El c réd ito es la adq uisición d e un bien a cambio d e una promesa de pago, ya que

la regla general en las obligaciones es el cumplimiento, y la excepción es el

inc umplimiento , por lo que c on el afán de incrementar susventas, el come rc iante entr ega

mercan cias para después rec ibir su pago, incrementando un poc o su preci o .

El créd ito tiene tres elementos principales:

a} Préstamo.- entrega del bien.

b} Plazo.- Tiempo que transcurre entre la entrega del bien y su pago .

e} Confianza.- Confianza que se tiene en que el bien será pagado.

Sobre la base del desarrollo del c rédi to surgen los títulos de crédito, siendo el

primero la let ra de ca mbio . con el objeto de sustituir el hecho de llevar dinero de un lugar

a otro. Como función principal d e los titulos de crédito se encontraba el documentar

transaccion es com ercial es, además de ahorrar el uso de la moneda.

En esta etapa surgen también los primeros documen tos para amparar

transacc iones en dinero, operaciones de c rédito , d enominados "le tras di cambio", (carta

6 Oóvolos Mejía Conos Felipe . Op. Cit. Pógina .13
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de cambio) c reados con lo final idad de trasladar dinero de un lugar o otro sin tener qu e

llevarlo físicamente . Tiene tres elementos: 1) girador, 2) girado y 3) beneficiario.

El girador es el creador de lo letra, en lo que ordeno 01 girado qu e acepte uno

obligación paro que después lo cumplo. obligación que consiste en el pago de uno sumo

de dinero o favor del beneficiario. quien deberá presentar dicho letra ante el girado

paro su pago. Debe existir entre girador y girado uno relación pre vio que obligue o éste

último o aceptar lo obligación de pago o su cargo. En esta época o efec to de poder

girar uno letra de cambio se necesitaba uno previsión de fondos, es decir qu e el girado

tuviera fondos suficientes del girador paro dar cumplimiento o lo obligación consignado

en la le tra. Es decir, los comerciantes en lugar de cobrar y pagar sus d eudas con las

personas originalmente pactadas. cedian o sus acreedores los derechos de pago sobre su

deudor, paro que estos los cobraron, mediante cortas que especifican los detalles de lo

compensación.

Lo último etapa del desarrollo histórico del comercio corresponde o lo

compraventa internacional en compensación. considerado por algunos autores c omo lo

último fase del desarrollo del comercio, tiene como característico particular el ser lo único

etapa que no es consecuencia de las anteriores, es en rea lidad uno et apa que impli co ,

paro efectos prácticos, un regreso o lo primero etapa del desarrollo del comercio, el

trueque.

Se trot o de operaciones comerciales realizadas entre las diversas nociones del

mundo en las que no se utilizan recursos monetarios. sino que coda uno d e las naciones

18
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intercambia sus excedentes de producción, por los diversos exc edentes de producción

de otra nación que le resultan necesarios.

1.3. ACTO DE COMERCIO.

El acto de comercio se define en términos económicos como "operaciones de

interposición o mediación. por las que se adquiere de una persona para transmitirla a

otra un bien de cualquier especie. con la mira de lucrar mediante esa transmisión." 7

Definición de la que se infieren dos conceptos inherentes al acto de comercio , el

primero. que se trata de un acto jurídico. pues para realizar el intercambio referido se

deben entablar relaciones c on otras personas . mismas que necesariamente estarán

reguladas por los ordenamientos jurídicos; y el segundo es que se trata de actos onerosos.

pues como se ha precisado. existe la intención de obtener una ganancia. es decir que

hay ánimo de lucro.

Sin embargo. como ha quedado apuntado el concepto antes mencionado se

encuentra únícamente referido al aspecto económico. mientras que en el ámbito juridico.

resulta difícil proporcionar un concepto de acto de comercio. y ello es así en razón de

que nuestra legislación mercantil. no sólo no precisa lo que debemos entender como

acto de comercio. sino que únicamente se limita en el art ículo 75 del Código de

Comercio. a hacer una relación de actos que se reputan como de comercio. y con la

gran variedad de actos descritos en dicho artículo resultaría imprecisa cua lq uier definición

J Felipe de J. Tena , " Derecho Mercantil Mexicano", Editorial POITÚa, Décimo Novena Edición, Méx ico.
200 1, Página 20.
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qu e se pretendiera elaborar. "La imposib ilida d (de proporcionar uno definic ión de acto

de c omerc io) es solamente de orden prá c tico porqu e el legislador ha prop endido

siempre o extender lo aplicación del derecho comercial o relaciones qu e en rea lidad no

son comerciales, pero que mejor se disciplina n por lo vio mercantil que por lo vio civil.

Desde este punto de visto resulto verdade rame nte imposible construir uno de finición del

acto de comercio. p orque los criterio s práctic os que han inducido 01 legislador o ampliar

lo aplicación de lo ley mercantil, son de los más variados, y no se pre stan por lo tonto o

quedar comprendidos en uno noción única "s . A mayor abund amiento se transcr ibe el

referido artículo 75 del Código de Comercio.

"Artículo 75.- Lo ley repUTA actos de comercio:

1.- Todas las adquisiciones, enajenaciones y alquileres verifica dos c on prop ósito de

especulación comercial. de mandamientos, art iculas, muebles o metcooetias. seo en

estado natural. seo después de trabajados o labrados.

1/,- Las compras y ventas de biene s inmuebles. cuando se hagan con dich o

propósito de especulación comercial.

11/.- Las compras y ventas de porciones, acciones y obliga ciones de los sociedades

mercantiles,

IV.- Los contratos relativos o obligaciones del Estado.

V.- Los empresas de abastecimientos y suministros.

VI.- Los empresas de construcción y trabajos públicos y privados.

VII.- Las empresas de fábricas y manufacturas.

VIII.- Las empresas de transporte de personas o c osas, por tierra o p or aguo , y las

empresas de turismo.

8 Felipe de J. Tena , Op. Cit. Página 52.
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IX.- Las librerias y las empresas editoriales o tipográficas.

X.- Las empresas de comisiones. de agencia, de oficinas de negocios comerciales.

establecimientos de ventas en pública almoneda.

XI.- Las empresas de espectáculos públicos.

XII.- Las operaciones de comisión mercantil.

XIII.- Las operaciones de mediación en negocios mercantiles.

XIV.- Las operaciones de bancos.

XV.- Todos los contratos relativos al comercio marítimo yola navegación interior y

exterior .

XVI. - Los contratos de seguro de toda especie siempre que sean hechos por

empresas.

XVII. - Los depósitos por causa de comercio.

XVIII.- Los depósitos en los almacenes generales y todas las operaciones hechas

sobre los certificados de depósito y bonos de prenda librados por los mismos.

XIX.- Los cheques, letras de cambio o remesas de dinero de una plaza a otra entre

toda clase de persona s.

XX.- Los valores u otros títulos a la orden o al portador, y las obligaciones de los

comerciantes, a no ser que se pruebe que se derivan de una causa extraña al comercio .

XXI.- Las obligaciones entre comerciantes y banqueros, si no son de naturaleza

esencialmente civil.

XXII.- Loscontratos y obligaciones de los empleados de los comerciantes en lo qu e

conciernen al comercio del negociante que los tiene a su servicio.

XXIII.- La enajenación que el propietario o el cultivador hagan de los productos de

su finca o cultivo .

21
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XXIV.- Las operaciones c ontenidas en la Ley Gen eral de Titulos y Op eraci ones de

Crédito.

XXV.- Cualesquiera actos de na turaleza análoga a los expresados en este Código.

En caso de duda la naturaleza del acto será fijada a l arbi trio judicia l"

Ahora bie n. si no podemos definir el acto de comercio por las razones apuntadas.

si podemos clasificarlo y a unque existe una gra n variedad de c lasificaciones. algunas de

las cuales se contrapone n, nos referiremos a la propuesta por Roberto L. Mantilla Molino :

1.- Ac tos esencialmente civiles.

2.- Ac tos absoluta me nte me rc antiles.

3.- Ac tos de merc a nt ilida d condicionada.

3.1. Princi pales: a } Suje tos.

b) Objeto .

c) Fin.

3.2. Ac cesorios o conexos: al Por la prue ba d irecta de su conexión.

b} Porqu e la Ley establece una presunción iuris

tantum.

c )Porque la ley establece una presunción

iuris et de iure .

4.- Ac tos mixtos o unilateralmente me rcantiles.

Los actos esencialmente civiles. son aquellos qu e en ninguno circunstancia serán

regidos por las leyes mercantiles. sino qu e siempre serán regula dos por las leyes civiles .

tales como la familia o el derecho sucesorio.
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Los actos absolutamente mercantiles, son aquellos que siempre serán regulados

por las disposiciones mercantiles y nunca por otro tipo de ley, la ley nos dice c ua ndo un

acto es absolutamente mercantil.

En cuanto a los actos de mercantilidad cond iciona da, son los qu e para ser

regulados por la ley mercantil debe atenderse a los sujetos, objeto, mot ivo o fin de los

mismos, no sreferiremos en primer término a los actos principales, qu e son aquellos que no

necesitan de otro acto para su existencia.

"Los actos de mercantilidad condicionada en cuanto o los sujeto s que interv ienen,

son aquellos en los que uno de los portes es un c omerc iante, yo seo profesional o

occidental o un empresario, en cuanto 01 objeto, lo son en rozón de que el b ien sobre el

que recae el acto o negocio es una coso mercantil. y atendiendo o su finalidad, son los

que su principal objetivo es de carácter comercial, por ejemplo el ánimo de lucro. "9

Ahora bien los actos accesorios o conexos son los que req uieren de otro acto para

su existencia y su mercantilidad se determina por la pru eba d irecta de su c onexión c on e l

acto del que depende, es decir, los actos directamente relacionados c on un a cto de

comercio: por que la ley establece su mercantilidad p or medio de una presunci ón iuris

tantum, es decir que admite prueba en contrario: y por que la ley esta blece su

mercantilidad por medio de una presunción iuris et de iute. es decir de plen o derech o o

que no admite prueba en contrario.

9 Jorge Barrera GrafT, " Instituciones de Derecho Mercantil", Editorial POITÚa, México , 1998, Página 75
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Por últ imo los actos unilateralmente mercantiles o mixtos. son aque llos ac tos en qu e

para una de las partes que en él intervienen tiene naturaleza mercantil y para la otra tiene

naturaleza civil. situación que como quedó referido en el primer apartado de éste

capitulo. el Código de Comercio prevé en su art ícu lo 1050. en el que establece que para

el cas o de controversia . la misma se resolverá de c on formidad c on las leyes me rcantiles.

Ahora bien. al respecto el italiano César Vivante. tratadista de Derech o Mercantil.

mas c onnotado y famoso en el mundo Occidental. durante las primeras déc adas del

Siglo XX. estima la imposibilidad de definir los actos de comercio regulados en el Código

de Comercio. ello a tend iendo a que no tienen caracteres comunes. y sólo se indica en

una larga serie d emostrativa cuales son los actos regidos por el Código de Come rcio. y

propone al respecto la sig uiente clasificación10:

A).- ACTO S OBJETIVOS DE COMERCIO.

En primer término debe decirse respecto de este tipo de actos que con

preferencia a l Derecho Civil. se aplican las leyes y costumbres mercantiles. con motivo de

su ejecución se determina el carácter de comerciante y no podrán ser eje c utados por

quienes no tengan plena capacidad para disponer de suscosas .

Estos actos se denominan objetivos. en virtud de ser mercantiles. atendiendo a su

naturaleza. y no a la p ersona que los efectúa y conservarán dicho carácter come rcia l

IOCésar Vivante, "Derecho Mercantil ", Madrid España, Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal,
Dirección General de Anales de jurisprudencia y Boletín Judicial, Invierno 2002-2003 .
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con independencia de ~er ejecutados pO!" quien no luere comerciante. y o su vez se 

clasifican en cuatro grupos: 

1.- NEGOCIOS RELATIVm A LAS MERCANCfAS y VALORES: 

Compro '1 vento que constituyen el objeto principal del comercio, lo 

comPfO es comercial cuando se realizo con el objeto de revender y lO 

vento lo es cuando el revendedor compró onles con el fin de revender. 

cabe en esto clasificación el concepto de especulación. 

Operaciones de banco. que consisten primordialmente en ocios de 

mediación entre quien abundo en copilales y quien los necesito. 

TOdos las operaciones de cambio que tengan pC)( objeto libfar. endosar 

o pagar uno letra. son octm de comercio. sin importor quien 105 realice. 

regidos en consecuencia pa los leyes mercantiles. 

11.- NEGOCIOS RELATIVOS Al TRABAJO. 

Estos actos adquieren el corócler de mercantil cuando son realizados por personas 

intermediarios entre los obferos y el público consumidor de sus produclos. tomando sobre 

si el riesgo de que lo Pfopio actividad y los desembolsos hechos no logren su adecuada 

compensación. Sólo deben eximirse de lo aplicación de los leyes mercantiles los industrias 

ogrlco!os y extrocfivos. que tienen por principal objeto lo vento de los Pfoductos del 

compo. de lOS minos y de lo pesco. Vivante considero que en esto colegOfío encuadran: 
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Las empresas de suministros que contraen la obligación de prestar

periód icamen te cosas o servic ios por un prec io determinado de

an temano. tales como las empresas para el alumbrado. para el

sum inistro de agua. etc.

Las empresas de fábricas y construcciones ya sea que hagan necesario

el empleo de materiales. como en el caso de la construcción. o

produzcan simples movimientos de tierra como diq ues o fosos.

Las empresas de manufacturas sea que trabajen con materiales de la

propia empresa como las fábricas de cristal o acero. o que transformen

las primeras materias entregadas por los cl ient es. como en el caso de

los molinos .

Las empresas de espectáculos públicos. c ualquiera que sea el local del

espectáculo. y de igual forma si la empresa toma parte en el mismo o

se limita a d irigirlo.

Las empresas editoriales. tipográficas y libreras. que tengan por objeto

obras cientificas . musicales , litográ ficas. etc.

Las empresas de transportes de personas o cosas por medio de

ferrocarriles, tranvía, buques o terrestres.

Los actos de los corredores de comercio, pu es a ún cuando se limitan a

vivir de su propio trabajo, sus actos se sujetan al rég imen comercial.

porque contribuyen como actos accesorios al ajuste de los negocios

mercantiles.

Los depósitos realizados en los almacenes generales. porque estas

institucion es al realizar sus actividades c ontribuyen a la circulación de

las mercancías y por consiguiente al trat o de los negocios come rcia les.
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111.· NEGOCIOS RELATIVOS Al RIESGO. 

Se trola de empresas que recaudan det mayor número de contribuyentes. 

boja lO formo de pequer'\as cuolas. aquel fondo de que se valen poro pagar 

summ mucho mayores o 1m morcodas por lo suerte. Toles son 1m empresas de 

segUl'os o 1m empresas de loterios. 

IV.- NEGOCIOS MARÍTIMOS. 

Todo lo concerniente o lo navegación corresponde o lo materia comerciol. 

lo construcción. lo vento, el fle te de lo nove: el alistamiento de los tripulaciones. los 

seguros de cuanto esló expuesto o 1m riesgos del mor, los prestamos garantizados 

con hipoteco de lo nove o con el cargamento embarcado. lo rozón de esto es de 

cor6cler histórico: esos actos se rigen por los !eyes mercan /iles pOl'que en lo 

ontiglK> lo navegocÍÓfl ero un instrumento exclusivo del comercio. y los 

controversias o que daba mcrgen se resolvion por los corporaciones de 1m 

novegontes. 

Bl.- ACTOS SUBJETIVOS DE COMERCIO. 

Son aquellos o los cuales lo ley atribuye el corócter de merccntU, porque son 

realizados por comerciantes: Se distinguen esencialmente de los actos objetivos en que 

éstos a tribuyen o quien los realizo profesionalmente la calidad de comercionte. mientras 

aquellos presuponen en quien (os ejecuta lo profesión de comerciante. los ac tos ob¡etivas 

~e apoyan en uno ficción de lo ley, qve los considero como ocios de comercia 
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cualesquiera que sea en realidad su propósito. Por el contrario. los actos subjetivos se

apoyan en una simple presunción . porque se puede demostrar que son extrañ os a la

actividad comercia l del negociante y entonces dejan de corresponder a la mat eria

mercantil para caer bajo los preceptos del derecho civil. La presunción de qu e un ac to

es mercantil se de struye cuando se prueba la naturaleza civil del negocio.

1.4. CONCEPTO Y EVOLUCiÓN DE INTERNET.

Internet es una gran cantidad de pequeñas redes de computadoras y otras no tan

pequeñas qu e se enc uentran conectadas entre sí. estas redes se en cuentran d istribuidas

por todo el mund o. en la que se puede encontrar información y servicios de todo tipo.

Para accesar a esta información se requiere de herramientas que permitan localizar

rá pida mente la información que estamos buscado a través de todas estas computadoras.

Es una red de redes. es decir. esta formada por numerosas redes. qu e se

comunican entr e ellas en un mismo protocolo o lenguaje. denominado Tep/IP . Es una

fuente de recursos de información compartidos a escala mundial. es una vio de

comunicación para establecer cooperación y c olaboración entre comunidades y grupos

de interés por temas especificas distribuidos por todo el mundo. tiene c omo finalidad

principal la de poner información al servicio de los usuarios.

Intern et en un principio fue un proyecto militar de los Estados Unidos . c uya historia

resulta defin itivamente compleja ya que abarca aspectos desde el históric o pasando por

el tecnológico y orga nizacional hasta el comunitario. por lo que el presente apartado no

tiene mas objetivo que el de hacer una breve reseña histórica que abarque los puntos
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centrales que han morcado lo historio de Internet. a efecto de tener uno mej04' 

comprensión del temo que se abordo en este trabajo. mismo que necesariamente tiene 

sus of¡genes y naturaleza en el Internet. 

Desde los liempos mós remolas el ser humano ha buscado 10 mejor formo de 

comunicarse con otros de su mismo especie. aün cuando éstos se encuentren en lugares 

lejanos y lO historio de lo comunicación se encuentro morcado por los adetantos 

tecnológicos de codo época y lugar. En un principio lo comunicación que se establecio 

con los pueblos lejanos ero mediante lo voz. e:'listlon viajeros que recooian grandes 

distancias con lo finalidad de nevar y traer mensajes e información. Con lo aparición de lo 

escfilura se inicia uno nuevo ero. sin embargo los mensoies seguian siendo enviados de 

igual manero, ero un proceso lento y dificil. 

Can el inicio de lo ero tecnológico. se dispuso de un medio con el cvo! fue posible 

establecer uno comunicación o distancio y casi instantónea por medio de código. y 

claves de SOnido: el telégrafo; posteriormente lo comunicación humano se \fió 

beneficiado con lo invención del teléfono que permitia yo el ~o de lO voz. posteriormente 

vino el radia, lo lelevisión y con ello las computadosas. Estos grande!> inventos son lo base 

de 105 adelantos tecnológicos que disfrutamos hoy en dio en cuanto o comunicación. 

desde el enVio y recepción de Un fax hasta lo comunicación Instont6n9O en cualquier 

porte del mundo por medio de Internet. 

Internet es hoy en dia uno infraestructura infOfmótico extendido ampliamente. su 

influencio alcanzo no sólo 01 campo técnico de los comunicaciones entre compuTadoras 

(redes). sino también o lodo lo sociedad en lo medido en que su empleo se incremento 
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cada vez mas para llevar a cabo procesos como el c omercio electrónico, la adquisición

de información y la interacción entre comunidades sin importar la distan cia que exista

entre ellas.

Para llegar a los niveles de comunicación que hoy se logran a trav és de Internet. se

han dedicado años de investigac ión y perfeccionamiento del tipo de transmisión. Las

primeras redes de cómputo comenzaron a operar a med iados de los años 70's y la forma

de comunicación entre dos computadoras era manual, se empleaba una cinta

magnética o una pila de tarjetas perforadas, las cuales necesitaban ser insertadas a la

computadora mediante la intervención humana , es decir, no funcionaban

automáticamente como hoy se hace. Más tarde este proceso se perfeccionó y se logró

transmitir información mediante cables conectando tres o más computadoras, surgiendo

así las redes , esta comunicación se establecía a muy baja velocidad y además habia un

gran inconveniente, las computadoras que formaban la red tenían qu e funcionar a la

perfección porque a la menor falla de cualquiera de ellas la red dejaba de operara y era

necesario desconectarla para dejar funcionando a las demás. A parir de este momento.

comienza una evolución tecnológica con las primeras investigaciones de c omunic ación

de paquetes entre redes .

Hace unos treinta año, la RAND corporotion. la primera fábrica de ideas de la

América de la guerra fria, se enfrentó a un extraño problema estratégico, ¿Cómo se

podrian comunicar con éxito las autoridades norteamericanas tras una guerra nuclear?

La América post nuclear necesitaría una red de c omando enlazada de ciudad a

ciudad, estado a estado, base a base. Pero sin importar c omo esa red estuviera de
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protegido. SIJS linem y equipos serian vulnerables 01 impacto de 1m bombos alómicm . Un 

ataque nucleOl reducirio cualquier red imaginable o pedazm. 

¿Cómo serio conl/Olada eso red? Cualquier autOfidad central. cualquier nücleo de 

red centralizado, serio un objetiva obvio e inmediato poro un misil enemigo. 8 centro de 

10 red seria el primer lugOf o derribor. 

Lo RAND le dió muchos vueltos o este difícil munto en secreto militar y llegó o uno 

solución atrevido. Lo p!'opuesta de lo RAND se hizo público en 1964. En p1imer lugar lo red 

no tendrio autoridad central y serio diser'lado desde el principio pOlO operar incluso hecha 

pedazos, 

Lo ruto que lomOfO cado paquete de infOfmoción enviado o través de lo red no 

lendrio importancia. Sólo contarían los resultados finales. 8ósicamente el paquete serio 

lanzado como uno pototo de un nodo a airo. mós o menos en dirección o un destino. 

hmto acabar en el lugar adecuado. Si grandes porciones de lo red fueron destruidos eso 

simplemente no importorio: los paquetes permanecerian en lo red en los nodos que 

hubieran sobrevivido. Este sistema de envio tan orbilrorio podrio parecer "¡nendente'· en 

el sentido usual del término. 

lo primero descripción documentada acerca de 1m interacciones sociales que 

podrion ser propiciadm o Irovés del nelwarking. (trabojo en red) estó contenido en uno 

serie de memoróndums. escritos por J.C.R, Licldider, del Mossachussets InstitUle 01 

Technolagy, en agosto de 1992. en los cuales discute sobre su concepto de Goloctic 

NetwOfk (Red Galóctica). él concibió una red interconectada globalmente o traves de lo 
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cval codo uno pudiero acceder desde cuolquier lugar o dolos y progromas. En esencia el 

concepto es muy parecido o lo Intemel actual. Ucklider lve el principal responsable del 

programo de invesligoción en ordenadores de lo Advonced Reseorch Projecls Agency 

(ARPA, Agencio de Proyectos de Investigación Avanzada. hoy. DARPA, Defense 

Advonced Reseorch Projecls Agency. Agencio de Proyectos de Investigación Avanzado 

paro la Defensa). desde oclubfe de 1962. Mientl'as trabajó en lo ARPA convenció o sus 

sucesores Ivon Svlherlond. Bob Toylor y tOWfence G. Robefts de lo importancio del 

concepto de Irabojo en red . En 1965 Roberts conecló un ordenador en Mossochussels 

con uno en California o trovés de una línea telefónico conmutada de boja velocidad. 

creado osi lo primero (aunque reducida) red de OfdenadOfes de Ófea amplio jomós 

construido. 

En 1969 lo ARPA del PenlÓgono. creó lo primero red llamado ARPAnet. la cual 

constaba sólo de cualra compuladOfas conectados. uno en la Universidad de California 

en los Angeles. (UCLA) o tra en ellnslituto de 1nvestigaciones de SlonfOl'd (SRt) , uno mas en 

lO Universidad de Cali lomio en Santo Barbara (UCSB) y la último en lo Universidad de UTHA. 

Paro el 01'\0 de 1971. yo se contaba con 11 nodos mÓs. yen el 01"10 siguiente yo había un 

10101 de 40. En ese 01"10 se tiene registrado el primer mensaje enviado y recibido por 

cOlTeo etectrónico de Ray Tomlinson. petO fue hasta el segundo mensaje de pruebo 

cuando se estableció Que todos tos mensajes que se enviaron deberlon emplear el signo 

@. 

En 1974 los investigadores Vint Cerf y Robert Kohn. redactaron un documento 

titulado "A protocol lor Podel Ne lworking", donde explicaban como podrio resolver~ el 

problema de comunicación entre los diferentes lipos de computadoras, dichos estudios 
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fueron aplicados ocho años después, creándose de esta forma la Transmition control

protocol-Internet protocol (TCP-IP, protocolo de control de transmisión / protocolo de

Internet) , este protocolo fue adoptado de inmediato como estándar por el Departamento

de Defensa de los Estados Unidos.

El protocolo TCP/IP es un sistema de comunicación muy sólido y robusto bajo el

cual se integran todas las redes que conforma Internet; durante su desarrollo se

incrementó notablemente el número de redes locales de agencias gubernamentales y de

universidades que participaban en el proyecto, dando de esta manera, origen a la red de

redes más grande del mundo.

Las funciones militares de un principio se separaron y se permitió el acceso a la red

a todo aquel que lo requiriera , sin importar de que país proviniera , siempre y cuando fuera

con fines académicos o de investigación, por tal razón Internet tuvo su et apa de

desarrollo dentro de la Universidades.

La red que dio rigen a la red de redes, ARPAnet. dejó de funcionar en 1990, pero

ya existían varios organismos encargados de Internet. en Europa existía el CERN,

(European High-Energy Particle Physics Lab) , dicho organismo dos años mas tarde crearía

la hoy conocida World Wild Web (WWW), para lo que empleó tres recursos: HTML

(Hypertext Markup Language) , http (hipertext Transfer Protocol) , y un programa cliente

llamado Web Browser.

Internet como ahora lo conocemos encierra una idea clave, la de arquitectura

abierta de trabajo en red , así como múltiples redes independientes, de di seño casi
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arbitrario. en uno red de arquitectura abierta. la~ redes individuales pueden ser diseñadas 

y desarrollados separadamente. Codo red puede ser diseñado de acuerdo con su 

entorno especifico y los requerimientos de los usuarios. no e)(iSlen restricciones en las tipos 

de red que pueden ser incorporadm ni tampoco en su ómblto geogrÓfico. 

En 1993 se fundo Netscope. compoñia que lanza al mercado un navegador con el 

cual Internet paso de una fase escrilo a uno grófica, lo que ayudó a popularizar esto 

lecnalogia . Mas adelante surgieron otros navegadores en el mercado como el E)(plorer 

de Microsoft . A portir de entonces. el crecimienlo de Internet ha sido imptesiononte. en 

enero de 1993. tan sólo hablo 100 sitos WWw. poroenerode 1996 ya e~istion 90 mil, todo 

este crecimiento ha sido propiciado por los fines comerciales que persiguen lo moyoria 

de las emPfesos que lo flfTT"lon. de esto manera entramos a lo nueva ero comercial de 

Inlernet , 

En lo que respecta o nuestro pals la historio de Internet comienzo o linoles de lo 

década de los 80's. En afIO de 1987. el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 

Monlerrey. en el campus Monterrey (ITESM) se conecló o SlTNET a través de lineas 

conecladas por medio de una línea privada onológica, en 1989 lo hizo o Internet 01 

enlazarse par medio de lo Universidad de 1e)(05 en Son Antonio. por lo mismo lineo 

privada. lo Universidad Nocional Autónomo de Méldco. accedió a Inlernet pOI" medio de 

una cone)(ión vío satélite. con el Centro Nocional de Investigación Atmosférico de 

Boulder, Colorada. siendo este el segundo nado de Inlernet en Mé)(ico. Después se 

interconectaron ambas Universidades me)(icanas usando ¡ineos privados analógicos. con 

lo velocidad suficiente poro proveer correo electrónico. Ironsferencio de archivos y 

acceso remolo. 

34 



Poco o poco se lueron incorporando o Internet aIras instituciones educo livos 

mexicanos como son : Universidad de Chopingo en el Estado de Mexico. el CenTro de 

Investigación de Químico aplk:ada en Saltlllo. el Laboralorio Nocional de Informólico 

Avonzodo de Xolapa. Veracruz. los cuales se conecloban ollTESM poro salir a Internet. 

Para ese entonces. en México ya existia un organismo llamado RED: MEX. formado por lO 

academia y dirigido por uno organización civ~. donde se discution los politicos. esto luto~ 

y procedimientos que habion de regir y dirigir el camino del control de lo red de 

comunicación de datos de México. TIempo mas tarde. surgió otro organismo denominado 

MEXNET que reunia representantes legales de coda institución. el euol incluia o vorlos 

universidades de distintos lugares del pais. 

En 1993 la CONACYT se conecta a Intemet mediante un enlace satelital 01 Centro 

Nacional de Investigación Atmosférica. al iguol que eIITAM . la UAM. en ese mismo ano se 

establece como el Primer (NETWOR ACESS POINT. (NAP)) . ol lnlercambiar Ifálico entre dos 

diferentes redes. A finales de este año en México ya se contaba con distintos redes: 

MEXnel. Red UNAM. Red ITESM, RUTYC, BAjAnet, Red Total CONACYT, y SIRACYl. 

En 1994 Internet se abre en el ómbito comercial en México, con lo cual se inicia 

uno nuevo ero de desorrollo poro nuestro poís que beneficio a todos las personas. 

empresas o instituciones que deciden participor en el proyecto desde sus inicios yo que 

hoslo enlonces sólo instituciones educativas y de investigación tenían acceso o lo super 

carretero de lo información. 

A finales de 1995 se crea el Centro de Información de Redes de México 

(NIC_México) el cuol se encargó de lo COOfdinad6n y administración de los recursos de 
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Internet asignados al pois. como son la administración y delegación de los nombres de

dominio bajo ".mx". En 1996. se consolidan los principales pro veedores de servic ios de

Internet (ISP) en el país.

Internet es un raro ejemplo de anarquía verdadera . moderna y funcional. No existe

"Internet. S.A." . No hay c ensores of iciales. ni jefes. ni junta direc tiva. ni accioni stas. En

principio. cualquier nodo pu ede hablar de igual a igual a otros nodos siempre que

obedezcan las leyes del protocolo TCP/IP. leyes que no son políticas. sino estrictamente

téc nic as.

Internet. en c onjunto a diferencia del sistema telefónico. no cuesta din ero según

las d istancias. no cobra tiempo de conexión. de hecho Internet. ni siquiera existe como

una entidad. no cobra nada por nada. Cada grupo de gente que accede a Intern et es

responsa ble de su propia máquina y de su pro pio trozo de línea .

1.5 CONCEPTO DE COMERCIO ELECTRÓNICO Y SUS CARACTERíSTICAS.

Por ser un tema que tiene relativamente poco tiempo de desarrollo resulta d ifíc il

encontra r una definición de carácter mas o menos general. ya que existe una gran

variedad de definiciones. sin embargo haremos referencia a las que se consideran las mas

completas.

El comercio electrónico es un concepto generalista que engloba c ua lq uier tipo de

transac ción comercial o de negocios que se transmite electrónicamente. usando las

redes de telecomunicación y utilizando como moneda de cambio el d inero electrónico .
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Desde una perspect iva muy simplista. el comercio electrónico puede entenderse

como la automatización mediante procesos electrónicos de los intercambios de

información. asi como de tra nsac ci ones. conocimiento s. bienes y servicios que en última

instancia pueden c onllevar o no la existencia de una contraprestación financiera . a través

de un medio de pago.

"El c omercio ele ctrónico también c onocido como e-business no es otra cosa que

aprovechar las tecnologias disponibles hoy en dio a trav és de la red mundial Internet

para facilitar y hacer más ef icientes los pra cesos tanto de merc adeo y venta como los

proc esos de compra y suministro d e las empresas y organismos." !!

Otra posible definición de comercio electrón ico seria "c ualquier formo de

transacción comercial en la que las partes interac túan electrónicamente en lugar de

por intercambio o contacto fisico directo. Sin embargo esta definición dific ilmente capto

el espiritu del come rcio electrónico. que en la práctico puede verse mas bien como uno

de esas cambios en los que los necesidades de cambio y los nuevas tecnologias se aúnan

p ara revolucionar lo formo en que se llevan o acaba los neqoc ios: '?

El comercio electrón ico. se refie re a todas las formas d e transacc iones

relacionadas con las actividades comerciales. incluyendo orga nizaciones e ind ividuos que

está n basados en el proceso y transmi sión de datos digitalizados. inclu yendo texto . sonido

e imagen.

11 "Preguntas Frecuentes", i-negocios. Com
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También se le define como "c ua lquier actividad de intercambio comercia l en lo

qu e las orde nes de compra. vento y pagos se realizan o través de un med io telemático.

los cuales incl uyen servicios financieros y bancarios suministrad os por Interne t. Es lo vento

o distan cio aprovechando las grandes ventajas que ofrecen los nue vas tecnologias de la

información c om o lo ampliación de lo oferta. lo interactividad y lo inm ediatez de la

compra. con la particularidad de que se puede comprar y vende r a q uien se qu iera y

dónde y cuando se qu iera . Es todo formo de transacción o interca mbio come rcial.

medíante el uso de nueva tec nologia entre empresas. consumidore s y administración

público."'3

El c omerci o moderno está caracterizado por un aumento de la c apacidad de

los suministradores. de la competitividad global y de las expectativas de los consumidores.

En respuesta . el comercio mundial esta cambiando tanto en su organización como en su

forma de actuar. Se están sobrepasando las estruc turas jerárq uic as antiguas y

errad icando las barreras entre d ivisiones de em presas. así c omo las existentes entre las

empresas y sus suministradores y clientes. Los procesos comercia les se está n rediseñando

de manera que atraviesen estos límites. Existen ya muchos ejemplos de procesos que

afectan a una empresa entera e incluso algunos que llevan a cabo de manera c onjunta

las empresas y sus consumidores o suministradores.

El comercio electrónico es un medio de hacer posible y soportar tales c a mbios a

escala global. Permite a las empresas ser más efici entes y más flexibles en sus operaciones

12 "Introducción al comercio electrónico", www.spode.es

13 "¡Cómo hacer comercio electrónico en Internet!", Tutorial de comelec. http://ute .edu.ec
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internas. trabajar más estrechamente con sus suministradores y dar mejor respuesta a las

necesidades y expec ta tivas de sus clientes.

Según los agentes implicados en co mercio electrónico. puede subdivi dirse en

c uatro c a tegorias diferentes:

Empresa - empresa: por ejemplo una empresa que usa una red para ordenar

pedidos a proveedores. reciben los c argos y hac en los pagos. todo a ello a través del

intercambio ele ctrónico de mensajes de datos.

Empresa - consumidor: es el caso de los cons umidores q ue adquieren bienes y

servicios de la gran galería que se ofrece en Internet.

Empresa - Administración Pública. - c ubre todas las transac ci ones entre las

empresas y las orga nizaciones g ubernamentales. ta l es el caso de compran te en nue stro

país.

Consumidor - Administración púb/ica.- es el caso de la interacción electrónica

entre organismos g ubernamentales y gobernados. como tra mitanet y el pago de

impuestos en linea . como programas del gobierno federal mexic ano por medio de los

c ua les los ci udadanos pueden real izar diversos trámites administrativos. concernientes a l

gobierno federal o pagar sus impuestos por medio de Internet.

De acuerdo con su ámbito geográfico de ejercicio se div ide en :
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Intemo.- que es el realizado dentro de 1m fronteros geogrólicos de cada pais 

In/emocionol. · es el caracteriLada por 10 existencia en su operación de un fac tor 

de internacionalidad. 

En cuanto 01 entorno tecnológico en que sé próctica se divide en : 

A.bierto. · es aquél CUyOS contratos se perfeccionan y ejecutan en redes abiertm 

de telecomunicación [Internet principalmente}. 

Cfmodo.- se reaJiza o través de redes cerrados de telecomunicación de cuyo 

acceso se encuentran excluidos quienes carecen de habilitación contractual previa y 

especírtca. 

Existen asimismo regIos para el comercio elec trónico. que los oulores, 

(principalmente españoles). han de terminado como presupuestos b6sicos de lodo norma 

que debo regular al comercio electrónico. y son los siguientes: 

1.- EquIvalencia funcional de los actos electrónIcos respeclo de los autógrafos .• 

Significo que lo función juridico que en todo su extensión cumple la instrumentación 

escrifo y autógrafa. respecta de cualquier acto juridico lo cumple igualmente su 

instrumentación electrónica a través de un mensaje de datos. con independencia del 

contenido. dimensión, alcance y finalidad del acto osi instrumentado. "Lo equivalencia 

funcional. en svma. implico aplicar o fas mensajes de da tos e/eeffónicos uno paUTA de no 
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discriminación respe cto de las declaraciones de voluntad realizadas en soporte escr ito ".

14

2.- Neutralidad tecnológica de las disposiciones reguladoras del comercio

electrónico.- Este principio pretende garantizar que las nuevas normas reguladoras del

comercio electrónico abarquen no sólo a la tecnologia existente en el momento de su

creación , sino también a las posibles tecnologías futuras . "Las normas reguladoras del

comercio electrónico y sus contratos han de resultar aplicables 01comercio electrónico y

no o una concreta tecnología de entre las disponibles en el mercado para la práctica de

los intercambios comerciales o través de soporte electrónico. Aplicables ademá s, no sólo

a los tecnologías actuales, sino también o las futuras : tonto, asi pues, a las que se apoyan

en el uso de cable como a las que prescinden de él, tonto o los que emulan del

documento escrito cuanto o los biométricas por citar las mas conocidos" 15

3.- Inalteración del derecho preexistente de obligaciones y contratos .- Con esta

base se pretende que las reglas introduci das para disciplinar el comercio electróni co no

impliquen una modificación sustancial del derecho existente de obligaciones y contratos,

en el momento en que la articulación jurídica de la electrónica como instrumento de

transacciones comerciales tiene lugar. "Este postulado porte de la hipótesis conforme a lo

cual la electrónico no es sino un nuevo soporte y medio de transmisión de voluntades

negociales pero no un nuevo derecho regulador de las mismas y su sig nific ac ión

jurídica." 16 Sin embargo se considera que o la larga con la generalización e incremento

14 Rafael Illescas Ortiz, "Derecho de la Contratación electrónica", Editorial Civitas, Primera edición, Madrid
España, 200 1, Página 40.
1; Idem, Página 51.
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del uso de las nuevas tecnologias. tendrán necesariamente qu e modificarse algunas

disposiciones relativas al derecho contractual. pues en él se generarán nuevas figuras

juridicas que necesariamente deberán ser contempladas por el marco jurídico. tal y como

ha sucedido en díversos países principalmente europeos.

4.- Exigencia de buena fe.- Este postulado resulta de la innovación tecnológica de

la que surge el comercio electrónico. lo cual genera alto grado de desconfianza entre los

contratantes. ya que generalmente se trata de transacciones realizadas por medios que

no se conocen plenamente o no se esta familiarizado con su uso. Como principio general

debe decirse que la buena fe debe regir siempre en las obligaciones. c on absoluta

independencia del soporte de formación. ejecución y consumación del contrato.

5.- Reiteración de la libertad contractual y su ejercicio dentro del nuevo contexto

del comercio electrónico.- En la gran mayoría de los sistemas jurídicos. (incluido el

me xicano). existe una norma que garantiza dentro de ciertos límites la libertad de

contratación de las personas sometidas a ellos. Pues bien este postulado no tiene ma s fin

que el de hacer patente que dicha libertad no puede ser excluida por el hecho de que la

contratación se ejercite en un entorno electrónico.

Ahora bien. en cuanto a los elementos del comercio electrónico. los mismos se

mencionaran en este apartado únicamente como referencia general del tema. pu es

serán materia de estudio en diverso capitulo del presente trabajo. y pueden d ividirse en

objetivas y subjetivos de la siguiente manera:

16 Idem, Página 41.
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08JETIVOS; 

..1 Men~oje de dotas . 

..1 Norma técnico de estl\lcturación del mensaje de dotas . 

..1 Firmo electrónico. 

SUBJETIVOS; 

..1 Iniciador o signatario del mensaje de datos . 

..1 Des!inataño. 

,/ Iniermediarios. 

AhofO bien. el comercio electrónico. implico grandes ventajas tonto poro 

proveedores como poro con~umidores . En cuanta o los proveedores el comercio 

electrónico permite: 

;,. Desaparecer los I[mites geogróticos poro su negocio. 

\) Dispanibitidad de tiempo. 

\) Reducción considerable de costos de lo puesto en marcho del comercio 

electrónico en comparación con el comercio tradicional. 

\) Agilizar las operociones de los negocios. 

\) Menor inversión en presupuestos publicitaños. 

\) Reducción de precias por el boja costo de uso de Internet en comparación 

o otros medios de promoción. lo cual implico moyOl competitividad. 

... Glabalizaci6n y acceso a mercados potenciales de millones de clientes 
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En cuanto a losconsumidores podemos me ncionar como ventajas las siguientes:

~ Es un medio que do poder 01 consumidor de elegir en un merc ado global

acorde a sus nec esidades.

~ Inmediatez 01 rea lizar los pedidos.

~ Reducción d e lo cadena de distribución, lo que permite adquirir un

producto o un mejor precio.

Podemos decir que esta nueva forma de ejercer el comercio a trav és de medios

electrónicos, hace que las normas legales vigentes no sean del todo aplicables a esto

nuevo formo de eje rcer el comercio, o siendo aplicables no regulen ciertos aspectos que

debe n ser c onsiderados a l momento de hablar sobre comercio electrónico. Por ejemplo

dentro del c omerc io tradicional estamos acostumbrados a darnos por c iertas las

identidades de las portes involucra das, lo que no oc urre en el comerci o electrónico,

donde únic amente tenemos como referencia para identific ar a las portes lo información

que aparece en nuestra pantalla, lo mismo sucede con las características de los bienes o

servicios que adquirimos, pues por uno porte en el comercio tradicional podemos

cerciorarnos fisicamente de las característico s y condiciones de lo que vamos a adquirir,

mie ntras que al realizar compras po r medios electrón icos, c omo consumidores nos

encontramos obligados o confiar en lo informa ción que respecto del bien o servicio

proporciona el proveedor, por lo anterior se hace evidente la necesidad de revisar ciertos

aspectos legales con relación al comercio electrónico, a efecto de crear nue vas

instituci ones y com plementar los existentes, dando lugar 01 marco jurid ico necesario para
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lograr el pleno desarrollo de esle tipo de actividad comercial en nuestro pais. sob<e bases 

verdaderomente sólidos. que proporcionen confKlnzo o lo~ conlrolontes. 
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CAPITULO SEGUNDO

MARCO JURíDICO NACIONAL E INTERNACIO~AL RELATIVO AL COMERCIO ELECTRÓNICO .

Tal y como q uedó precisado en el capitulo anterior el comerc io electrónico es una

actividad de reciente cre ación. que sin embargo. y gracias al avan ce de las nuevas

tecnolog ías. ha tenido un vertiginoso desarrollo tanto a nivel nacional como internaciona l.

pues son muchas las empresas que durante estos añ os han conocido las ventajas de la

red. con la gran varie dad de nuevas aplicaciones qu e la ha cen cada vez mas atrac tiva a

la vez que la convierten en una ventaja competitiva que pocos se han resistid o a utilizar.

pues lejos quedaron los d ias en los que Internet era un monopolio de los informáticos.

inve stigadores o universitarios. dejando de ser Intern et y las operaciones a través de él

realizad as un futuro . para conve rtirse cada vez mas en el presente mas actual. por lo que

la real idad de la práctica comercial ha superado a las normas juríd icas q ue se ha n visto

rebasadas por dichas prácticas comerciales. es po r ello que ante la ne cesidad de

enmarcar dichas conductas dentro de las normas jurídicas diversos ordenamientos han

sufrído reformas. en su mayoría en el año dos mil. año en el que a través de d iversas

reformas que a continuación se estudiaran se sentaron las bases para lograr el desarrollo

del comercio electrónico dentro de un marco jurídic o q ue brinde seg uridad a los usuarios

de los medios electrónicos en materia de comercio. sin embargo existe n d iversas

instituciones pendientes de regular al respecto. mismas que resultan fund a mentales si en

realidad se aspira a impulsar el desarrollo del comercio a través de me dios elec trónicos .

46



200 -!

A continuación se analizara n algunos ordenamientos lega les en los q ue se

enc ue ntra regulado la mat eria del comercio electrónico y sus imp licaciones en la misma.

2.1 CONSTITUCiÓN pOLíTICA DE LOS ESTADOSUNIDOS MEXICANOS.

En prime r término debemos d eci r que lo Constituci ón Político es lo Ley Suprema de

lo Nación y dicha supremacia responde o "que ésta (lo Con stituci ón) no es sólo la

expre sión de lo soberanía. sino q ue por serlo está por encima de todos los le yes y {os

autoridades. Es la le y que rige los le yes y q ue autorízo a los a utorídades. " 17

Kelsen afirma. "La Constítución en sentido material está constituida p or los

precep tos que regulan la creación de normas jurídicos generales y. especialmente. la

creación de leyes." lB En consecuencia 01 ser lo ley supremo de lo cual ema nan los demás

leyes existe ntes. debemos en primer término precisar el c on tenido de la mismo en cuanto

o lo materia de come rcio se refiere . pues si bien no reg ulo materias especifi cas si regula

las directrices del resto de las leyes q ue existen en nuestro país. d e ahí la importancia de

estud iar su contenido en cuanto a lo matería del presente trabajo.

Al respecto. en lo porte dogmático de lo Ley supremo de nuestro país.

específicamente en el articulo 5° primer párrafo de lo mismo. se prevé:

"Artíc ulo 5°._ A ninguno persono podrá impedirse que se dedique o lo profesión .

ind ustrio . comerci o o trabajo que le acomode. siend o lícitos . El ejerci c io de esto libe rta d

17 Tena Ramírez Felipe "Derecho Constitucional Mexicano", Editorial Porrúa, Trigésima Edición, México
1996.
" Kelsen, "Teo ría General del Derecho y del Estado", México, 1949, página 404.
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sólo podrá vedarse por determinación judicial. cuando se ataquen los derechos de

tercero. o por resolución gubernativa. dictada en los términos que marque la ley . cuando

se ofendan los derechos de la sociedad . Nadie pu ede ser privado del producto de su

tra bajo sino por resolución judicial."

De lo anterior se desprende que el artícu lo 50 de la Con stituc ión en su parte

conducente antes transcr ita . regula esencialmente la libertad de trabajo. tanto en el

orden pe rsonal como en el orden social. al establecer la libertad de cada persona para

dedicarse a la actividad que prefiera . con la única limitante que la misma sea líci ta .

carácter que será determinado de conformidad con las normas secundarias. en las que

se determina que actividades resultan ilícitas. Siendo en este caso aplicable el principio

general del derecho qu e establece qu e lo que no se encuentra prohibido esta permitido.

principio del cual se infiere que si determinad a actividad no se encuen tra prohibida po r

algún ordenamiento legal o señalada como ilicita. en consecuencia se enc uentra

permitido rea lizar dicha actividad.

Por su parte el artículo 90 de la Constitución Política de los Esta dos Unidos

Mexicanos. prevé la libertad de Asociación. en su primer párrafo. en los siguientes

términos:

"Artíc ulo 9.- No se podrá coartar el derec ho de asociarse o reuni rse pacificament e

c on cualquier objeto licito: pero solamente los ciudadanos de la República podrán

hacerlo para tomar parte en losasuntos pú blicos del pais . ..."
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Como se dijo anteriormente este articulo consogro lo libertad de asociación. 

mi~mo que se encuentro vinculada con el comercio en el sentido de que el mismo puede 

ser realizado tanto por personos físicos como por personos moroles. cuya libertad de 

creo~e por virtud de lo osociación de personos físicas. se encuentra regulado en este 

articulo. también como en el coso de lo libertad de trabojo limitado unicomenle con el 

hecho de que el objeto de asociación seo de coróc ler liejto. 

Ahora bien en lo porle orgónico de lo Conslitucíón encontramos un diverso 

articulo relacionado en forma directo con el comercio. se Irolo del articulo 73 que regula 

los focultades del Congreso. y Que en su DOIle conducente establece: 

"Artículo 73.- El Congreso tiene facullad: 

X Poro legislor en todo lo República. $obre hidrocarburos. minería. indvstria 

cinemotogrófica. comercio. juegos con apuestos V sOfteos. inlermediaci6n v servicios 

linancieros. energía eléctrico y nuclear V poro expedif los leyes del Irabajo reglamentarias 

del articulo 123: 

De lo anterior transcripción se advierte Que el Congreso de la Unión se 

encuentra facultada para expedir las leves relativas al comercio. en los cuales se regulo 

de manera especifico el mismo. no siendo ésto focultad exclusiva de ninguno de los 

cómoras Que integran el Congreso de lo Unión. 
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Siendo de formo ge nérico los art ículosque se enc ue ntran d irec tamente vinc ulados

con el desarrollo de lo actividad del comercio. 01esta blecer las bases poro su ejercicio y

desarrollo. y señalar o quien se le a tribuye lo facultad paro legislar sobre el mismo .

2.2 REGULACiÓN INTERNACIONAL.

En el ámbito internacional lo pr incipal regula ción existente respecto o diversos

aspectos del comercio electrónico es lo emitido por lo Comisión de las Naciones Unidas

para el Derech o Me rcantil Internacional (CNDUDMI). qu e es un órgano subsidiar io de la

Asamblea General de los Noci ones Unidas establecido en 1996 con el mandato general

de promover lo armonización y unifica ción progresivo del Dere cho Mercantil

Internacional. Desde su creación lo CNDUDMI ha preparado uno amplío goma de

convenciones. ley es modelo y otros instrumentas relativos 01 derech o sustan tivo a p licable

o los operaciones comerciales o o otros aspectos del derec ho mercantil que inci den en

el comercio internacion al.

Los conceptos de armonización y unificación del Derecho Mercantil Intern acion al.

describen el proceso mediante el cual se van c reando y aproban do normas o regímen es

jurídicos destinados o facil itar el comercio internacional. Lo CNDUDMI determina las

esferas en que el comercio internacional se va obstac ulizando por factores c omo lo fal to

de previsibilidad en cuanto o lo ley aplicable o lo existencia de leyes obso letas . d ifíci les de

c ompaginar con lo práctic o comercial contem poráneo . y luego se esfuerzo por

encontrar y negociar soluciones qu e sean ac eptables paro los Estados con diversos

ordenamientos jurídicos y sítua dos o d iver sos niveles de su desarrollo económico y sociol .
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Aunque los conceptos de armonización y unificación estón íntimamente 

relacionados. se entiende por el Pfimero el proceso mediante el cual se tiende o facilitor 

lo modificación de ciertos regímenes del Derecho Interno de los Eslados. poro conferir 

previsib~idod o los operaciones comerciales tronsfonlerizos y. por el segundo. el proceso 

mediante el cual los Estodos aprueban namas o regímenes juridicos comunes poro 

regular determinados aspectos de las operaciones merconmes Internacionales. Uno ley 

modelo o uno guio legislativo ejemplinco el lipo de texto cuyo finalidad es ormonizor el 

derecho interno, mientras que uno corwención es un instrumento internaCional 01 Que los 

Eslados don su aprobación oficial o fin de unificar en el ómbito intemocionol ciertm 

esferm de su derecho Interno. 

El IOsgo esencial de lo labor de lo CNDUDMI estó en su empei'oo por modernizor 1m 

leyes en vigOf poro adoptarlos o los necesidades del comercio intemocianal y del 

desarrollo económico. 

lm textos se seleccionan. se preparan y se aprueban en el seno de lo CNDUDML 

órgano compuesto de los Estados miembros elegidos en reptesenlación de diversos 

regiones geogróficas (Estados de África, Estados de América lotina y el Caribe. Estados 

de Asia y Estados de Europa Occidental y otrm Estados y Estados de Europa Oriental). que 

son elegidos. Ademós de tos miembros de dicho Comisión. Intervienen ac tivamente en la 

preparación de dichos textos otros Estados denominados observadOfes o los que se les 

invito a participar en las deliberaciones de to Comisión y en los de sus grupos de trabajo 

en igual medido que los Estados miembros. 
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los textos legislativos de lo CNDUDMI, como los convenios o convenciones. las 

leyes modelo y las guías legislativos. contienen o proponen regimenes legole~ destinados 

o ser voluntariamente inCOl'pOl'odos por los Estados o su Derecho Interno. los textos de 

corócter no legislativo. como el Regtomenio de Arbitraje. son textos que se dejan 01 

arbitrio de lo autonomio conTroctuol de los poltes. que podrón remitir o su régimen en sus 

contratos. 

Entre los textos legislativos de dicho comisión figufCn dos que son de "ital 

importancia dentro del lemo que se Iroto. " lo ley MOdelo de lo Comisión de Nociones 

Unidos poro el Desorrollo del Derecho Merconta Internocionol sobre Comercio ElecTrónico" 

y "lo Ley Modelo de la Comisión de Nociones Unidos sobre Firmm Electrónicos." 

Lo ley Modelo de lo Comisión de Nociones Unidos poro el Desarrollo del Derecho 

Mefconl~ Internacional sobre Comercio Electrónico. fue creado en 1996. y tiene como 

finalidad lo de ofrecer 01 legislador nocional un conjunto de reglas aceplobles en el 

ómbito intemocionol que permito eliminar los obstócutos jutidicos con milos o crear un 

morco jlJÓdico que permito un desorrono mos segUfO de los víos elec trónicas de 

negociación deSignados por el nombre de comercio electrónico. Los principios 

plasmados en el régimen de lo Ley Modeto oyudorón ademós o los usuarios del comercio 

electrónico o encontrar soluciones conlraclvales requeridos poro supelOr ciertos 

obslóculos juridicos que dificulten ese empleo codo vez mayor del comercio eleclfónico. 

y concede igualdad o los usuarios de mensajes consignados sobre un soporte inlormótico 

y o los lJSuarios de lo documentación consignado sobre popel. aspecto Que resulto 

esencial poro promover la economía y la eficiencia del comercio internacional. Al 

incorpOfor a su derecho inlerno los pfOcedimientos prescritos por lo Ley Modelo poro lodo 

" 



la(/~ 

supuesto en Que lo~ porte~ opten por emplear medios eleclrónicos de comunicación. un 

Estado estaró creando un entorno legal neutro poro todo mélodo técnicamente viable 

de comunicación comercial. 

Lo prOpiO Comisión de las Nociones Unidas poro el Desarrollo de Derecho 

Mercantil Internacional. en el 2000. Creó el Régimen Uniforme paro los Firmas Electrónicos. 

en el Que adoptando los principios generales de lo Ley Modelo poro el Comercio 

Electrónico. siento las bases poro la incorporación 01 régimen jurídico de las nociones del 

pfOceso de flfmo elec trónico. incluyendo o todos los actores del mismo. 

En vno p!'imero aproximación 01 fenómeno del comercio electrónico. y como 

parte de su programo "Trode fleclronlc Dolo Interchonge $ystem". lo Comisión de lo~ 

Comunidades Evropeas hizo vorios esludios tendientes o promover el desarrollo del 

Intercambio Electrónico de Dotas y el comercio electrónico. Lo primera rase de este 

programo incluyó un estudio sobre los obstóculos jurídicos al uso del Intercambio 

Eleclfónico de Datos y se publicaron documentos sobre distintos aspectos del comercio 

ligado 01 documento electlÓnico. hasta que en se publicó el Modelo Europeo de Acuerdo 

EOI (EJectronic Dala Interchonge). 

En uno segundo fose. lo Comisión publicó lo Iniciativo Europeo de Comercio 

Electrónico. comunicada en abril de 1997 al Parlamento Europeo. Comité Económico y 

Social y al Comité de los Regiones. fijando un objetivo claro: la creación poro el 01'10 2CXXl 

de un marco jurídico coherenle o escalo europea en materia de comercio electrónico. 
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Esta iniciativa formula un conjunto de pro pu estas. que tal y como se recoge en el

estudio ya citado de la Secretaría General de Comunicacion es. van d irig idas a fomentar

el comercio electrónico en los aspe c tos de tecn ologia e infraestructura . a solventar

c uestiones jurid icas y de reglamentación para generar confianza en los mecanismos de

pago. en los de la prot ec ción de la propiedad intelectual e industria l y de los datos

persona les. a garantizar una fiscal idad trasparente y neutra con respecto al come rcio

tra d icional y a evitar reg ulaciones divergentes en el marco inte rnacional. Tambié n se

pret ende facilitar un entorno empresaria l fa vora ble . sensib ilizando a los consumidores y

empresas sobre las ventajas qu e ofrece. fomentar códigos de buenas prácticas de

cond uc ta y autoregulación e impulsar la formación empresaria l y un sec tor público más

prod uc tivo .

Son interesantes o tras iniciativas reguladoras que se han realizado en el ámbito del

Dere cho de la Navegación y p odemos hacer referencia a las reglas del Comité Maritimo

Internaciona l (C.M.I.). para los conocimientos de embarque electrón ic os. El objeto de las

reglas del Comité Marítimo Internacional. es establecer un mecanismo para reemplazar el

conocimiento de embarque en papel negociable tradicional. por el electrónico. Son

reg las volu ntarias y su utilización req uiere un acuerdo entre los socios comerciales. El

Proyecto Bolero tiene por objet ivo crear una plataforma para el interca mbio seguro de

documentación de comercio electrónico a través de una aplicación de datos central a

cargo de la Soci ety for Worldwide Interbank Financia l Telecommunication s (SWIFT) .

cooperativa de bancos encargada de la transmisión de mensajes de pago

interbancarios y del Through Transport Club. (TI Club ) c ompañía de seguros mutuos qu e

representa a porteadore s. agencias de tran sporte. operadores de term inales y

a utoridades portuarias . Es otra de las iniciativas dirig idas a reproducir por vio electrón ica
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el conocimiento de embarque negociable tradicional. Tuvo su origen en 1992 e 

inicialmente recibió algún financiam~nto de lo Unión EUI'opeo. 

No debemos olvidar que es Estados Unidos el país en el que desde hace anos se 

estó Trabajando de manero intenso en esla maleria y allí se han producido iniciativos 

como por ejemplo. el Programo de Comercio Electrónico Federal de los Estados Unidos. 

que estó encargado de coordinar el desarrollo del comercio elec trónico dentro del 

Gobierno FedefOl de lOS Estados Unidos. ayudando a las agencias del gobierno a 

encontrar V usar los mejores herramientas de comercio e!ectrÓnico. Asi mismo. dentro de 

este entamo internacional. se encuentro el Comerce Net. que es un consOfcio fundado 

en Sillícon Valley en 1994. poro promover el desarrollo del comercio electrónico a escalo 

global. 

lo Organización poro lo Cooperación V el Desarrollo Económico (OCDE). que es 

una enlidad cuyos miembros representan mas del 70% del comercio mundial. es una de 

los organizociones mundiales mas activos en lo promoción del comercio electrónico. 

intentando generar confianza y reducir incertidumbre en Jo legislación. en el senHdo de 

promover lo colaboración intemacional poro minimizor los diferencios entre paises en el 

marco legal del comercio electrónico. incluyendo impuestos. aranceles y derechm de 

propiedad intelectual. 

lo Camero de Comercio Internacional tiene en marcho el Provecto ECP 

{Electranic Commerce Protectl. cuya objetivo es definir buenos prócticos comerciales que 

ayuden a crear confianzo en 1m transacciones comerciales electrónicos. 

55 



'EL CW1'E'RCIO'EL'Ec:FRÓJfICO 'E7f'M'É.XICO 'Y ~VS JfFX;ESf!DíNYES 7fQEatJl'1WJlS 200-1

El proyecto . en el que par ticipan especialistas de diversos campos

(telecomunicaciones. banca. transp orte) se centra. entr e otros puntos. en las

denominadas reglas de procedimiento y negociación en transacciones elec trónicas .

c uya misión es adaptar las reglas existentes para las transac ciones basadas en

documen tos en papel a las transacciones electrónicas « , además de sacar partido de las

nuevas posibilidades que ofrec e Interne t para simplificar los procedim ientos trad icio nales.

las herramientas ne cesarias para la elaboración de contratos electrónicos y la

elaboración de reglas y c lá usulas que puedan incorporarse en estos c ontr at os.

El proyecto incluye tres grupos de trabajo. uno sobre comercio electrónico que

debe elaborar un marco regulador para los pagos en este tipo de tra nsacci ones; el

segundo. de seguridad de la información. que ha elaborado un conjunto de directrices.

tituladas General Usage in International Digitally Ensure Comerc e (GUIDEC). para

aumentar la capacidad de los comerciantes internaciona les de ejecutar transa cciones

seguras; el tercero. de términos electrónicos. que elaboró un servicio de la Cámara de

Comercio Internacional que ofrecerá un depósito internacional para los términos juridicos

aplicados a las transacciones electrónicas.

Ahora bien en materia particular de firma electrónica. existen algunos países qu e

ya tien en normas en funcionamiento. las cuales permiten crear documentos seg uros.

mediante el denominado sistema de firmas electrónicas. basado en certificados

electrónicos emitidos por entidades de certificación. y al respecto el INEGIl9. realizó un

estudio compara tivo de algunas legislaciones tanto de América como de Europa {Estad os

19 El estudio comparati vo de referencia esta realizado con información coordinada por Guillermina Durand,
Subdirectora de Análisis Jurídicos y Administración e integrada por Sandra Gómez Pérez, especialista del
Departamento de Análisis Jurid icos en Informática, Dirección de Políticas y Normas en Informática, INEGI.
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Unidos en el Estado de UTAH, Colombia, Perú. Venezuela . Alemania , España . la

Comunidad Europea, Argentina y Chile, los cuales se presentan en orden de aparición por

su fecha de publicación, en las que se encuentra regulada la firma electrónica. en el cual

se obtuvieron, entre otros , losresultados siguientes :

Corresponde a la

Y CONTROL

División, c uyo

papel principal es

comoy actuar

DE SUPERVISiÓN YPAIS NOMBRE DE LA LEY OBJETIVO ÁMBITO

APLICACIÓN

COBERTURA

Estados Ley del Estado de Facilitar las Transacciones

Unidos UTAH sobre la firma
transacciones

mediante
mediante mensajes

Digital. Código
electrónicos y firmas

mensajes

comentado Título digitales; reducir al electrónicos

46, capitulo 3
mínimo la

firmas digitales; autoridad
posibilidad de

(1996).
fraguar firmas

autenticación y certificante en sí

digitales y el fraude con fiabilidad de misma ,

en las transacciones los mensajes de de

electrónicas;

ademós

formular

Instrumentar

juridicamente

incorporación

la

de

datos. políticos.

facilitando la

adopción de la
normas pertinentes;

establecer. en
te cnologia

coordinación con necesaria para la

diversos Estados, firma digital y
normas relativas a

la autenticación y

confiabilidad de los

mensajes de datos.

realizando

labor

supervisión

una

de

57



2004

regulatoria .

Colombia Ley de Comercio Definir y Uso de firmas Entidades de
reglamentar el

Electrónico en acceso y uso de los digitales en todo certificación
mensajes de datos,

Colombia (Ley 527 del comercio tipo de autorizadas por la
electrónico y de las

de 1999) firmas digitales, asi información en Superintendencia
como establecer las
entidades de mensajes de de industria y
certificación .

Perú Ley No. 27269 ley de Utilizar la

datos.

firma Firmas

c omerc io .

El Poder Ejecutivo,

Firmas

Certificados

y electrónica

otorgándole

electrónicas que, por

la puestas sobre un Supremo,

Decreto

Digitales. 2000 . misma validez y mensaje de datos determinará la

eficacia jurídica o añadidas o autoridad

que el uso de una asociadas administrativa

firma manuscrita u lógicamente a los competente y

otra análoga que mismos, puedan señalará sus

conlleve vincular e funciones y

manifestación de la identificar al facultades .

voluntad.

Venezuela Ley de Mensajes de Otorgar

firmante, así como

garantizar la

autenticidad e

integridad de los

documentos

electrónicos .

y Mensajes de datos Se crea la

Datos y Firmas reconocer ef icacia y
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Electrónicas . 2001. y va lor juríd ico a la electrónicas de Servici os de

firma electrónica. al independienteme Certificación

mensaje de datos y nte de sus Electr ón ica. como

a toda información características un servici o

coninteligible

formato

electrónico.

en tecnológicas o de autónomo

los desarrollos autonomia

tecnológicos que presupuestaria .

independientement se produzcan en administrativa.

e de su soporte un futuro .

material. atribuible

a personas

naturales o jurídicas .

públicas o privadas.

así como regular

todo lo rela tivo a los

proveedores de

financiera y de

gestión. en las

materias de su

competencia .

dependiente del

Ministerio de

Ciencia y

Tecnología.

servicios de

certificación y los

certificados

electrónicos.

Argentina Decreto N° 427/98. Optimizar

que permite el uso actividad de

de Firma Digital administración

la Uso de firma y el La autoridad de

la documento digital aplicación del

dentro del Sector Decreto es la

para los actos Pública Nacional Público Nacional. Secretaria Función

internos del Sector adecuando sus Pública.
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Público Nacional sistemas de registro dependiente de la

(1998) de datos. Jefatura de

tendiendo a Gabinete de

eliminar el uso del Ministros.

papel y cumpliendo las

automatizando los funciones de

circuitos organismo

administrativos. licitante.

Chile Normatividad que Regular la utilización Firma digital y Ministerio

regula el Uso de la de la firma digital y documentos Secretaria General

Firma Digital y los los documentas electrónicos de la Presidencia

Documentos electrónicos como utilizados en la asesorará a los

Electrónicos en la soporte alternativo Administración del organismos de la

Administración del a la Estado. salvo la Administración del

Estado (1999) instrumentalizaci ón Contraloría Estado en la

en papel de los General de la implementación

órganos de la República. el de sistemas de

administración del Banco Central y firma digital y

Estado . las diseñará y

Municipalidades. coordinará planes

piloto para

Comunidad Propuesta

emplear la firma

digital en servicios

informáticos.

de Garantizar el buen La Directiva regula La Comisión estará
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Europeo Directiva

Parlamento

d el funcionamiento d el el recon oci miento asistida por un

mercado interior en legal de lo firmo comité

Europ eo y del el áre a de lo firmo electrónico. Lo denominado

Consejo por lo que ele ctrónica. directivo no regulo "Comité de Firmo

se esta blece un instituyendo un otros aspectos Elect rónic a ". de

marco común paro morco jurídico relacionados con carácter

lo firmo electrónico. homogéneo y lo celebración y consultivo .

(1998). adecuado paro lo va lidez de los compue sto por

Comunidad contratos u ot ras representantes de

Europeo. y formalídades no los Estados

definiendo criterios contrac tuales que miembros y

que fundamenten precisen firmo . Lo presidido por el

su reconoci mien to Directiva

legal. esta blece

marco

Presidente de lo

un Comisión

juríd ico

paro

determinados

servicios de

certificación

accesibles 01

público.

Alemania Ley de Firmo d igital Crear las Uso de fírmas Sólo se menc iono

que el

y otorga miento de

Alemana( SigG)(199 condiciones digi ta les.

7) generales paro las falsificación

firmas d igital es bajo verific ación.
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los cuales se les

pueda considerar

seguras y que las

falsificaciones de

firmas digitales y los

emisión de

c ertificados. los

certific ados. osi

como la

supervisión del

información firmado

verificadas sin lugar

a duda.

c umplimiento de

la Ley. ya cen bajo

la autoridad del

articulo 66 de la

falsificaciones

puedan

de

ser

Ley de

Telec omunicacion

es.

España. Real Decreto Ley Establecer una Uso de la firma El Ministerio de

14/1999. de 17 de regulación clara del electrónica. el Fomento

régimen aplicable a servicios

los prestadores de certificación.

eficacia jurídica y prestación

septiembre. sobre uso

de su eficacia tra vé s

a

lade

Controlará

la Secretaria General

al de

de Comunicac iones.

de el cumplimiento.

por los pre stadores

de servicios de

certificación que

expidan al público

certificados

yjuridica

el público

de

firma reconocimientode

servicios

certificación.

previendo

Electrónica electrónica.

atribuyéndole(1999)

Firma
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___ _ L.- '- .1- 1 reconocidos.

Del anterior análisis podemos advertir que se esta generalizando a nive l mundial el

uso de los medios electrónicos para la realización de transacciones comercia les. es por

ello que las na c iones están incorporando en sus ordena mientos legales d isposiciones

tendientes a normar en todos sus aspectos. esta creciente actividad. tal es el caso de las

firmas electrónicas. c on mira s a sustituir el soporte en papel de las operac iones

comercia les por los medios electrónicos . y con el obje tivo general de regular su uso

otorgándole val ide z y eficacia jurídica.

2.3. CÓDIGO DECOMERCIO

En materia de Comercio electrónico en Méx ico. se sentaron las base s en el año

dos mil. año en el cual se dio un fuerte impulso a la leg islación para regular el comerci o

electrón ico.

México no obstante ser considerado como un país con economía en desarrollo .

desde hace mas de una década ha entrado de lleno al fenómeno de la globalización

como un factor para el desarrollo y el progreso y a partir de 1992 inició las gestiones de su

primer Tratado de Libre Comercio. con Estados Unidos d e Améric a y Canadá. mismo qu e

entró en vigor el p rimero de enero de 1994. continuando con dicha política en los años

subsec uen tes.

Los compromisos adquiridos por virtud de dicho esfuerzo globalizador de la

ec onomia y apertura a los mercados internaciona les. provocaron la necesidad d e revisar
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con fines de actualización la legislación nacional y en general el mOlco regulotOlio 

requerido pOlo lales efectos. 

Al misma tiempo el Gobierna de México, est6 reconociendo la impOl'tancia del 

fenómeno de Internet en la sociedad meKicana y en las relociones comerciales con el 

resto del mundo. para lo cual ha establecido pOlíticas paro el desarrollo del comercio 

electrónico o través de Internet, y aun cuando falto mucho por hacer, en México se han 

adoptado algunas acciones para modernizar el morco legislativo o través de lo re fOl'ma 

de códigos y leyes para adecuarlos a la realidad de lo próctico comercial sin el sopone 

en papel. es deci' o través de medios electrónicos y permitir su utilización con plena 

seglKidod juridico. 

Por lo anterior a principios de 1999, los principales asociaciones del sector privado. 

involucrados con la industria de tecnologras de la información y comercio electrónico en 

Internet. iniciaron Irabajos conjuntos poro elaborar una propuesta legislativa que 

reconociera la validez jurídica de la contratación y las transacciones realizadas 

electrónicamente. pues hasta ese entonces. el Derecho Privado Mexicano sólo reconocio 

los con trotas y operocianes realizados tradicionalmente en popel y tinla. esto es en formo 

escrita y can firma autógrafa, De igual forma, diversos autoridades del sector 

gubernamental se abocaron 01 estudio de este lemo, principalmente lo Secretaría de 

EconomiO. 

En abf~ de 1999, lo Comisión de Comercio de lo Cómoro de Diputados. durante su 

lVlllegisloluro. presentó una iniciativa de ley sobre el Comercio Bectrónico en Internet, 

copiando literalmente el texto de lo ley Modelo poro el comercio electrónica de la 
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Comisión de Naciones Unidas para el Desarrollo del Derecho mercantil Internacional.

Asimismo se presentó una segunda iniciativa de quince de diciembre de mil nov eci entos

noventa y nueve y una tercera de veintidós de marzo de dos mil. por lo que respecto de

las tres iniciativas mencionadas. la Cámara de Diputados realizó . entre otras. las siguientes

conslderocíonesx : que la exposición de motivos de las iniciativas antes mencionadas

hacen referencia a la revolución tecnológica que implica imp orta ntes avances en la

electrónica que han transformado la forma en que las sociedades mercantiles. trabajan

aprenden y se comunican entre sí; Que resultaba clara la necesidad de regular de

manera especifica lo que es la interacción a distancia. la cual se ha convert ido en una

parte ind ispensable de las relaciones interpersonales: Se destaca la importancia de

adecuar el marco jurídico a la realidad comercial dada la importancia de regular

actividades que de hecho se practican. principalmente entre empresas: Se destaca que

la ausencia de un régimen jurídico relativo al comercio electrónico puede resultar en la

incertidumbre para el sano y seguro desarrollo del comercio electrónico: Se c onsideró

conveniente adecuar el marco jurídico mexicano. para dar seguridad jurídica en el uso

de medios electrónicos. facilitar las transacciones por estos medios y lograr la interacción

global e integral de los campos en los que se utilízan los medios electrónicos. pues las

tendencias internacionales en esta materia hacen necesario que cada pais diseñe e

implemente estrategias para aprovechar de la forma más conveniente los beneficios de

las nuevas tecnologías.

Finalmente y en atención a lo anterior se llegó a la propuesta legislativa que fue

publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de mayo de dos mil. y

consistente en el Decreto por el que se reforman div ersas disposiciones del Código Civil

20 http://www .cddhcu .gob.mx/camdip/comlvi i/comcomer/incomele.htm.
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para el Distrito Federal en materia c omún y para tod a la República en materia Fed era l.

del Código Federal de Procedimientos Civiles. del Código de Comercio y de la Ley

Federal de Protec ción al Consumidor . que entró en vigor a partir del siete de junio de dos

mil. Posteriormente en veintinueve de agosto de dos mil tres se publicó en el Diario Oficial

de la Federación el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del

Código de Com erci o en Materia de Firma Electrónica. de las cuales en el presente

capítulo únicamente haremos referencia a lo relativo a las reform as en cuanto a mensajes

de datos se refieren . pues lo referente a la firma electrónica se estudiará en el último

capítulo del presente trabajo.

Ahora bien en cuanto a l Código de Comercio se reformaron en mayo del añ o dos

millos artículos 18. 20. 21 párrafo primero. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 30. 31. 32. 49. 80 y 1205 Y se

adicionan los artículos 20 bis. 21 bis. 21 bis l. 30 bis. 30 bis 1 y 32 bis 1298 A; el Título 11 se

denominará " Del Comercio Electrónico". que comprenderá los artículos 89 a 94 y se

modifica la denominación del Libro Segundo del Código de Come rcio.

ARTfcULO 49 :

VERSION ANTERIOR A LAS REfORMAS VERSiÓN REfORMADA

Artículo 49.- Los comerciantes están (REfORMA 29 DE MAYO DE 2000) Artículo 49. -

obligados a conservar los originales de Los comerciantes están obligados a

aquellas cartas. telegramas. documentos conservar los originales de aquellas cartas .

en que se consignen contratos. convenios telegramas. documentos en q ue se

o compromisos que den nacimiento a consignen contratos. c onven ios o

derechos y obligaciones y deberán compromisos que den na cimiento a

conservarlos por un plazo mínimo de diez derechos y obligaciones y deberá n
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años . conservarlos por un plazo minimo de diez

años.

Para efectos de la c onserva ci ón o

presentación de originales. en el caso de

mensaje de datos. se requerirá que la

información se haya mantenido integra e

inalterada a partir del momento en que se

generó por primera vez en su forma

definitiva y ésta pueda ser mostrada. La

Secretaria de Comercio y Fomento Industrial

emitirá la Norma Oficial Mexicana que

establezca los requisitos que deberán

observarse para la c onservaci ón de

mensajes de datos.

En este artículo se introduce una importante reforma relacionada con la

obligación de los comerciantes de conservar par un plazo de diez años . los originales de

los documentos relacionados con su actividad mercantil estableciéndose la posibilidad

de que dicho archivo se conserve en forma electrónica. cuando se trate de información

en forma de mensaje de datos.

Se introduce el concepto de mensajes de datos. el cual se define como la

información generada. enviada. recibida. archivada o comunicada p or medios

electrónicos. ópticos o similares. como pudieran ser. entre otros . el intercambio
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electrónico de datos. el correo electrónico. el telegra ma. el télex o el telefax. ta l y co mo

se define en la Ley Modelo de Comercio Electrónico. de la Comisión de Naciones Unidas

para el Desarrollo del Comercio Electrónic o.

De lo an te rior se c oncl uye en primer término que el mensaje de datos es an te todo

información. que en el ámbito del comercio electrónico (y no en el sentido literal de la

palabra). c onsiste en "una declaración de voluntad o de ciencia en función de su

contenid o y de la intención de quien la genera y la ñrrno">'. dicha información se

caracteriza por ser objeto de tratamiento por medios electrónicos. ópticos o similares. y

sólo en razó n de dich o tratamiento se constituirá como mensaje de datos.

En dicha definición se encierra el principio de neutralidad tecnológica. ello en

razón de que no se especifica o delimita el medio electrónico por el c ual deba ser

tratada la información. ya que de hacerlo corre el riesgo de que la norma se vea

rápidamente superada por el avance tecnológico o resulte inaplicable para las

tecnologías no prev istas en la misma .

Por su propia naturaleza y por el hecho de que el mensa je de datos se estudia en

el ámbíto del comercio electrónico. será síempre bila teral. es decir que existe siempre un

em isor y un receptor. por lo que la información contenida en el mensa je de datos deberá

adecuarse a las normas jurídícas reguladoras del comercio electrónico. siempr e y cuando

tanto el emisor c omo el destinatario tengan acceso a su contenido y configuración.

Ahora bien conviene precisar que existe una d iferencia entre mensaje de datos y archi vo

21 Rafael IlIescas Ortiz, Op. Cit. Pago64.
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electrónic o pues este último carec e de la caracteristica d e bilateralidad . eleme nto

esencial del mensaje de datos. por lo qu e el archivo electróni c o es toda información que

ha recibido un tra ta mien to por c ualquier medio electrón ico.

El intercambio electrónic o de datos (electronic data interc han ge o EDI por sus

siglas en ing lés) es un conjunto de procedimientos y no rmas qu e p ermiten la

comercia lizac ión. control y reg istro de las actividades (transa cciones) electrónicas . Se

define también como la transmisión electrónica de información de una computa dora a

otra. estando estructurada la información conforme a alguna norma técnica c onvenida

al efec to . Dich o intercambio se ve sometido a las normas técnicas de estructuración de

mensajes de datos. por virtud de las cuales se estandariza un tipo de mensaje que por la

frecuencia de su empleo y la importancia d e su contenido conviene someter a una forma

o formato elec trónico riguroso. preciso y fácilmente utilizable por los suje tos que

interv ienen en el tráf ico .

ARTíCULO 80:

VERSiÓN ANTERIOR A LAS REFORMAS VERSIÓN REFORMADA

Artículo 80.- Los c on tra tos mercantiles que (REFORMA MAYO 2000) Artículo 80.- Los

se celebren por correspondencia. contratos mercantiles que se c elebren por

qu edarán perfeccionados desde que se correspondencia . telégrafo o mediante el

conteste aceptando la propuesta o las uso de medios electróni c os. ópticos o de

con d icion es con que está fuere cualquier otra tecnolog ia . quedarán

mod ifica da . perfec ci onados desde que se reciba la

La correspondenci a telegrá fica sólo ac eptación de la propuesta o las
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producirá obligación entre los cond iciones con que ésta fuere modificada.

contratantes que ha yan admitido este

medio previamente y en contrato escrito .

siempre que los telegramas reúnan las

condiciones o sig nos convencionales que

previamente ha yan establecido los

contratantes. asi lo hubiesen pactado.

Este articulo atañe a un punto esencial de la contratación. pues se ref iere al

momento en que se perfecciona el contrato. lo cual resulta de vital importancia

determinar para los efectos de las obligaciones. en razón de que de ello se desprenderán

determinadas consecuencias. que puedan afectar en forma directa a la obligación. y de

ello dependerá la determinación del ámbito de validez en cuanto al tiempo de la

obligación contractual. es decir es el momento a partir del cual se inicia la vigencia del

pacto contractual.

La teoría del consentimiento en la celebración de contratos entre ausentes será

materia de un capitulo posterior. sin embargo. a manera de referencia debe decirse que

el artículo en comento en su versión anterior a las reformas de mayo de 2000. esta blecía

un sistema denominado por la doctrina "de expedición". pues preceptuaba la norma

referida que el contrato quedaba perfeccionado (tratándose únicamente de los

celebrados por correspondencia). al momento de que el aceptante de la oferta

"conteste aceptando /0 oferta o las condiciones con que esta fuere modificada". es

decir el pacto contractual comienza su vigencia a partir de que el aceptante c onte sta al

policitante su aceptación. es decir no basta que acepte la oferta sino que resulta
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nec esario que exprese dicha ac eptación. y es en ese mom ento c uando de conformidad

con el artículo 80 se perfecci onaba el c ontrato. Ahora bien . como innovación c on la

reforma en comento se c ambia al sistema denominado "de la recepción". es d ecir que

un contrato se entiende perfe c cionado cuando el policitante u of erent e rec ibe la

aceptaci ón de la propuesta y de las c ondici one s con qu e esta fuere modificada . Es dec ir

se sostiene "q ue p ara que exista consen timiento no ba sta con qu e ha ya acuerdo de

vo luntades. sino que debe existir la pos ibilidad fisica de que este acuerdo se conozca. " 22

ARTíCULO 89:

VERSION VERSiÓN REFORMADA VERSiÓN REFORMADA

ANTERIOR A
MAYO 2000 AGOSTO 2003

LAS

REFORMAS

TITULO TITULO SEGUNDO TITULO SEGUNDO

SEGUNDO DEL COMERCIO ELECTRÓNICO

DE LA< DEL COMERCIO CAPITULO I

SOCIEDADES
ELECTRÓNICO DELOS MENSAJES DE DATOS

DE COMERCIO

Artículo 89. - Artículo 89. - En los actos de Artículo 89. - Las disposici ones de este

Derogado .
comercio podrán emplearse título regirán en toda la Repúblic a

los medios electrónic os, Mexicana en asuntos del orden c om ercial.

ópticos o c ua lq uier otra sin perjuicio de lo d ispuesto en los tratados

tecnología . Para efecto del internacionale s de los q ue Méxic o sea

pre sente Código, a la parte.

información generada, Las actividades reguladas por este Titulo se

enviada , recibida. archivada someterán en su interpretación y

o comunic ada a través de aplicación a los princi pios de neutralidad

dich os me dios se le tecnológica, au to nomia de la vo luntad.

22 Roj ina Villegas Rafael, "Derecho Civil Mex icano", Tomo Quinto, Obligaciones, Volumen l. Sép tima
edición, Editoria l POITÚa, México, 1998.

71



'EL CW I'E'RClO 'EL'ECTRÓ'}{ICO 'E'J{ ~WÉXICO 'YSV\'7'ff.CFSIV,íl1YES :NQl¡;lI,íl'Tf'lJ,ílS 20M

den ominará

datos.

men saje de compatibilidad internaciona l y

eq uiva lencia funcion al del mensaje de

datos en rela ción con la información

documentada en medios no electrónicos y

de la firma electrónica en rela ci ón con la

firma autógrafa .

En los actos de comercio y en la formac ión

de los mismos p odrán emplearse los medios

electrónicos. ópticos o c ual quier o tra

tecnologia . Para efecto del presente

Código. se deberán tomar en c ue nta las

siguientes definiciones:

CERTIFICADO : Todo mensaje de datos u

otro registro que confirme el vinculo entre

un firmante y los datos de creación de

firma electrón ica .

DATOS DE CREACiÓN DE FIRMA

ELECTRÓNICA: Son los datos únicos. como

Códigos o claves criptográfic as pr ivadas .

que el firmante genera de manera secret a

y utiliza para crear su firma electrónica. a

fin de lograr el vínculo en tre dicha firma

electrónica y el firmante .

DESTINATARIO: La persona designada por

el emisor para recibir el mensaje de datos.

pero que no este actuando a título de

intermed iario con respecto a d icho

mensaje.

EMISOR: Toda persona q ue . a l tenor del

men saje de datos. haya actuado a

72



2004

73

nombre propio o en cuyo nombre se haya

enviado o generado ese mensaje antes de

ser archivado, si este es el caso, pero que

no haya actuado a titulo de intermediario.

FIRMA ELECTRÓNICA: los datos en forma

electrónica consignados en un mensaje de

datos, o adjuntados o lógicamente

asociados al mismo por cualquier

tecnologia, 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 que produce los

mismos efectos juridicos que la firma

autógrafa, siendo admisible como prueba

en juicio.

FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA O FIABLE:

Aquella firma electrónica que cumpla con

los requisitos contemplados en las

fracciones 1a IV del ARTíCULO 97.

En aquellas disposiciones que se refieran a

firma digital, se considerara a Ésta como

una especie de la firma electrónica .

FIRMANTE: la persona que posee los datos

de creación de la firma y que actúa en

nombre propio o de la persona a la que

representa.

INTERMEDIARIO : En relación con un

determinado mensaje de datos. se
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entenderá toda person a q ue. actuando

por cuenta de o tra. envíe . reciba o archive

dicho mensaje o preste a lgún otro servicio

c on respecto a él.

MENSAJE DE DATOS: La información

generada. enviada. rec ib ida o archivada

por medios elec trónicos. óptic os o

cua lqu ier otra tecnología.

PARTE QUECONFíA : La persona q ue . siendo

o no el destinatario. actúa sobre la base de

un certificado o de una firma electrónica.

PRESTADOR DE SERVICIOS DE

CERTIFICACiÓN: La persona o institucián

pú blica que preste servicios relaci onados

con firmas electrónicas y que exp ide los

certificados. en su caso.

SECRETARíA: Se ente nderá la Secre taria de

Economia .

SISTEMA DE INFORMACION : Se entenderá

todo sístema utilizado para generar. enviar ,

recibir. archivar o procesar de alguna otra

form a mensajes de datos.

TITULAR DEL CERTIFICADO: Se entenderá a

la p ersona a c uyo favor fue exped ido el

certificado.
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Comenzoremm diciendo que en mayo de dos mil. se incorporo el Titulo Segundo. 

anTes denominado "De los sociedades de Comercio", poro denamlnalse "DEL 

COMERCIO RECTRÓNICO", pmleriormente. con los reformos habidos en agosto de dos 

mil tres. m adiciono el Capílulo I y se le denomino "DE lOS MENSAJES DE DATOS" y es 

donde se establecen propiamente los bases poro el uso y desorrollo del comercio 

electrónico. incorporándose 1m principios de la antes referido Ley Modela del Comercio 

Electrónico, de lO Comisión de Nociones Unidos poro el Desarrollo del Comercio 

8ectrónico. 

Este orlículo incorporo la posibRidod de realizar actos de comercio o través de 

medios electrónicos u ópticos o cualquier otro tecnología, y define 01 mensaje de dotas, 

conceptos que yo lueron precimdm y estudiadm al hacer referencia 01 articulo 80 del 

ordenamiento legal en cita . 

Posteriormente 01 re formarse el citado numeral mediante Decreto publicado el 

veintinueve de agmta de dos mil tres, se dispone en primer término el ómbito de 

aplicación territorial de los normas que rigen lo relativo al comercio electrónico, 

precisando que dichm disposiciones rigen en todo la República Mexicano sin perjuicio de 

lo dispuesto por los Irotodos Internacionales, es decir, no excluye lo aplicación de los 

trotados internacionales habidos respecto de dicha moteria, lo cual resulto concordante 

con lo que dispone el orliculo 133 constitucional. 

En este articulo se establece que poro lo aplicación de las normm en materia de 

comercio electrónico deben respetarse cuetro principios básicos. reconocidos en el 

ámbito internacional, como sustenta de la materia del comercia electrónico: 
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NEUTRABILlDAD TECNOLÓGICA.- Es de cir. que la ley no debe esta blecer el uso de

una determinada tecno log ía. pues ello implicaría que pronto pu diera ser superada por

otra d iversa ha c iendo inaplica ble la norma vigente. además de que se trat aría de una ley

de carác ter limitati vo. y no como se pretende qu e sea un ordenamie nto en el que

pu edan tener c abida todo tipo de tecnología s.

AUTONOMíA DE LA VOLUNTAD.- Este es además un principio que rige en la

contratación en general. otoñe 01 hecho de que la voluntad de las partes es lo que debe

regir en todo momento y que de manera expreso se enc uentra reg ulado en el art ículo 78

del ordena miento legal qu e se estudia. es decir. coda una de las portes se o bligará en la

manera y términos que aparezca que qu iso obligarse.

COMPATIBILIDAD INTERNACIONAL. - Es d ecir . que por c uanto hace a lo

interpretación y aplicación de las normas relat ivas al comercio electrónico. estas deben

hacerse a modo ta l que sean compatibles co n lo que al respecto se enc uentra reg ulado

a nivel internac iona l. esto en razón de qu e la mat eria de qu e se trato deviene

primordialment e del ámbito internacional. pu es es principalmente ahí donde ha

encontrado su origen y desarrollo. y com o se ha visto a lo largo del presente trabajo

nuestra regulación ac tual no es sino el resultado de un largo proceso llevado a c a bo en

diferentes países del mundo y que se ha inc orporado o nuestro rég imen jurídic o c omo una

necesidad de orden prác tic o an te el inne gable avanc e d e la tecnología.

EQUIVALENCIA FUNCIONAL DEL MENSAJE DE DATOS.- Es decir. q ue la información

contenida en un mensaje de datos deberá tener el mismo valor qu e la qu e en su cas o.
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pud iera obrar en un soport e en papel o que seo transmitido por c ua lquier otro medio. de

igua l form o este principio se enc uentro c ontenido en el div erso ortícu lo 89-bis del prop io

Cód igo de Comercio .

Asimismo . en el citado artículo se hoce referencia o uno serie de definicion es

rela tivas 01comercio electrónico. respe cto de los cuales se propon en en el último capi tulo

del presente trabajo algunas adiciones o reformas .

ARTíCULO 89-bis.:

VERSiÓN VERSiÓN REFORMADA VERSiÓN REFORMADA

ANTERIOR A
MAYO 2000 AGOSTO 2003

LAS

REFORMAS

TITULO TITULO SEGUNDO TITULO SEGUNDO

ISEGUNDO DEL COMERCIO ELECTRÓNICO
I

DE LA DEL COMERCIO CAPITULO I i
I

SOCIEDADES
ELECTRÓNICO DE LOS MENSAJES DEDATOS I

DE COMERCIO I
¡

Artículo 89- Artículo 89.-bis.- No existe. Artículo 89-bis.- No se negarán efec tos juridic os. !

bis.- NO
validez o fuerzo obligatorio o cualquier tipo de I
información por lo solo rozón de que este I

EXISTE.
contenido en un Mensaje de Dotas.

1

En este ar ticu lo. tal y como se precisó en párrafos precedentes se consagro en

formo explíci to el principio de equiva lencia funcional del mensaje de dotas. 0 1determinar

qu e o lo información contenido en un mensaje de dotas no se le puede negar va lidez o

fuerzo probatorio . es decir. resulto equíva lente o lo transmito por cualquier otro medio .
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Así el significado de la regla de equivalencia funcional se explica en la doctrina

internaciona l de la siguiente manera : "La función juridica que en toda su extensión

cu mp le la instrumentación escrita y autógrafa o eventualmen te su expresión ora l.

respec to de cualquier acto jurídico, la cumple igualmen te su instrume ntación electrónica

a través de un mensaje de datos. con ind ependencia del con tenido. dimensión. alcan ce

y fina lidad del acto asi instrumentado"23

ART[CULO 90:

VERSiÓN VERSiÓN REFORMADA VERSiÓN REFORMADA

ANTERIOR A
MA YO 2000 AGOSTO 2003

LAS

REFORMAS

TITULO TITULO SEGUNDO TITULO SEGUNDO

SEGUNDO DEL COMERCIO ELECTRÓNICO

DE LA! DEL COMERCIO ELECTRÓNICO CAPITULO I

SOCIEDADES
DELOSM ENSAJES DEDATOS

DE COMERCIO

Artículo 90. Artículo 90.- Salvo pacto en Artículo 90.- Se presumirá q ue un Mensa je de

Derogado. contrario se presumirá que el Datos proviene del emisor si ha sido enviado:

mensaje de datos proviene 1. Por el propio emisor:

del emisor si ha sido enviado: 11 . Usando medios de identificación. ta les

1.- Usando medios de como llaves o contraseñas del emisor o por

identificaci ón. tales c omo alguna persona facultada para ac tuar en

claves o contraseñas de él. o nombre del emi sor respecto a ese mensaje de

11 .- Por un sistema de datos. o

información programado por 111. Por un sistema de información prog ramado

el emisor o en su nombre para por el em isor o en su nombre para que opere

que opere automáticamente. automáticament e .

13 Rafael Illescas Ortíz, "Derecho de la Contratación electrón ica", Civitas Ediciones, Primera edición, Madrid
2001. Página 41.
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Este articulo tiene como finalidad primordial establecer presunciones, respetando

por supuesto el principio de la autonomía de la voluntad, principio fundamental en la

contratación, pues establece que salvo disposición de las partes en contrario, es decir

prevalece lo pactado por las partes. se atribuye a determinada persona un mensaje en

los supuestos que menciona . Articulo en el que de igual manera se pone de manifiesto el

principio de neutrabílidad tecnológica de la norma al ser un precepto de carácter

únicamente enunciativo y no limitativo. ya que dentro de dos de los supuestos

mencionados. el de claves o contraseñas y el del sistema de información, caben un sin

número de posibilidades tecnológicas, desde el sistema común de n.i.p. (número de

identificación personal) hasta la firma electrónica avanzada.

Al sistema de información se le define como "todo instrumento o combinación de

instrumentos materiales e inmateriales idóneos para la utilización de los mensajes de

datos a efectos de los diversos objetivos que la ley o las partes requieran -generación,

envio, archivo o procesamiento con otra finalidad diferente. "24 . Definición ya incluida en

el propio articulo 89 antes transcrito. con las reformas publicadas en el decreto de

veintinueve de agosto de dos mil tres.

En el tercer supuesto de atribuibilidad de un mensaje de datos, es decir en el

sistema de información programado por el emisor o en su nombre para que opere

24 Rafael Illescas Ortiz, Op. Cit. Pago 106.
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automáticamente . al dicho sistema se le conoce como "agente electrónico". se trata de

un sistema de información. que actúa de modo automático y sin que para operación

especifica reciba instrucciones concretas. del titular del sistema. a qu ien se le atribuyen los

efectos de dicha negociación. "En virtud de las c arac terísticas de su programación el

agen te elec trónico contra ta elec trónicamen te de manera a utomá tica siempre qu e los

parámetros de las ofertas que recibe se muevan dentro de los límites máximos de

contratación establecidos en el programa que los mu eve. "25Así el control en cuanto a la

operación y programación del sistema de información "agente electrónico" determino lo

existencia de la voluntad contractua l de las partes. para lo c ua l deben tener tres

caroc teristic as principales: control. fiabilidad y rec uperabilidad d e los mensajes o través

de ellos circ ulados.

ARTíCULO 90-bis:

VERSiÓN VERSiÓN REFORMADA VERSiÓN REFORMADA

ANTERIOR A
MAYO 2000 AGOSTO 2003

LAS

REFORMAS

TITULO TITULO SEGUNDO TITULO SEGUNDO

SEGUNDO DEL COMERCIO ELECTRÓNICO

DE LA' DEL COMERCIO CAPITULO I

SOCIEDADES
ELECTRÓNICO DE LOS MENSAJES DEDATOS

DECOMERCIO

Artículo 90- Artículo 90-bis.- No existe. Artículo 90- bis.- Se presume que un me nsaje

bis.- No existe. de datos ha sido enviado por el emisor y. por

lo ton to. el destina tar io o lo porte q ue

confío. en su coso. podrá ac tuar en

25 Rafael IlIescas Ortiz, Op. Cit. Pago108.
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1. Haya aplicado en form o adecuada el

procedimiento acordado previamente con

el emisor. con el fin de establecer q ue el

mensaje de da to s provento efec tivamente

de este . o

11. El mensaje de dat os que rec iba el

destinatario o lo parte qu e confia . resulte de

los actos de un intermediario que le haya

dado acceso a algún método utilizado por

el emisor paro identificar un mensa je de

datos como propio .

Lo dispuesto en el presente artic ulo no se

aplicará:

1. A partir del momento en que el

destinatario o la parte que confía . ha yo sido

informado p or el emisor de que el mensaje

de datos no proven ia de este . y ha ya

dispuesto de un plazo razonable p ara actuar

en consecuencia. o

11. A partir del momento en qu e el

destinatario o la parte qu e confia . tenga

conocimiento. o debiere tenerlo. de haber

actuado con la debido dil igen cia o

aplicado algún método c onve nido. qu e el

mensaje de datos no prov enia del em isor.

Salva prueba en contrario y sin p erjuicio del

uso de c ua lquier otro mét odo de

verificaci ón de la iden tid ad del emisor. se

presumirá que se actuó con la debida
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diligencia si el métod o que uso el

destinatario o la parte que confia c umple

con los requisitos esta blecidos en este

Código para la verificac ión de la fiabilidad

de las firmas electrónicas.

El refer ido articulo resulta complementario del últimamente ci tado. pues en el

mismo además de establecerse una presunción para determinar si el mensaje de datos

proviene de un determinado emisor da derecho al destinatario para actuar en

consecuencia. cuando en un primer supuesto nos establece la existencia de un acuerdo

previo entre ambas partes respecto de un procedimiento de verificación. es decir si este

acuerdo previo existe. se aplica debidamente y resulta qu e efectiva mente el mensaje d e

datos proviene del emisor esperado. ello da derecho al destinatario a todos y c ada una

de los consecuencias derivadas de dicho mensaje de datos.

Por analogía resulta aplicable lo anterior cuando el mensaje de datos es enviado

por un intermediario (en relación con un determinado mensaje de datos. se entenderá

toda persona que. actuando por cuenta de otra. envíe. reciba o archive dicho mensaje o

preste algún otro servicio con respecto a él). cuando el emisor le haya dado ac c eso a

algún método para identificar como suyo dicho mensaje.

Ahora bien. como excepción a lo anterior el propio numeral esta blece que la

facultad del destinatario para actuar en consecuencia respecto del mensaje d e datos

cesa cuando ha transcurrido un plazo razonable a partir de que el destina tario tuvo

conocimiento del repudio del mensaje de datos por parte de su inic iador. sin embargo
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debe decirse qu e las actividades llevadas a ca bo p or el destinatar io c on secuentem en te

con el mensaje de dat os y su atribución antes de ser informado del repudio de dich o

mensaje. produc e plenitud de efectos juridico entre las partes.

Como segunda excepción se prevé el caso de un acuerd o preexistente entre las

partes. respecto de un mé to do para determinar si el me nsaje de datos provien e del

emisor. en c uyo caso cesa el derech o del destinatario para actuar en c onsec uenci a del

mensaje de datos c uando el destinatario tenga con ocimiento por la aplic aci ón del

método c onvenido o que deba tenerlo con motivo de la aplicación de d ic ho método.

ARTíCULO 91:

VERSiÓN VERSiÓN REFORMADA VERSiÓN REFORMADA

ANTERIOR A MAYO 2000 AGOSTO 2003

LAS

REFORMAS

TITULO TITULO SEGUNDO TITULO SEGUNDO

SEGUNDO DEL COMERCIO ELECTRÓNICO

DE LA~ DEL COMERCIO ELECTRÓNICO CAPITULO I

SOCIEDADES DELOS MENSAJES DE DATOS

DECOMERCIO

Artículo 91 ARTICULO 91.- El momento de ARTICULO 91.- Salvo pa cto en contrario

Derog ado.- rec epción de la información a entre el emisor y el destinatario . el momento

qu e se refiere el art iculo de recepción de un mensaje d e da to s se

anterior se determ inará como determinara como sigue :

sigue:
1. Si el destinatario ha des ignado un sistema

1.- Si el destinat ario ha
de información para la rec ep ci ón de

designado un sistem a de
mensajes de datos. esta tendrá lug ar en el
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información para la momento en que ingrese en dicho sistema

ingrese en dicho sistema. o

recepción. ésta tendrá lugar de información;

en el momento en que
11. De enviarse el mensaje de datos a un

sistema de información del destinatario que

11._ De enviarse a un sistema no sea el sistema de información designado.

o de no haber un sistema de información
del dest inatario que no sea el

designado. en el momento en que el
de signado o de no haber un

sistema de información destinatario recupere el mensaje de datos. o

dicha información.

designado. en el momento en 111. Si el destinatario no ha designado un

sistema de información. la recepción tendrá
que el destinatario obtenga

lugar cuando el mensaje de datos ingrese a

un sistema de información del destinatario.

lo dispuesto en este artículo será aplicable
Para efectos de este Código.

aun cuando el sistema de información este
se entiende por sistema de

información cualquier medio ubicado en un lugar distinto de donde se

operar mensajes de datos.

tecnológico utilizado
tenga por recibido el mensaje de datos

para
conforme al ARTiCULO 94.

En este articulo se establecen de igual forma pre sunciones. pero en este caso

respecto del momento recepción de la información transmitida en forma de mensaje de

datos. y de nueva cuenta prevalece el principio de neutralidad tecnológica a l no hacer

referencia a ningún medio específico de transmisión o rec epción de mensajes de datos.

pero sobre todo el de libertad contractual. al establecerse tales presunciones. salvo que

exista un acuerdo diverso entre las partes.

Ahora bien. resulta importante para nuestro sistema jurídico la determinación del

tiempo y lugar de recepción de la información. para efectos contractuales. lo cual en

materia de medios electrónicos de comunicación resulta difícil. pues en la práctica resulta
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común que los usuorios de eslos medios. se ubiquen en lugares distanles sin percatO/se de 

lO ubicación de los sistemas de información por medio de los cuaJes han de IransmUir su 

voluntad conlTacluol. 

En cuonta a lo primero de 1m presunciones eslablecidm en este articulo se alude 

01 supuesto de que entre los portes el<iste un acuerdo previo en el que se designe el 

sislemo de información por- virtud del cual ha de recibhe el mensaie de dotas, en este 

supuesto. se liene por recibido 101 información 01 momento de que lo información ingrese 

01 sislema designado. debiendo entenderse que ingreso o dicho sislemo cuando el 

mensaje de dalas puede ser validamente procesado por el sistema designado. 

En el segundo supuesto se establece lo posibilidad de que el mensaje de datos 

hoyo sido remito o un sistema de información no designado por el destinatario o que no 

exista acuerdo entre los portes respecla de lo designación del sistema de información por

medio del c vol el destinatario debo recibir lo información. supuesto en el evo!, se entiende 

por recibido el mensaje hasta que el destlnalario tengo pleno conocimiento de lo 

infOfmación que le fue remitida. es decir no bosta con que exisla lo posibilidad de que 10 

enviado seo procesado por su sistema de infOfmoción. sino que deberó el destinatario 

tener conocimiento del contenido de lo que recibe. es decir. que el destinatario pueda 

recuperar lo información contenido en el mensaje de datos. 

PO( último con 1m reformas publicados el veintinueve de agosto del al'la próximo 

posado. se establece uno último presunción respecto del momento de recepción del 

mensaje de datos. en lo cual se preciso que si el mensaje es enviado a un sistema de 

información que sea del destinatario. es decir y por exclusión de los anteriores. que no seo 
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el designado pero que esté bajo el c ontrol del dest inatario. el momen to de recepción

será cuand o el mensaje ingrese a d icho sistema.

Ahora bien. los anteriores cons ideraciones resultan independientes. c onforme al

numeral en c omento. del hecho de qu e el sistema de informa ción en el qu e ingresa el

me nsaje de datos se encuentre en lugar distinto de aquel en que se tiene por recibido el

mensaje de datos.

ARTrCULO 91-bis:

VERSiÓN VERSiÓN REFORMADA VERSiÓN REFORMADA

ANTERIOR A
MAYO 2000 AGOSTO 2003

LAS

REFORMAS

TITULO TITULO SEGUNDO TITULO SEGUNDO

SEGUNDO DEL COMERCIO ELECTRÓNICO

DE LA~ DEL COMERCIO CAPITULO I

SOCIEDADES
ELECTRÓNICO DELOS MENSAJES DE DATOS

DE COMERCIO

Artículo 91 Artículo 91-bls.- No existe. Artículo 91- bis.- Salvo pacto en contrario

bis.- No existe. entre el Emisor y el Destinatario. el Mensa je

de Datos se tendrá por expedid o cuando

ingrese en un Sistema de Información que no

éste ba jo el control del Emisor o del

Intermed iario .

El precepto antes transcrito. inc orpo rado por virtud del multireferido Decreto de

veintinueve de agosto de dos mil tres. estab lece dos requisitos para el ac ontecimiento del

hecho relativo al envío de un mensaje de datos:
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El pr imero consistente en el hecho de que el me nsaje de datos d ebe en trar en un

sistema de información distinto de aquél en el c ual ha sido generado. es decir. no basta

que salga del siste ma en que se generó sino que debe entrar en uno diverso.

El segundo de los referidos requisitos esrelativo a que el sistema de informaci ón en

el cual ingrese el mensaje de datos se encuentre fuera del control del iniciador o de su

repres entante. esto es. quien debe tener el co ntrol del sistema de información recipiente

debe ser el propio destinatario o un tercero .

Respecto de lo antes ind icado conviene precisar los conceptos de control y

entrada.

La palabra CONTROL se entiende de la siguiente manera: "un mensaje de datos

que entra en un sistema de información no controlado por su iniciador es un mensaje de

datos que ha comenzado el trayecto hacia su destinatario sin que pueda la lleg ada y

recepción ser evitada por el iniciador. Tan sólo el mal funcionamiento o la negligencia de

los intermediarios y sussistemas podria evitarla recepción "26

Por su parte la palabra ENTRADA de un mensaje de datos en un sistema de

información distinto de aquel en que se generó - bien sea de un intermediario o de su

dest inatario- es aquel momento en que el mensaje de datos puede ser procesad o en

dicho sistema de información"27

26 lbidem, página 626
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ARTíCULO 92:

200'¡

VERSiÓN VERSiÓN REFORMADA VERSiÓN REFORMADA

ANTERIOR A
MAYO 2000 AGOSTO2003

LAS

REFORMAS

TITULO TITULO SEGUNDO TITULO SEGUNDO

SEGUNDO DEL COMERCIO ELECTRÓNICO

DE LA~ DEL COMERCIO CAPITULO I

SOCIEDADES
ELECTRÓNICO DE LOS MENSAJES DE DATOS

DECOMERCIO

Artículo 92. Artículo 92.- Tratándose de ARTICULO 92. En lo re feren te a acuse de

Derogado comunicación de mensajes recibo de Mensa jes de Datos . se estará a lo

de datos que requieran de un siguiente:

acuse de recibo para surtir 1. Si a l enviar o antes de enviar un Men saje

efectos. bien sea por de Datos. el Emisor solicita o acuerda c on el

disposición legal o por osl Destinatario que se ac use recibo d el

requerirlo el emisor. se Mensaje de Datos . pero no se ha ac ordado

considerará que el mensaje en tre estos una forma o método

de datos ha sido enviado. determinado para efectuarlo. se podrá

cuando se haya recibido el acusar recibo mediante:

acuse respectivo. a) Toda comunicación del Destinatario.
automatizada o no . o

Salvo pacto en contrario . se b) Todo acto del destina tario. q ue baste

presumirá que se ha recibido para indicar al emisor que se ha recibido el

el mensaje de datos cuando Mensaje de Datos .

el emisor recibo el acuse de

27 Idem.

recibo correspondiente
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11. Cuando el Emisor haya ind icado qu e los

efectos del mensaje de datos estarán

cond icionados a la recepción de un acuse

de recibo. se considerara qu e el mensaje de
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datos no ha sido enviado en tanto que no se

haya recibido el acuse de recibo en el plazo

fijado por el emisor o dentro de un plazo

razonable atendiendo a la naturaleza del

negocio, a partir del momento del envío del

mensaje de datos:

111. Cuando el Emisor haya solicitado o

acordado con el Destinatario que se acuse

recibo del Mensaje de Datos,

independientemente de la forma o método

determinado para efectuarlo, salvo que:

al El Emisor no haya indicado expresamente

que los efectos del mensaje de datos estén

condicionados a la recepción del acuse de

recibo, y

b) No se haya recibido el acuse de recibo

en el plazo solicitado o acordado o, en su

defecto, dentro de un plazo razonable

atendiendo a la naturaleza del negocio.

El emisor podrá dar aviso al destinatario de

que no ha recibido el acuse de recibo

solicitado o acordado y fijar un nuevo plazo

razonable para su recepción, contado a

partir del momento de este aviso. Cuando el

Emisor reciba acuse de recibo del

destinatario, se presumirá que este ha

recibido el mensaje de datos

correspondiente:

IV. Cuando en el acuse de recibo se indique

que el Mensaje de Datos recibido cumple
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con los requisitos técnicos convenidos o

establecidos en ley, se presum irá que ello es

así.

La figura del acuse de recibo constituye en la materia del comercio elec trónico

una pieza de vital importancia, en la medida que contribuye a determinar el momento de

llegada del mensaje de datos a sus destinatarios, por lo que algunos sistemas jurídicos

como el español lo establecen como obligatorio, salvo pacto en contrario . Conveni ente

resulta también distinguir al acuse de recibo del mensaje de datos de la aceptación de la

oferta recibida, ya que uno y otro son declaraciones de voluntad sustancialmente

d istintas y los efectos jurídicos que producen son igualmente distintos. A mayor

abundamiento en cuanto al acuse de recibo resulta indistinto sieste se realiza a través de

un mensaje de datos o por cualquier otro medio, incluso en soporte papel.

En nuestro actual sistema jurid ico se regula respec to de esta figura un primer

supuesto en el que existe un acuerdo entre el emisor y el destinatario respecto d e la

obligación de expedir un acuse de recibo, pero sin que medie acuerdo respecto a la

forma en que dicho acuse debe ser enviado, supuesto en el cual se puede acusar recibo

en las siguientes formas a saber:

al Por medio de cualquier tipo de comunicación por parte del destinatario, sea

éste automatizada o no , es decir que puede ser por un medio electrónico o

por cualquier otro.

b) Cualquier acto del dest inatario que sea suficiente para indicar al emisor que se

ha recibido el mensaje de datos,
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En un segundo supuesto se prevé que el emisor de un mensaje de dolos 

condicione los efectos del mismo a lo recepción de un acuse de recibo. en el cual no se 

consideroró que el mensa¡e se ha enviado hasta en tonto se recibo el acuse de recibo 

den Ira del plazo fijado POI" el emisOl" poro tal efecto. 

A110l"0 bien. si no e)(iste un plazo fijado poro lo recepción del acuse de recibo, se 

debe considerar un plazo razonable poro lo recepción del mismo. ello atendiendo o lo 

noturolez.o del negocio, cri terio que se considero subjelivo y poco pt'óctico. pues como se 

ha precisado se Irato de confirmO! lo recepción del mensaje no osi de expresar lo 

aceptación o no. del contenido del mismo. 

En lo tercer circunstancia previsto en relación con lo figuro del acuse de recibo. se 

establece el siguiente supuesto: 

o) Que exislo acuerdo previo o solicitud de acuse de recibo, pero que los efeclos 

del mensaje de dOlOS no estén condicionados o dicho acuse. 

b) Que el acuse requerido o oCOl"dodo no se hoyo recibido en el plazo 01 efecto 

indicado o dentro de un plazo razonable atendiendo o lo naturaleza del 

negocio. 

En tal caso. puede el emisOI" dar aviso de 101 circunstancio 01 destinatario y 

concederle un nuevo plazo poro su recepción. 
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Por último . si el destina tar io acusa recibo ind ic ando qu e el men saje recibido se

ajusta técnicamente a lo convenido o a lo prec eptuado por la ley. esto debe tenerse por

cie rto .

ARTíCULO 93:

VERSiÓN

ANTERIOR A

LAS

REFORMAS

TITULO

SEGUNDO

DE LA

SOCIEDADES

DECOMERCIO

VERSiÓN REFORMADA

MAYO 2000

TITULO SEGUNDO

DEL COMERCIO

ELECTRÓNICO

VERSiÓN REFORMADA

AGOSTO 2003

TITULO SEGUNDO

DEL COMERCIO ELECTRÓNICO

CAPITULO I

DELOS MENSAJES DEDATOS

Derog ado.

Artículo 93.- Artículo 93.- Cuando la Ley ARTICULO 93. Cuand o la ley exija la forma

exija forma escrita para los escrita para los ac tos. convenios o contratos.

contratos y la firma de los este supuesto se tendrá por cu mplido

documentos relativos. estos trat ándose de mensaje de da tos. siempre

supuestos se tendrán por que la información en él c ontenida se

cu mplidos tratándose de mantenga íntegra y sea acc esible para su

me nsaje de datos. siempre ulterior cons ulta . sin importar el formato en el

que este sea a tribuible a las q ue se encuentre o represente .

personas obligadas y

accesible para su ulterior Cuando adicionalmente la ley exija la firma

consulta . de las partes. d icho requisito se tendrá por

cu mplido tra tándose de mensaje de datos.

En los casos en que la Ley siempre que este sea atribu ible a dic has

establezca c omo req uisito partes.

que un ac to juridico deba

otorgarse en instrumento ante En los casos en que la ley establezca c om o
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fedatario público, éste y las requisito que un acto jurídico deba

partes obligadas podrán, a otorgarse en instrumen to ante fedatario

través de mensaje de datos. publico, este y las partes obligadas podrán .

expresar los términos en qu e a tra vés de Mensajes de datos, expresar los

las partes han decidido términos exactos en que las partes han

obligarse , en cuyo caso el dec idido obligarse, en c uyo cas o el

fedatario público, deberá fedatario publico deberá hacer constar en

hacer constar en el propio el propio instrumento los elementos a través

instrumento los elementos a de los cuales se atribuyen dichos mensa jes a

través de los cuales se las partes y conservar bajo su resguardo una

atribuyen dichos mensajes a versión íntegra de los mismos para su ulterior

las partes y conservar bajo su consulta, otorgando dicho instrumento de

resguardo una versión íntegra conformidad con la legisla c ión aplicable

de los mismos para su ulterior que lo rige,

consulta, otorgando dicho

instrumento de conformidad

con la legislación aplicable

que lo rige .

Este es el precepto en nuestra legisla ción nacional en que se plasma el principio

fundamental del comercio electrónico. "el de lo equivalencia funcional" , es decir y como

ha quedado precisado en el capítulo precedente. se confiere a los acuerdos de

voluntades expresados a través de mensaje de datos el mismo valor jurídico que los

expresados en soporte papel. con la reserva de que dichos mensajes de datos deben ser

atribuibles a su emisor y accesibles para su ulterior consulta. es decir. deben existir

elementos bastantes para determinar que un mensaje de datos fue enviado por

determinada pe rsona y la informa ción contenida en dicho mensaje debe ser recuperable

para poder ser c onsultada con posterioridad,
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ARTíCULO 93-bis:

20M

VERSION

ANTERIOR A

lAS

REFORMAS

TITULO

SEGUNDO

DE lA~

SOCIEDADES

DE COMERCIO

VERSION REFORMADA

MAYO 2000

TITULO SEGUNDO

DEL COMERCIO

elECTRÓNICO

VERSION REFORMADA

AGOSTO 2003

TITULO SEGUNDO

DEL COMERCIO elECTRÓNICO

CAPITULO I

DE lOS MENSAJES DE DATOS

Artículo

bis.

existe.

93 Artículo 93-bis.- No existe.

Nc

94

Artículo 93- bis.- Sin perjuicio de lo dispuesto

en el ARTIcULO 49 de este Código, c uando

la ley requiera que la información sea

presentada y conservada en su forma

original. ese requisito quedara satisfecho

respecto a un mensaje de datos:

1. Si existe garantía confiable de que se ha

conservado la integridad de la información.

a partir del momento en que se genero por

prime ra vez en su forma definitiva. como

mensaje de datos o en a lguna otra forma . y

11. De requerirse q ue la información sea

presentada. si dicha información pu ed e ser

mostrada a la persona a la que se deba

presentar.

Para efectos de este articulo. se c onsiderara

que el contenido de un Mensaje de Datos es

integro. si éste ha permanecido c ompleto e

inalterado independientemente de los

cambios que hubiere podido sufrir el medio
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que lo contiene. resultado del proceso de

comunicación . archivo o presentación . el

grado de confiabilidad requerido será

determinado c onforme a los fines para los

que se generó la información y de todas las

circunstancias relevantes del caso .

Este articulo de nuevo se refiere al principio de equivalencia funcional de la

información contenida en un mensaje de datos. respecto de la información contenida en

soportes tradicionales. sin embargo condiciona dicha equivalencia . es decir. preceptúa

que cuando se requiera que la información sea presentada y cons ervada en su forma

original. d icho requisito se tiene por satisfecho respecto de un mens aje de datos si existe

garantia de inalterabilidad. es decir. debe existirgarantía de qu e el mensaje almacenado

es igual al generado por primera vez. lo cual. como se verá en capítulos posteriores se

logra a través de la utilización de la firma electrónica .

La segunda condicionante se refiere a l hecho de que d icha informaci ón

c ontenida en el mensaje de datos debe estar en aptitud de ser presentada ante la

persona que se requiera .

La recuperabilidad "es una condición fisica del mensaje de datos en c uya virtud el

mismo permanece accesible para su ulterior consulta por las partes involucradas después

de haber sido enviado y recibido "28

28 Ibídem, página 154.
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ARTíCULO 94:

2()O~

VERSiÓN

ANTERIOR A

LAS

REFORMAS

TITULO

SEGUNDO

VERSiÓN REFORMADA

MA YO 2000

TITULO SEGUNDO

VERSiÓN REFORMADA

AGOSTO 2003

TITULO SEGUNDO

DEL COMERCIO ELECTRÓNICO

DE LA~ DEL COMERCIO ELECTRÓNICO

SOCIEDADES

DECOMERCIO

CAPITULO I

DELOS MENSAJES DEDATOS

Artículo 94. Artículo 94. - Salvo pacto en Artículo 94. Salvo pacto en contrario entre el

Derogado. contrario el mensaje de datos em isor y el destinatario , el mensa je de datos

se entenderá por expedido se tendrá por expedido en el lugar donde el

en el lugar donde el emisor emisor tenga su establecimient o y por

tenga su domicilio y por recibido en el lugar donde el destinatario

reci bido en el lugar donde el tenga el suyo para los fines del presente

destina tario ten ga el suyo. artículo:

1. Si el Emisor o el Destinat ario tienen mas de

un esta blecimie nto , su establecimiento será

el q ue guarde una relación mas estrecha

c on la operación subyac ente o, de no

ha ber una operación subyacente. su

esta blecimiento principa l, y

11. Si el Emisor o el Destina tario no tienen

establecimiento, se tendrá en c uen ta su

lugar de residencia habitual.

96



'EL CW f'E'1\CIO 'EL'EC]1RÓ7V7CO 'EJi'M'ÉXI CO 'YSvS 7V'EC'E5f1Dí!1ns JiO'B:'(Wl1'l1!S 200.J

El actua l avance tec nológic o en ma teria de comunicaciones permite una

d isociación en tre el lugar en donde un mensaje de datos es enviado o recibido y el

domicilio de su emisor o receptor, siendo el lugar de recepción del mensaje de datos

cues tión de gran imp ortancia para la determinación de l de recho aplicable a

determinada transacción , e incluso para el perfeccionamiento de l contrato. por lo que

acogiéndose a los principios internacionales, nuestra leg islación opta por el sistema de

c oncordar nec esariamente el lugar de emisión con el lugar del establecimiento de l

respectivo emisor y lo hace de igual forma con el lugar de rec epción respecto del lugar

donde se encuentra el establecimien to del destinatario.

Sin que, como ya se precisó, deba concordar el lugar donde el sistema de

información utilizado por el emisor del un mensaje de datos con el lugar de su

establecimien to y por ende tampoco es necesaria la concordancia de la ub icación de l

sistema de información utilizado por el desti natario con su respectivo establecimiento.

ARTíCULO 95:

VERSiÓN VERSiÓN REFORMADA VERSiÓN REFORMADA

ANTERIOR A
MAYO 2000 AGOSTO 2003

LAS

REFORMAS

TITULO TITULOSEGUNDO TITU LO SEGUNDO

SEGUNDO DEL COMERCIO ELECTRÓNICO

DE LAS DEL COMERCIO CAPITULO I

SOCIEDADES
ELECTRÓNICO DELOSMENSAJES DE DATOS

DECOM ERCIO

Artículo 95.- Artículo 95.- Derogado. Artículo 95.- Conforme al ar tícu lo 90, siempre

Derogado . que se entienda q ue el Me nsaje de Da tos
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proviene del emisor. o que el destina tario

tengo derec ho a ac tuar con arreglo a este

supuesto. dicho Destina tario tendrá derecho

a cons iderar que el mensaje de datos

recibido c orresponde al que qu eria env iar el

iniciador. y podr á proceder en

consecuenci a . El Destinatario no gozará de

este derecho si sabia o hubiera sab ido. d e

haber actuado con la debida diligencia. o

de haber aplicado algún método

previamente acordado. que la transmisión

había dado lugar a un error en el Mensaje

de Datos recibido.

Se presume que cada Mensaje de Datos

recibido es un Mensaje de Datos diferente .

salvo que el destinatari o sepa. o debiera

saber. de haber actua do con la debida

diligencia. o de haber aplicado algún

método previamen te acordado. que el

nuevo me nsaje de datosera un duplicado.

Este artículo trata un punto particular que la doctrina denomina "teoría del error

informático". que no resulta ser cosa diversa a lo que en materia de obligaciones se trata

con el carácter de un vicio en el consentimiento.

Se establece que si se tiene la pre sunción de qu e un mensaje datos proviene de

un determinado emisor. teniendo facultad para actuar en consecuen cia . entonces debe

presumirse de igual manera que el contenido del mensaje corresponde c on el qu e
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Ofiginolmente envió el emisor y podró actuar en lo IOfma referido no sólo respeclo de lo 

emisión del mensaje sino de 5U contenido. 

Sin embargo, cvondo el dedinaforio no obre con la debido dijigencio o no aplique 

el método previamente oCOfdado poro determinar lo exacto transmisión del mensaje de 

datos, se le privor6 del derecho de actuar en consecuencia respecto de dicho 

contenido. 

De igual forma se establece lo presunción de que cada mensaje de dalas es un 

mensaje dilerente. salvo que se sepa o debo saber que se trola de un duplicado. 

2.4, CÓOIGO CIVIL FEDERAL 

En moleño civ~ se incorpo¡-on los mismos Pfincipios que en molerio merconl~. en 

cuanto 01 comercio electrónico. pues como ha quedado precisado el uso de los medios 

electrónicos no se limilo 01 6mbilo de la Pfóctico comercial, sino avanzo y con mayor 

celeridad 01 ómbilo civ~ . 

~ARrfCULO 180J.- El consenllm/ento puede ser expreso o tácilo, poro ello se e.s/oro 

o lo slgu/ente: 

,.- Será expreso cuando lo voluntod se maniliesle verbolmen/e, por escrito, por 

medios electrónicos. ópticos o por cualquier otro tecnologia, o por signos 

inequívocos. 
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11.- El tácito resultará de hechos o de actos que lo presupongan o que autoricen a

presumirlo. excepto en los casos en que por Ley o por Convenio la voluntad deba

manifestarse expresamente."

En este articulo se otorga validez jurídico al consentimiento expresado a través de

medios electrónicos. elemento que resulta de vital importancia . para la teoria de las

obli gaciones. tal y como se estudiará en el capítulo siguiente.

"Artículo 1805.- Cuando la oferta se haga a una persona presente. sin fijación de

plazo para aceptarla. el autor de la oferta queda desligado si la aceptación no se hace

inmediatamente. La misma regla se aplicará a la oferta hecha por teléfono o a través de

cualquier otro medio electrónico. óptico o de cualquier otra tecnología que permita la

expresión de la oferta y la aceptación de ésta en forma inmediata."

En éste prec epto se equipara a los contratos rea lizados por medios elec trónicos .

como contratos entre presentes. es decir. si ambas partes se encuentran presentes al

momento de exteriorizar el oferente su policitación. en ese momento debe resolverse si se

acepta o no la misma. de lo contrario el olerente queda desligado de su oferta . regla

aplicable a la contratación elec trónica. siempre y cuando la tec nologia empleada

permita que la propuesta y la aceptación se formulen de manear inmediata . en caso

contrario. por exclusión el contrato se regirá por las reglas para la contratación entre

ausen tes.

"Artíc ulo 1811.· La propuesta y aceptación hechas por telégrafo producen efectos

si los contratantes con anterioridad habían estipulado por escrito la manera de contratar.
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y si los originales de los respectivos telegramas contienen las firmas de los contratantes y

los signos convencionales establecidos entre ellos.

Tratándose de la propuesta y aceptación hechas a travé s de medios electrónicos.

ópticos o de cualquier otra tec nología no se requerirá de estipulación previa entre los

contratantes para que produzca efec tos."

La adición a este precepto resulta consecuencia del anterior. pues al equipararse

a la contratación electrónica como c ontrat ación entre presentes. no debe ajustarse a lo

prescrito para los c ontratos realizados par vía telegráfica . considerados c om o contra tos

entre ausentes . y no debe existir acuerdo previo sobre la utilización de dichos medios para

que surta efectos el acuerdo de voluntades.

"Artíc ulo 1834 bis.- Los supuestos establecidos por el artículo anterior se tendrán

por cumplidos mediante la utilización de medios electrónicos. ópticos o de cualquier otra

tecnología , siempre que la información generada o comunicada en forma íntegra. a

través de dichos medios sea atribuible a las personas obligadas y accesible para su

ulterior consulta.

En los casos en que la Ley establezca como requisito que un acto jurídico deba

otorgarse en instrumento ante fedatario público, este y las partes obligadas podrán

generar, enviar recibir, archivar o comunicar la información que contenga los términos

exactos en que las partes han decidido obligarse , mediante la utilización de medios

electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología, en cuyo caso el fedatario público ,

deberá hacer constar en el propio Instrumento los elementos a través de los cuales se
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atribuye dicho información o los partes y conservar boja su resguardo uno venlón ínlegro 

de lo misma poro su ulterior consullo, alargando dicho instrumento de conformidad con lo 

legislación aplicable q ue lo rige. H 

En este precepto se consagro el principio de la equivalencia funcional ya 

mencionado con anterioridad, es decir. se otorga el mismo yalor o los contratos realizados 

por escrito que a los realizados o través de medios electrónicos y de igual formo se refiere 

a lo otribuibilidod de lo infocmoción generado y transmitido o través de medios 

electrónicos, (mensajes de datos). sin embargo o diferencio de lo legislación mercantil no 

establece supuesto alguno respecto de lo atribuibmdad, 101 y como lo hoce el Código de 

Comercio, en su articulo 90 en el cual establece una presunción iuris tantum. al establecer 

Ires supuestos en los que, salvo p oco en contrario, debemos entender que lo informoción 

generado o transmitido o través de medios electrónicos proviene de determinado 

persono. 

2.5 CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CIVilES. 

En cuanto este ordenamiento adjetiva. únicamente tuvo una adición, mismo que 

resulto de vital importancia en lo materia de que se Iroto. pues se adiciona el articulo 210-

A. en el que se consagro lo relolivo o la validez probatorio de los mensajes de dotas 

generados o tra vés de medios electrónicos, cuestiones que yo fueron moterio de 

comentario 01 revisor las reformas 01 Código de Comercio. 

Arlicu/o 2 /0 -A. _ Se reconoce como prueba /0 información generado o 

comunicado que conde en medios electrónicos óp/icos o en cualquier 01'0 tecnología. 
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Para valorar la lueno probalorio de la InfOfmoc/on a que se refiere el parroto 

anterior, se estimara primordialmente la fiabilidad del método en que haya sido 

generada, comunicada, recibida o orchlvodo y, en su coso, sI es posible atribuir a las 

personas obligadas el contenido de la Información relativo y ser accesible poro su uJlerior 

consulta. 

Cuando una ley requiera que un documento sea conservado o presentado en su 

forma orlglnol, ese requisito quedara satisfecho sI se acredito que la Informacion 

generada, comunicada. recibido o archivado pOf medios electronicos, opticos o de 

cualquier otra tecnOlogía. se ha mantenido ¡nlegra e inalterada o parlir del momento en 

que se genero por primera vez en su formo definitivo y éslo pueda sel accesible poro su 

ulterior consulla. 

Como ha quedado precisado. esto adición resur to de vital importancia poro lo 

materia que nos ocupa. pues se le confiere validez probatorio a lo información que se 

genere o transmito a través de medios electrónicos. 

A efecto de lener mayor claridad respecto del concepto de validez PfobolOfia se 

precisaron brevemente algunos conceptos rela tivos o lo Pfuebo en el proceso. 

comenzado por delinir o lo pruebo como "lo oblención del cerciOfOmiento del juzgador 

sobre Jos hechos cuyo e sclarecimiento es necesario poro /o resolución del conllicto 
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sometido a proceso, es decir. se trata de la verificación o c onfirmación de las

afirmaciones de hecho expresadas por las partes. "29

Paro Wróblewski . la prueba "es un razonamiento (del juzgador) dentro del cual el

demostrandum (la demostración o el juicio sobre los hechos) es justificado por el conjunto

de expresiones lingüísticas de las que se deduce por una serie acabada de expresiones. "

30

Lo prueba dentro del ámbito de lo procesal recae sobre hechos pasados y

concretos. su finalidad es allegar 01 juzgador elementos suficientes paro que éste se forme

un juicio sobre los mismos. juicio con base en el cual resolverá el conflicto sometido o su

potestad. En este ámbito y o diferencio de lo pruebo clentlñco. la pruebo procesal no

pretende crear o modificar uno teoría, ni busca comprobar hipótesis. su fin es únícamente

obtener el ánimo o convícción del juzgador sobre los hechos motería de la litis.

Respecto de la valoración de la prueba existen básicamente tres sistemas a saber:

0) .- El de la prueba legal. en el cual ellegíslador establece el va lor que se le debe

dar a cado uno de los medios de prueba practicados.

19 Ovalle Fabela José, "Teoría Genera l del Proceso", Tercera edición, Oxford Universit y Press, Harla México ,
1996. Página 313.

30 Wróblewski , Jerzy, "La preuve juridique: axiologie , loquique etargumentatio", en Perleman, Ch. El.
Foriers, P (editor), la preuve en droit , Bruselas, 1981, Página 333.
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b).- El de libre apreciación razonada o sana critic a. que fac ulta a l juzgador para

determinar en forma conc reta la fuerza probatoria de cada uno de los medios

pra c ticados.

c) .- Elsistema mixto. que resulta de la combinación de los dos anteriores.

De lo an terior se advierte qu e con relación a la prueba a través de medios

electrónicos. esta deberá va lorarse conforme al sistema legal. es dec ir. el propio legislador

esta blece las reglas que deben reg ir para determinar la fuerza probatoria de la misma.

consideran do primordialme nte dos aspectos: la fiabili dad del mé todo utilizado y la

atribuibilidad de la información a su emisor.

Respecto de la fiabilidad del método utilizado no se resuelve nada. el legislador

no nos d ice nada para va lorar dicho aspecto. por lo qu e ello deberá ser acreditado por

quien ofrezc a la prueba: y por c uanto hace al aspec to d e la a tribuibilidad este

ordenamiento legal ta mpoco dice nada como lo hace el Código de Comerci o. en su

art icu lo 90. al que se ha hecho referencia en el apartado que antecede.

2.6 LEY FEDERAL DE PROTECCiÓN AL CONSUMIDOR.

En materia de protección a los derechos de los consumidores se ha c en tres

adiciones a la Ley Federa l de Protec ción al Consumidor. con miras a promover y proteger

los derechos de los c onsumidores en transacciones reali zadas a tra vés de medios

electrónic os. p ues pre vé las ob ligaciones de los proveedores en este tipo de
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transacciones. a electo de garantizar de manero integral la protección de los derechm 

de los consumidores en este tipo de operaciones, 

No obstante lo anteriO( debe decn e que lo experiencia en nuestro país 

relacionado con consumidores en transacciones realizados o Iraves de medios 

electrónicos es escoso, por lo que alrealizorse estos adiciones se consideró lo experiencio 

internacional en esto maleria. pues sin pe~uicio de los principios que en materia de 

protección o los derechas de los consumidores en general existen en lo legislación 

nocianol. debe otorgarse un mayor éntasis o los contratos realizados por medios 

electrónicos, dado lo propia nolUfaleza de lo contratación electrónico. 

las reformas o lo Ley Federal de Protección 01 Consumidor fueron los siguientes: 

Se adiciono lo Fracción VIII 01 articulo 10 poro quedar como sigue: 

Artículo 1°,_ Lo presente leyes de orden pÚblico e interés social y de observanc ia 

en toda la República. Sus d isposiciones son irrenunciables y contra su observoncio no 

padrón olegorse costumbres, usos próclicas o estipulaciones en contrario. 

B objeto de esto leyes promover y Pfoteger los derechos de los consumidores y 

procurar lo equidad y seguridad jurídico entre proveedores y consumidores. 

Son principios bósicm de los relaciones de consumo: 

la VII .... 
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VIII.- lo efectivo protección o 10$ consumidores en los transacciones efectuados o 

través del uso de medios electrónicos, ópticos o de cualquier otro tecnologio y lo 

odecuodo utilización d~ los dotas aportados. 

5e adiciona 01 articulo 24 de lO referido ley lo fracción IX bis, que es del tenor 

siguienle: 

Artículo 24 .' lo PrOCLKodurla tiene los siguientes atribuciones: 

loIX.· ... 

IX - bis.- Promover en coordinoclón con lo Secretaría lo formulación Difusión. y uso 

de códigos de ética. por porte de proveedores. que Incorporen los principIos previstos por 

esto ley respecto de las transacciones que celebren con consumidores o través del uso 

de medios electrónIcos. ópticos o de cualquier otro tecnOlogía. 

x a XXI.· ... 

De igual formo se adiciono el Capllulo VIII bis "DE LOS DERECHOS DE lOS 

CONSUMIDORES EN LAS TRANSACCIONES EFECTUADAS A TRAV~S Del USO DE MEDIOS 

ELECTRÓNICOS. ÓPTICOS DE CUALQUIER OTRA TECNOlOGIA" en el Que se contiene el 

articulo 76 bis. que a lo le lro dice: 
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Artículo 76 bls,- los disposiciones del presente Capítulo aplicon o tos relaciones 

entre proveedores y consumidores efectuados Q troves del uso de medIos electrónicos, 

ópticos o de cuotquler otro tecnología. En lo celebradon de dichos transacciones se 

cumpliró con lo siguiente: 

1,' El proveedor utllizoró lo Información proporcionado por el consumldor en formo 

confidencial. por lo que no podro dilundir1a o transmitirla o otros proveedores ajenos o lo 

tronsacclón, $olva autorización e)l;pH~sCJ del propio consumidor o por requerimIento de 

autoridad competente; 

U.- El proveedor uHllzoró alguno de los elementos técnicos disponibles poro brIndar 

segurIdad y confidencialidad o lo Información proporcionado por el consumidor e 

informoro a éste, prevlamente o 10 celebración de la transacción, de las característIcas 

generales de dichas elementos; 

111.- El proveedot deberó proporcionar 01 consumidor, antes de lo celebración de la 

transacción, su domicilio (1SIco, números telefónicos y demos medIos a las que pueda 

acudIr el propio consumidor para presentarle sus reclamaciones o solicitarle aclaraciones; 

IV,- El proveedor evitara tos practicas comerciales engañosas respeclo de 10$ 

característicos de las productos, por 10 que deberé cumplir con las decisIones relativas a 

lo Información y publicidad de los blenes y servicios que ofrezca, señaladas en esto ley y 

demás dlsP9slclones que se deriven de ella; 
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V.- El consumidor tendrá derecho o conocer fodo lo Informacion sobre los 

términos. condiciones, coslos, cargos adicionales. en su coso, formas de pago de tos 

bienes y servicios ofrecidos por el proveedor; 

VI.- El proveedor respetaré lo decisión del consumIdor en cuanto o lo cantidad y 

calidad de los productos que deseo recibir, así como la de no recibir avisos comerciales, 

y 

VII. · El proveedor deberé abstenerse de no usar estrategIas de venia o publicitarios 

que no proporcionen 01 consumidor Información cloro y suncienle sobre los servic ios 

ofrecidos y cuidará 10$ prócticos de mercadotecnia dirigidos o 10 población vulnerable. 

como nlilos, ancianos y enfermos. Incorporando mecanIsmos que advlerton cuando lo 

Información no seo opto poro esa población. 

En este sentido. la Comunidad Económica Europea. en re ferencio o uno pOlitico 

de protección e información de los comumidores. indico Que lo protección de los 

intereses económicos de lOs consumidores debería basarse en los siguientes principios: 

1.- los compradores de bienes y servicios deben estor protegidos contra lo 

exclusión de los derechos esenciales en los contratos. 

2.- El consumidor debe estor protegida con Ira los perjuicios causados a ws 

intereses económicos por servicios insufICientes. 
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3.- lo presentación y promoción de bienes y servIcios. incluidos los servicios 

financieros. no deben concetwse de forma que induzcan. directo Q indÍfectomenle, o 

error o la per1Qna o la qve se ofrecen o por quien han sido solicitados. 

Como puede apreciarse de lo anterior, en nuestro legrslación nocional se 

eslablecen reglas poro evilor pfOcticas comerciales engoi'losas. debiendo cumplir con los 

disposiciones relativos o la información y publicidad de los bienes y servicios que se 

ofrezcan. 

2..1 lEY ORGÁNICA DE lA ADMINISTRACiÓN PUBLICA fEDERAL 

Poro llevar a México o lo nuevo sociedad digital, también se requiere de lo 

modernización del Sector Gubernamental. poro permitir a la administración püblica el 

cumplimiento de sus funciones utmzondo lo nuevo tecnologio de Inlernet. 

2.8 COMPRANET y TRAMITANET. 

COMPRANET. 

Uno de los primeros esfuerzos de nevar el mundo de Internet 01 servicio de lo 

sociedad. fue el realizado por lo Secretorio de Contralorío y Dewrrollo Administrativo 

(SECODAM). con objeto de pCfmitir lo vtnización de Internet en los procesos de 

licitaciones publicas. esto es. en las compras gubernamentales. a efecto de que estos 

procesos se lIevarón o cabo en formo r6pida. eficiente y transparente. poro todos los 
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pfologonislo~ en los procesos de adquisiciones gubernamentales. A este sistema 

electrónico vio Internet, se le conoce con el nombre de COMPRANET, 

Poro darle validez ilXidico 01 procem. el .. de enero de 2CXXl. ~e reformaron Las 

Leyes de adquisiciones del Sector Público. osi como la ley de Obras Püblicas y. el 9 de 

OgOSlo de 2000. lo SECODAM publicó el Acuerdo en donde se esloblecen lOS reglas poro 

el uso de Intemet en el envio de propuestos. comunicación de los follas e inclusive lo 

interposición de inconformidades. En este caso, se estó previendo el uso del Certificado 

Digital como un medio de identificación electrónico. que se deberó utilizar en sustitución 

de to firmo autógrafo y se establecen los requisitos pOlO lo obtención de dicho certifICado 

V poder osi participar en 1m procesos de referencia. Desde luego e,usten reglas sobre los 

sistemas de seguridad. contidenciolidod y de encriptomiento relacionados con estos 

procesos. 

TRAMITANET. 

Con fecho 30 de moyo de 2000. se publicó uno reformo o lo ley Federal del 

Procedimiento Administrativo. En este coso lo reformo permite el intercambio de menmjes 

o través de medios de comunicación electrónico como ellnternel. Se preciso que en los 

comunicaciones ofICiales entre porticulOles y autoridades. y viceversa. se empleorÓn. en 

sustitución de lo flmla autógrafa. medios de identificación electrónica. los documentos 

presentados por medios de comunicación electrónico. producirón los mismos efectos que 

los leyes alorgon a los documentos r .. modos oul6grofomente y en consecuencia tendIÓ 

el mismo VOIOl prabotOfio que las disposiciones legales aplicables les otorgan o éstos. 
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Con lo reformo legislotiyo antes mencionado. se estón sentando las ba~s para lo 

utilización de Internet, existe una yerdodero modernización en las comunicaciones y. por 

lo tonto. en lo prestación de los servicios y demós Irómites adminislratiyos onle las 

autoridades gubernamentales. 

2.9. CÓDIGO fiSCAL DE LA FEDERACiÓN. 

Se han yenido introducíendo re formas o lo legislación federal. con objeto de 

permitir que los contribuyentes puedan presentar sus declaraciones fiscales y efectuar el 

pago de los impuestos correspondientes en formo electrónica. sin embargo par no ser 

precisamente la materio del presente trabajo sólo se hoce una re ferencia meramente 

enunciativa sin entrar 01 estudio de lo que en materia fiscol se prevé al respecto. pues ello 

serio materia de un largo anólisis que resulla ocioso par lOS fines que se buscon. 

Igualmente lo autoridad tributorio deberó expedir reglas para la utilización de 

certificados digitales que identifiquen plenamente tanto a los contribuyentes como a los 

propios outoridades fiscales. 

Lo anterior igualmente est6 sentado en bases sólidos para la modernización de lo 

administración tributario a nivel nocional. mediante 10 utilización de Interne!. 

11 2 



'EL CO'M'E'BClO 'EL'E('TRÓ'J{JCO 'E'J{';It'ÉXICO "fSVS mOOlfJJ,MYES 'J{O'B21J!'11'!J)!S 2004

CAPíTULO TERCERO

PROBLEMÁTICA JURíDICA ACTUAL CON RELACiÓN A lA CONTRATACiÓN POR MEDIOS

ELECTRÓNICOS.

Respecto de la problemática que en la actualidad implica la contratación por

medios electrónicos. resulta en primer término indispe nsable ha blar de la contratación en

general. por lo que se hará un breve análisis del contra to y sus elementos para osi estar en

a ptitud de comprender la problemática q ue se hace prese nte cuando Jos c ontratos se

real izan por medios distintos de los hasta ahora comúnmente utilizad os. ta les como la

cada dio mas frecuente contratación por medios electrónicos .

3.1 El DEBER JURíDICO Y lA OBLIGACiÓN.

Debe decirse que aunque es práctica común el tratar como sinónimos a la

obligación y al deber juridico son conceptos distintos entre sí. q ue deben diferenciarse

pu es el segundo de los conce ptos referidos resulta ser solo una especie d el primero. tal y

como se ilustra con la clasificación que al respecto realiza el maestro GUTlÉRREZ y

GON ZÁLEZ. 31 Yque a continuación se exp lica para mayor claridad,

Así pues. el deber juridico se define como " la ne cesidad de observar

voluntariamente una conduc ta conforme a lo que prescribe una norma de derecho "

) 1 Gutiérrez y Gonzále z Ernesto, "Derecho de las Obligacione s", Editorial POITÚa, Décima Segunda edición.
México, 1997,Pg, 42.
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Tal concepto de deber jurldico admite. como género el ser closificada en tres 

especies a saber-

l.· Deber Juridico slriclo sensu. 

11.- Obllgoción loto sensu.- • Obligación striclo remu 

• Derecho de crédito convencional. 

111.- Derecho de crédito " Conduclas nicil as 

Indemnlzotorio y que " Conduelas üicilos que generan 

p(ovlene de.- uno responsabnidad 

objetivo 1010 sensu.- "Responsabilidad 

objetivo slricto sensu 

"Objetivo por riesgo creado 

' Por conduclo erróneo . 

Por su porte el deber joricf/Co estricto sensu, según \o define el pmpio maeslro. es /O 

necesidad de observar voluntariamente uno conducto. conforme a lo que prescribe uno 

norma de derecho. yo o tovor de lo colectividad. yo de persono determinado. 

En cuanto o lo obligación. esto en loto sen$U o sentido amplio. implico lo 

necesidad iuridico de cumplir voluntariamente uno prestación de caróeler polrimonial 

(pecuniario o moral). en favor de un sujeto que eventualmente puede llegar o existir. o o 

fovO( de un sujeto que yo eJlisfe. 

11 4 



En cuanto o 10 obligación estricto sensu. resulto ser lo necesidad jUlidico de 

monlenerse en aptitud de cumplir voluntoriamenle uno presloción de corócler 

pol,imoniol (pecuniario o mofol) en favor de un sujeto Que eventualmenle P1Jede llegar o 

ex~tif. y si exisle, aceptar. 

En cuonlo o) Derecho personal o derecho de crédito convencional, esle se define 

como /o necesidad juridico que tiene uno persono denominado obligado-deudor, de 

cumplir voluntariamente o favor de otfO peflOno. denominado acreedor, Que le puede 

exigir, uno prestación de carócter patrimoniol (pecuniario o moral) , 

Respecto del derecho de crédito indemnizotorio. es definido como lo necesidad 

juridico Que liene una persono. llamado obligado-deudor. de cumplir voluntariamente o 

favor de otro persono, l/amado acreedor. Que le puede exigir. lo restitución de uno 

siluación juridico 01 es/odo Que lenío antes de producirse: A. ~ Lo violación ilicilo de un 

deber jurídico stricta senso. o de uno obligación /010 sensu, oue causo un delrimento 

patrimoniol imputable 01 deudor. o B.· Un hecho licito Que causo un detrimento 

patrimonial. originado sin culpo por. 0).- uno condveto o un hecho PTevisto por /o ley, 

como objetivamente datloso a b}.- por el empleo de un objeto Que lo ley considero en si 

mismo peligroso (responsabilidad objetivo por riesgo creo do) cl.- bien ,inolmente pOI /0 

realización de uno conducta errónea realizada de buena fe. 
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3.2 LAS OBLIGACIONES EN GENERAl.

Tradicionalmente se ha definido a la obligación como un vinculo jurídico por virtud

del cual una persona denominada deudor se encuentra constreñida juridicamente a

ejecutar algo a favor de otra persona llamada acreedor.

En las Institutas de Justiniano se define a la obligación como "obligatio est iuris

vinculum qua necessitate adstringimur alicuius solvendae rei secundam nostrae civitatis

iuta", es decir. la obligación es un vínculo jurídico que nos constriñe en la necesidad de

pagar alguna cosa conforme a las leyes de nuestra ciudad.

De igual forma FRANCESCO MENISEO define a la obl igación como: .... una relación

entre dos sujetos (al menos) , en virtud de la cual uno de ellos (deudor llamado. a veces

«<ptottútente>»] . queda «obligado» esto es. sometido a un deber. o

«comprometido» frente al otro (acreedor: llamado. a veces. « estipulante» ) a

cumplir una prestación. o sea. a desarrollar una actividad determinada (comportamiento)

patrimonialmente va/arable: y se atribuye al acreedor un correspondiente poder que

consiste en la pretensión a la prestación. "32

En fin. de lo anterior podemos concluir que a pesar de la gran variedad d e

definiciones de la palabra obligación. palabras mas. palabras menos. en todas ellas

vamos a encontrar como elementos constantes el acreedor. el deudor. la rela c ión

J2 Francesco Meniseo, "Manual de Derecho Civil y Comercial" , traduc. De Santiago Sentís Melenfo,
ediciones Jurídica de Europa- América, Buenos Aires, 1955, t. IV, pags, 3y 4.
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jurídica entre ambos y el objeto de dicha relación. que puede c on sistir en un dar. en un

hacer o en un no hacer.

Mismos que brevemente se definen de la siguiente manera: " los suje tos son el

acreedor o sujet o activo. quien es el facultado para exigir. el deudor o sujeto pasivo. que

es quien tien e el deber de c ump lir o pagar 01 acreedor. lo relación juridico q ue es lo

posibilidad que tiene el sujeto activo de exigir 01 acreedor y el deber de c umplir de este. y

por último el obje to que es lo coso que el obligado deber dar. lo conducta que el

obligado debe rea lizar o bien lo conduc to que el obligado de be a bstenerse de realizar.

es decir p uede consistiren un dar en un hacer o en un no hacer. "33

3.3 HECHOS Y ACTOS JURíDICOS

Al respe cto resulta conveniente precisar en primer término el concepto de

sup uesto juríd ic o. el c ual se def ine como "lo hipótesis normativo de cuyo realización

depen den lo s con secuencias de derecho " 3'. Ahora bie n. el hecho jurídíco por su porte

"..es un fenómeno de la naturaleza o del hombre que realiza lo hipótesis normativa para

que se produzcan las consecuencias de derecho."35

lJ Gutiérrez y González Ernesto , Ob. Cit. Pago105-106.
J4 Fritz, Schere ir, "Conceptos y Formas Fundamenta les del Derecho" , Editoria l Losada, S.A., Buen os Aires
1942, pags. 145 y 146.
J l Rafael Rojina Villegas, "Derecho Civil Mexicano", Tomo Quinto, Obligac iones, Volumen 1, Séptima
edición, Editor ial Porrúa, México, 1998. Pago83 y 84
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De igual forma se define al hecho jurídico como " toda conducta humana o ciertos

fenómenos de la naturaleza, que el derecho considera para a tribu irles consecuencias

jurídicas." 36

Así pues. de las anteriores definic iones se advierte qu e existen primordialmente dos

clases de hechos jurídicos . los naturales y los hechos del hombre.

En c uan to a los hechos na tural es se definen como "e l acontecimiento de la

natura leza. en donde para nada interviene la volunta d humana y q ue el derech o lo

c onsidera como dato para qu e se gene ren cie rtas consecuencias jurídicas"37 se díviden

de la siguiente forma: hechos puramente naturales. es decir. son aquellos que suc eden sin

tener ninguna relación con el hombre, c omo el na cimiento de una isla o el c ambio de

c auc e d e un río. y hechos na turales relaciona dos con el hombre, como por eje mplo el

nacimiento o la muerte de una persona .

Por su parte los hechos del hombre "c onduc ta humana que genera

consecuencias jurídicas de manera independiente a la voluntad del a utor de la

conducta"38 , según Rojina Villegas, se clasifica n en : hechos vo luntarios. involuntarios y

contra la vo luntad . Los hechos del hombre voluntarios los qu e a su vez se subdividen en:

lícitos son "aq uella conducta humana que va de acuerdo con las leyes de orden

público, o las bu enas costumbres y produce efectos de derecho, sin c onsideración de la

voluntad del a utor de la conducta ."39 e Ilícito s que son "c onduc tas human as qu e van en

contra de una ley de orde n público o las bue nas costum bres, y en donde la vo lunta d del

36 Gutiérrez y González Ernesto, Ob Cit. Pag.157
37 Ibídem 159.
38 Ibídem. pg. 158.
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autor ha ya qu erido o no el hecho . y haya querido o no también las consecuencias. éstas

se generan indep en dien temente de su vo lunta d." 4()

En opinión de Rojina Villegas existe tanto en la doctrina c om o en la legislación

vige nte. una absoluta insuficiencia. en c ua nto a la enu meración de los hech os juridic os

q ue resulta n fuent es de las obligaciones; en nuestra legislación se establecen com o

hechos jurídicos volun tar ios lícitos generadores de obligaciones el enriquecimiento sin

causa . gestión de negocios y responsabilidad objetiva ; sin embargo dentro de la

legislación encontramos diversos hechos jurídicos que no se encuentran regula dos como

fuent es de las obligaciones y q ue si son generad ore s de las mismas. tal es como los hechos

de la nat uraleza relacionados con el ho mbre como el nacimie nto. la muerte.

Por su parte los ac tos juridicos se definen como "una manifestación de vo luntad

qu e se real iza con el objeto de producir determinadas consecu en c ias de derec ho ". 41

De igua l forma pu ede definirse al acto jurídico c omo " la manifesfación ex terio r de

la vo luntad que se hace c on el objeto de crear. tran smitir. modificar o extinguir una

obligación o un derecho. y que produce el efec to deseado por su autor. porque el

derecho sanciona esa voluntad." 42

39 Loe Cit.
40 Loe. Cit.
41 Rafae l Rojina Villegas, Ob. Cit., Pago99.
42 Gutiérrez y Gonzá lez Ernesto . Ob. Cit. Pago155.
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Por su parte Salvador Pugliatli. define al acto jurídico como "los hechos humanos

que no sólo presuponen la actividad del hombre, sino también fa actividad humana

consciente o voluntaria ." 43

De las anteriores definiciones se advierte la existencia dos elementos a saber. uno

psicológico, voluntario . personal y otro formado por el derecho objetivo .

Ahora bien , cabe precisar que entre los hechos jurídicos voluntarios y los actos

jurídicos , si bien es cierto que en ambos existe una manifestación de la voluntad , la

diferencia es que en el hecho voluntario no existe la intención de producir consecuencias

de derecho, y aunque de hecho esas consecuencias existan , las mimas no son deseadas

por el autor del hecho jurídico.

En prímer término debe decirse que los actos jurídícos pueden clasificarse de

conformidad con el número de voluntades que intervienen en el acto en : unilaterales y

plurilaterales. Losunilaterales son aquellos en los que intervíene para su formación una sola

volun tad o varias pero concurrentes para un mismo fin, es decir aún cuando sea mas de

una voluntad la que ínterviene existe identídad en el objeto jurídico buscado. Por su parte

los plurilaterales son aquellos en los que para su creación se requiere la intervención de

dos o mas voluntades que busquen efectos diversos entre sí. a estos últimos se les define

como convenio fato sensu, y que nuestro Código Civil Federal. en su artículo 1792 define

como "Artic ulo 1792.- Convenio es el acuerdo de dos o mas personas para crear,

transferir, modificar o extinguir obligaciones".

43 Salvador Pugliani, "Introducción al Estudio del Derecho Civil", México, Distrito Federal, 1943, Pago218.
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A su vez el convenio loto senso. se subdivide en : convenio stric to sensu y c on troto.

Convenio stricto sensu es el ocuerdo de voluntades para modificar o extinguir

derechos y obligaciones. en tanto que el contrato es el acuerdo de voluntade s para crear

o transmitir derechos y obligaciones.

Hecha la d istinción anterior entre hechos y actos jurídicos . se procederá al estudio

del acto jurid ico. y sus elementos pues el presente trabajo se rela ciona particularmente

con la contratación realizada a través de medíos electrónicos y su problemática en la

actualidad .

3.4 ELEMENTOS DE EXISTENCIA Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO JURíDICO

Como elementos de existencia tenemos al consentimiento y al obje to . Y para el

caso de los requisitos de validez tenemos la capacidad. la forma. la ausencia de vicios de

la voluntad y licitud en el objeto motivo o fin.

El acto juridico debe tener una serie de elementos que conllevan a decir que el

mismo existe y una vez que existe exige otra serie de atr ibutos para consideror que vale .

El acto jurídico puede ser existente o inexistente. vál ido o nulo. Se trata de dos

cuestiones distintas entre sí. La inexistencia y la validez no admiten grados. po r lo que sólo

hay actos inex istentes y actos existentes válidos . Por su parte la nulidad si admite grados. y
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por ello la escuela clásica admite la diferenciación entre actos existent es a fectados de

nulid ad absoluta y actos existentes a fec tados de nulidad relat iva .

Por su parte el acto inexistente es el "que no reúne los elementos de hecho que

supone su naturaleza o su objeto. y en ausencia de los cuales es lógicamente imposible

concebir su existencia.""

"Los actos jurídicos vá lidos tienen eficacia plena. producen todos los efectos d e

que son suscep tibles. No sucede lo mismo con los actos a tacados de inva lidez . Sin

em bargo. la suerte de estos actos no pu ede de termin arse con una palabra como la de

los actos válidos. Hay en efecto grados de inval idez ."45

"En la inexistencia fa lta a l acto un elemento esencial. En la nulidad el ac to jurídico

existe. por c uan to qu e tiene todos sus elementos esenciales. pero a lgunos de ellos

padecen de un vici o qu e les resta va lidez. Este vicio puede ser interno. originando la

nulidad rela tiva. o exte rno. motivando la abso luta ."46

Hec has las precisiones an teriores debe decirse que respecto de ·10 existencia y

validez de los ac tos jurídicos . ha n existido diversas teorías. las cuales se desarrollaran a

continuación de manera breve para un mejor entendi miento del presente tra bajo.

.. 801ja Soriano Manuel, "Teoría Gene ral de las Obligaciones" , Editorial POITÚa, Décima Octava Edición ,
México, 2001 , Página 94 .
45 Loe Cit.

46 Roj ina Villegas Man uel, Ob. Cit. Página 127.
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3.4.1 TEORíA CLÁSICA.

En la Teoría c1ósica se hace una clasificación bipartita de las conductas humanas.

susceptibles de producir consecuencias jurídicas y las divide en :

A.- Existencia y

B.- Nulidad.

Acto inexistente. para esta teoríc. es aquel al que le falta un elemento esencial. en

ausencia del cual es imp osible concebir su existencia jurídica, los actos inexistentes. en

consecuencia , no producen efecto juridico alguno.

Losactos ine xistentes se caracterizan ya sea desde el punto de vista de su causa o

desde el punto de vista de susatributos.

En primer término debe decirse que desde el punto de vista de su causa. esta

palabra (causa), "se emplea en el sentida de origen y desde este punto de vista los ac tos

son inexistentes por falta de voluntad, objeto o reconocimíento legal."47

Desde el punto de vista de sus atríbutos el acto inexistente tiene las siguientes

característícas:

"1.- Como acto jurídico no es susceptible de producir efectos.

2.- La inexisten cia no puede convalidarse por la prescripción.

47 Rojina Villegas Manuel, Ob. Cit. Página 127.
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3.- La inex istencia no pue de ser conv alidada por ratif icación .

20M

4.- La inexisten cia puede ser invocada por c ua lq uier interesado jurídicamente ." 48

En c ua nto a la va lidez debe dec irse que los actos inválidos "son aquellos que ha n

reunido todos los elementos necesarios para cons iderarl os existentes . sin em bargo. de

modo imper fecto. mo tivo por el c ual no es susc ep tible de produci r efectos juridicos o bien.

de producirlos será de forma provisional. pues serán destruidos de manera ret roac tiva

cuando se determíne la nulidad de los mismos." 49

De lo an terior se puede advertir que para esta te sis existen dos clasesde nulid ades:

la absoluta o de plen o derecho y la provisional o anulabilidad.

Tal y como ha qu edado precisado en párrafos precedentes tenemos como

elementos de va lidez d e un acto juridico o lo capacidad. lo forma. lo ausencia de vicios

en el consentimien to y objeto motivo o fin licitas. por lo que ante la ausen cia de alguno

de estos elem entos el acto existente será nulo.

De igual forma q ue la existencia . lo nulidad absoluta puede calificarse desde el

punto de vista de su ca usa y desde el punto de vista de sus atributos. En este ten or la

nulidad absoluta desde el punto de vista de causo u origen se d ice qu e "la ilici tud es la

causa de la nulidad a bsoluta"so. es decir todo acto qu e sea ejec utado con tra lo qu e

48 Loe. Cit.
49 Gutiérrez y González Ernesto , Ob. Cit. Pago 167.

soRoj ina Villegas Manuel, Ob. Cit. Página 135.
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mo nde o prohíbo uno ley yo seo de carácter imperativo o prohib itivo . será p or reglo

ge nera l nulo absolutamente. y se dice por reg lo general yo que pu eden existir casos en

los que lo propio ley det ermine que un acto ilicito será a fectado solam ente d e nulidad

rela tivo. a unque como se ha dicho. esto excepción debe ser marcado por lo ley .

En cuanto o sus c aracterísticas lo nulidad absoluto tiene como c aracteristicas los

siguientes: "es imprescríptible. inconfirmable. puede ser invocado por c ua lq uier in teresado

jurídicamente y generalmente produce e fec tos que pued en ser destruidos

retroactivamente."

Por su porte lo nulidad rela tivo . "a l igual que lo absoluto nace con el acto y lo vicio

desde su nacimiento. pero lo diferencio radica esencialmente en q ue va en contra de

uno disposición legal pero esta bleci da a favor de person as determ inados."SI

Para que un acto este afectado de nulidad relativo , segú n esto tesis debe reunir

las siguientes característicos : debe ser ratificable. prescripti ble , producir e fectos y la

acci ón para reclamarla corresponde a la parte perjudicada .

3.4.2 TEORÍA DEJAPIOT

Esta Teoría surge como una reacción a la Teoría Clósica y la cr itica seve ra mente

en algunos de sus pu ntos. para crear una nueva corri ente de pensamiento resp ecto de

inexistencia y las nulidades. teoría q ue por su amplitud resultaría complejo estudiar en el

presente trabajo. pues no es la materia del mismo. por lo que únicamente y sólo para

referencia nos concretar emos a enunciar las conclu sion es a que arriba la misma .

5 1 Gutiérrez y González Ernesto, Ob. Cit. Pago167.
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"1.- Debe desecharse la Tesis clásica porque da soluc iones en masa o en bloque.

a problemas ton complejos como lo intervención del juez, lo prescripción y confirmación y

personas que pueden prevalerse de lo situación del acto.

2.- Lo ineficacia de los actos debe determinarse atendiendo en codo caso 01 fin

que persigue lo norma, yo los intereses en presencio, del acto nulo.

3.- Aunque parezca uno paradojo, eso especialidad constituirá en cierto manera

el rescate de lo generalidad de esto teorío. porque ello se impone por lo extensión mismo

de los intereses que queremos tener en cuento; paro establecer esto teoria mas

especializado, un so lo procedimiento es posible : el de las soluciones d istintas paro codo

cuestión "52

3.4.3 TEOReA DE PIEDELlEVRE.

Al igual que la anterior, esto Teoría también surge como uno cr ítico o lo Teoría

clás ico y de lo cual también se hablará en formo genérico de susconclusiones.

Este autor comienzo su teoria haciendo un estudio del principio romano "q uod

nulfum est nulfum producit effectum", es decir "/0 que es nulo no produce efectos", o fin

de demostrar que el mismo no es del todo exacto, yo que afirmo, que lo que es nulo

desde su nacimiento, en casos particulares es susceptible de producir ciertos ef ectos.

52 Ibidem Pago174 - 175.
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"Dice Piedelievre que debe estudiarse el medio en que el acto nulo opera o se

realiza , porque hay c ircunstancias muy favorables para ir reduciendo cada vez mas el

efecto destructivo de la nulidad, y que podrán ser un medio de cultivo para que el acto

nulo produzca efectos como si fuera válido, siendo las siguientes: la buena fe, la

protección a los terceros, al crédito, a la propiedad yola posesión y, en general, al

principio de seguridad que pugna por mantener siempre las situaciones ya adquiridas,

que se han presentado como permanentes, para no dest ruirlas."53

De igual forma considera este autor que el minimo de base necesario para que un

acto juridico inexistente o nulo produzca algún efecto es aquel en donde se den las

siguientes circunstancias :

"1.- En donde rija ampliamente el principio de la autonomia de la voluntad.

2.- En donde el formali smo sea menos riguroso .

3.- En donde se admita que un acto puede ser complejo por su naturaleza. y

4.- En donde la acción de nulidad se dirija mas que contra el acto mismo , en

contra de susconsecuencias. "54

3.4.4 TEORIA DEJULlAN BONNECASE.

Esta Teoria . es la que reviste mayor importancia, ya que es la adoptada c asi

literalmente por nuestro actual Código Civil. Esta teoría es partidaria de la esc ue la clásica

53 Rojina Villegas Manuel, Ob. Cit. Página 163.

54 Gutiérrez y González Ernesto, Ob. Cit. Pago177.
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en c uanto o lo necesidad de establec er uno diferen cio entr e lo inexistencia y lo nulidad y

rechazo el criterio de lo referido teoría en cuanto o lo teor ía triportita de lo inexistencia. lo

nulidad absoluto y lo nulidad relativo .

Dice en primer términ o que debe hablarse de inexistencia y nulidad. y respecto de

lo nulidad acept o el criterio de que ho y cara c terístic os distintos ent re lo a bsoluto y lo

relatíva . pero qu e no son los que lo que lo esc uela clásico ha fijado en form o de

oposición. es decir. esto teoría considero que aún c ua ndo no se present en los tres

característicos que enumero lo teoría clásico paro lo nulidad relativo. el acto de igual

manero esto af ectado por dicho nulidad .

Paro Bon necose si falto uno de los element os orgánic os del acto jurídico

(manifestación de lo voluntad. objeto y solemnidad) el mismo será inexistente.

y 01 respecto refiere : "1 .- El acto jurídico inexistente no engendro. en su calidad de

acto jurídico ningún efecto cualquiera que seo. 2.- No es susceptible de conval idarse por

confirmación ni por prescrípción. 3.- Todo interesado tiene derecho paro invocarlo . 4.- No

es necesario uno declaración judicial de inexistencia. del acto: no será preciso

comparecer ante un juez paro pedirle que lo declare. no se ejerci tará uno ac ción paro

obtener eso declaración . sino que. llegado el coso de que uno persono invocara ese

acto en juicio. el juzgador sólo constara lo inexistencia ."S5

ss Ibidem . 179.
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En c uan to a la nulidad dice que la misma se presenta cuando "e / ac to juridico se

ha reo/izado de manera imperfec ta en uno de sus elementos orgánic os. aunque estos se

presentan completos. " 56

Respecto de la clasificación de la nulidad Bonnecase. se manifiesta en igual

térm ino que la escu ela c1ósica y la divide en nulid ad absoluta o de interés genera l y

nulidad relativa o de interés privado.

El acto afectado de nulidad absoluta atañe a los actos que violan una di sposici ón

de orden público. no se asimila a la inexistencia y es susceptible de producir efe ctos

jurídicos hasta en tanto sea destruido.

Respecto de sus característícas se enumeran las siguientes:

"1.- Puede ínvocarse por cualquíer interesado.

2.- No desaparece por la confirmación del acto ni por prescripción.

3.- Necesita ser declarada por un juez.

4.- Una vez declarada se retrotraen sus efectos y destruye el acto por regla

general desde su nacimiento. " 57

Por cuanto se refiere a la nulidad relatíva . simplemente se limita a decir que un

acto seró afectado de nulidad relatíva cuando no cumpla con todos los requisit os

necesarios para que un acto sea afectado de nulidad absoluta .

56 Ibidem. 181.

57 Ibídem. 182.
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3.5 INEXISTENCIA Y NULIDADES EN ELCÓDIGO CIVIL FEDERAL.

!UU~

El Código Civil Federal. regula la inexistenc ia y nulidades el LIBRO CUARTO "DE LAS

OBLIGACIONES", PRIMERA PARTE "DE LAS OBLIGACIONES", TíTULO SEXTO " DE LA

INEXISTENCIA Y DE LA NULIDAD " , Y primordialme nte se inspira en la referida teoria de

Bonnecase.

Respecto de la inexistencia regulada en el apuntado ordenamient o jurid ic o.

especificamente en el articulo 2224. se ha ce exactamente en los mismos términos qu e la

citada teoría de Bonnecase. es d ec ir, regula a los actos ínexistentes como aquellos a los

que les falta consentimiento u objeto que pueda ser matería del mismo. los c ua les no

producirán efecto lega l alguno, no son susceptibles de valer por confirmación ni por

presc ripción y su existencia puede invoc arse por todo interesado.

Sin em bargo al respec to el maes tro Ernesto Gutiérrez y González. form ula una

cr itica en el sentido de establecer que no debe hablarse de prescripción sino de

caducidad. ya q ue apunta . se trata de conceptos distintos. a firmando q ue mientras

prescripción se define como: "El derecho que nace a fa vor de l deudor para

excepcionarse va lidame nte y sin responsabilidad. a cumplir con la prestaci ón q ue debe.

o para exigir ante el Estado lo dectaración de que yo no se le puede cobrar en formo

coactivo lo prestación. cuando ha transcurrido el p lazo fijado por lo Le y al creedor para

hacer efectivo su derecho"s8 . lo caducidad por su parte es "lo sanción que se poeta. o se

impone por lo ley. o lo persono que dentro de un plazo convencional o legal. no realizo

58 Ibídem. 170.
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voluntario y conscientemente los cond uc to s positivos poro hacer qu e nazco, o para que

se mantengo vivo , un derecho sustantivo o procesal, según seo el C OS O . " 59 por lo que

afirma que el derecho a pedir la nulidad caduca por no realizar los ac tos positivos

necesarios, que en el caso es el ejercicio de la acción de nulidad ante la autoridad

judi cial.

De igual forma al respecto Bonnecose. manifiesta que aún cu ando un acto

carente de algún elemento de existencia no puede considerarse c omo acto jurídic o.

nada impide que sea considerado como hecho material y como tal si es susceptible de

producir determinadas consecuencias de derecho.

Por su parte en cuanto a la inexistencia, Rojina Villegas dice qu e se caracteriza

desde dos puntos de vista a saber: por su causa y por susatr ibutos que el derecho posit ivo

va determinando,

En cuanto a los actos inexistentes por su causa, precisa: "se empleo la palabra

causa en el sentido de origen y desde este punto de vista los actos son inexistentes, por

falto de voluntad, objeto o reconocimiento legal. " 60

y respecto de la inexistencia por sus atributos, explica "que el acto ya calificado

como ine xistente... se caracteriza por que como acto jurídico no puede producir efectos.

59 lbidem, 173.

eo Rojina Villegas Manuel, Ob. Cit. Página l31.
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la inexistencia no puede convalidarse por prescripción , no p uede c onvalidarse por

ratifi ca ción y puede ser invocada por c ualquier interesado juridicamente."61

En consecuencia concluye Rojina Villegas que "el ac to existente pu ede

cl asificarse en vá lido y nulo. en la inexistente no ha y gra do s. es absoluta . no produ ce

ningú n efecto. La existencia si admite grados pude ser perfecta o validez: o imperfec ta o

nulidad."62

Respec to de la nulid ad debe apuntarse que se tra ta de actos existentes . es decir

que reúnen todos y cada uno de sus elementos esenciales. necesarios para la vida de l

acto y para que dicho acto que ya existe sea válido. la voluntad debe manifestarse en

forma libre y cierta. por persona capaz y con las formalidades q ue a l efec to esta blezca la

ley. de lo q ue se concluye que los elementos de val idez d e los actos juridicos son la

capacidad. la forma . la ausencia de vicios en el consentimiento (error. d olo. violencia y

lesión). y el objeto motivo o fin licitas.

En cuanto a las nulidades absoluta y relativa. de igua l forma se regl amentan en los

térm inos de la tearia de referencia. y particularmente respecto de la nulidad relat iva

enumera d iversos ejemplos y consecuencias. sin embargo por no ser materia del pre sente

trabajo no se estudiaran las mismas de manera especifica. únicamente .haremos una

breve referencia a las mismas.

El principio general regulador de las mismas se estab lece en el artículo 8° del

Código Civil. al establecer:

6 1 Ibídem. 131 a 132.
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"Artíc ulo 8°._ l os actos ejec utados contra el te nor de leyes prohib itivas. o d e interés

público serán nulos. excepto en loscasos en que la ley ordene lo con trar io ,"

Por su parte los articulos 2225. 2226. 2227 Y 2228 del citado ordena mien to legal.

regulan esencialmente ta nto a la nulidad absoluta como a la nulidad rela tiva en los

siguientes térm inos:

"ARTíC ULO 2225 .- la ilici tud en el objeto. en el fin o en la condición del acto

produce su nulidad. ya absoluta. ya relativa . según lo disponga la ley ,"

"ARTíC ULO 2226 .- l a nulidad absoluto por regla general no impide que el ac to

produzca provisionalmente sus efectos. los cuales serán destruidos retroactiva mente

c ua ndo se pronuncie por el Juez la nulidad, De ella puede preva lerse todo interesado y

no desaparece por la confirmación o la prescripción ,"

"ARTíCULO 2227.- l a nulidad es relativa cuando no reúne todos los c arac teres

enumerados en el art ículo anterior. Siempre permite qu e el acto produzc a

provision almente sus efectos,"

"ARTíC ULO 2228.- l a falta de forma establecida por la ley . si no se trata de actos

solemnes . asi como el error . el dolo. la violencia . la lesión y la incapacidad. de cualquiera

de losautores del acto. produce la nulidad relativa del mismo."

62 Ibidem 134,
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Ahora bien en ma teria d e nulidad absoluta . la misma pu ede ser estudiada por su

causa y por sus a tributos. "por su c ausa. la ilicitud es la causo de la nulida d absoluta; todo

ac to ejecuta do c ontra el tenor de los leyes de orden público (proh ib itivos o imperativos).

o contra los buen as costumbres. es por reglo ge neral. no siempre. nulo absolutamente." 63

En c uanto a lo nulidad absoluto por sus a tributos. la misma debe reuni r los

siguiente s carac teres: "es imprescrip tible. inconfirmable. puede ser invocado por

cualqu ier interesado juridicamente. generalmente produce efec tos q ue pueden ser

de struidos por sentencia " b4; ahora bien. para que el acto sea nulo absoluto debe reunir los

tres primeros requisitos antes enumerados. sino se cumple con alguno de ellos el acto

únicame nte estará afectado de nulidad relat iva . En este caso se tra ta d e un vicio externo.

en dond e los elementos constitu tivos de lo obligación son perfectos. pero el acto viola

una norma de orden público.

En materia de nulidad relativa . el vicio en el acto es interno. en este cos o los

elementos del acto está n afec tados por inca pacidad. fa lta de forma o vicios de la

voluntad.

63 Ibídem 135.
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3.6 EL CONSENTIMIENTO COMO ELEMENTO DE EXISTENCIA DEL CONTRATO Y SU

PROBLEMMICA EN RELACiÓN CON LA CONTRATACiÓN A TRAVÉS DE MEDIOS

ELECTRÓNICOS.

En el caso particular del presente trabajo. este elemento de los contratos es el qu e

reviste mayor importancia. pues la teoría relatíva a la formación del mismo, es d e vital

importancia para la contratación a través de los medías electrónicos.

3,6.1 CONCEPTO DE CONSENTIMIENTO Y SUS ELEMENTOS.

Al respecto es de precisarse que el consentimiento se define como " el acuerdo o

concurso de voluntades que tiene por objeto la creación o transmisión de derechos y

obligaciones"65 así mismo el maestro Gutiérrez y González define el consentimiento c om o

"el acuerdo de dos o más voluntades que tienden a crear. transferir , conservar, modificar

o extinguir. efectos de derecho. y es necesario que esas voluntades tengan una

manifestación exterior."66

Por su parte Bonnecase define al consentimiento como "e l acuerdo de vo luntades

contrato. Dos personas, por tanto. dos voluntades, son necesarias, por lo menos, para que

haya consentimiento y, por ende, contrato."67

64 Loe. Cit.
65 Ibidem 27 I
66 Gutiérrez y González Ernesto, Ob. Cit. Pago249.

67 Bonnecase, "Elementos de Derecho Civil", traduc . De José M. Cajica Jr. , "Derecho de las Obliga ciones, de
los Contratos y del Crédito ", Puebla 1945, pago287)
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"Consen timiento es la coincidencia de do s declaraciones de voluntad qu e

procediendo de suje tos diversos concurren a un fin común y se unen. Dirigidas en el

contrat o obligatorio. una de ellas. a prometer y /0 o tra a acep tar. dan lugar a una nue va

y única voluntad. qu e es la llamada va/untad contractual y que es el resultado. no la

suma. de las voluntades individuales y que constituye una entidad nueva capaz de

producir por sí el e fec to jurídico querido. y sustraída a las posibles vele idades de una sola

de las partes. de lo cual deriva la irrevocabilidad del c ontra to."68

El consentimiento pues implica por tanto la manifestación de dos o mas

voluntades y su acuerdo sobre un punto de interés jurídico.

Ahora bien. el consentimiento a su vez se compone de d os elementos la

propuesta. oferta o polici tación y la aceptación. siendo cada uno de ellos elementos

independientes que en determinadas circunstancias son susceptible s de prod ucir efectos

por si mismo s aún cuando no lleguen a conformar el cons en timien to .

En primer lugar debe decirse que la policitación. oferta o propuesta se define

como: " una declaración unilateral de voluntad. recepticia. expresa o tácita . hecha a

persona presente o no presente. determinado o indeterminada. que en uncia los

elementos esenciales de un contrato cuyo celebración pretende el autor de esa

voluntad. seria y hecha con ánimo de cumplir en su oportunidad. "69

68 Ruggeiro de Roberto , " Instituciones de Derecho Civil", Tomo 11, Página 278, Madr id, 1931.
69 Gutiérrez y González Ernesto, Ob. Cit. Pago251.
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De igual forma debe decirse que "en la oferta , /0 va/un tad de / polic ita nte es

tom ada en cuen ta en su indivi dualidad, con prescindencia de /0 adhesión actual o

futu ra de /0 p ersona a quien va dirig ida . Por eso se puede decir que la policitación es la

oferta no ac eptada. En el Derec ho Roma no /0 polic itación carecia de tod o efecto, so/va,

y esto por excepción . /0 promesa hec ha a una ciudad. cuando la oferta había ten ido un

comie nzo d e ejecución o se fundaba en una <<justa causa » como por ejemplo: el honor

recibido o q ue se iba a recibir. Otro cas o de exc epción es e/ vo torn. cuando por /0 o ferta

se consagraba una cosa a un dios."7 0

De las anteriores d efiniciones concl uimos que la oferta o p olicitaci ón resulta ser el

primer paso en la formación del c onsentimiento. pues es la manifestación primigenia de la

voluntad para celebrar un contra to. el medio a través del c ua l se da a conocer la oferta .

es dec ir. lo que se ofrece para ser materia de la contratación . pu ede hacerse a persona

determinada o a l público en general. de igua l form a puede hacerse a una p ersona

presen te en el momen to de la policit ación o a persona no presente . características que a

continuaci ón an al izaremos p ara una mejor co mprensión del tema qu e se trata .

Se trata pues de una manifesta ción unilateral de la vo lun tad . como fue nte

gen eradora de ob ligaciones. es decir. una persona. una de las partes en la cont ra tación

expresa su vo luntad. para la futura celebración de un contrato y q ue trae como

cons ecuencia juridica el que el policitante u oferente se manten ga en a p titud de cumplir

lo ofertado. según los términos de su oferta . Así pues . el ma estro Gutiérrez y Gonzál ez.

define a la dec laración unilatera l de la voluntad como "/0 exteriorización de la va /untad

sancionada por la ley: A.- Que imp lica par su autor /0 ne cesidad jurídica de conservarse

70 Gásperi Luis de, 'Tratado de las obligaciones", V. 1,Buenos Aires 1945, Pago294 y 295 . 1
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en aptitud de cumplir. voluntariamente. una prestación de c arácter patrimonial.

pecuniario o moral. a favor de una persona que eventualmente puede llegar a existir. o si

ya existe. aceptar la prestación ofrecida. o B.- Con la cual hace nacer a favor de una

persona determinada. un derecho. sin necesidad de que esta acepte. o finalmente. c.

Con la cual extingue para si. un derecho ya creado a su fa vor . "71

Ahora bien el consentimiento puede ser expreso. que según el artículo 1803 del

Código Civil Federal. será de este modo cuando se exprese verbalmente . por escrito. por

medios electrónicos. ópticos o por cualquier otra tecnología o por signos inequivocos. y

de igual forma refiere al consentimiento tácito como aquel que resulta de hechos o actos

que lo presupongan o que autoricen a presumirlo. con la salvedad de los casos en que

por ley o por convenio el consentimiento deba manifestarse expresamente .

De igual forma y como ha quedado apuntado. la oferta puede hacerse a una

persona que se encuentre presente en el lugar en que se real ice la oferta o a persona

que no este físicamente en ese lugar. y en este punto interviene una circunstancia

importante para la formación del consentimiento. y es el plazo para la aceptación de la

oferta. esto es el tiempo que el oferente concede para que su oferta sea aceptada y

consecuentemente resulta ser el lapso de tiempo por el que queda obligado a

mantenerse en aptitud de cumplir con lo ofertado. y al respecto la legislación civil federal

establece en los articulas 1804a 1806tres supuestos a saber:

71 Gutiérrez y González Ernesto, Ob. Cit. Pago492.
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1.- Cuando la oferta se rea lice a persona pre sente o no presente con fijación de

plazo. para su aceptación. el o ferente q ueda obligado o sostener lo ofer tado y en su

c aso cumplirlo. hasta que expi re el p lazo c oncedido.

2.- Cuando la oferta se hace a persono presente sin fijaci ón de p lazo. la

aceptación debe darse en forma inmed iata . de lo contrario el polici ta nte q ueda

desligado de su oferta . Ah ora bien. si la oferta se hace a trav és d el teléf ono o c ua lquier

otro medio elec trónico. óptico o de cualquier otra tecnologia . es decir a persona no

pre sente . pero que a través de lo utilización de los medios antes citados se pe rmita que lo

oferto y lo aceptación se reali cen de manero inmedia to se aplicará lo reglo enunc iado.

es decir de no a ceptar lo oferto de inmediato. el autor de la mismo quedo por ta l

c írcun stcnclo desligado de ello.

3.- Aho ra bien. para el caso de que lo o ferta se hago sin fijación de plazo o una

persono no pre sente. y paro el coso de que lo aceptación no pu edo darse en formo

inmedia to o lo expresión d e lo oferto. el po licitante quedo ligado o lo misma por el

término de tres días. además del tiempo necesario para la ida y vuelta d el correo p úb lico.

o falta de este. del que se juzgue necesario. según la facilidad o dific ultad de las

comunicaciones.

Asimismo. no es menester que la policitación sea hecha a una person a

determinada. pu es puede realizarse en forma general y cualquier persona manifestar su

aceptación .

139



'EL CO'M'E'RCIO 'EL'ECTRÓ7fICO 'E7f 'M'É.XICO 'YSVS J'fECESI![),íl'llES 7fO'R<lt;l'11Víl S 200.

La policitación debe contener el tipo de contrato que pretenda c elebrase y los

elementos esenciales del mismo, pues para el caso de no contenerlos, dice Gutiérrez y

Conz ólez. que únicamente se tratara de actos precontractuales.

Ahora bien , analizado el concepto de policitación, pasemos al estudi o del

segundo de los elementos que integran el consentimiento, la aceptación , la c ual se

define como "una de claración unilateral de voluntad, mediante la cual se expresa la

adhesión a la propuesta, policitación u oferta. "72

"La aceptación puede revestir como la oferta una forma verbal o escrita; puede

también, y más frecuentemente que la oferta, ser tácita. e inducirse de ciertos hechos

que impliquen en su autor la intención de aceptar la proposición que se le ha hech o. Las

circunstancias que varían revelan la aceptación no expresa."73

Se trata pues de una declaración unilateral de la voluntad. que en los mismos

términos que la policitación. puede hacerse de manera tácita o expresa. y aqui ca be

apuntar que la aceptación tácita es una cuestión diversa al silencio. ya que este últim o

es la ausencia de manifestación alguna. y por su parte la aceptación tácita es una

manifestación de vo luntad realizada a través de signos inequívocos. y en este sentido el

"el silencio sólo producirá efectos de aceptación y engendrará el consentimiento c uando

la ley así lo determine. "7 4

72 Ibidem 257,
73 Planiol Marcel, 'Tratado Elemental de Derecho Civil, Obligaciones, Traduc . De José M , Cajica Jr., Puebla,
1945, Página 23,

74 Gutiérrez y González Ernesto, Ob. Cit. Pago 259.

140



10M 

Contrarlo a lo policitación. lo aceptación debe hacer~e nece~ariomente o 

pe~ona determinado. ello evidentemente le~ulta del hecho de que se e~tá aceptando 

uno a lerto realizado por persono determinado. y es o e~o per~ona cuyo o lerto se quiere 

aceptar o quien debe dirigirse lo dectaración unllatefOl de voluntad encaminado o 

engendrar el consentimiento. 

También debe hacerse a pers.ona presente o ausente y poro este caso ya se 

analizó en párrolo~ precedenres lo relativo a la alerto y aceptación enrre perronas 

presente~ y ausentes. con o sin fijación de plazo. 

lo aceptación debe hacerse en forma lisa y llano. es deci. no puede implicar 

modificación alguno debe aceptarse en todos sus términos, pues de lo contrario. 

implicaña la creación de una nueva oferto o policitación y enlonces el oferente se 

convierte en posible aceptante y el posible aceptante de lo oferto original se convierte 

entonces en policitonte. 

3.6.2 fORMACiÓN DEL CONSENTIMIENTO. 

Como se ha precisado en el aportado que antecede. el comenl imienlo se 

conformo de dos elementos. lo polici tación u oferta y lo oceploción. elementos que al 

fusionarse dan lugar o lo que se denomino consentimiento. 

Asi según lo pone de manifiesto la doctrina 01 respecto existente. el momento de 

lormación del consenlimienlo resulto impQflonte desde 1m siguientes puntos de "isla : 
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" a) Por lo que hace a la revocación de la oferta . Mien tras el contra to no se

perfeccione, puede revocarse la oferta por lo muerte del o ferente o por uno

manifestación de voluntad.

b) Para acreditar si las partes son capaces debe uno coloc arse en el momento en

que se perfecciona el contrato.

c) Veremos, 01 estudiar la teoría de los riesgos, que, en los contratos que transfieren

lo propiedad, la fec ha de l contrato se ñok: lo transmisión de los riesgos de pérdida de uno

porte a la otra.

d) La fecha del contrato es igualmente el punto de partido del plazo de ejercicio o

de la prescripción de ciertas acciones de nulidad o rescisíón.

e)Pora el caso de quiebra poro saber si el contrato se ha celebrado durante el

periodo sospechoso. " 75

Aclarando en este punto que actualmente no existe la Ley de Quiebras, pues la

misma fue derogada, para crear en su lugar la Ley de Concursos Mercantiles, y el primero

de los ordenamientos referidos únicamente se sigue aplicando para los procedimientos

hincados con anterioridad a su derogación.

75 G. Marty, "Derecho Civil, Teoría General de las Obligaciones", traduc. De José M. Cajica Jr. Editorial José
m. Caj ica JI., Puebla , 1952, T. 1, Página 46.
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Apuntado lo anterior. se estud iara a co ntinuación. la problem át ica existe nte con

relación a la contratación entre personas a usentes. y al respec to la doctrino ha

determina do cuatro sistemas de la formac ión del consentimiento ent re ausentes.

TEORíA DE LA DECLARACIÓN.

Para esto teoria el c ontrato queda perfeccionado c uand o el aceptante que ha

recibido la oferta o policitación manifiesta o declara a ceptar la misma . y su manifesta ción

se hace de c ualquier forma . sin exped ir la c ontestación.

Para Gutiérrez y González este sistema resulta critic a ble. ello en at ención a que

"presenta lo grave deficiencia de qu e en las más de las ocasiones. no se podrá probar

que lo aceptación fue hecha p or el destina tario. y por ello . éste podrá revoc ar su

aceptación en perjuic io del pro ponen te." 76

TEORíA DE LA EXPEDICiÓN.

Para esta teoría el con sentimien to queda conform ad o c ua ndo el posib le

acep tante recibe la propu esta . expr esa su acep tación. la expide y sale de c ontrol. para

esta teoria el momento de perfecci onamiento es justo cuando se expide la c ontestación

y esta sale de su control. es d ec ir cua ndo lo pone en el correo o en lo o ficina de

telégrafos.

76 Gutiérrez y Gonzá lez Ernesto, Ob. Cit. Pago267.

143



'EL CO'.M'E'RC/O 'EL'ECT R,Ó:N1CO'E'}f?t'ÉXlCO 'YSVS meES[([)MIES '}fO'R?1A'11VílS 2004

Este sistema tiene la desventaja práctica de que" si el aceptante en vía por un

medía más rápido una retractación de su aceptación, ésta llega primero al proponente,

no habrá quedado obligado el aceptante."77

TEORíA DE LA RECEPCiÓN.

Para este sistema el consentimiento entre ausentes queda integrado en el

momento en que aceptación llega al oferente y éste la recibe, es decir, desde que la

aceptación esta a su disposición , aún cuando todavía no la conozca, pues basta c on

que la aceptación este a su disposición y este en aptitud de conocerla .

"Se le critica sin embargo, por que se estima no basta la simp le posibilidad de

conocer la aceptación para que se integre el consentimiento, sino que es necesario que

sea efectivamente conocida "7B

TEORíA DE LA INFORMACiÓN

Según este sistema el consentimiento se va a perfeccionar en el momento en el

que el oferente tiene conocimiento de la aceptación realizada por el destinatario de su

propuesta.

"Este sistema presenta un serio inconveniente: la vida moderna, precisa de

celeridad y rapidez en las operaciones, aún a costa en cierto grado, de la seguridad

jurid ica, y en realidad resulta muy tardado el estimar jurídicamente que se perfecciona el

consentimiento hasta el momento en que el policitante se entera de la respuesta y de la

77 Ibidem 268.
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conducen te acep tación. Si todos las operac iones hoy dio se suje taran a este siste ma. se

produciria un alargamie nto del comercio jurid ic o. "1 9

Desde otro punto de vista . en poyo a esta teoría sus par tid arios man ifiestan : "No

basta para qu e el contra to adquiera su realidad juridica. lo sola y simple conve rgencia de

dos o más vo luntades sobre el mismo objeto. in idem placitum. sino que es menester

a demás q ue. a l c on verger esas volunta d es. sepan que convergen. "80

Ahora bien. apuntado lo anterior y una vez que se ha hecho una breve referen cia

de las cuatro teorías o sistemas utilizados para defin ir el mome nto en que se perfecciona

el consentimie nto entre au sentes. debe precisarse cual de estos sistemas es el que

nuestros leg islaciones tanto civiles como mercantiles han adoptado.

En primer té rmino. el Código Civil Federal. en su artic ulo 1807. abraza el sis tema de

la recepción pues precisa que el contrato se forma en el momento en que el proponente

reci be la aceptación . sin establecer que debe ten er conocimiento de la misma .

únicamente debe haberla reci bido y es en ese momento c ua ndo en materia civil se tien e

por integrado el c onsentimiento .

Ahora bien. el Código de Comercio. en su numera l 80 y por virtud de las reformas

reali zadas el veinticuatro d e mayo de mil novecientos noventa y seis. adopt a el siste ma

de la recepción al igua l que el Código Civil Federal. a l establecer que "En los contra tos

mercantiles que se c ele bren por correspondencia. telégrafo o mediante el uso de medios

78 Ibídem 269.
79 Loe. Cit.
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e lec trónic os. ópticos o de c ua lq uier otra tecnología. qued ará n perfecciona dos desde

q ue se recibo lo acepta ción de lo propuesto o lo s condiciones con que esto fuere

modificado."

y al respecto. cabe mencionar lo que desd e mi parlicular pu nto de vista se

considera como una deficiencia o error de técnica en el ci tado num eral. ello a tendie nd o

a que como se pre cisó . establece como momento de perfección del consentimiento.

aquel en el q ue se recibe la aceptación de la propuesta o las condiciones con que esta

fuere modificada. y es precisamente en este punto en donde se encuentro lo disc utib le.

pues para el caso de recibirse la aceptación lisa y llana. sin mayor problema puede

decirse que el c onsentimiento se ha perfeccionado. sin embargo. para el supuesto de

que lo recibido sea una modificación a la oferl a o policitación. y como se preciso en

párrafos anteriores. no puede tenerse en ese momento por integrado el consentimiento .

ello en razón de que la modificación a la oferla origina l. constituye por si una nueva

oferto. que es suscep tible de ser aceptado o rechazado por el oferente origina l. q uien a

efecto de perfeccionar el consentimiento debe necesariamente manifestar su adhesión o

aceptación a dichas modificaciones. y será entonces cuando pueda perfeccionarse el

consentimiento. y no así cuando apenas se reciba la propuesto de modificación . pues

entonces se estaría privando al oferente original de su derecho de adherirse o no a lo que

constituye la nue vo oferla o pol icitación .

Pues bien. hasta este punto hemos hecho referencia o lo que constituye uno d e

los principales conflictos cuando se real iza la contratación a trav és de medios

elec trónic os. es decir. la parle relativa al consentimiento y al respecto vemos q ue tonto

80 De J. Tena Felipe, "Derecho Mercan til Mexicano" , Décimo Novena Edición, Editorial POITÚa México
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en materia civ il como mercantil se ha n real izado d iversas reformas a los tex tos legales con

el objetivo de incl uir la contratación a través de estos medios en los supuestos reg ulados

por dich as normas. sin embargo a pesar de resultar de amplia utilidad. en la práctica

comercial son insuficientes. pue s a mod o de ejemplo. cabe ci tar q ue aún cuando se

reconozca a los medios elec trónicos. ópticos o de c ua lquier otra tecn ología como

instrumentos válidos para la ma nifestación del consentimiento (articulas 1805 y 181 1 del

Código Civil Federal y 80 del Cód igo de Comercio) en la prá c tic a dicha manifestación

del consentim iento a través de med ios c onlleva impli caci ones de c arác ter prác tico que

vulneran la seguridad juridica de los c ontratantes. pu es se pre senta el problem a de la

a tribuibilidad de los datos signados por medios electrónicos. su validez jurídica y su

alc ance probatorio .

En los mismos términ os. la forma brinda seguridad dentro de los contratos . por

eje mplo. un d ocu mento firmado por las partes es prueba indiscutible del consen timien to

de las mismas y por ende del perfeccionamiento del c on trato. sin embargo. se debe

aceptar que las condiciones son otras y la legislación se debe abrir a las nueva s

tecnologías. pues en la contratación electrónica se da un cambio completo de las

institucione s tradicionales del derecho tales como la firma y el documento . por lo q ue es

indu dable qu e la forma tradicional del comercio ha sido transformada por todos los

avances tecnológicos .

Ahora bien . en mat eria de Comercio. el Código de la materia. es el q ue más

reformas al respec to ha recibido. pues se adiciona un Titulo Segundo denominado "Del

Comercio Electrónico " en el qu e se incluye entre otros. a los medios electrónicos

2001, Página 268.

147



permitiendo su uso y se adiciono el concepto de "mensaje de datos", al Que se refiere 

poro denominar a lo información generado. enviada. recibido, archivado o comunicado 

a trové~ de medios electrónicos. poro posteriormente incorporar lo relativo a lo firma 

electrónica. 

En cuanta al consentimiento. resulto en los comunicaciones electrónicos, de vilal 

importancia el momento de envio y recepción de lo información. para o partir de ello se 

puede establecer el momento en Que los voluntades se unen, y regulo el Código de 

Comercio en su articulo 90, los supuestos en los que debe entenderse Que un mensaje 

de dotas proviene de su emisor. a saber. cuando el mensaje se transmite usando medios 

de identificación toles como claves o contraser"ios del emisor o por un sistema de 

información programado por el emisor o en su nombre poro que opere 

oulomóticamente. 

y por su porte el momento de recepción de lo información se determino en el 

articulo 91 del Código de Comercio como sigue; 

1.- Cuando existo un sistema de recepción. es decir, un medio tecnológico poro 

operara los mensajes de dotas de lo persono Que seo lo destinataria (01 recepción). ésto 

se enTenderó en el momento en Que lo información entro o dicho sistema. 

2.- Cuando el sistema designado no seo del destinatario o de que no hoya sistema 

de información designada. se lomaró lo recepción cuando el destinatario obtengo dicho 

información. 
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3.' Si no hay un sistema de infOfmación designado cuando 01 infOfmoción ingrese o 

un sistema de infOfmoción del destinataria. 

Cvondo se reQuielO un acuse de recibo. yo ~eo por Que lo exijo lo ley o pOl'Que el 

emisor lO requiero se considero como enviado el mensaje cvondo se reciba el acuse 

respeclivo. y se presume recibo cuando el emisor reciba el acuse correspondien te. 

Se regula en este liIula lo relativo o lo formo en la controloción elec trónico. v 

Pfevé que lo farmo escrito V lo firmo. en los contratos Que asl lo requieran se tienen por 

salisfechos cuando el mensaje de dotas es a tribuible a las personas obligados V accesible 

paro su ulterior consulto y de igoolformo regulo lo relativo a lo controloción eleclrooica 

respeclo de aquellos Oc Ios Que reQuiefOn lo intervención de un fedolorio publico. caso 

en que impone 01 fedatario lo Obligación de hacer constar los elementos que le permiten 

atribUÍ( o los partes las mensajes de dalas a través de los que se han obligado. debiendo 

conservar bojo su resgoordo uno versión integro de los mismos pOlO su Ulterior consulto. 

Es por ello que o nivel internacional y como se ha precisado en el capitulo 

correspondiente. diversas nociones han incorporado o SlJS legislaciones el uso de firmas y 

locturas elee/rónicas. lO que sin dudo ha representado un avance en cuanto al desarrollo 

del sector comercial que se desarrollo o través de medios electrónicos. 
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4.1 . FIRMA AUTÓGRAFA. 

CAPITULO CUARTO 

LA fiRMA ElECTRÓNICA 

1110-1 

El vocablo firmo proviene del 101ín filmare que sfgnilico or,..mor. dar tuerzo y el 

vocablo autógrafo signífico "grabar o escribir pO! si mismo y se aplico 01 esenIo de mono 

de su propio OUlor en el enlendido que 1m signos o trazos han de ser hechm por la mono 

del autor sin que lo impresión se realice p« medios mecónicos"8\ 

La Real Academia de lo lengua Espar'\olo, define la firma como: "nombre y 

apellido o titulo de una persono que ésto pone con rubrico al pie de un documento 

escrito de mono propio a ajeno. poro darle autenticidad, pora expresar que se apruebo 

su contenido o poro obligarse a lo que en él se dice". 

En el Vocabulario Jurídico de Coulure se define como: "frazada grofico. 

conteniendo habitualmente el nombre. los apellidos y lo rubrico de uno persono, con el 

cual se suscriben los documentos pora darles aulona y virtualidad y obligarse en lo que en 

ellos se dice" 

Existen rosgm de primeros escr!luros como sobemos desde 10 prehistOlio y en 

culturos muy ontigum, en los que destocan Sumerios. Cretenses. y los alfabetos egipcio. 

tenicio y griego son pruebas destocados del adelanto de dichos civilizaciones. 
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En Roma. los documentos no eran firmados . no era c ostumbre. ni era necesario .

Existía una ceremonia llamada manufirmatio. por la cual. luego de la lectura del

documento por su autor o el notarius. era desplegado sobre una me sa y se le pasaba la

mano por el pergamino en sign o de su aceptación. Solamente después de cumplir esta

ceremonia se estampaba el nombre del autor. signo o tres cruces una por cada persona

de la Santísima Trínidad. ha ciéndolo seguidamente los testigos. Más que un requisito lo

manufirmatio era en si misma una parte del espectáculo solemne en que se realizaba el

acto.52

En la Edad Media se utilizaron sellos. marcas y signos . Estos últimos se formaban

con una cruz con la que se entrelazaban. en forma arbitraría . letras o rasgo s y fueron

utilizados por nuestros fedatarios hasta hace no mucho tiempo . Carla Magno qu e apenas

sabía escribir hacia firmar sus actos por un sellero oficial. sussuc esores que no me joraron la

cultura del c onquistador. utilizaron sellos. hasta que algún tiempo despu és c omenzaro n a

autenticarse los documentos con sello y firma aunque por esto se entendían todavia los

signos dibujados para ind ivid ualizarse. 83

En octubre de 1358 Carlos V obligó en Francia a los escribanos a suscrib ir los actos

que pasaban ante ellos con sus firmas. además de sussignos. Era en esta época aún tan

poco común la escritura que ese mismo año en el Consejo Real eran escasos los que

sabían hacerlo. y fue por entonces que el mismo rey dispuso que los actos de ese

81Bravo Machado Antonio, Seguridad en Transacciones por Internet , Universidad Panamericana, tesis para
obtener el título de Licenc iado en Dere cho, 2001.
82 Floris Margadant, G, "DERECHO PRIVADO ROMANO ", 4". Edición, Editorial POITÚa, Pag o116 - 119.
83Tomas y valente Francisco, " EL ORD EN JURÍDICO MEDIEVAL", Madrid, Marci al, Pons, Ediciones
Juríd icas y Sociales, .S.A . ; pg 53-54
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organismo debian de ser autorizados por lo menos por tres de los presentes, los que si no

supiesen firmar estamparian susmarcas o signos.

La diferenciación entre "firmas" y 'signos' hizo que se empezase a entender qu e

aquéllas eran , más que simples "signos", la inscripción manuscrita del nombre o de los

apellidos. En ese tiempo, pocas eran las personas que sabian leer y escribir, por lo qu e

generalmente los particulares estampaban en los documentos qu e suscribían diversos

signos o sellos, la extensión de la instrucción y el desenvolvimiento de las transacciones

comerciales, hicieron que la firma fuera adquiriendo la importancia y uso que con el

transcurso del tiempo se fue consagrando como un símbolo de identificación y de enla ce

entre el autor de lo escrito o estampado y supersono.s-

4.1.1 CONCEPTO

No se ha escrito hasta la fecha una teoría propia de la firma , su c oncepto.

elementos, consecuencias y efectos. en Derecho Mercantil. son pocas las referencias que

hay sobre la materia y más bien son obras de Derecho Notarial las que se ocupan de este

tema. Como una primera aproximación, podemos decir que firma es el conjunto de letras

y signos entrelazados, que identifican a la persona que la estampa, con un documento o

texto .

84 Acosta Romero Miguel, "NUEVO DERECHO MERCANTIL, Editorial POrIÚa, Primera Edición, México,
2000,Pag.532-562.
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Existen diversos clases de fÍfmas: 

Lo definición de Muslopich no concuerdo con lO realidad actual. 01 olirmor que lo 

rll'mo es el nombre escrito por propio mono en cOlacteres alfobtHicm. pves quedarion 

fuero de eso definición lOS rlffilos que se componen exclusivomenle de fOsgm que no sólo 

no el(j)feson el nombfe del rll'mante. sino que no tienen semejanza con los carocleres 

olfobélicos. 

Ploniol y Riperl. incurren en lo misma falla de comprensión 01 deca que lo firmo 

indico el nombre de uno pooono. lo que no es del todo exacto. por lO!. rozones antes 

expveslos. 

JUfidicomente, lo frrmo outógrofo implico el hecho de !folarse de uno inscripción 

manuscrito, realizado de vna manero particvlor, hecho con el ónimo de obligarse 01 

reconocimiento del contenido del escrito en que se estampe. 

La flffi'lQ de la persono jurídica colectiva (persono moral). seró estampado por lo 

persona o los personas físicos o los cuales los órganos de adminisfToción V representación 

hayan otorgada los poderes o focuitodes de abrtgarto can su lirmo. yo seo individual o 

colectivamente. en fc>l"ffia simple o mancomunado. yen 1m lérminm y con los limitaciones 

que dichos órganos acuerden o codo persona en particular. 

Sin embargo. no lodos los personas pueden firmar, algunos POf analfabetismo. 

otras por impedimentos lisicos transitorios o permanentes. y es cuando aparec en en el 

6mbito del Derecho lO ''Firma o ruego" y lo 'Huella Digital', figuras o los que se les atribuye 
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en ocasiones mayores alcances de los que Henen. yo seo por deKonocimiento de su 

naturaleza jurídico o por aplicociones analógicas mollundodos_ 

Nuestro legislación no do las característicos que debo tener lo firma en los 

documentos y sólo por referencia. el Código de Comercio hablo de lo lirme en el 

reconocimiento de documentos mercantiles paro preparar lo acción ejecutivo. 

Sobre esto. el artículo 1165 del Código de Comercio c uando hablo del 

reconocimiento de lo rlfma de los documentos mercantiles para preparar lo acc ión 

ejecutivo no llevo la ideo ni se refiere precisamente o que se reconozco determinado 

nombre o caracteres de lo persono deudOto u obligado en un documento, en uno 

operación. sino que se trola del reconocimiento de los coracteres. signos o nombres que 

use o estampe determinado persono en un documento poro obligarse o responder del 

contenido de ese documento o para hacer constar que ha recibido alguno coso, por ser 

ese nomble. signo o cOlocteres los que ha aceptado y han convenido 01 deudor poro 

quedar obligado con el duet'lo del documento firmado o acreedor. que hayo entregado 

lo coso. Sabido es que muchos personas ponen 01 calce de los documentos royos o lineos 

rectas o curvos. y que resultan de ello nombres ilegibles. pero que esos personas han 

aceptado como su firmo poro hacer constar su nombre y obligación. 

Algunos veces la firma la constituyen el nombre y los dos apellidos o alguno de 

éstos. manuscritos de uno manero particular. o bien. de uno o dos iniciales m6s un 

apellido. asi como rasgos diversos. sin embargo. segun el criterio de la Supremo Corte de 

Justicia. lo firma puede estar consli1uido por los caracteres. signos o nombre que use o 

estompe determinado per;ona. en un documento poro obligarse o responder del 

contenido de ese documento o para hacer constar que ha recibido alguna coso . 
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En su aspecto jurídico la firma autógra fa implica el hec ho de tratarse de una

inscr ipci ón manuscr ita . realizada de una manera particular . hecha con el ánimo de

obligarse al reconocimiento del escrito en qu e se esta mpe.

La firma de la person a jurídic a o moral. como ya se precisó. será estampada p or la

persona o las persona físicas a las c ua les los órg anos de administración y representación

hayan otorgado los poderes o facultades de obligarla con su firma . ya sea individ ua l o

colectivamente. en forma simple o mancomunada y en los términos y c on las limitacion es

que los órganos acuerd en a cada pe rsona en partic ular .

No toda firma tien e efectos juridicos. sin embargo. para el Derecho en gene ra l. se

entiende que la colocación en un documento. en una obra de arte . en un escri to de la

palabra a palabras. o signos que utiliza su au tor p ara identificars e tienen el efecto jurídico

respecto de las obras de arte de ide nti fic arlas como hechas por el autor y respecto de los

escritos de identificar a la persona que los suscribe aun c uando el tex to no haya sido

escrito. en todo. ni en parte por esta .ss

El Derecho establece d iversos efec tos resp ec to de la s c ategorías que como

prueba puede establecer la firma en un documento. Carne/u/ti señala que en la

suscripción actual se han fundado la manifestación del autor y la declara c ión de

patronato. que oríginalmente eran distintos. sin embargo. en la a ctual idad se conjugan

c on el solo efecto d e identificar a aquel q ue está suscribiendo un documen to y es así que

la firma establece la presunción de que el documento va le en cuanto está firma d o y si no

85 Artículos 204 y 206 del Código Federal de Procedimientos Civiles.
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e~tá flfmodo, no tiene alguno validez: criterio que ha sido lomado por lo Supremo Corte 

de Justicia de lo Noción. 

En el mismo sentido se ha pfOnunciodo lo ley de Notariado pOlO el Distrito Federo1. 

01 establecer que la escrituro o el ocIo será nulo si no está lirmada por todos 1m que 

deben flfmorlo según lo ley. o no contiene lo mención el<.igido o follo de firmo. 

Cabe hacer mención a la firmo impfesa por medios mecánicos yo que hay 

quienes sostienen que la firmo debe ser siempre oul6gfofo y por el controrio el uso 

merconm ha establecido algunas excepciones o este criterio pues muchas veces los leyes 

únicamente exigen que en el documento en que conste lo obligación se otorgue lo firmo 

de quienes conforme o lo ley deben hacerlo sin que en moteria merconl~. en muchos 

cosos. se precise que ésto seo autógrafo o con tinla. como yo lo mencionamos. Lo 

anterior ha dado lugar o Que se interprete que cuando lo ley e){ija Que lo firmo seo 

autógrafo o con tinto. deberó reunir esos requisitos. pero que cuando lo ley no distingue. 

el intérprete tompoco debe hacerlo. 

la eSClituro a móquino o con linotipia no es outógrofa. aun cuando los respectivos 

lec!odm sean pulsados por el autor. ni lo es tampoco lo que compongo el autor utilizando 

tipos de imprenta. Esto distinción tiene importancia iuridico porque la escrituro o mono 

contrariamente o lo que sucede con los mecanizodos. presento particularidades y 

caracteris ticas propias de lo persono que escribe. hasta el punto de que pericialmente se 

puede lIegor o la identificación de uno escrituro o mejor dicho del autor de lo misma oún 

cuando hoyo pretendido desfigurarlo yo que los coracleres escritos ofrecen uno fuerte 
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presun ción con lo q ue se pre tende deducir de ellos las c ualidades p siquicas de quien los

ha tro zad o . o esto se encamino el arte que algunos c onsid era n c iencia de lo gra fología.

4.1.2 CONCEPTOS RELACIONADOS CON LA FIRMA.

El Conocimiento de firma. El conocimiento d e firmo es m uy utilizado en los uso s

bancarios y mercantiles. sin emb argo. no está regulado por ningún prec epto leg al. ni d el

Código d e Co merc io. ni d e las leyes especia les mercantiles. y cons iste en que uno

persono esta mpo su firmo en un titulo de crédito y hoce constar que conoce c omo ig ua l

o legitimo. lo firmo de otro persono . que regularmente aparece en el título . antes d e la d e

conocímíento .e-

Se ut iliza sobre toda en materia d e cheques. por el hec ho de que los c ue nta

habientes de las instituciones d e crédito tien en registrado su firmo y ello es un principio d e

prue bo d e id entifica ci ón. entonces. al id entificar lo o tro firmo d el tened or de un titulo d e

cr éd ito. están propiamente identificando o éste .

Asimismo. las instituciones generalmente util izan el sistema de dar conocimiento d e

firmo en titulos de créd ito . respecto de aquellas que tien en reg istrad as en sus tarjet as d e

identificación . y así ho cen constar que son iguales o las del documento en que está

estampada la firma. por lo cual señalan que es de aquella person a c uyo registro de firmas

tien en c on a nterior id ad .

86 ACOSTA ROMERO. Miguel. OP. CIT.

157



20M

Este uso bancario tiende a facilitar la identificación de las personas por medio de

su firma sobre todo de aquellos que carec en de otros medios más e fic ace s de

identific aci ón, de tal manera que el uso ha hecho qu e esta práctica se conozc a con el

nombre de conocimiento de firma y se utilice para identificar ya sea al librador de un

cheque, al be nefic iario , o a l tenedor de otro s líIulos de crédito qu e acepta n este

procedimiento c omo medio de identificación.

En la prá ctica bancaria las instituciones sólo aceptan dar conocimiento de firma

en líIulos que son suscritos por aquellas personas que tienen la calidad de sus

cuentahabientes, o bien , por instituciones de crédito del país, de las que tengan

catálogos de firmas y de sus funcionarias que identifican al tenedor.

La laguna de la legislación en este aspecto es grave. sin embargo. estimamos qu e

aqui el uso bancario ha sido generador de derecho.

El catálogo de firmas. El catálogo de firmas es otra institución rela cionada c on

estos conceptos. que tampoco está regulada en ningún ordenamiento legal. pu es no

hacen referencia a él directamente. ni el Código de Comercio . ni las leyes me rcantiles

especiales. Se fundamenta en la fracción segunda del articulo noveno de la Ley General

de Títulos y Operaciones de Crédito, en el que se establece que la representac ión para

otorgar o suscribir líIulos de crédito se puede conferir por simple declaración escrita

dirigida al terc ero con quien habrá de contratar el representa nte.

En estos acuerdos. se deberán fijor la extensión y limites de aquellas personas qu e.

como se ind ica en el uso mercantil. pu edan obligar a la institución. y determinar en q ué
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cosos y poro qué efectos los funcionarios y empleados designados pueden usar lo firmo. 

yo seo unitario o mancomunadamente. Generalmente en el poder que se o lorga. se 

hoce constar el acuerdo y se da o conocer la representación por medio de circulares. en 

las que también se eslompo lo flflTla de los funcionarios y empleados nombrados. Aqui 

rombién el uso bancario ha sido creador de normas juridicm. 

B católogo de firmas es un documento generalmente de hojas sustituibles. que 

contiene autógrafas o impresos. los firmas de los funcionarios y empleados autorizados. en 

los términos a que nos referimos en el p6rrofo anterior. poro obligar a lo institución. 

En primer lugar. se sefialo a aquellos que pueden suscribir titulas de crédito u airo 

clase de documentos en los que se obligo a lo institución. POI' ejemplo, giros. órdenes de 

pago. trosposo de fondos. certi ficaciones de cheques. certificación de pago parcial de 

cheques. certificación de Insunciencia de fondos en cuenTas de cheques, etcélera. B 

cat61Og0 como se dijo se mantiene en hojas sustituibles poro el efecto de tenerlo 01 Ól(l . 

con los modiflCociones y cambios POI' renuncias o por cualquier alfa causo. 

B catalogo de fwmos. consideramos que sirve poro efectos de identificación y 

poro establecer qué personas pueden filmar qué tipo de documentos. obligaciones. o en 

último caso qué titulas de crédito y hasta qué cantidad. 

lo firmo ImpteJo DO! medios mecánicos. Hay quien sostiene que lo firmo debe ser 

siempl'e autógrafa y por el contrario. el uso mercantil ha establecido algunos excepciones 

a este criterio, pues muchos veces las leyes únicamente exigen que en el documento en 

que conste la obligación. se alargue lo rtrmo de Quienes conforme a la ley deben hacerlo 
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sin que en moteria mercantil. en muchos cosos. se precise que ésto seo autógrafo o con 

tinto como yo lo mencionamos. 

El uso mercantil y bancario se han ido orientando o que la ley no establece que lO 

firmo seo autógrafo o con tinla. y sobre lodo. en 105 titulos de crédi to seriales que implican 

lo firma de miles y miles de documentos. ésto puede estamparse PO( medios mecánicos 

según veremos más adelante. 

Desde luego. no es aplicable o la firmo que se imprime por medios mecónicos lo 

posibilidad de que pueda suplir lo hue"o digitol o firmo o ruego. 

Lo necesidad de acelerar los operaciones mercantiles y el gran volumen que o 

veces adquieren éstos ha hecho que cado día los empresos y los instituciones de crédito. 

utilicen con mós frecuencia medios mecónicos que redundan en la economio de liempo 

y eviTan que las personas e~clusivomente se dediquen o firmar documentos. pue~ 

resultoria ~6gico que por ejemplo. el director general de un banco. dedicara la mayor 

porte de su tiempo a firmar titulos en serie. en lugar de ofender las cuestiones 

trascendentales del banco. 

Los medios mecónicos mós utilizados. son los siguientes: 

1. facsím~. 

2. LOS móquinas de nrmo. 
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El facsímil es lo reproducción de la f~ma en sellos Que pueden ser de goma o 

melÓlicos. y qvé medionre su impregnación de linla en cOjines. receptores de éste . el sello 

puede ser estampodo en cualquier escrito o documento. 

Lo etimología. conforme al diccionario de lo palabro facsímil. quiere decir lo 

siguiente: imitación. semejanzo. etcétera. 

El sello de gomo o metólico o de plóslico. que contiene lo que pOdríamos calificar 

"de lo copia en relieve de lo firmo autógrafa". se puede vtilizar en formo manual o bien. 

POI' otros medios mecónicos poro estamparlo m6s rópidomente. El vso comercial y 

administrativa hace por ejemplo, que se utilice en 1m términos siguienTes: 

a) Poro estampar el focsimU en los copias de la correspondencia. cuyo originol 

va firmado, poro e\'i tor pérdidas de tiempo o los funcionarios que firman. 

b) Poro estamporfa en lo correspondencia de los emp'eso~ que por su 

volumen implique un gran numero de cortos dV"igidas o clientes. proveedores. etcétera. y 

que contengo generalmente dotas informativos de diverso indole. en fin. qué por su 

volumen como ya se dijo. resulte muy dificil o lobofioso la firma autógrafo . 

e) En ciertos casos se uso el facsimil en sello metólico para estamparlo en el sitio 

adecuado del librador de cheques. sobre, todo, tro t6ndose de inslituciones o empresas 

que expidan una cantidad enorme de éstos. por ejemplo el Gobierno Federal, algunos 

organizaciones descentralizadas como lo Universidad Nacionol Autónomo de México. 

poro el pogo de sueldos o sus trabajadores. e tcétera. en estos cmas generalmente se 
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acepto que previo convenio entre el libradO!" y librado. se establezcan los 

respOnsobaidades Que pueden resullor o aquél por el mol uso que sus funcionarios o 

empleados pudieron hacer de él. 

El uso bancario codo dio mós frecuente en eSle aspecto. ha estimado que los 

portes pueden convenir en entender POf lirma el uso de locsim~. siempre y cuando elcisto 

convención enlre libtodar y librado. pues de aIro manero aquél rechozorio el pago de los 

cheques que no lIeyaron lo filmo oul69rolo yeso convención. creernos que puede !>er 

yálido atento o los terminas del artículo 78 del Código de Comercio. 

B único coso. de acuerdo con nuestro legislación. en que lo ley prevé el uso del 

facsfmil. es en lo de los acciones de los sociedades anónimos. es decir. se permite que 

estén firmados con facsímil. pero con lo condición de que seo depositado un ejemplar del 

original de lo r"ma en el RegislYo Publico de Comercio y dicho nrmo se supone que seo lo 

autógrafo y no del facsímil. (Articulo 210 frecclón X y XI de la ley Generel de rltulos y 

Opereciones de Crédito) 

le máquine de /irma En cierto época y en el uso comercial de Estados Unidos 

hacia 1912. se inventó uno máquina destinado o lo múltiple reproducción de lo lirmo 

out6grofo que. tal como lo describe lo Enciclopedia Esposo Colpe. resulto ser en realidad 

un ponlógrofo. es decir. uno máquina que con engranaje y palancas acciono uno serie 

de plumos que siguen el trola original y estampo en varios documentos o 10 vez 10 firmo 

oulógrofo. 101 como lo escribe lo persono que lo acciono. 
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Esto máquina parece ser poco práctico. porque el número de documentos que

podría firmar es bastante limitado y el espacio que ocuparía sería mu y grande. En Mé xico

no se conoce ni se utiliza este tipo de máquinas.

4.1.3 CARACTERíSTICAS DE LA FIRMAS?

De todo lo anteriormen te expuesto en relación con lo firmo se desprenden los

siguientes c aracterísticos:

IDENTIFICATlVA:Sirve paro ide ntificar quién es el autor del documento .

DECLARATIVA: Significo lo asunción del contenido del docum ento por e l au tor de

lo firmo . Sobre todo cuando se tro to de lo conclusió n de un contrato. lo firmo es el signo

princi pal qu e represento lo voluntad de obligarse.

PROBATORIA: Permite iden tificar si el autor de lo firma es efec tivamente aquel que

ha sido identific ado como tal en el acto de la propio firmo.

4.1.4. ELEMENTOS DELA FIRMA.- Al respe c to es ne cesario distinguir en tre:

t- ELEMENTOS FORMALES.- Son aq uellos elementos materiales d e lo firmo que está n

en relación con los procedimientos utilizadosparo firmar y el g rafismo de la mismo :

87 Cfr. Martínez Godinez Alonso, La contratación jurídica a través de medios elec trónicos, Tesis para obtener
el título de Licencíado en Derecho, Universidad Panamericana, 2000.
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lo firmo como signo personol. la flffila se presenla como un signo distintivo y 

personal. yo Que debe ser puesto de puno y letra del frmonte. &to cOfOcfenstica de lo 

firmo manuscrito puede ser eliminado y sustituido por alfas medios en lO firmo electrónico. 

El an/mus slgnondi. Es el elemento intencional o intelectual de 10 firmo. Coruisle 

en lo voluntad de asumir el contenido de un documento que no debe confundirse con lo 

voluntad de controtOI. 

11.- ELEMENTOS FUNCIONALES. Tomando lo nocoo de fumo como el signo o 

conjunto de signas. podemos distinguir uno doble función: 

Identificadora. lo fwmo aseguro 10 relación jurídico entre lo frmodo y lo persono 

Que lo ha fr mada. lo identidad de la persono nos determ1no su personalidad o electos de 

atribución de los derechos V obligaciones, lo frma manuscrito exp!"em lo identidad. 

aceptación y outario del firmante no es un método de autenticación lotolmente flOble. 

En el caso de que se reconozco lo firmo, el documento pOdrio haber sido modificado en 

cuanto o su contenida y en el cm a de que na existo lo firmo autógrafa puede ser que yo 

no existo otro modo de autenticación. En coso de dudo a negación puede establecerse 

lo correspondiente pericial coligrófrco para su esclarecimiento. 

Autenticación. El auto( del ocIo exprem su consentimiento y hace Pfopio el 

mensaje: 

Operación pasivo que no requiere del consenllmienlo. ni del canocimienla 

Siquiera del su¡elo identificado. 
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Proceso octivo por el cual alguien se identifico conscientemente en cuanto 01 

contenido suscrito y se adhiere 01 mismo. 

Lo !irma es el lazo que une 01 firmante con el documento en que se pone. es el 

nexo entre lo persona y el documento. Paro establecer ese loza, lo firma no necesiro ni 

ser nominal. ni ser legible: eslo es. no requiere expresar de manero legible el nombre del 

fifmante: en uno palabro no requiere aptitud para desempei'iar aquello función 

identificativo. de la firmo o lo Que nos reteríamos en pórrafm anteriores. pero Que ni antes 

ni mucho menos ahora los documentos escritos acostumbfoban o cumplir. los 

documentos. en efeGlo. no suelen indicar mediante lo firma quien es su aulor (ni quien son 

los demós personas que en ellos intervienen) . sino que lo hocen en su encabezamiento o 

en el cuerpo del documento: ello nos llevo o concluir. que lo función idenllficaliva de lo 

firmo es uno exigencia de lo controlación o distancio y na de los conceptos tradicionales 

de documento y firmo. ea 

Lo r.-ma 01 constituir el loza o nexo de Jo persono con el documento, debe ser 

documental V personal V ha de haber sido puesto en el documenla por el firmante "en 

persono". lo ideo onteriof suele expresorse como "manuscrita" (escrituro con lO propio 

mono. de puño y letra del suscribiente) pero se debe omplior o cualquier olro grafía 

puesto en el documento por el firmante mismo. Es dec". lo que resulto destocar es lO 

octuación del lirmonte mismo. es decir, lo manuscrito puede ser cualquier símbolo o letra . 

pero necesariamente personal dellirmante. 
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El uso mercantil y bancario han ido orientándose o que lo "firmo" puedo

estamparse por medios mecánicos como pueden ser el facsimil y las máquinas de firmo .

paro poder considerarlo se requiere de un acuerdo previo entre las partes en el que se

hago constar que el "supuesto firmante' asume lo responsabilidad.

Resumiendo. la función primordial de lo firma no es entonces lo identificación del

firmante . sino lo de ser el instrumento de su declaración de voluntad. que exige esa

actuación personal del firmante en la que declara que aquello es un documento y no un

proyecto o un borrador. que el documento está terminado y declara qu e el firmante

asume como propias las manifestaciones. declaraciones o acuerdos que contiene

Algunos autores consideran que lo firma como exteriorización de lo declaración

de voluntad de una persona es imprescindible en los documentos comerciales. no es un

mero requisito. la cual precisa de una actuación personal del firmante . una actuación

fisica . corporal del firmante mismo. porque solo asi puede ser instrum ento de su

declaración de voluntad. En éste sentido no estoy de acuerdo. ya que c onsid ero que si la

firma es la exteriorización de la declaración de voluntad de una persona. ésta

exteriorización puede hacerse por otro medio. como pudiera ser el electrónico siempre

que la hago el firmante o legalmente se atribuya a él.

4.2 FIRMA ELECTRÓNICA.

Con el desarrollo de las nuevas tecnologias de telecomunicación y transmisión de

datos por vio electrónica. se ha generalizado el uso de los sistemas de intercamb io

88 La firma electrónica: Comunicación discutida en sesión del pleno de académicos número 5 junio del 2000.
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elec trón ico de información, en virtud de q ue permiten mejorar la productividad y reducir

costo s, además de qu e brinda amplias posibilidades de servicios en linea .

En la práctica comercial real izada a través de medios electrónicos el doc um ento

o soporte en papel de los contra tos, es sustituido par el documento electrónico.

correla tiva me nte se da la sub stitución de la tradic ion al firma autógrafa por lo q ue se ha

dado en llamar la firma electrónica, misma qu e cons tituye p robablemente el eleme nto

concep tual obje tivo del comerci o elec trónico dotado de mayar importancia desde su

perspectiva jurld ico. pues es la base fundamental de la seguridad y privacidad en el

comercio electrón ic o, ello en atención a que permite identificar al autor de la misma y

asegurar que el mensaje no ha sid o manipulado desde su firma .

Así pues debe decirse que uno de los aspecto s deci sivo s para afianzar el come rcio

electrónico esta constituido por el entorno [orldic o. es decir las leyes que sirva n de soporte

para las transacciones e introd uzcan el conc epto de seguridad jurídica en el mercado

d igital, ya qu e dicho concepto es uno de los eleme ntos clave en el desarrollo del come rcio

elec trónic o, pues es fuente generadora de confian za al hac er qu e los usuarios de servicios

en red se sientan tranquilos al enviar o depositar cie rtos da tos, con la seguridad q ue estos

no serán alterados ni recibidos por persona diversa al des tina tario original. lo c ua l se logra

con la incorporaci ón a nuestro sistema legislat ivo de la firma electrónica, pues se pone fin a

los problemas de inseguridad que frenan a l com erci o electrón ic o: insegur idad ante la

identidad del firmante y del receptor del mensaje. inseguridad en cuanto a la veracidad y

autenticidad del conte nido del mensa je, inseg uridad en c uanto a su validez como

documento probatorio .

Real Academia de Jurisprudencia y legislación. Publicada en sus anales 2000 Antonio Rodríguez Adrados.
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En este orden de ideos resulto apoouno de~tacar que los riesgos mós imporlantes 

derivados de un intercambio de información o troves de redes abiertos son: 

.:. "Que el autor y fuente del memaje hoya sido suplantado: es el problema de la 

auto(lQ de los mensajes electrónicos . 

• :. Que el mensaje sea olierodo. de formo occidental ° de formo malicioso. 

durante 10 trammisión. ° incluso uno vez recibido: es el problema de lo integridad de los 

mensajes eleclrÓnicos . 

• :. Que el emisor del mema¡e niegue haberlo transmitido. ° el deslinolor;a haberlo 

recibido: es el problema del rechOlo. de formo respectiva en origen o en destino. de los 

mensaies electrónicos . 

• :. Y. finalmente, que el contenido del mensaje seo leído por uno persono no 

autorizado: es el problema de la confidencialidad de los mensajes electr6nicos."8~ 

Por lo que 01 ser lo flfTl1a uno formo de exleriorización de lo voluntad humano. es o 

lo ... el pruebo de dicho manifestación de voluntad que permite impUTAr lo autOria e 

identificar al fifmante de un instrumento, propOlcionanda certidumbre en cuanto o lo 

particiooción personal de uno persono en un determinado acto. y vinculando a eso 

persono con el contenido del documento, osi se caracterizo por ser ~iden,ificoliva porque 

relaciono el documento con su autor. declarativo en rozón de que signitica /o aceptación 
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d el con tenido del d ocumento por el autor de /0 firmo sobre todo cuand o se tro to de lo

conclusión de un con troto. lo firmo es el signo princ ipal que represento lo voluntad de

obligarse. y probatorio pues permite identificar si el autor de /0 firmo es efe ctivamente

aquél q ue ha sido identificado como to lo" 90

Ahora bien. y como me ro refe rencia histórica es pertinente seña lar que las

primeros inicia tivas legal es en materia de firmo electrónica fueron surgidos en Estados

Unidos. pois en el que fue aprobaba lo primero Ley de Firmo digital. lo "UTAH DIGITAL

SIGNATU RE ACT". ello en el año de 1995. por su parte en Europa el p rimer po ís en leg islar al

respecto lo fue Ital ia. en el añ o de 1997. norma q ue en principio declaro lo va lidez de los

actos. d ocumentos y contratos administrativos electrónic os. y rem ite o uno norma posterior

los aspectos técnicos y legales concretos. Por su porte en Alemania existe desde 1997 una

Ley Federal que establece los condiciones generales paro los serv icios de comunicación e

información. con un total de once articulos de los cuales c odo uno contiene o su vez uno

nueva ley o bien enmiendas o leyes an te riores. en particular lo ley encargado de regular lo

firmo electrónico tiene c om o finalidad proporcionar los condic iones paro lo infra estructura

seguro en cuestión de uso de las firmas electrónicas en Alemania ; en el mismo ten or. el

Derec ho portug ués c uento desde el año de 1999 con el Decreto -ley número 290-D/99.

mismo que regulo lo firmo electrón ico que tiene como finalidad lo regulación de lo validez.

eficaci a y valor probatorio de losd ocumentos electrónic os. y de lo firmo digita l. sin perj uici o

de su exte nsión a otros formos de firmo electrónico que satisfagan los exigencias de

seguridad idénticas a las de la firmo digital.

89 Martínez Nadal Apol Lónia, "La Ley de Fínna Electrónica", Editorial Civitas, Madrid España, Primera
Edición, 2000, Página 29.
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y en cuanto a la Unión Europea, a fin de evitar los problemas generados por la

dispersión normativa en el mercado único, aprobó la Directiva de firma electrónica y

servicios de certificación que establece criterios armonizadores comunes que habrán de

cumplir las futuras legislaciones de los Estados miembros y a las que habrán de adaptarse

las normativas ya aprobadas.

4,2,1 CONCEPTO DE FIRMA ELECTRÓNICA,

Precisar un concepto o englobar a la firma electrónica en una única definición

resultaría un trabajo en extremo complejo, ya que definiciones de firma electrónica las hay

como autores, conferencistas o incluso legislaciones habidas al respecto, sin embargo

puede decirse que todas engloban en mayor o menor medida elementos similares.

Así pues , Martínez Nadal Apol t ónío. la define como "c ua lq uier método o simbolo

basado en medios electrónicos utilizado o adoptado por una parte con la intención de

vincularse o autenticar un documento, cumpliendo todas o algunas de las funciones

características de una firma manuscrita"91

De igual forma se ha definido como: " el uso de un sistema de claves que permite

varias cosas a las partes que intervengan en la transacción efectuada a través de Internet:

por un lado, que la información, al viajar por La Red, va ya cifrada, encriptada, con la

finalidad de que si alguien intercepta dicha comunicación durante su tránsito, no /0 pueda

entender: por otro lado, si alguien interceptando dicha comunicación, intenta modificar/a,

90 González Giorgina y Rica Patricia , "V Congreso Internacional de Derecho Civil, Salto, Uruguay : Algunas
reflexiones sobre el fenómeno de la firma electrónica" .
91 Martínez Nadal Apol Lónia, Ob. Cit. Pago38.
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el/o seria técnicamente detectable: a su vez, nos permite tener la certeza de saber q uién

es la otra parte c on la q ue c ontratamos, lo c ual nos dará la confianza minima en el sentido

de saber que la otra parte es quien dice ser, y no un farsante o un impostor que se esté

haciendo pasar por él: y p ara terminar, pos ibilita qu e el destinatario del mensaje no pu eda

negar haberlo recibido. "92

Tamb ién es def inida como: "un mecanismo de manifestación de voluntad

(aceptación o rechazo) para operaciones real izadas a través de medios elec trónicos ,

proporciona una eficacia jurídica, igu al o mayor a la que tiene la firma autógrafa y permite

determinar de manera c onfiab le si las partes son quien dicen ser o si un documento

electrónico ha sido manipulado."93

Otra definición es: "Por firma electrónica se entenderán fas datos en forma

electrónica c onsignados en un mensaje de datos, adjuntados o lógicamente asociados al

mismo, que pu edan ser utilizados para identificar al firmante en rela c ión con el mensaje de

datos e indicar que el firmante aprueba la información recogida en el mensaje de da tos."

9 4

Así de las anteriores definiciones podemos decir que la firma elec trón ica debe

permitir la ide ntificación del firma nte , de donde deviene el c onc epto de "au toría

electrón ica", es decir, es la forma de determinar que una persona es quien di ce ser,

únicamente puede ser generada por el autor del documento, es infa lsific a ble e inimita ble y

garantiza la inalterabilidad del mensaje origina l.

92 Hemández Mart ínez Javier, " La firma Digital ¿Para qué sirve? www.opinionvirtual.com
93 Merino Marco Antonio, Informat ion Week, ejemplar 36 del 25 de abril del 200 1.
94 Medivil Ignacio, "Firma electrónica", Imendi@seguridata.com
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Ahora bien. es per!inente en primer término diferenciar lo firmo electrónico del 

simple esconeo digital de lo timo autógrafo tradicional. 10 firmo con plumo digital sotxe 

uno tarjeta digilalizodofO. o del uso de claves denominados "NI?" ( por su denominación 

en inglés Personal Identificatíon Number) . el uso de polatxos seCletos o posswords. que 

escasa o nulo relación guardan con el temo que se trato. pues si bien podrion considerarse 

como inicios o bases de lO mismo estón muy alejados de garantizar todo aquello que por 

definición se le atribuye o lo linna electrónica en cuestiones de seguridad. 

De igual tormo hablando de filmo electrónico en formo genérico. caben dos 

distinciones, lo tirmo electrónica genérico y la firma electrónica segura, certificada, 

avanzado o simplemente firmo digital. distinción que tiene su origen en lo tecnologio que 

se ha aplicado poro poder car,ficar a lo firmo electrónico de seguro. la diferencio principal 

radico en el sistema criptogrófico que se ha utilizado. poro fas firmo electrónicas en 

genelOl se utiliza un sistema criptogrófica simélrica o de clave secreto mientras que poro lo 

firmo digital o avanzado el método utilizado es el asimétrico o de clave publico, ambo~ 

tipos de firmo se delinirón con moyor precisión en apartados subsecuentes. 

Antes de continuor y o efecto de tener uno mayor claridad respecto del temo 

conviene precisar el concepto de criptotogia. mismo que aun cuando parece 

meramente técnico. no debe ser ajeno 01 aspecto juridico. se troto pues de un sistema 

electrónico que tiene por Objeto transformar et texto del mensaje original en un texto 

ininteligible. a lO que se le conoce como cifrado del mensaje. este texto seró unicamente 

susceptible de transformarse en el texto original por el destinatario del mismo. Al texto 

ininteligible se le conoce como documento cifrodo o criptograma. Asi c riptografio se 

define como "lo c iencia Que estudio lo ocultación. djsimulación. o cifroda de lo 
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información. osi como el diseño de sis temas q ue real icen dichas funcione s. utilizado

tradicio na lme nte en los ámbitos militar. dip lomático y comercial "05

La cr iptolog ia abarco de igua l formo a la c riptografía (datos. texto e imágenes). la

criptofonía (voz) y el criptoaná lisis. ciencia que estudia los pasos y operac iones orien tados

a transform ar un crip tograma en el texto claro orig ina l pero sin conoc er inicialmente el

sis tema de ci frado utilizado y/o c lave.

Cifrar. por tanto consi ste en : " transformar una inform ación (texto c loro ) en o tro

inite legib le (texto cifra do o cripto) según un procedimiento y uti/izando uno clave

de terminado. pretendiendo que sólo quien conozc o dicho proc edimien to y cla ve pueda

acceder a la información orig inal ."06

Uno clave es un va lor numéric o que participa en un algoritmo para cifrar

información o bien pue de verse como una sec ue ncia de caracteres empleada para

cifrar y descifrar un mensaje .

"En la criptografia actua l las transformaciones se e fec túa n por computadora

mediante el uso de algún algoritmo(serie de números)y un conjunto de pará metros

llam ados claves. los c uales son p alabras o secuencia de caracteres ge nerados en forma

a lea toria . De esta forma un mensaje M se transforma en un c rip tograma C mediante un

algoritmo de crifrado y. a partir de C se obtien e M mediante un algori tmo de d esc ifrado.

9; Devoto Muricio y Lynch M. Horacio, "Banca, comercio, Moneda electrón ica y la Firma digital." ,
Publicaciones Cenit.
% •www.marketingycomercio.comlnumeroI4/00abr_firrndigital.htm.
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utilizando las claves que correspondan en cada caso para realizar las tran sformaciones.

" 91

4.2 .2 FIRMA ELECTRÓNICA SIMÉTRICA.

Es la que se basa en la criptografia de clave privada. o de clave secreta. es decir

se basa en el concepto de que tanto el que envio el mensaje como el que lo recibe.

conocen y utilizan una misma clave secreta. "el que envía el mensaje utiliza una clave

secreta para encriptarlo y el que lo recibe utiliza la misma clave para desencriptar/o. El

principal problema de este sistema consiste eñque ambas partes conozcan la misma

clave sin que un tercero se entere. Si la clave es interceptada. qu ien la conozca podrá

luego utilizarla para leer todos los mensajes encriptados. motivo por el cual este sistema

pre senta dificultades para brindar la seguridad requerida ."98

La encriptación simétrica pues. obliga a los dos interlocutores. emisor y receptor.

del mensaje a utilizar la misma clave para encriptar y desencriptar el mismo .

Por lo tanto estamos ante un criptosistema simétrico o de clave secreta cuando las

claves para cifrar y descifrar son idénticas o fácilmente calculables una a partir de la otra .

En este contexto la firma electrónica simétrica se define como: "la op eración

matemática que convierte al documento original en otro nuevo. cuyos caracteres

guardan con el original una relación matemática basada en el algoritmo de cifrado. Este

97 Banco de México, "Infraestructura Extendida de Seguridad. lES", Dirección General de Operaciones de
Banca Central. Dirección de Sistemas Operativos y de Pagos.
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nuevo documento es inintelegible y só lo silve para verific ar que el d oc um ento orig ina l

(que poseem os y c ontiene una declaración unilateral de vo lunta d inintelegib le) guarda

c on el segundo la esp erada re lación matemática basado en el algoritmo de cifrado.

comprobación que se lleva a cabo mediante la utilización de la misma de clave usada

para cifra r el men saje ." 99

Como ha quedado precisado. éste sistemas no resulta del tod o seguro. pues

únicamente depende de uno clave qu e de be ser compartida por ambas personas. sin

embargo. si esa clave es conocido por alguna pe rsono extraña a la relación juridica la

informa ción puede ser interceptada. alterada o leida por alguna persona d iversa al

destinatario. y al no c umplir con las condiciones de seguridad bu scadas en las relaciones

comerciales rea lizadas a través de medios electrónicos. no resulta ser la idóne a para

implementarse en este tipo de tran sacciones.

4.2.3 FIRMA ELECTRÓNICA ASIM ÉTRIC A.

Este tip o de firma se genera a partir de un sistema de criptogra fía de clave

pública. es decir. se basa en la posibilidad de usar una clave para cif rar un mensaje y otra

clave distinta para descifrar el mensaje.

En este orden de ideas la firma electrónica asimétrica. avanzada o dig ital se define

como "un conjunto de caracteres qu e acompaña a un documento o fich ero.

acreditando quien es su autor (autenticación). y que no ha existido ninguna manipulación

posterio r de los dotas (integrid a d). Poro firmar un doc umento d igit a l. su a utor utiliza su

98 Loe Cit.
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propia clave secreta. (sistema criptográfico asimétrico). a la que sólo él tiene acceso. lo

que impide que pueda negar después su autoria (no repudio). De esta forma el autor

queda vinculado al documento de la firma . La validez de dicha firma podrá ser

comprobada por cualquier persona que disponga de la clave pública del autor. "100

Así. vem os que el uso de una firma electrónica avanzada o digital nos garantiza

por una lado la identidad del emisor. y por otro el no repudio del mensaje. es decir que

quien lo envio no pueda con posterioridad negar que lo remitió . y de igual forma

garantiza la integridad del mensaje. es decir. se podrá constatar que el mensaje original

no ha sufrido ninguna clase de manipulación desde su creación. todo esto se apreciara

con mayor claridad en un apartado subsecuente en el cual hará referencia al proceso

práctico de utilización de una firma electrónica.

Es por ello que la firma electrónica cumple con las tres funciones básica s.

requeridas en las transacciones a través de medios electrónicos: 1. - Identificación del

iniciador y signatario del mensaje. así como atribución al mismo de la información en el

contenida. 2. - Secreto o privacidad del mensaje signado electrónicamente y por últ imo

3.- Seguridad respecto de la información contenida o por lo menos. indicación inmediata

de cualquier alteración sufrid a por el mensaje durante su tránsito electrónico.

Lo anterior. sin duda pone de manifiesto la relevancia del uso de la firma

electrónica en las transacciones comerciales. sin embargo. a pesar de lo apuntado en

párrafos precedentes respecto de la cr iptografia asimétrica. aún no ha quedado

precisado el método de obtención de las claves públicas y privadas utilizadas en la

99 www.fajardolopez.com/materiales/Fajardo_RJUAM.htrnl.
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crip tog ra fía asimé trica. lo c ua l resulta de vital importancia en el presente tema . pues la

creación y d istribución de d ichas claves. no únicamente sirven para realizar e l proc eso

técni co o electrón ico de uso de este tipo de firma . sino que de las mismas cl aves es de

dond e deviene el elemento d e gara ntia en cuanto a la identificación de las partes en la

transacción. es decir. a p arti r de ellas es como podemos garantizar q ue las partes en la

contratación son quien dicen ser.

El sistema de administración de dichas claves esta a cargo de las denominadas

terceras p art es de confianza o bien agencias certificadores. q ue. como ya se d ijo . p or ser

un tópico de importancia trascendente en el presente trabajo será tra tad o en el

apartado subsec uente.

4.2.4. AUTORIDADES CERTIFICADORAS.

Cuando el dest inatario de un mensaje firmado electrónicamente dese a pro ceder

a su verific ación. necesita tener ac c eso a la clave públic a del firmante con la seguridad

de qu e se c orresponde. realmente. con la clave privada del firmante . y con la seg uridad

de qu e el emisor es quien dice ser. es por ello que "la utilidad de la firma digita l como

medio de a utentic aci ón está condicionada a la posib ilidad de l rec ept or de tener

garantia de la autenticidad de la clave utilizada para veriticar la firma " 10 1

Lo anterior en atención a que si bien una firma digit al sirve para verific ar que el

mensaje ha sido firmado por el poseedor de la correspon d iente clave privad a. pero no

sirve por si misma para garant izar la identidad del poseedor de dicha c lave privada. ya

100 http://seguridad.internaUTAs.orglfirmae.php.
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que el juego de claves utilizados en el proceso de firma electrónica no tienen por si

mismos una asociación intrinseca con el poseedor de las mismas.

Este problema puede ser solucionado con lo intervención de una parte que

emit en certificados los cuales tienen una doble función, por uno parte sirven paro distribuir

las claves públicos de las personas ya sean fisicas o morales que se encuentren registradas

y por otra, su actividad fundamental es asociar. de firma segura, lo identidad de uno

persono concreta con su clave público .

Es decir, lo función de uno entidad certificadora, necesario poro que el sistema de

criptografia asimétrico cumplo cabalmente con su cometido, es lo de asociar un par de

claves con uno persono determinada, cuyo identidad debe quedar plenament e

acreditado ante dicho autoridad, quien paro hacerlo constar, em itirá un certificado. un

reg istro o un documento electrónico que ligo ind ubita blemente uno clave público con el

sujeto poseedor de dicho certificado y confirmo que el potencial firmante identificado en

el certificado tiene la correspondiente clave privado.

En términos más simples certificar es ligar uno clave público a los dotas de su

propietario. Asi los certificados digitales no son otro coso que reg istros electrónicos qu e

atestiguan que uno clave pública pertenece o un determinado individuo o entidad y

ayudan o evitar que una persono utilice una clave falsa haciéndose posar por otro.

Así la autoridad certificadora es el órgano responsable de lo emisión de los

certificados d igitales , previo lo verificación de diversos datos por los métodos qu e

101 Martínez Nadal Apol Lónia , Ob . Cit. Pag o77.

178



comidere en sus politicos de certificación. proveedora de lo tecnologio c riptológico paro 

lo emisión de claves y la encargoda de la publicación de las claves públicm de lOs 

usuarios. 

Ahora bien 1m autoridades de certificación se pueden valer de autoridodes de 

registro, mismos que son 1m encargados de realizar las verifICaciones de persono!> y 

solicitar lo emisión del correspondiente certificado. 

Finalmente conviene sefialor que tOOm las legislocianes intemacionales existentes. 

osi como lo doctrino son mas o menos uniformes 01 sel"iolaf Que los certificadOs digitales 

emitidos por las respectivas agencias deben contar con lOs siguientes requisitos mínimos: 

.;. El código identificaliva único del certifico do . 

• ;. Lo identificoción del prestador de servicias de certificación Que expide el 

certificado . 

• :. Lo fll'ma elecllónica avanzado del prestador de servicios de certificación Que 

expide el certificado y que do le de que el certificodo expedido es vólido y ha 

sido emitido de acuerdo con sus prócl icas de certificación . 

• ;. La identificación del signatario por su nombre y opellidos o fOzón sacial. 

denominación, etc .. según se tlOle de persono fj!>icos o morales. 
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.:. los dolos de verificación de la firma. es decr la clave pública. que c Ofrespande o 

los dOlOS de creación de uno lirma que se encuentren bojo el control del 

signalorio. o lo que es lo mismo su clave privado. de manero que se produce una 

vinculación exclusivo del interesado con los clolle5 . 

• :. B comienzo y el fin del periodo de validez del certificado. fuero de los c uoles no 

podró utilizarse . 

• :. los limites de uso del certificado. si se prevén . 

• :. los limites de VOIOf de los transacciones poro los cuales puedo ser utilizado el 

certifICado. 

4.2.5 PROCESO DE OBTENCiÓN DE UN CERTIFICADO DIGITAL. 

El presente aportado únicamente tiene como finalidad trolar de ilustrar. en lo 

medido de lo posible. el proceso que debe Hevor a cabo una persono que desee obtener 

un certificado digital. poro su pasteriOl uso en el ómbilo de lo contratación electrónico . 

Asi en lo revisto infarmarion weelc. se ejemplirlCa este pi'oceso con los siguientes 

pasos: 

"El usuario genero uno solicitud desde su compUTAdora. mediante un soflwore Que 

puede bojar desde In/ernet. lo cual debe !levar junIo con lo documentación Que ohi se 

indico on le el ogenle certirlcodOl. 
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El agente verifico lo documeMoción y do fe de lo identrdad. generondo el 

certificado digital. el cual es registrodo ante la olJloridod que COffespondo. 

El agente entrega el certificado en un medio magnético. osi como el testimonio 

del octo donde consten los hechos. 

El usuario litu/or del certificado digirollo inslalo en su compUTAdoro y lo utmzo poro 

firmor d igitalmente transacciones comerdo'es"l~ 

4.2.6. PROCESO PRÁCTICO DE UTILIZACiÓN DE UNA FIRMA DIGITAL 

Este apartado 01 igual que el que antecede. tiene por objeto. que uno vez que se 

ha hecho uno exposición generalizodo de los conceptos englobados en el uso de uno 

Iilmo digital. se puedo aprecior como es el procedimiento próclico de esre instrumento 

electrónico. 

B proceso de utilización de la f.-ma se define de lo siguiente manefo. como yo se 

dijo. lo base de lo firma digital es lo criptografia asimétrico o de clove publico. osi se 

recurre o realizOl un resumen del texto original o fwmor. aclarando que no se Irolo de un 

resumen propiamente dicho. es deci" no se von o extraer las ideas principales del lexlo 

paro hacerlo mas pequel"lo, sino Que este resumen consiste en aplicar un técnico 

denominado "hash" que 01 u$Orla en el texto, do como resullodo Que seo cual seo lo 

longitud del texto original. siempre lo vo o comprimir o un bfevisimo exlensión de un por 

de lineas de lexto, lo cual implica que cualquier modificación, por pequei'lo que seo, 01 
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texto original. traerá como resultado un resumen entera me nte distinto . Ahora bien

aplicado lo función ho sh. lo que se firmo es el resumen y no el texto orig inal. firmando con

lo clave privado el emisor . osi tenemos un pequeño documento initelegible qu e se

acompaño 01 texto original.

hash lunctlon

digest signed
with private key

~'S --+

i§
.~ -..
,...-,, -
....... w,.......... " ..•..,......

plaintext

message digest

t
"".Io'" q
used for slgning ~

¡.( .........
I u """'·

.' ~:--:.; :,:,
-. ''' :rr1.r

. ' ~

plaintext
+

signature

Asi 01 recibir el destinatario el mensaje firmado electrónicamente. proc ede o

obtener lo clave pública el emisor. paro poder descifrar el mensaje. y comprobar qu e el

emisor es qui en dice ser. datos que se obtienen pre cisamente de eso llave público . y oqui

un ejemplo de un mensaje firmado en lo formo antes descrito.

102 Merino Marco Anton io, Inforrnat ion Week, ejemplar 336 del 25 de abri l del 200\.
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Resumiendo, el proceso de firmo es el siguiente : 

.;. El usuario preporo el mensaje a enviar . 

• ;. El usuario utiliza uno IUflción hosh segum poro producir un resumen del mensaje . 

. .." 

.:. El remilente encrip1a el resumen con su clave privado: lo clave privada es oplicado al 

texto del resumen ul~izondo un olgOtitmo molemÓlico. lo rrmo digital consiste pues. 

en lo encriploción del resumen con la clave privado del emisor . 

• ;. El remitente une su firmo digital o tos dolos del destinatario y 01 texto original del 

mensaje . 

. :. El remitente envio lo onlerjo¡- 01 destinorario. Aquí. en eso polte del proceso. el mensaje 

(original y firmo elec1rÓflico) puede ser o su vez encriptodo con lo clave publico del 
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destinatario para asegurarnos que sólo él lo podrá descifrar con su clave privada , sin

embargo este proceso es adicional e independiente de la firma digital.

'.' Eldestinatario usa la clave pública del remitente para verificar la firma digital. es d ecir

pata desencriptar el resumen endosado al mensaje.

•:. El destinatario realiza un resumen del texto original utilizando una la misma función

hash usada por el emisor .

•:. El destinatario compara el resumen obtenido con el resumen en viado y si los dos son

exactamente iguales el destinatario puede tener la certeza de que los datos no fueron

alterados desde su emisión. Para el caso de que los datos del te xto original hayan sido

alterados, por min ima que sea la modificación, los resúmenes resultaran enteramente

distintos.

REPRESENTACIÓN GRAFICA DEL USO DE UNA FIRMA DIGITAL . 103
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103 E-vista. Revista número 8, marzo 2002, "Introducción a alas firmas digitale s"
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En los anteriores capitulas hemos hablado del comercio en general. asi como de

una de sus partic ulares especies. como lo es el comercio electrónico. su historia y su

desarrollo. de igual forma se ha hecho una referencia a la regulación tanto na c iona l

c omo internacional. relativa a dicho tipo de comercio. se ha dedicado un c ap itulo a la

contra tación en ge neral. sus elem entos de existencia y req uisitos de va lidez. destacando

la parti cul ar importa ncia que tiene el consentimien to en la ma teria de qu e trat a el

presen te trabajo. y por último se desarrolló un capitulo en el que primeramen te me he

referido a la firma en cuanto a su concepto y elementos. para posteriormente explicar la

forma práctica en que operan los sistemas de firma electrónica. los elementos que

intervienen y los beneficios q ue aporta . por lo que una vez hecho lo anterior resulta

importante precisar. en este punto. que la firma electrón ica a mas de ser un proceso

puramente informá tic o. resulta ser un elemento o herramien ta sustancial para impulsar el

desarrollo del cada vez mas conocido y necesario comercio electrónico. pu es provee de

seguridad a las transacc!ones q ue por medios electrónicos se realizan. y no solo eso. sino

que además resulta útil en un sin número de actos que se rea lizan a través de estos

medios y qu e req uieren de un proc eso seguro de identificación de las partes.

atribuibilidad de los mensajes transmitidos e integridad en su contenido. y por tanto se

convierte en un instrumen to jurid ico para con traer derechos y obligaciones. sin embargo.

pese a su reciente reg ulación en el Có digo de Comercio conforme a las reformas

publicadas en el Diario Oficial d e la Federación del veintinueve de agosto de dos mil tres.

se advierte que existe n deficiencias en la misma . por tan to el objetivo del present e

trabajo. es en primer término hacer un breve análisis de lo que es el proc eso de firma
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electrónico paro posteriormente punt ualizar lo que en mi particular pun to de visto se

enc uentro deficientemente regul ado, y en consecuencia proponer lo formo en que

dichos omisiones pueden ser subsanados .

5.1. REGULACiÓN ACTUAL

En este orden de ideos, y poro mayor claridad de lo q ue con el presente trabajo se

pre tende, o continuación, se realizará uno transcripción del lo parte relativo del Código

de Comercio , en el que se encuentro regulado lo firmo electrónico, es decir, el TITULO

SEGUNDO "El COMERCIO ELECTRÓNICO, CAPITULO 11 "DE l AS FIRMAS", CAPíTULO 111 "DE

LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN". y CAPíTULO IV " RECONOCIMIENTO

DE FIRMAS Y CERTIFICAD OS EXTRANJEROS", paro poste riorme nte precisar los p untos que

considero se encuentran d eficien temente

completamente nulo .

TíTULO SEGUNDO

" EL COMERCIO ELECTRÓNICO"

CAPITULO 11

"DE lAS FIRMAS"

regulados o cuyo regulaciones

ARTíCULO 96. los disposiciones d el presente Código serán aplicados de modo que

no excl uya n, restrinjan o priven de efe cto jurídico cualquier mé todo paro crear uno Firmo

Elec trónic o .

ARTíCULO 97. Cuando lo ley requiero o los portes acuerden lo existencia de uno

Firmo en relación con un Mensaje de Da tos, se entenderá satisfecho dicho requerimiento
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~i se utiliza uno tirma electrónico que resulle apropiado poro los fines pOlO los cuales se 

genero o comunicó ese mensaje de dotm. 

lo Fimo 8eclrónico se coosiderara avanzado o 'jable si cumple pOI" lo menos los 

siguientes requisitos: 

1. Lm Dolos de Creación de lo Filmo. en el contexto en que son utilizados. 

cooesponden ex.clusivomente 01 f~mante: 

11. los Datos de Cleoción de la Firmo eslabon. en el momento de la firma. boja el 

cOfllrol ex.clusiva del firmonle: 

111. Es posible detector cualquier alle/ación de la F"¡rma electrónico hecho despues 

del momento de lo r.-mo. y 

IV. Respecto o lo integridad de ta infOl"maci6n de un mensaje de datos, es posible 

detector cualquier alteración de esto hecha después del momento de lo rrma. 

lO dispuesto en el presente artículo se enlenderó sin perjuiciO de lo posibilidad de que 

cualquier persono demuestre de cualquief otro manera la fiabilidad de uno Filmo 

Electrónico: o presente ptuebos de Que uno Frma 8ectrónico no es fiable. 

ARTiCULO 98. Los prestadores de servicios de certificación determinaran y harón del 

conocimiento de los usuarios si los Firmas Electrónicos avanzados o liables que les ofrecen 

cumplen o no loS requerimientos dispuestos en los fracciones I o IV del artículo 97. 
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lo determinoción que se hago, con arreglo 01 "órrolo anterior, deberó ser 

compatible con los normo~ y criterios internocionales reconocidos, 

lo d~pueslo en el presente articulO se entenderó sin perjuicio de lo aplicación de 

los normas del derecho internocional privado. 

ARTIcULO 99. El lirmonte deber6: 

1. Cumpflr las obligaciones derivadas del uso de lo firmo Electrónico: 

U. Actuar con d~igencio y establecer los medios razonables poro evitor lo 

utitizoción no autorizado de los Dolos de Creación de 10 Fumo: 

111. Cvondo se emplee un Certificado en reloción con uno F.-mo Electrónico. 

actuar con diligencio rozonable paro cerciorarse de que lodos las 

declO/ocianes Que hoyc hecho en relación con el Certificado. con su 

vigencia. o que hayan sido consignados en el mismo. son exactos. 

El r .. monte seró responsable de 10$ consecuencias iuñdicm que deriven por na 

cumplir oportunamente los obligaciones previstos en el presente articulo. y 

IV. Responder por los obligaciones derivadas del usa na autorizada de su 

Fimo, cuando na hubiere obrado con lo debido diligencio paro impedir 

su utilizoción. salvo que el destinatario conociere de lo imeguridod de lo 

fJl'mo electrónico o no hubiere ocfuado can lo debido diligencio. 

188 



200-1

CAPíTULO 111

"DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DECERTIFICACiÓN"

ARTíCULO 100. Podrán ser prestadores de servicios de certific aci ón. previa

acreditaci ón a nte la Secretaría:

1. l os notarios públicos y corredores públicos:

11. Las personas morales de carácter privado. y

111. Las instituciones Públicas. conforme a las leyes que les son aplica bles.

la facultad de expedir certificados no co nlleva fe pública por si misma. así los notarios

y corredores públicos podrán llevar a cabo certificaciones que impliquen o no la fe

pública. en documentos en pa pe l. archivos electrónicos. o en cua lquier otro medio o

sustancia en el que pueda incluirse información .

ARTíCULO 101. Los Prestadores de Servicios de Certific aci ón a los que se refiere la

fracción 11 del articulo an terior. c on tendrá n en su objeto social las actividades sig uientes:

1. Verificar la identidad de los usuarios y su vinculac ión con los m edios de

identificación electrónic a ;
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11 . CompfObor lo inteQ'fidod y surlCiencio del Mensaje de DOla~ del solicitante y 

verirlcOf lo rarma electrónico de quien realizo lo verificación: 

111. Uevar o cabo registros de los elementos de identificación de los lifmante~ y de 

aquello información con lo Que hoyo verificado el cumplimiento de fiabilidad 

de las Firmas 8ectrónicas avanzados y emitir el Certificado. y 

IV . Cualquier aIro oCli"idod no incompatible con las anleriores. 

ARTIcULO 102. los Prestadores de Servicios de Certificación Que hayan obtenido lo 

acreditación de la SecrelOfio deberán notificar o esto lo iniciación de lo prestación de 

servicios de certificación dentro de 105 45 dios naturoles siguientes 01 comienzo de dicho 

actividad, 

A) Poro Que los personas indicados en el orlicuJo 100 puedan ser Prestadores 

de Servicios de Certirlcación, se requiere acreditación de lo Secretorio, lo 

cual no podrO ser negado si el solicitante cumple los siguientes requisitos. 

en el entendido de Que lo Secretorio podrO requerir o los prestadores de 

servicios de certificación Que comprueben lo subsistencia del 

cumplimento de 1m mis mm: 

1. Solicitar o lo Secretorio lo oCledilación como prestador de servicios de 

cert ificación; 
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11. Contar c on los elem entos humanos. materia les. ec on ómicos y tecno lóg icos

requerid os para prestar el servicio. a efec to de gara ntizar la seg uridad de la

información y su confid encialidad;

11 1. Contar con proced imientos definidos y especificos para la tramita c ión del

certificado. y me d idas que garanticen lo seriedad de los Cert ificados emitidos.

lo conserva ci ón y con sulto de los reg istros;

IV. Quienes operen o tengan acceso o los sistemas de certificación de los

Prestadores de servicios de Certificación no podrá n haber sido con denados

por delito c ontra el patrimonio de los p ersonas o que hoyo me recido peno

priva tivo de lo libertad. ni que por cualquier mot ivo ha yan sido inhabilitados

paro el ejercicio de su profesión. paro desempeñar un pu esto en el servici o

publico . en el sistema financiero o paro ejercer el comercio;

V. Contar con fianza vigente por el monto y condiciones qu e se determ ine n en

formo general en las reglas generales qu e 01 efecto se exp idan por lo

Secretario;

VI. Establecer p or escrito su conformidad paro ser sujeto o auditorio p or parte d e

lo Secretaría . y

VII. Registrar su certific ado ante lo Secretaría.
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SI . Si la Secretaria no ha resuel to respecto o lO petición del saflClfante. paro 

ser acreditado conforme al articulo 100 anterior. dentro de 1m 45 dios siguientes o 

lo presenloción de lo solicitlXl. se tendró por concedido lo acreditación . 

ARTfcULO 103. Los responsob~idodes de los Entidades Prestadoras de Servicios de 

Cert ifICación deberón estipularse en el contralo con los firmantes. 

ARTIcULO 104. los Prestadores de Servicios de Certificación deben cumplir los 

siguientes obligaciones: 

l. Comprobar por si o por medio de uno pe~ona fisica O moral que actúe en 

nombfe y por cuenta suyo, la identidad de lOS solicitantes y cualesquiera 

circunstancias pertinentes poro lo emisión de los Certificados. ut~izondo 

cualquiera de los medios admitidos en derecho. siemp!'e y cuando sean 

previamente notificados 01 solicitante; 

11. Poner o disposición del fitmante los dispositivos de generación de los Dolos de 

Creación y de VerifICación de la Flfma Electrónico: 

111. Informor. anles de lo emisión de un CertifICado. o lo persono que solicile sus 

servicios. de su precio. de las condiciones precisos para lo utilización del 

Cer1i ficada. de sus limitaciones de uso y, en su coso, de lo formo en que 

goranlizo su posible responsabilidad: 

tV. Mantener un registro de CertifICados. en el que quedara constancia de 1m 

emitidos y figurarón los cJcunstancios que afec ten o lo suspensión. pérdida o 
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terminación de vigencia de sus efectos. A dicho registro podró accederse por 

medim electrónicos. ópticos o de cualquier otro lecnologia y su contenido 

público estaró o disposición de las personm Que lo soliciten. el contenido 

privado esloró o dispmici6n del destinatario y de los personas Que la soliciten 

cuando osi la autorice el firmante. asi como en las casos a que se refieran los 

regios generales que 01 efecto establezco lo SeCletaria: 

V. Guardor canHdencialidad respecto o lo información que hoyo recibido poro 

lo prestación del Servicio de CertirlCación; 

VI. En el cosa de cesar en su actividad. las Prestadores de Servicios de 

Certificación deberón comunicarlo o lo SeClelaría o fin de determinar. 

conforme o lo establecido en los reglas generales expedidas. el destino Que se 

doró o sus registros y archivos: 

VII. Asegurar los medidos pora evitar lo alteración de los Certificados y mantener lo 

confidencialidad de los datos en el proceso de generación de los Dotas de 

Creación de la Firmo Electrónico: 

VIII. Establecer declaraciones sobre sus normas y prócticas. los cuales harón det 

conocimiento del usuario y el Destinatario. y 

IX. Proporcionar medios de acceso Que permitan a la porte que canfio en et 

Certificado determinar. 
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al La identidad del Prestador de Servicios de Certificaci ón;

b) Que el firmante nombrado en el Certificado tenia bajo su control el

dispositivo y los Dat os de Creación de la firma en el moment o en que se

expidió el certificado;

cl Que los Datos de Creación de la Firma eran válidos en la fecha en que se

expidió el Certificado;

d) El método utilizado para identificar al firmante;

el Cualquier limitación en los fines o el valor respecto de los c ua les puedan

utilizarse los Datos de Creación de la Firma o el Certificado;

f) Cualquier limitación en cuanto al ámbito o el a lcance de la

responsa bilidad indicada por el Prestador de Servicios de Certif icación ;

g l Siexiste un medio para que el firmante de aviso al Prestad or de Servicios de

Certificación de que los Datos de Creación de la Firma han sido de algu na

manera controvertidos. y

h) Si se ofrece un servicio de terminación de vigencia del Certificado .
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ARTíCULO 105. La Secretaria coordinará y act uará como autoridad certificadora . y

registradora . respecto de los Prestadores de Servicios de Certificac ión. previstos en este

Capitulo.

ARTíCULO 106. Para la Prestación de Servicios de Certific aci ón . las instituciones

financieras y las empresas que les prestan servicios auxiliares o complementar ios

rela c ionados c on transferencias de fondos o valores. se suje taran a las leyes que las

regulan. csí como a las disposiciones y autorizaciones que emitan las au to rida des

financieras.

ARTíCULO 107. Serán resp onsabilidad del Destinatario y de la Part e que Confia. en

su caso. las consecuencias juridicas que entrañe el hecho de qu e no hay a n tomado

medidas razonables para:

1. Verificar la fiabilidad de lo Firma Electrónico. o

11 . Cuando la firmo electrónica este sustentado por un certificado:

o) Verif icar. incluso en forma inmed iato. la va lidez. suspensión o revocación

d el certificado. y

b) Tener en cuenta cualquier limitación de uso contenido en el Certificado.

ARTíCULO lOa. Los Certificados. para ser considerados válidos. deberán con te ner:
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1. Lo indicación de Que se expiden como toles: 

11. El cOdigo de identificación unico del Certilicodo; 

111. Lo identificación del PrestadO( de Servicios de Certificación que expide el 

Certilicado. rozón sociol, su domlc~io. dirección de correo electrónico, en su 

coso. y los dolos de acreditación ante lo Secretorio: 

IV. Nombre del titulor del Certificado: 

v . Periodo de vigencia del CertifICado: 

VI. lo fecha y hora de lo emisión, suspensión. y renovoción del Certificado; 

VII. El olcance de las resPOnsabilidades Que osume el Prestador de Servicios de 

CertifICoción. y 

VUI. Lo relerencio de lo tecnologio empleado poro lo creación de lo Firmo 

Electrónico. 

ARTfcULO 109. Un certificado dejaró de surtir efeclos pora el fu turo. en los siguientes 

cosos: 

1. Expiración del periodo de vigencia del Certificado, el cual no podró ~er 

superior o dos oi"los. contados o partir de la fecho en que !le hubieren 
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expedido. Ante~ de que concluyo el periodo de vigencia del Certificado 

podró el fitmante renovor1o ante el Prestador de Servicias de Certi ticación: 

11. Revococión POI' el Prestador de Servicios de Certificación, o solici tud del 

firmonte. o por lo persono lisica o moral representado por este o por un ter celO 

autorizado: 

111. Pérdida o inutilización por donas del dispositivo en el que se contenga dicho 

CertirlCado; 

IV. Por haberse comprobado que al momento de su expedición. el Certificado no 

cumplió con los requisitos establecidos en lo ley. situación que no afeclaró los 

derechos de terceros de bueno le. y 

V. Resolución judicial o de autoridad competente que lo ordene. 

ARTIcULO 110. El Prestador de Servicias de Certificación que incumplo con los 

obligaciones que se le imponen en el presente capitulo. previo garantia de audiencia. y 

mediante resolución debidamente fundado y motivada, lomando en cuento la gravedad 

de la situación y reincidencia, podr6 ser sancionado por lo Secretorio con suspensión 

temporol o definitivo de .sus funciones. Este procedimiento tendró lugar conforme o la Ley 

Federol de Procedimiento Administrativo. 
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ARTíCULO 111. los sanciones q ue se señalan en este Capitulo se aplicarán sin

perjuicio de la responsabilidad civil o penal y de los penos que correspondan a los del itos

en que. en su coso. incurran los infractores.

ARTíCULO 112. las a utor idades compe tentes harán uso de los medidos legales

necesarios. incluyendo el auxi lio de lo fuerza publica. para lograr la ejecución de las

sanciones y medidos de seguridad que procedan conforme a esta ley. Incluso . en los

procedimientos insta urados se podrá solici tar a los órganos compe ten tes la adopción de

los medidos caute lares qu e se estimen necesarios para asegurar la eficacia de la

resoluc ión que definitivamente se d ic te .

ARTíCULO 113. En el c aso de que un Prestador de Servicios de Certificación sea

suspend ido. inha bi litado o canc elado en su ejercicio. el registro y los Ce rtific ados que

hoya expedido pasarán. para su administración . a otro prestador de servicios de

certificación. que para tal efecto señale la Secretaría mediante reglas generales.

CAPITULO IV

"RECONOCIMIENTO DECERTIFICADOS Y FIRMAS ELECTRÓNICAS EXTRANJEROS"

ARTíCULO 114. Paro determinar si un Certific ado o una Firma Elec trónica extranjeros

produc en efec tos jurídicos. o en qu e med ida los producen. no se tomará en

consideración c ualquiera de los siguientes supuestos:

1. El lugar en que se haya expedido el Certificado o en que se haya creado o

utilizado la Firma electrónica. y
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11. El lugar en que se encuentre el establecimiento del Prestad or de Servicios de

Certificación o del firmante.

Todo Certificado expedido fuera de la República Me xicana producirá los mismos

efectos juridicos en la misma que un certificado expedido en la República Mexicana si

presen ta un grado de fiabilidad equivalente a los contemplados por este Título .

Toda Firma Electrónic a creada o utilizada fuera de la República Mexicana

producirá los mismos efectos jurídicos en la misma que una Firma Elec trónic a creada o

utilizada en la República Mexicana sipresenta un grado de fiabilidad equivalente .

A efectos de determinar si un Certificado o una Firma Elec trónic a presentan un

grado de fiabilidad equivalente para los fines de los dos párrafos anteriores. se tomarán

en consideración las normas internacionales reconocidas por México y c ua lquier o tro

medio de convicción pertinente.

Cuando. sin perj uicio de lo dispuesto en los pá rrafos an teriores . las partes acuerden

entre sí la utilización de determinados tipos de Firmas Electrónicas y Certificados. se

reconocerá que ese acuerdo es suficiente a efectos del reconocimiento tra nsfron ter izo.

salvo que ese acuerdo no sea vá lido o eficaz conforme a l derecho aplicable .
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5.2. PROPUESTA.

200-1

Ahora bien . de lo anterior es de advertirse que se trata de un morco juridico

complejo en rela c ión con la materia del presente trabajo. sin embargo. consideró qu e el

mismo se encuentra incompleto. pues de conformidad con la regu laci ón internacional.

existen diversas figuras que nuestra legislación no contempla y qu e resultan necesarias

para una mejor aplicabilidad de las normas jurídicas nacionales c read as en torno a esta

materia. pues son figuras o d isposiciones que en nada contravienen el d erech o vigente y

que. como se ha puntualizado. si resultaría útil su regulación para un mej or

funcionamiento de esta nueva legislación.

En prímer término hablaré del articulo 89 del Código de Comercio en el que se

incorporaron una serie de definiciones relativas al comercio electrónico . art iculo que

resulta extenso pero de vital importancia. pues en él se encuentran c ontempladas las

definiciones implicadas en el tema de que se trata . sin embargo. considero conveniente

que en dicho articulo se agreguen los siguientes conceptos a saber:

" 1.- AUTENTICACIÓN.- Medio o procedimiento a través del c ual es posible verific ar

la identidad de un originador o destinatario de documentos electrónic os.

2.- INTERCAMBIO ELECTRÓNICO DE DATOS.- Debiéndose entender por tal a

c ualquier tran sferencia electrónica de información. efectuada de una comp UTAdora a

otra . mediante estándares o formatos normalizados por la autoridad competente o

acordados previamente entre las partes.
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3.- MECANISMO DE EMISIÓN. - Instrumento físico o lóg ic o utilizado por el signatario

de un documento para crear mensaje de datos o una firma ele ctrónic a .

4.- MECANISMO DE COMPROBACIÓN .- Instrumento físico o lógic o utilizado par la

val idac ión y aute ntic ación de un mensaje de datos o firma elec trónica.

5.- REPOSITORIO .- Sistema para almacenar o recuperar certificados e información

referente a las fírmas elec tróni cas .

6.- CRIPTOGRAFíA.- Es la c odi ficación cifrado de un mensaje de datos

cambiándolos de una formo leg ib le o una forma ileg ib le y mediante el uso de algoritm os

ma temá tic os o seña les autorizadas puede ser devue lto a su forma orig ina l." l04

7.- AG ENTE ElECTRÓNICO.- Sistema que contrata electrónicamente y d e manero

automático siempre qu e los parámetros de los ofertas que recibe se mu evan dentro de los

limites máximos de contratación establecidos en el programa que los maneja .

y al resp ec to es de precisarse que en cuanto o las definiciones "M ECANISM O DE

EMISiÓN" Y "M ECANISM O DE COMPROBACiÓN". puede decirse que se enc uentran

englobadas en lo que en el referido artículo 89 del Código de Comerci o se denomina

"SISTEMAS DE INFORMACiÓN" (Se entenderá todo sistema utilizad o para generar. enviar .

recibir. archivar o procesar de alguna otra forma mens ajes de datos.). sin embargo dada

lo complejidad del te ma cons ideró que para una me jor comprensión y manejo de los

términos y definic iones resulta c onveniente q ue estos se definan en form a sing ular.

104 hnp://www.uanarino. Edu.co/pregrado /administrac ión/tesis/leyechil.htrn l
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empleado un término para cada procedimiento y no una definición global que puede

llegar a resultar confusa.

En cuanto hace al concepto de "REPOSITORIO". este se define como "lugar

donde se guarda una cosa"105. ahora bien . en la materia que nos ocupa. se trata de un

sistema donde se almacene. por parte de los prestadores de servicios de c ertific ación. la

información relativa a los mismos. esta figura se encuentra contemplada en el numeral del

Código de Comercio que prevé las obligaciones de los prestadores de servicios de

certificación(artículo 104. fracción IV). en el que se prevé la obligación de mantener un

reg istro de certificados. sin em bargo. a fin de armonizar con las normas internacionales

debe darse nombre a esta figura ya regulada .

En cuanto al articulo 98 del Código de Comercio establece que "Los prestadores

de servicios de certificación determinaran y harán del conocimiento de los usuarios si las

Firmas Electrónicas avanzadas o fiables que les ofrecen cumplen o no los requerimientos

dispuestos en las fracciones I a IV del artículo 97" . sin embargo dicha determinación.

consideró que no es correcto se haga por parte del prestador de servicios de

certificación. siendo lo correcto desde mi punto de vista que sea por parte de la

autoridad gubernamental encargada de otorgar la acreditación correspondiente para

pre star servici os de certificación. es decir la Secretaria de Economia y dicha

determinación debe hacerse al momento conceder la autorización pata operar como

ta l. pues ello implica una mayor seguridad juridica para los usuario s de los servicios de

certificación. al contar con la certeza de que la propia autoridad gubernamental ha

105 "DICCIONARIO LÉXICO HISPANO", Tomo Segundo, G-Z, W. M. Jackson, Inc. Editores, México , D.F.
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verific ada que los certif icados o frecidos pueden ser utilizados como firmas elec trón ic as

avanzadas o confiables.

Por su parte el artículo 104 del Código de Comercio prevé el régimen de las

obligaciones de los prestadores de servicios de certificación. el cual resulta complejo. sin

embargo. existen otras leg islac iones como la de Pa namá que c ontemplan una obligación

no prevista en nuestro régimen juridico a la que se denomina "M ANIFESTAC iÓ N DE LA

PRÁCTICA DE LA ENTIDAD DE CERTIFICACIÓN"lo6 y qu e en el marco jurídico vigente podría

incorporarse a l ci tado numeral de la siguiente manera :

Cada Prestador de Servicios de Certificación publicará en un repositor io una

manifestación de práctica de Prestador de Servicios de Certificación. misma que deberá

contener como mínimo la siguiente información:

1.- Nombre. dirección y número telefónico del Prestador de Servicios de

Certificación.

2.- La dirección electrónica del prestador.

3.- Si la autorización para operar como pre stador de servicios de certificación ha

sido revocada o suspendida o le ha sido impuesta alguna sanci ón .

4.- En caso de haberse determinado una revocación o suspensión deberá inc luirse

la fecha y mot ivos de la misma .

5.- Los límites temporales de la autorización para operar como Prestad or de

Servicios de Certificaci ón.

106"LEY POR MEDIO DE LA CUAL SE DEFINEN Y REGULAN LOS DOCUMENTOS Y FlEMAS
ELECTRÓNICAS Y LAS ENTIDADES DE CERTIFICACiÓN EN EL COMERCIO ELECTRÓNICO Y EL
INTERCAMBIO DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS ".PANAMÁ 27 DE DICIEMBRE DE 2000.
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6.- Cualquier evento que sustancialmente afecte la capacidad del prestador de

servicios de certificación para operar como tal.

7.- Lista de las normas y procedimientos de certificación.

8.- Denominación del sistema de seguridad y protección utilizados por el prestador

para operar en forma segura.

9.- Descripción del plan de contingencia a seguir para garantizar la pre staci ón de

los servici os ante cualquier eventualidad.

Ahora bien. en el art iculo 89 del Código de Comercio se define al "INTERM EDIARIO "

como " toda persona que. actuando por cuenta de otra. envíe. reciba o archive dicho

mensaje o preste algún otro servicio con respecto a él " sin embargo. pese a enc ontrarse

definido no se encuentra debidamente regulado como suced e en la legislación de la

República de Chile. por lo que se propone se inc orporen artículos encaminados a su

regulación en los siguientes t érrnlnostw:

Las personas físicas o morales interesadas en actuar c omo intermediarios para el

intercambia ele ctrónico de datos y que den servicios destinados a generar. transferir.

comunicar o archivar información por medios electrónicos. ópticos u ot ros análogos.

deberán obtener acreditación para ta l efecto por parte de la Secretaría .

Para tales efectos deberán reunir los siguientes requisitos:

1.- No podrán haber sido condenados por delito contra el patrimon io de las

personas o que haya merecido pena privat iva de la libertad. ni que por c ua lq uier motivo

107 "LEY SOBRE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS" , Repúbl ica de Chile.
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hayon sida inhabilitados paro el ejercicio de su profesión. poro desempeñar un puesto en 

el servicio publico. en el sislema financiero o pora ejercer el comercio. 

2.- Disponer de un sistema de información adecuada paro generar. transferir. 

comunicar y archivar documenlm electrónicos y poro identificar y autentificar los 

documentas a sus originadores y destinatarios. 

3.' Cumplir con los exigencias técnicos adecuados poro mantener archivos de los 

documentos electrónicos intercambiadas por su inlermedio. por tos periodos exigidos por 

los leyes. garantizando lo integridad y conflabilidad de lo información. 

4.- Tener los instalaciones del sistema de información ubicados en territorio 

nocional. 

lo pérdida de uno a cualquiera de 1m requisitos antes indicados será causol de 

sanción parte de lo Secrelaña, incluso con suspensión temporal o definitivo de sus 

funciones. ello se determinaró previo lo tramitación del procedimiento previslo en to ley 

Federal del Procedimiento Administrativo. 

Respecto del articulo ¡ 10 del multicilado Código de Comercio en el que se prevé 

un procedimiento administrativo que pudiere culminar con lo suspensión tempol'Ql o 

definitivo de lo autorización poro prestar servicios de cerlirlcaciÓn. Dor haber incumplido 

can los obligaciones que dicho legislación le impone. se hablo de dicho suspensión como 

sonción, sin emborgo considero que pudiesen existir diversos infracciones o 

incumplimientos menores que no necesariamente debon ser sancionados con suspensión 
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de actividades aun cuando ésto seo de carócler temporal, pues se trola de uno medido 

que ofeclorio de modo irremediable 01 Prestador de Servicios de Certi ficación. sin 

embargo el Código no establece aIro lipo de mncione~ . por lo que se considera 

conveniente adicionor lo siguiente: 

ARTiCULO 110. El Prestador de Servicios de Certificación Que incumplo con los 

obligaciones que se le Imponen en el presente copUulo. previo garantía de audiencia, y 

mediante resolución debidamente fundada V motivada. lomando en cuento lo gravedad 

de lo situación y reincidencia. podró ser sancionado por lo Secretorio con: A) 

Apercibimiento. B)Multo hasta por los montos móximos previstos en la legislación procesol 

como medida de apremio. C) suspensión lemporol y D)definitiva de ~u~ funcione~. 

Este procedimiento tendró lugor conforme o lo Ley Federal de Procedimiento 

A.dministrativo. y poro determinar lo imposición de cualesquiera de ellas deberan tenef'5e 

en consideración. los siguientes aspectos: 

A) Lo existencio de intencionalidod o ¡eileración. 

B) lo reincidencia p or comisión de inlracciones de lo mismo naturaleza. 

C) Lo naturaleza y cuantío de los pe~uicias causados. 

D) lo repercusión social de los infracciones. 

El El beneficio que hoya reportado al infractor lo comisión de la infracción. 

Lo anterior sin perjuicio de cualquier otro circunstancia que lo autoridad 

competente estime debo ser valorado o lomado en consideración poro lo imposición de 

uno sanción. 

206 



'EL Cm f'E'RCIO 'EL'ECf'N,ÓJflC O'EJ{ 5WÉ,XICO'YsvS 7V'EC'FSF[),íl1YES J{0'R?0(,íl71V,ílS Z004

Asimismo considero pertinen te qu e se adicione lo relativo a lo fa cultad de

inspección y verificación que debe corresponder a la Secretaría de Econom ia. en cuanto

al desempeño de la actividad por parte d e los prestadores de Servicios de Certi ficac ión .

lo cual deberá ha cerse en los siguien tes términos:

La Secretaria de Economia ejercerá los facultades que legalmente le ha n sido

asignadas respecto de los prestadores de Servicios de Cert ificación y adici onalment e

tendrá las siguientes:

1.- Velar por el correcto funcionamiento y eficiente prestación del servicio por

parte de los Prestadores de Servicios de Certificación .

2.- Realizar visitas de auditorio a los prestadores de servicios de certificación. las

cuales podrán real izarse por sí o por terceros habilitados para tal efecto de conformidad

con las reg las generales que a l efecto se expidan.

Las auditorios deben como mínimo evaluar la confiabilidad. y ca lid a d de los

sístemas utilizados. la integridad . confidencial idad y disponibilidad de los dat os. asi c omo

también el cumplimiento de las obligaciones por parte de los prestadores de servi cios de

certificación.

3.- Solicitar la información pertinente para el ejercicio de sus func iones.

4.- Impartir instrucciones sobre el adecuado cumplimiento de los normas a las

cuales deben sujetarse las entidadesde certificación.
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Nuestra leg islaci ón comercial ta mpoco contempla en ninguno de sus articulos la

expedición de certificados digitales a favor de personas morales. lo c ua l será una

prác tica común que se propone sea regulada en los términos que a continuación se

precisan 108:

Los certificados emitidos a favor de personas morales. deberán cubrir además los

siguientes requisit os:

l.. Sólo p odrán solicitar certificados a favor de personas morales sus

administradores. representantes legales y apoderados con poder bastante a estos

efectos.

11. - En el caso de los certificados. la identidad y el poder de representación de las

personas que solici ten certificados a nombre de personas morales será ve rificado

conforme a la leg islaci ón aplicable.

111.· El uso de los datos de creación de firma y de los certificados expedidos a

nombre de pe rsonas morales corresponderá a una sola persona. cuyo nombre y apellidos

figurarán en el certificado emitido a nombre dé la persona moral.

IV.- El certificado de la persona moral deberá ser revocado cuando la persona

física identificada en el certificado pe rdiera su capacidad para utilizar los datos de

creación de firma de la persona moral.
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V.- Las p ersonas a utorizadas para utilizar los da tos de crea ción de firma de una

person a mora l se responsa bilizarán del c orrec to uso de la firma y del c ertific a do de la

misma y de cualquier daño o perjuicio que se ocasione a ésta por el incu mpl imiento de

las obligaciones que le sean exigibles con arreglo a lo dispue sto en éste Código y en el

Reglamento c orrespondiente.

Por último conside ró qu e debe incluirse en el marco juridic o ac tual un numeral

qu e de manera enunciativa mas no limitativa refiera los tipos de c ertificados que pu eden

emitir los Prestadores de Servicios de Certificación. los cuales pued en ser :

" 1.- Los certificados de identidad. que resultan los mas utilizados y sirven para ligar

la identidad persona l o digital a una clave pública.

2.- Los certificadas de autorización. o potestad que son aq uello s q ue sirven para

hacer c onstar otro tipo de atributos del usuario distintos a la identid ad.

3.- Los certificados transaccionales. que resultan ser los que atestigu an que algún

hecho o formalidad acaeció o fue presenciada por un terc ero .

4.- Los certificados de tiempo o estampillado digital. q ue p ermiten dar fe de qu e

un documento existia en un instante determ inado de tiempo." 109

lOS Propuesta Legislativa presentada ante la Comisión de Comercio De al Cámara de DipUTAdos por parte
del Grupo "GILCE", Grupo Impulsor para Legislación en Materia de Comercio Electrónico.
109 Reyes Kraft, Alfredo. "Régimen Juridico del Comercio Electrónico en México. Una propuesta para su
regulación." Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana, Tesis par obtener el grado de Doctor en
Derecho. 2002.
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Con lo anterior c onsideró se complemento lo regulación existente en materia de

comercio electrónico . para una mejor aplicabilidad de la misma y a e fec to de armonizar

con la existente a nive l internaci onal. como se pre c isó con an terioridad. se tra ta de figuras

que no contravien en la leg islación existente . sin embargo. la complementan para su

mejor funcionamiento . Se trata de una materia nueva . (por cu anto hace a l ámbito

nacional) . por lo qu e con el tiempo y conforme se vayan aplicando las normas

respectivas se evidenciará la necesidad de complem entar o en su caso reformar la

legislación existente. entre tanto. considero que con las reformas y adicion es propuestas

se complem enta la leg islación vigente para afrontar con éxito los retos y perspectivas que

implica el a vance tecnológico en materia comercial y sus necesarias implicaciones

jurídicas.
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CONCLUSIONES

200'¡

1.- Las prác ticas comercia les han sido desarrolladas por el hombre a lo largo de la

historia . primero con la fina lidad de supervivencia y posteriormente con fines de luc ro .

asimismo se ha practicado a lo largo de la historia en diversas formas. pero no deja de ser

comercio a ún cuando tenga el calificativo de electrónico.

2.- Inte rne t surgió como resultado de la búsqueda de una form a de comunicación

segura . rápida y poco vulnerable. convirtiéndose poste riormente en una forma de

comunicación q ue ha superado por mucho las expecta tivas de su c reación. p ues a hora

no sólo es un me d io de comunicación. sino es fuente de información y herramienta

esencial en el ámbito comercial. cultural y social.

3.- Internet es un medio . no un fin en si mismo. qu e ha ampliado su uso de manera

genera lizad a en los últimos añ os para o frece r la posibilidad de celebrar act os jurid icos a

distancia y entre personas q ue incl uso no se conocen . con la faci lidad y ra pidez que

permite la evol uci ón tecnológica .

4.- El c omercio electrónico no es otra cosa mas qu e el uso o aprovechamiento de

las tecnologias existentes para hacer má srápidos y efici ent es los intercambio comercia les.

esto es. no por ser electrón ic o el comerci o cambia su natura leza. ún icamente varian los

procesos y formas en que éste se lleva a cabo.

5.- Existen cuatro reglas o principio fundamentales que toda legislación relativa a

este tipo de transacciones deben contemplar para considerase completas y adecuadas
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a los estándares internacionales: 1.- Equivalencia funcional. 2.- Neutrabilidad tecnológica.

3.- Inalterabilidad del derecho preexistente y 4.- Buena fe.

6.- En el ámbito internacional es donde primordialmente encuentra su orig en y

desarrollo el comercio electrónico. tanto en la práctica como en la regulación. La

Comisión de las Naciones Unidas para el Desarrollo del Derecho Mercantil Internacional

ha sido una de las principales creadoras de normas relativas a este tipo especifico de

comercio. estableciendo los principios generales sobre los cuales se han desarrollado las

diversas legislaciones internacionales. entre estos: La unión Europea. Ital ia . España.

Francia. Alemania. Estados Unidos. Argentina . Chile .

7.- Aún cuando muchas naciones han avanzado en cuanto a la regulación del

comercio electrónico. especificamente en materia de firma elec trónica son pocos los

países que cuentan con un marco jurídico al respecto. por ejemplo: España. Estados

Unidos. Finlandia. Francia . Ital ia . Ing laterra. Francia. entre otra s.

8.- Mediante el Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el día

veintinueve de mayo de dos mil. el cual reforma y adiciona diversas di sposiciones para el

Código Civil para el Distrito federal. del Código Federal de Procedimientos Civiles. del

Código de Comercio y de la ley Federal de Protección al Consumidor. se prevé que las

partes estan en aptitud de celebrar actos jurídicos a través de medios electrónicos.

ópticos o de cualquier otra tecnologia . Asimismo se reconoce la figura del mensaje de

datos como un medio de prueba y como un medio válido y eficaz para la contratación

por medios electrónicos.
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9.- Para que un mensaje de d atos en el cual se c onsignen cont ra tos. convenios o

compromisos que den nacimiento a derechos y obligaci on es. p ue do considerase

legalmente vó lido es necesario asegurar que la información en él contenid o reúna las

características de integrid a d. atribución y accesibilidad.

10.- El c onsentimiento como elemento de existen c ia del contro to . exige la

existencia de normas espe cificas que en materia de comerc io elec trónico lo reg ulen.

pues se trata de una forma diversa de contratar que no en cuadra ni el sup uesto de

contratación entre presente ni en el de contratación entre ausentes .

11.- El momento de envió y recepción de un mensaje de datos resulta de ig ua l

forma trascendente en materia de consentimie nto. p ues inciden necesariamente e n lo

formación del mismo . pues a partir de ello es como se determino el momento en que las

vol untades se unen para formar e l consentimiento. siendo que en este caso el prop io

Código de Comercio establece diversos supuestos en sus artículos 90 y 91 para presumir

que un mensaje de datos ha sido enviado y en su caso recibido.

12.- La función primordial de una firma es ser el instrumento por e l cual e l firmante

expreso su voluntad. es pues. la exteriorización de la declaraci ón de vo lunta d de uno

persona .

13.- Otras fun ciones de la firma son: proporcionar c ert idumbre en cuanto a la

participaci ón personal en un acto jurídico y vincular a determinado persona con el

contenido de un documento.
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14.- Eslo exteriorización de lo Yolunlod puede hacerse por medios eleclrónicos, 

siempre Que legalmente sea susceptible de atribuirse 01 firmante y es enlonces cuando 

cobro fuerzo lo función idenlificativo de la misma poro dar cer1ezo de que es él y no un 

tercero quien asume lo obligación, 

15.- Lo firmo electrónica puede clasificarse en simple y Qvanzado . siendo lo 

segundo de las referidos lo que ofrece mayor seguridad poro reolizor transacciones o 

!rovés de medios electrónicos. 

1&.- lo rlrmo electrónica simple no resul to un método del lodo ¡ioble pora reolizor 

operaciones comerciales a Irovés de medios electrónicos, pues se baso en el uso de uno 

clave único Que debe ser conocido pot ambos contratantes. lo cuol lo hoce vulnerable 

en el sentido de Que 01 ser conocido por uno lercera persono ajeno o lo relación 

contractual. ésto puede acceder o la información pora incluso modificarlo. lo cual 

implica uno ausencia total de seguridad y fiabilidad. 

17.· Lo firmo electrónico avanzado permite o los usuarios de lo mismo lo posibilidad 

de desorrollar funciones adicionales o los set'ialadas respecio de aquellos de corócter 

manuscrito. como san lo integridad (seguridad de que el documento no ha sufrido 

alteración alguno desde su creación hasta su recepción) osi como darle 01 documenta 

en que se estampo esto close de flfrnQ el carócter de original. complementando osi el 

morco juridico nocional existente respecto 01 Comercio Electrónico atendiendo o los 

criterios intemocionoles 01 respeclo establecidos. 
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'8.' Medionle el Decreto que relormo y adiciono diversos disposiciones del Código 

de Comercio en materia de firma electrónico. publicada en el Diario Oficial de lo 

federación de fecho veintinueve de ogoslo de dos m~ tres se incorpora lo regulación 

relativa al uso de 1m r¡¡,mm electrónicos y conceptos relacionados con las mismos. 

19.- la finalidad que se persigue 01 utilizar medio~ electrónicos. ópticos y de 

cvalquier aira tecnologio es la de obtener uno equivalencia funcional de lo firmo creado 

mediante los sis temm referidos con lo de corócter autógrafo o manuscnlo. Es decir . se le 

atribuyen los mismos efectos previstos paro lo firmo tradicionol. 

20.· LO rlQUlO del prestador de servicias de certificociÓtl también ~e encuentro 

previsto en lo legislación me/canta y permite lo expedición de certificados digiloles v 

registro de 1m mismos. haciendo viable lo util"lZoción de los firmas electrOOicas. 

21.· Ahora bien. lo legislación en moteria de comercia y rlrmo electrónico si bien es 

bosta. contiene algunas deficiencias. mollvo por el cual se ptoponen diversos adiciones 

modificaciones a lo mismo o lin de armonizar con los cnterios internacionales existentes v 

que dicho sea de paso no contravienen ninguno de 1m disposiciones de derecho 

pree~istentes. se Irolo sólo de complementar la regulación poro su mejor funcionamiento 

y aplicabilidad. 
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