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consideración que su v~liosa ayuda me permitió ver 

coronados mis esfuerzos. 
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MERCANTIL Y BANCARIO DE LA FACULTAD DE 
DERECHO DE LA U.N.A.M. 

Con todo mi agradecimiento y estimación por su valiosa dirección, 
orientación y estímulos que en forma tan gentil supo brindarme, todos 
los cuales se proyectaron como decisivas y maravillosas influencias 
para llevar a feli%', término, la reali%',ación de la presente obra. Por to .. 
do ello, reciba usted mis más sinceras y expresivas felicitaciones. 
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siento, por ello estimado Sr. Sierra no hallo cómo agradecer las finezas 
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en mí ha depositado por lo cual yo contesto en reciprocidad amistosa: 
Que siempre tenga éxito en todos los actos de su vida. 
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lA COMPR&VENTl. 

&).- &ntecedentes hist6ricos y de Derecho Comparado. 

a).- Roma. 

b) 0- Francia. 

e) 0- Es pafia • 

d) 0- &,lemania. 

e).- Argentina. 
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Siendo la sociedad la fuente generadora dal Dereoho, forzosa

mente, este ha tenido qtte amoldarse a los cauces marcados par 

ella para poder resolver sus problemas y hacer idónea la conviven- . 

ela h~ana, porque el Derecho al desenvolverse lo hace paralelamen 

te al devenir de la civl1izac1ón@ 

11 referirse al estudio de diversas disciplinas científicas, 

debe el estudioso siempre referirse a los antecedentes es deoir a 

sUS orígenes y así es como por ejemplo para emprender un estudio -

de la filosofía tendríamos qua tomar como base el estudio del pen

ss,niento griego lo mism.o que para enfocar un estadio sobre re11-....... 

g16~ tendríamos que estudiar el pensamiento de los hebreos, al re

ferirnos a la oieno1a del Derecho estaremos obligadOS a inolinar-

nos al estudio del Derecho Romano; pueblo formado por hombres de -

gran 1mag1nae16n e inteligenCia, quienes observaron que todos los 

seres siguen leyes, es decir, reglas generales de aee16n o de con

ducta G 

Atendiendo a ello poedo afirmar que aquellos grandes juris--

consultos romanos destinaron sus estudios sólo a dictar reglas que 

dirigieran la conducta de los hombres, sin imaginar que esas reglas 

serían de tan gran importancia, que claramente se puede observar la 

continuidad de aquellos principios romanos en la evolución sufrida 

desde el Derecho de Justinlano, pasando por el antiguo Derecho -

Franoés a trav~s del Derecbo Alemán 10 mismo que por el Derecho E~ 

pafiol y finalmente como repercutieron enormemente en casi todo el -

mundo latinoG 
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"Oon excepci5n de las regiones de derecho masulmán e bind6 ... 

el mundo está repartido en dos grandes familias 4e sistemas juri 

dicosl 1.- La Anglosajona; 2.- La Romanista. M~x1co pertenece a 

la segunda. As! podemos afirmar, que el Derecho Romano influy6 ... 

en el Derecho Mexicano por cuatro conductos principalesl 

1.- El Derecho Espafiol; por ejemplo las Siete Partidas, qbe 

en parte tenían oaricter de Derecbo Vigente en México hasta la -

expedici6n del C6digo de 1870. 

2.- El Derecho Napoleónico y los otros grandes c6d1gos eurR 

peos, todos los cuales contienen fuerte influencia del Derecho ... 

Romano 1 sirvieron de 1nspir aci6n a las codificaciones mexicanas. 

3.- El estudio intensivo del Corpus Iuri! que realizaron &1 

aeraciones anteriores de jur1stas mexicanos. 

4.- El influjo de la dogm&t1ca pandect!stioa y la gran aut~ 

ridad científica de los grandes romanistas alemanes del s1g1oP,l 

sado, como Ven Savigny, Von Jhering, W1ndscheid, Dernbury y --

otros.·t (1). 

tlS.- Floris 'Marcadant GUillermo.tIJ!l Derecho Privado ROllarlO". 
Tercera Ed1oi6D. Edit. Esf1nge. ~. A., pág. 12. 
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EL CAMBIO O PERMUf! eOHO ANTECEDENTE HISTORICO DE lA. COMPRA

VENTA. 

Durante el tiempo que la moneda fu~ desconocida no se practi

c6 mas qae el oambio al contado efectuado por una doble trasla--

c16n de propiedad, as! es que la venta tuvo su origen en los cam

bios y en el principio de la civilizaci6n el comerc10 en aquéllas 

épocas consisten en dar una oosa a cambio de otra, segan las nec! 

sidades de cada una de las partes. 

Esa operac16n jurídica, que hoy conocemos como permuta, se -

realizaba de un modo manual, es decir era un intercambio directo 

de objetos. 

Tiempo después se llegaron a emplear como objeto com6n de e~ 

tos cambios los diversos metales cuya cantidad se determinaba de 

acuerdo con su peso. M. Ortol'n nos dice, qUe este período dej6 -

una huella tan profunda que la tradici6n ha conservado por tan -. 

largo tiempo como símbolo el "aest et l1bra" del antiguo Dereeho 

Romano". (2). 

Posteriormente enoontramos que una marca pdblica distingue -

el metal, qae ha de emplearse para esas trueques y qQ8 puede es-

tar dividido en pequefias porciones que lndlcar'n su peso y cali

dad y de este modo evitar~n a los partioUlares la molestia de te

ner que comprobarlo '1 pesarlo en cada caso que ocurriese. Desde -

entonces se han 1do distinguiendo sucesivamente UI'10 de otro los -

objetos del cambio, se le llam6 al que se cambia por moneda MERX, 
;~ 

mercancía y al otro, es deo1r, a la moneda cambiada por el objeto 

PRETIUM, preoio. 

12).- orto14n M. rilXp11caci6n H1st6rica de las Iqstltuclones del 
Emperador Jnstlnlano" Edi1;. !eQOadio L6pez.Hadrld, Espaf1a Tomo 1 
P'g. 295. 
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De lo que resulta inevitable afirmar que con la aparicidn -

de la moneda, la venta se distingu16 del oambio, pues entonces -

era ya un modo de adquirir una cosa mediante un precio. Para re. 

lizarla el vendedor transfería al comprador la propiedad de la -

cosa vendida por una mancipacidn o tradición, segdn esto era un 

DATIO a t!tulo de venta en donde, se origin6 el nom'Qre de VENUMDA 

TIO; en cuanto al precio dste era pagado inmediatamente. 

As! la compraventa constituye una de las principales formas 

de apropiaci&n de la riqueza, y al mismo tiempo, un.edio de ci:. 

culac1cSn, porque por medio de ella, el productor obtiene las ma

terias primas que emplea en la manufactura de sus productos y a 

virtud de ella llegan al consumidor los artículos. .-

AS! por las sucesiVas transmisiones que tienen lugar, se -

cwnp1en las funciones mas importantes de la vida econ6mica; lo -

que viene a demostrar que, la tunci~n econ6mica de la comp.rave~ 

ta consiste en servir comO instrumento para la circulación 1 -

apropiación de la riqu.eza. 

En la 'poca cl'sica el maestro Eng'ne Petit, nos dice, "hq 

venta cuando dos personas convienen que una debe proéurar a la -

otra la libre posesión y el disfrute completo 1 pacífico de una 

cosa determinada mediante pago de un preclof'ijado en dinero".(B) 

El vendedor no se obliga a tra:nsmi tir la propiedad al com-

prador, sino simplemente a entregar la cosa y mantener, al co~

prador en la pac!ficá posesi&n de la misma. Voces autorizadas c2 

(3).- Petlt Eug~ne."Tratado Elemental de Derecho Romano". Edito
ra Nacional, México 1969. P~g. 389. 
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mo la de Bonfante, af1rm~"'l tltodo el desarrollo progresivo de la com

praventa en el Derecho Romano se resume en buscar expedientes para 

eliminar tal imperfección, es decir, hacer que el vendedor pueda 

transmitir no solamente la posesión sino tambL'n definitivamente la 

propiedad u • (4). 

Esta obligación que tenía el vendedor, no daba lugar a que se -

transfiriera la propiedad(ut rem emptorem habera licet, pero no, ... 

ur darem rero in propi1ta). Era una vaCUam possesionem traedere, ya -

que el vendedor se obligaba a entregar la posesi~n de la cosa para -

que el comprador gozara de ella lícita y libremente. Mayns trata de 

explicarnos esta situación al decir que ula venta se perfecciona -

tan pronto como existe acuerdo sobre el precio; (concepto sefialado -

por el proemio del título XXIII, Libro III de las Institutas) y las 

Obligaciones que nacían para el vendedor eran: entregar la cosa, 

garantía por evicción y vicios redhibitorios y abstención del dolo, 

no estando Obligado a transmitir el dom1nio tl • (:0 o 

La concepción del prOblema jurídico de esta operación en la -~ 

mente de los juristas romanos, nos la aclaran Marcel Planiol y Jorge 

Ripert en la Siguiente forma: tf1ndudableme~ e los romanos no pOdían 

concebir una total disociaci6n entre la venta y la transmisi6n de

la propiedad,puesto que se negaban a admitir como compraventa el--

contrato por el cual las partes pactaron que el comprador no se con-

~.- Bonfante. Citado en el Diccionario de Derecho Privado. pág. --
102)'. 

~ 5'>.- Ma.yns •• Citado en la "EnciClopedia Jurídica. Omeba". Tomo II!. -
pág. 511'. 



vertía en propietario; pero, entendían que la finalidad de la venta 

quedaba cumplidaen cuanto el comprador tenía el libre disfrute de -

la COsa aun sin haber adquirido la prop1edad."(6). 

Con la expos1ci&n de los conceptos 1 elementos de la compravea 

ta en el Derecho Romano, señalados con anterioridad, podemos adop-

tal' una def1n1c16n de compraventa en los siguientes términos, lila -

compra venta en el Derecho Romano es un contrato con.ensual, s1na-

lagm~t1co y de buena f~, en v1rtud del cual el vendedor se obligaba 

a proporcionar al comprador una cosa, así como asegurarle la pose-~ 

s16n útil y duradera de la misma cosa, a cambio de lo cual el com-

prador se comprometía a pagar por ello un precio cierto y en dinero". 

Era un contrato consensual porque no eran necesarios reqUisitos es· 

peciales de forma para que se perfeccionara el contrato, sino 6nio~ 

mente, era exigido el acuerdo de 'voluntades entre los contratantes. 

Considerado como un contrato bilateral perfecto, puesto que sn con

figurac16n acarrea y genera, obligaciones así como derechos 1 que -

eran considerados como acciones para ambas partes. El vendedor como 

hemos dicho se limitaba a poner en poses16n de la COsa al comprador 

sin que éste implicara otorgarle el dominio. 

Elementos Constitutivos de la Compraventa. 

1.- Objeto. a).- La cosa debe ser físicamente posible. Cuando 

la imposibilidad sobrevenia anterior al contrato, allnqueesta fuera 

parcial, el contrato era nulo • 

. ~6~.- Planiol Marcelo '9' Ripert Jorge "Tratado Práctico de Derecho· 
Civil Francés". Tomo X pág. 2, Tral. Mario Díaz Cruz. Edit. Culta-
ral, S. A. Habana. 1~3. 



b).- La cosa debe ser jurídicamente posible e Esta impo$1bili

dad jurídica consistía en que la cosa Objeto del contrato estuvie

ra dentro del comercio nin commerclum et • La cosa vendida no hacía ... 

falta que fuera corporal ya que podían ser materia de enajenao16n 

también los derechos, tires incorporales" por lo que se refiere a ... 

las cosas "extra cotmnercillm U su venta era nula, así por ejemplo la 

compra de una cosa perteneciente ya al comprador o la venta de un 

hombre libre en calidad de esclavo. aún así, para la protección -

del comprador de buena f~ existía una 8.00160, la "aatio - emptie" 

a su favor, consistente en el poder de reclamar la existencia de 

oontra to que haya realizado sobre cosas "extra commerciUJI"1t 

c).- L1c1t~d de la cosa. &unque por regla general las cosas -

"in commerc1um", eran objeto de contrato, se establecieron alganas 

limitaciones para su venta como lo fuerons la prohibici6n de ven-

der al Gobernador los fundos de su propiedad; los venenos; las co

sas de los pupilos a sus propios tutores; venta de armas a los bá~ 

baros; la venta de herencia futura de persona que aán viviera, etc. 

As! podían darse innumerables casos de ilicitud del objeto del oo~ 

trato y que acarreaba como conseouencia la nulidad de la venta. 

d).- La COsa debe ser suficientemente determinada. La 1ndete¡ 
• 

minaci6n de la cosa materia del contrato hacía nula la ope~aoi6no 

Existían dos clases de indeterminac16n,a saber, una en que era ne

cesaria la exacta y m~xima indioación del objeto como sería la in

dividualizaci6n tlspecies"; en otras s610 era suficiente la determ1 

nación mínima de la cosa, como eran la indicaci6n del g~nero y de 
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la cantidad. 

Venta de Cosas Futuras. Como la compraventa no era un acto -

traslativo de dominio, podían inclusive venderse co.as que no eran 

aÚA propiedad del vendedor. ls! tenemos la venta de las cosas ine

J1stentes en el momento de la configuraci&n del contrato, como lo -

eran los fratos o cosechas futuras 1 que era reglamentada en dos -

aspectos; la "emptio rei sperate n 1 la "emptio spei". 

Ia"emptio rei sperate", el objeto de la venta son cosas que -

se esperaban 1 solo que llegaran a existir se haría efectiva la -

venta, mientras tanto la realizac16n del contrato estaría sujeta a 

una condici6n. 

En la "ellptio spai", el Objeto del contrato es la esperanza -

en sí mislla, es decir, la esperanza aleatoria de que lleguen a coa 

figurarse la cosa o cosas materia del contrato. En este segundo ~ 

pecto, el comprador debería de pagar el precio pactado aunque la -

esperanza resultara fallida 1 no se obtuvieran las cosas esperadas 

ejemplol la redada de un pescador tenía qne ser pagada seg6n el -

precio estipuládO aunque, esta fuera grandiosa o bien resultara !a 

fima. 

El Derecho Romano, Ya reglamentaba otra modalidad en el con-

trato de comrpaventa que era la operaci6n sujeta a una condlci6n -

o sea al acontecimiento futaro de realizaci6n incierta. 

El Precio."'! Para que la venta tuera valida, en el Derecho Ro· 

mano debía reunir las siguientes oond1oionesI ser una cantidad de 

d1nero "in pecunia numerata", ser cierto "certlllD lI , ser serio "ve--
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r urn n '1 ser j nsto tt j llst us tt. 

Obligaciones del Compradar.- Respecto de las obligaciones de 

cada una de las partes siempre se atendía a la lealtad '1 a la co

rrecci6n humana, es decir, a la "bona f1des". Y las obligaciones 

para cada una de las partes, en su caso del comprador erans 

a).- Pagar el precio. Ya sea en el momento convenido o en el 

tiempo de celebrarse la operac16n, adem~s de los intereses sí as! 

se hubiera pactado. Mientras no se hicier~ el pago,el comprador -

no pOdía exigir la entrega de la cosa al vendedor, pero en el oa

so de que la cosa quedara por alg6n tiempo en manos del vendedor 

en calidad de resguardo por causas 1mputables al comprador, Iste 

tenía qUe indemnizar a aqa~l por concepto de oonservaci6n de la -

cosa. Como en el Derecho Romano la Compraventa no era translat1-

va de dominio, s1 la cosa pereciere en ése tiempo, es decir, en-

tre el lapso que media entre el momento de la celebraci6n del cqa 

trato, '1 la entrega de la cosa, la carga del riesgo debería co--

rrer por parte del vendedor, passto que aan era el propietario y 

poseedor de la cosa objeto de la venta. Sin embargo en Derecho RS 

mano se estableo16 la norma "res per1t emptor1", que significa -

que la cosa pereoe para el comprador, el cual a6n sin haber reci

bido la cosa debía proporcionar el precio convenido. Sin embargo 

esta norma no era absolllta ya qlla pOdía quedar sin efecto por co¡¡ 

venio celebrado entre las partes, estipulando la supres16n de la 

mlslla. 
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b).- Reoibir la cosa comprada.- En caso contrario, inourría 

enUmora creditor1s". La sanc16n de estos deberes se encontraba ... 

en la"&ct10 Venditi". 

Obligaciones del Vendedor.-

a).- Conservar la Cosa vendida hasta el momento de su entr. 

ga al oomprador. Para el caso de pérdida de la cosa prevalecía -

la norma ya mencionada tires perit emptorl", es decir el oompra-

dor perdía la cosa, tenía que soportar el r1esgo aunque fuera el 

vendedor qUien la perdía. 

b).- Hacer entrega de la cosa.- Es deoir proporc1onar la p~ 

oírlea posesi6n de la oosa al comprador, m's esto no significaba 

hacerlo propietario de la misma, pues por la naturaleza del con

trato,se necesitaba nn acto posterior, es decir, hacer uso de -

otras figaras jurídicas, y la situac16n qQe prevalecía para el ... 

comprador era sumamente desfavorable a sus intereses pero esos -

inconvenientes se contrarrestaban con otras instit~oiones, tales 

ComOI la "usaoap10", los llamados "interdictos" yla ftaccl~n pa

bllc1ana", trat'ndose de cosas "manc1p1" tenía a sa ravor el cqm 

pradol' la rnanc1patl0, que el vendedor, convenía con el cOllprad01" 

y en caso de no baberse pactado tenía posibilidad de exigirla. -

Trattlndose de cosas "nee manc1p1" existía a favor del comprador 

la lnstituc16n conoc1da como "trad1tio". 

e).- Responsabilidad por evloo16ne Y de los vicios ocultos 

del objeto pero no de los vicios que fueran visibles. la ev1cci6n 

consiste en el ejercicio de la acci6n re1nvidicatoria por UD ter-
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cero, demostrando ser el propietario de la cosa vendida, o bien -

cuando un tercero es declarado titular de ciertos derechos res--

les sobre la cosa comprada por sentencia judicial. En estos casos 

el comprador tenía la "actio emptie", por la cual podía reclamar 

al vendedor. lsí la obltgaci6n de "invictlonen praestare" qaed6 -

as! incorporada COIlO una exigencia "opartore ex .t'ide bODa" al cOA 

trato mlsmo. En el caso de los vicios ocultos existía la acci6n -

"actio redblbitorla" '1 "aotl0 qnaote mlnorls", denominada tallbitin 

"aestima tor1a" .. 

&ctio redh1bl tor1a. Por medio de ella el comprador podía pe

dir la resoiei6n de la compra de un esclavo, cuando este tavlera 

defeotos ocultos en el momento de oelebrar el contrato. 

lctio quante minor1s.- El comprador tenía derecho a pedir la 

dismlnuci6n del precio se refiere a compraventa de animales '1 se 

realizaba cuando la COSa tenía defectos ocultos en el momento de 

celebrarse el contrato. 

Con el transcurso del tiempo, ambas acciones significaron 1 

se refirieron a todo tipo de contratos de compraventa en general 

y no solo referentes a los esclavos y a los animales. 
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b).- Francia. El estadio del Derecho Civil Francés lo pode-

mos dividir en dos etapas, delimitadas estas por la Codificaci6n 

Napole6nica. la primera que podemos considerar como el antiguo D! 

raoho Francés, se encuentra a6n bajo la influencia del Dereoho R~ 

mano, y por lo tanto, sigae conceptuando la compraventa como un -

contrato meramente ob11gac10nal y necesitando forzosamente de la 

trad1tl0 para efectuar la transm1si6n de la propiedad del objeto 

materia del oontrato; en esta época ya se aoepta que esta trans~ 

s16n sea flota o simb611c8 e 

y rué as! como Potbier, uno de los mas grandes jurisoonsul

tos que ha dado Francia al mundo, fiel int4rprete de 811 época en 

este campo, dió relevancia a dioha postnra, al considerar que 

"el oontrato de compraventa no Obligaba al vendedor 8 transferir 

la propiedad, sino tan 9610 a ponerlo en pos9s16n de la cosa 1 d. 

fenderlo oontra todos los que quisieran qUitarsela o impedir el -

ejercicio de sus derechos arrog2Índose 110 derecho sobre ella". Y -

agregaba "ql.l8 la transferencia del domin10 era propio de los con

tratos do ut des a los ouales no correspondía la compraventa".(7). 

La segunda etapa del Derecho Franc&s o sea la representada -
• • por la Codifleao16n Napole6nica se caracteriza porque; a6n sin d~ 

fin1r a la compraventa como contrato translatlvo de dominio ya en 

el esp!ritn del legislador franc~s se le consideraba oomo tal, 1 

as! se considera como hecho esencial de la compraventa, el hecho 

de transferir la propiedad de las cosas cuando se reunieran los .. 

(7).- Pothier .. iiñe la vente tt. Números l1tlt8. Oellvres Completes. -
T. 3. Ed, Tbornine Par~s, 1821. C1 tado en la Enciolopedia. Jlll':!d1-
oa Omeba, Tomo IIl. Pago ;11. 
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tres elementos esenciales de la compraventa, a saber: cosa, precio 

, consentimiento. El Tribllno Fall!'e, tuvo el m~r1to de señalar por 

primera vez en un infm"me rendido por el,ante el !r1bunado, a n0.l 

bre de la secc16n de la leglslac16n, expuso al referirse al proye~ 

to de la le" del artículo 1;821 ~esde que se ha convenido en el 

precio '1 en la cosa la venta es perfecta". "El adquiriente devléas 

en propietario del ob3eto vendido, el vendedor deja de serlo, '1 el 

contrato es perfecto aunque el v~ndedor no haya entregado la oosa 

y aunque el adquiriente no haya pagado nada" (8). 

Debido a las palabras de Faure, llegamos a la conv1cc16n de -

que el pensamiento del legislador franc~s, se orienta a considerar 

el contrato de compraventa como un contrato por s! mismo translati 

vo de dominio; es decir, transmite la propiedad de las cosas 1 de

rechos.En estas condiciones El C6d1go de Napole6n, redactado en el 

afio de 1804, consigna estos principios, en los artículos 1138, 

1;82 Y 1~83. 

Y en esta forma quedó planteado un nuevo principio, opuesto -

al del Derecno Romano, cuyo contenido tu' la transmisión de la prR 

piedad. 

Elementos Reales. 

1.- Objeto o cosa. Regulado por el art!calo 1601 del C6digo -

Civil Franoés. ·Si la cosa vendida había perecido en el lIlomentD de 

la venta, .esta ser~ nula. Si hubiere perecido solamente una parte -

de ella, tiene derecho el comprador a renunciar a la venta o a ex1-

m.- Citado por el L1c. Francisco Lozano Noriega. "Cuarto Curso de 
Derecho Civil". "Contratos tt • pág. 81. Edit. "Asociaci6n Nacional __ 
del Notariado Mexicano; &.C. 1962. 
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gir la parte conservada, determinando el precio por tasac16n". 

a).- Existencia de la cosa. $1 la oosa no ex1ste o ha desapa

recido antes de la convenc1~n de la venta, ésta ser' nula por par

te de objeto. Cuando la cosa desaparece parcialmente antes de la -

celebrac16n del contrato, la ley le da al comprador la facilidad -

de elegir entre dos ~ormas de proceder, una desistiendo del contr! 

to, y otra en la ellal puede haoer subs1·stir el contrato. Cuando el 

comprador opta por mantener la existencia del contrato se emplea -

el método denominado "ventl1aci6n", consistente en buscar una pro

porci6n del precio según la parte de la cosa que se haya perdido -

al respecto de esta sitnaci6n, el C6d1go Civil Francés la regula -

en los artículos 1601 y 1602. 

b).- Cosas~usceptib1es de ser Vendidas. Según el artículo --

1,98 del CÓdigo Civil Franc~s, todas las cosas que est~n dentro -

del comercio, son posibles de venderse (a condici6n de que su ena

jenaci6n no sea prohibida por leyes particulares). 

c).- Venta de cosas tuturas. Pueden ser objeto de venta, lo -

mismo que de cualquier otra convenc16n y la dnlcs excepc1dn que 

existe tanto para la venta como para cualquier otro oontrato es la 

mencionada por los artículos 791 y 1130 del C6d1go Civil Francés, 

consistente esta excepc1&n en las sucesiones de personas vivas. En 

la venta de cosas futuras se presentan dos situaciones. 1.- Cons1~ 

tente en la subordinación de las partes a la existencia de la cosa 

o cosas que motivaron la celebre.c1.6n del contrato. 2.- Consistente 

en la convención aleatoria de los contratantes, oblig~ndose el com

prador a pagar el precio convenido corriendo el~iesgo de lo que -

pueda sucederle al objeto durante el tiempo en que éste no se eo--
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cuentre todavía en su poder. 

2.- El precio. Es la suma de dinero que se obliga el comprador 

a dar a cambio de una cosa, debe ser necesariamente en dinero. El 

artículo 1583, nos d1ce que no existe compraventa mientras el pre

cio no haya sido fijada tila suma de dinero que desempefia el papel -

del precio de la compraventa puede ser pagadera en una o m~s veces; 

puede consistir en una renta, vitalicia o perpetua nos dlcen:Planlo1 

.1 Ripert". (9). 

El precio debe ser determinado y real. La determinación del-

peseio nc es mas que la fijaci6n de éste por las partes contratan-

tes, segdn el artículo 1,91 del C6digo Civil Francés. Debe ser real, 

para que no se convierta el contrato en donaci6n. 

El valor de una cosa, en general queda determinado por su pre

cio de venta, sin embargo,a veces ocurre que existe desproporc16n .. 

entre el precio prometido por el comprador y el valor normal de la 

casa. Nos Dicen Planiol y Ripert "en principio la ley no tiene en -

cuenta esa desproporci6n bien cbando el precio sea superior al va-

lor real de la cosa, O bien por lo contrario cuando sea inferior ... 

El respeto a la voluntad de las partes 1mpone esta soluc16n, por s~ 

vera que a 'veces pueda pareeer lt •••• "Sin embargo, esta regla general 

recibe tres excepciones: 

Primera. En las compraventas de inmuebles el C6d1go Civil a~ 

te en ciertos oasos la resc1si6n del contrato por insuficiencia del 

precio en relaci6n oon el valor de la cosa. 



Segunda.- En las ventas de granos y substancias utilizadas -

en la alimentación de los animales, la ley del 8 de julio de 1907 

organiza, en favor del comprador una acción de reducción de los -

precios excesivos. 

Tercera.- En todas las ventas, los tribunales reconocen tener 

facultades para anularlas cuando el precio sea irrisorio". (10). 

El contrato puede rescindirse por 1es160, cuando ésta sobre

pase a los siete doceavos del valor verdadero; la reglamentación 

al respecto la encontra~os en el artículo 1674 del CÓdigo Civil. 

Dentro de la Leg1s1aci6n Francesa existen adn reglamentadas las -

11amadas l1arras" institución juríeica que s610 tiene un carácter .... 

tradicionalista y que no representa ninguna utilidad pr~ct1ca -

SU empleo y el cual tiende a desaparecer en la actUalidad. El ob

jeto de las arras era sancionar a las partes cuando alguna de 

ellas tomaba una actitud de retracto hacia la celebración del ooa 

trato, pero como la compraventa es por esencia consensual y por -

si misma Obligatoria las arras dejan de tener aplicación práctica. 

Prohibiciones para vender y adquirir. 

1.- Limitaciones para vender: 

a).- La mujer casada bajo el régimen dotal, ya que los bienes 

dotales se consideran inalienables. 

b).- Las personas gravadas o afectadas de sustituci6n, cuan

do ésta sea permitida. 

c).- ~quellas personas que no sean propietarias de la cosa .-

vendida. 

2.- Limitaciones para adquirir. 

a).- Las personas encargadas de bienes ajenos no pueden adq~ 

1IoJ. Ob. Cit. pág. 34. 
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r1rlos para mismas. 

b).- Las personas dedicadas a la administrac16n pÚblica no -

pueden adquirir los bienes sujetos a litigio en las dependencias 

donde ejerzan funciones 9 Además existen otras limitaciones dobles 

para comprar y vender, que son aplicables para ~qQellas personas 

qae resultan embargadas y para las que se encuentran unidas en mA 

t·r1monio." 

En relac16n con la venta de COsa ajena, resulta afectada de 

nulidad absoluta, pero se dan casos excepcionales de nulidad re~ 

t1va creada esta sanción para protección de incapaces o para aqqs 

llos en que el consentimiento les haya sido viciado. Las ventas -

que pueden ser afectadas por nulidad, ya sea realtiva o absoluta, 

son aquellas realizadas por las sigUientes personas en una deter

minada situaci6n y que son: los tatores, los mandatarios encarga· 

dos de vender; los administradores de los "CommtUle~", las perso-

nas encargadas de las funciones judiciales, dentro de las cuales 

el artículo 1,97 menciona a los jueces 1 suplentes, magistrados -

del juzgadO, los procuradores, los abogados y los notarios. 

En los casos de prohibiciones de comprar o vender existe 

s1~mpre algnos exoepe16n que permite realizar la venta sin que é~ 

ta se vea afectada-de nulidad, ya sea absoluta o relativa. 

De las obligaciones del comprador. 

l.- Tomar o recibir la entrega de la cosa. 

2.- Hacer pago del precio. 

3.- Soportar los gastos de la venta. 

De las obligaciones del vendedor. 

1.- Conservar la Cosa hasta el tiempo convenido para la libe-
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2e - Hacer la liberación y hacerla completae 

3o~ Transferir la propiedad de la cosa al comprador. 

Responder da los defectos ocultos de la cosSo 

5.- Abstenerse de perturbar al comprador dentro de su perso

na (garantía del hecho personal). 

6e - Proteger al comprador contra los problemas y aviaciones 

provenientes de un tercero. 

Haremos nn pequeño análisis de las mas importantes. Obliga-

alón de conservar COsa. El artículo 1136, establece precaucio

nes que el vendedor deba tomar para protección de todo riesgo,o -

pérdlda o en Sil caSO robo, y mantener la cosa en el estado en qae 

se encontraba cuando se celebr6 el contrato. Garantía de respon~

dar de los vicios o defectos ocultos de la cosa, qQe es regulada 

por el artícnlo 1641 del CÓdigo Civil Francés, y para que el ven-

dedor resulte resp1on:sal)la, los vicios deben existir en la forma -

siguiente: a.)@"" Deben ser ocultos, no aparentes según el artículo 

l642 0 b)o- llo conocidos por el comprador$ e)@'" Deben perjudicar a 

la utilidad de la cosa. d).- Deben ser anteriores a la venta, 

pu.es a partir de la venta, los riesgos corren a cargo del compra

dore anteriores condiciones deben ser comprobadas por el com

prador, ya que el vendedor de buena ignora la afectaci6n de la 

OOsa materia del oontrato. Y así resultan para el comprador, dos 

acoionesa 

La Redhibitoria, cllando el vendedor es culpable, el com

prador le devuelve la cosa si aún existe ésta y la restituci6n --
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del precio es por parte del vendedor. Así mismo debe devolver ~

los gastos derivados de la venta. 

2.- La otra acción que puede ejercitar el comprador es la -

Qccidn Estimatoria, cuando el adquiriente quiere quedarse con la 

cosa. El comprador puede pedir la d1sminuci6n del precio pagado 

al vendedor, llevándose a cabo dicha restitucidn por determina-

cidn de peritos. 

Otra obligaci6n importante de analizar es la de prestar ga

rant!a por eviccidn. Principios a que se sujeta"la garantía de -

eviccidnl a).- Hacer cesar la caUSa del problema. b).- Indemni-

zar al comprador en el caso de que el problema no haya sido imp~ 

dido y donde la eviceidn fuese consumada. El artículo 1630 del -

Código Civil Franc's regula el casO de evicci6n total. Y deberá 

restituir el preciO además de los intereses dañados como son los 

gastos y costas legales del contrato, gastos del proceso y los -

frutos según el artículo 1630 en sus párrafOS 1I1 y IV. 

Para que el comprador pueda tener derecho a la indemniza--

ci~n es necesario que haya existido la buena ré en su comporta-

miento. 

Cuestión de riesgos. Segdn el artículo 1138 de la Legisla-

ci.sn que analizamos, los riesgos en la venta corren a cargo del 

adquiriente despu's de haberse concluído la operaci6n. AS! el -

comprador qaeda constreñido al pago del precio. 
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Concepto y Caracteres de la Compraventa en el Derecho Espa-

ñol~ 

Según el articulo 1145 del C6digo Civil Español; uPor el con 

trato de compra y venta uno de los contratantes se ob11ga a entr~ 

gar una cosa determinada y el otro a pagar por ella un precio en 

dinero o signo que lo represente". 

uDe acuerdo a lo anterior, el CMigo Civil Español organiza 

la compraventa como contrato consensual, y no pOdía ser da otra -

manera dice el maestro castán Tobañas (11) ya que nuestro CÓdigo, 

parte del supuesto de que los contratos no son por sí solos modos 

de adquirir la propiedadV. 

El Jurista Jos~ Pllig Brutan (12) al referirse a la compravea 

ta, nos dice, u ••••• Nuestro derecho sigue el criterio romano de 

que no basta el mero consentimiento para transferir la propiedad". 

En Derecho EspañOl, los preceptos fundamentales en esta mat~ 

ria, se encuentran en los artículos 609, 1095, 1~62, 146~, entre 

otros, pero al efecto los que nos interesan dicen: Art. 609. pá-

rraro segundo.oe •• "La propiedad Y' los demás derechos sobre los -

bienes se adquieren r transmiten por consecuenoia de ciertos con

tratos mediante la tradioi6nu • 

y en cuanto al artículo 1095 determina que, "el aoreedor t1!, 

ne derecho a los frutos de la cosa desde que nace la obligaoi6n -

(li).~ castán Tobeñas José. '~erecho Civil Español Común 1 Foral". 
Tomo l. Vo16men 2. Cuarta Edici6n. Madrid 1939. pág. 6 '1 8. 

C!"2J':'=Pulg Brutau José. "Fundamentos de Derecho CivilV. Tomo III. 
Dereoho de Cosas. Edit. Bosoh, Barcelona 19$3. págs.189 y 190. 
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de entregarla~ Sin embargo, no adquirirá derecho real sobre ella 

hasta que le haya sido entregada"o 

En virt ud de los ulas anter1or~ente citados, resulta 

tente de que no prj_va en el Dereoho Español el sistema de 

s160 de la propiedad por la sola eficacia del c()!lsentimientolt; 

El criterio español es fiel a la doctrina romanista. La Ju-

risprudencia se ha cuidado de sUbrayarlo adecuadamente así, la -

sentencia de 26 da febrero de 1942, reitera que, !tinspirados los 

preceptos de nuestro CÓdigo civil relativos a la adquisici6n da "'" 

la propiedad y derechos reales en la doctrina romana, sienta el -

artículo 609 en su segundo, el principio en la. -

materia, exigiendO, para que la adquisición se realice, el contr~ 

to, título, negocio jurídiCO que la prepara y la exi ...... 

geneia qua se reitera en el articulo 1095 del mislllo CÓdigo, date:, 

m1nándose con ocasión del contrato de compraventa en los 

los y 1465, diversas formas de 

En el mismo sentido~ se expresa el maestro Map~esa, al decir 

expresa~ente Mal C6digo Civil no admite la transmisión de la pro

piedad por el mero consentimiento da las partes en el contrato de 

compraventa, s1no que requiere la o 

Los caracteres propios del contrato de compraventa que se p~e 

den dáducir del precepto legal citado sans es un contrato consen

sual,bilateral, oneroso, generalmente conmutativo, aunque puede ~ 

100 

{ll+) .... Hanre~Navarro. "Concordancias, 14otivos '1 Cementarios -
del Código Civil Españolu• Tomo X!9 pág. 23. 
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ser aleatorio en el caso de compr~venta de cosas futuras y el caD 

trato se celebre a riesgo del comprador e Es un contrato transla

tivo de dominio, en el sentido da que sirve de título para las --

transmisiones de propiedad, aunque del antes citado, se 

deduce que se necesita de 13 tradición para que se verfique la -

transmis16n de la propiedad, siguiendo la el mismo or! 

tar10 que en el Derecho Romano. 

Elementos personales. 

Vendedor '1 Comprado1'"$ Según el artículo del 

vil Español "podrán oelebrar el contrato de y 'Venta todas 

las personas a quienes este C6digo autoriza para ob11garse~ salvo 

las modificaciones contenidas en los artíeulos sigu1entés". 

Prohibiciones para vender. 

a).- Prohibición impuesta a los el 

1458 1 el cual dispone que los esposos no pueden ventas 

en forma recíproca, salvo cuando el matrimonio sea por separación 

de bienes y cuando existiere separación jUdicial de estos mismos 

bienes. 

b).- Proh1biciones 1mpnestas a las personas encargadas de ~

vender bienes a nombre de otro. Según el. f,l,rtíc111o 1459 a el tutor, 

protutor; los bienes de la persona o personas que estén bajO su -

tutela, a los mandatarlos, los bienes c~ya administrac16n o enaj! 

naol6n estuviesen encargados$ 1 los , los bienes conr1a~

dos a SU cargo. A los empleados pl.Íbl1,cos; los bienes del estado ".. 

de CH118 adm1n1straa1.6n estuviesen encargados<1l Esta prohibición ...... 
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abarca también a. las personas encargadas de la administración de 

justicia, a los abogados y procuradores respecto de los bienes -

objeto de litigio, cuando éstos ejerzan su profes16n. 

Obligaciones de las partes& 

1.- Obligaciones del vendedor e 

a)@- Obligación de conservar la cosa que se ha obligado a -

entregar según el artículo 1094 del Cpdigo Civil Español: Itel 

obligado a dar alguna cosa lo está también a oonservarla con la .... 

diligencia propia de tlO buen padre de fam:t11aSt~ 

Así el vendedor responde si se pierde por su negligencia o -

dolo. Pero si se pierde por caso for'tuito dice el artículo 1452, 

qtle se har~ responsable de los riesgos al comprador siguiendo a ... 

la doctrina romanistas 

b) o"'" Entregar la cosa vendida a Regu.le.da por el art:t:clllo lt¡.62 

lIse entenderá entregada la cosa vendida. cuando se pnnga en poder 

y posesi6n del compradorYo Como el Derecho Civil Español sigue .. 

los lineamientos del Derecho Romano, atiende a la regulaci6n de 

la institLlci6n denominada Utradici6n, no solo en la compraventa -

sino en toqos los contratos traslativos de dominio. 

c).- Entregar al comprador los títulos de pertenencia de la 

cosa e Debidamente registrados en el Registro Público correspon--

diente según el artículo 1464 del C6digo Civil Español. 

d).- Ob1igación de saneamiento en el caso de evicci6n. $egún 

el artículo 1475; Utendr~ lugar la eVicci6n, cuando se prive al .. 

comprador, por sentenciq firme y en virtud da un derecho anterior 

a la compra, de todo o parte de la COSE! vendida"e 
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El vendedor en este caso est~ obligado a indemnizar de da

ños y perjuicios al comprador cuando ha sufrido la evicci6n. El 

derecho a ser indemnizado por esta situaci6n de hecho correspon

den al comprador y a SUS herederos. Y el arttculo 1476 del C6di

go Civil Español nos dice: userá nulo todo pacto que exima al ...... 

vendedor de r'esponder de la evicc16n, siempre que hubiere mala -, 

:ré de su parte. 

Ob11gaciones del comprador. 

1.- Pagar el precio. $eg6n el artículo 1500 del CÓd1go Ci-

vil Espafiol; '~l comprador está obligado a pagar el precio de la 

cosa vend1da en el tiempo y lugar fijados por el contratol. "Si 

no se hubieren fijado, deberá hacerse el pago en el tiempo y lu

gar en que se baga la entrega de le. cOSa vendida It. 

Seg6n el artículo 1502 existen excepciones que liberan al -

comprador de pagar el precio, las qae podemos enumerar de la s1-

guiente m.anera: 

a).- El que sea privado de la cosa ya sea total o parcial-

mente, por sentencia firme (ev1cci6n). 

b).- El que sea perturbado en la posesi6n de la cosa o que 

exista 81g6o pe11gro de perderla. 

Elementos reales. La cosa y el precio. 

1.- La cosa debe ser: a).- Ser real o posible seg6n el art~ 

culo 1460 tlsi al t1empo de efectlJirse la venta se hub1era perdi

do en su totalidad la cosa objeto de la misma qlledará sin efecto 

el contrato". En caso de pérdida parcial se atenderá a lo qlle el 
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comprador estime más conveniente a sus intereses, rescindiendo 

el contrato o haciendo la reclamac16n por la parte que aún exis

ta, pagando el precio de ésta en una forma pr oporcional al total 

pactado. 

b}.- La cosa debe estar en el comercio seg&n el artículo .-

1271 pero existe una prohibic16n referida a las cosas sagradas, 

a las religiosas, a las públicas y a los derechos instransmis1-

bIes (uso y ha,bitaci6n). 

c).- Determinaci6n de la cosa según el artículo 1445 debe -

estar expresQmente determinada aunque poc1r~ determinarse en caso 

de que no lo est~, lo cual será suficiente, para perfeccionar el 

contrato, sin que sea neceSario obligar a un nUeVo convenio a 

las partes contratantes. 

d) .... Venta de cosa ajena. Al respecto 8610 es postble acen

tar la opin16n del jurista hispano Manresa el cual afirma que -

tila venta de COsa aj ena no es valida porque la venta viene a re

presentar una transm1s16n de derechos 'J nadie está facultado pa

ra vender lo que no tienen. (15). 

2 .... El precio. Ites aquella cantidad en dinero que el compr~ 

dar se obliga a entregar al vendedor a cambio de la cosa objeto 

del contrato". Debe ser: a).- Verdadero o real. b) .... Determinado. 

c).- Consistente en dinero. d).- $er justo. 

Elementos formales. No tiene este contrato un especial re-

quis1 to de forlna y solo en sit uaciones determinadas será necesa

rio el instrumento notarial para que se considere perfecto el -

contr;."lto. 

~- Ob. d!f:-Pág. 26. 
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En el caso de compraventas especiales sí podr~ exist1r algún 

elemento formal. 

la instituc16n de las arras en el Derecho Espafíol tiene lÍni

camente un carácter accidental. 

Extinción de la compraventa. 

Seg6n el artículo 1;06 se lleva a cabo de dos modos a).- Co

mún se refiere en forma absoluta a todos los contratos, y que és 

por medio del pago y del mutuo disenso. 

b).- Especial. Esta forma de extinoi~n de la compraventa em! 

na de las normas propias del contrato, consistentes en la resci--

916n y la acci6n reahib1tor1a por vicios ocultos. 
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Alemania. 

La Legislaci6n Civil Alemana presenta características sama-

mente peculiares en relación con la compraventa, ya que ésta se -

encuentra reglamentada en forma de muy diversa índole ya sea que 

se trate de bienes muebles e inmnebles, no bastando el simple -

acuerdo de voluntades para transferir la propiedad, a excepei6n -

del caso en qoe el adquirente se eneQentre en posesi6n de la cosa 

comprada, pues en presencia de este 61timo snpuesto, basta el slm 

plé acuerdo de voluntades. 

Concepto. Según el articulo 92; del C6digo Civil Alemán que 

a la letra nos dice: "El acuerdo entre el enajenante y el adqui-

rente, necesario según el artículo 873 para la transm1s16n de la 

propiedad de una finca, tiene que ser declarado ante la Oficina -

del Registro con asistencia simultánea de ambas partes". 

Elementos Personales. 

Obligaciones del vendedor. 

1.- Entregar la cosa al comprador y proporcionarle la prop1~ 

dad de la misma. seg6n él artículo ~33 del C6digo Civil Alemán. 

2.- Saneamiento en casO de eV1cci6n, articulo ~3; "El vende

dor 8610 ha de responder de determinadas faltas (vicios principa

le9),yestos solamente si se muestran dentro de determinados pla

zos" que se llaman plazos de garantía seg6n el artículo ~82 del -

C6d1go Civil Alemán qUé pos dicee "Los vicios principales y los -

plazos de garant!a se determinan por una. Ordenanza Imperial a d1.Q 
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tarse con asentimiento del Consejo Federal." 

Los artículos 483, 484 y 485 reglamentan ~sto y al respecto -

el artículo 485 nos dice: atEl comprador pierde el derecho que le -

asiste a caUsa del vicio s1,10 más tarde dos días despu~s del tralls 

curso del plazo de garantía 0, en caso de que el animal haYa muer

to antes del transcurso del plazo o de otra forma haya perecido, -

después de la muerte del animal si: 

1.- No notifica al vendedor el vicio; 

2.- No envía la notificación al vendedor; 

3.- No interpone acci6n contra el vendedor a caUsa del vicio; 

~.- No denuncia al vendedor el litigio; 

5.- No propone el recibimiento judicial de prueba para el as~ 

guramiento de la misma. 

La pérdida del derecho no se produce si el vendedor ha ocUlt~ 

do dolosamente eJ. vicio". 

Obligaciones del comprador. Segdn el artículo ~33 son. 

1.- Pagar al vendedor el precio pactado. 

2.- Recibir la cosa comprada. 

3.- Pagar gastos. En bienes muebles por ejemplo, de envío de 

un lugar a otro, en inmuebles de inscripci6n, el comprador de un -

derecho sobre una finca debe pagar los gastos necesarios para SU -

inscripción en el Registro 1 todo ésto se llaman gastos de documeD 

taci6n según el artículo ~8,. 

Elementos reales. 

La cosa y el precio. La cos~ puedecser objeto de compraventa 
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todas las cosaS susceptibles de apropiaci6n, salvo las determin~ 

das por le. ley iI 

El precio. Se determina según el pacto de acuerdo con el a~ 

t!culo 433 y el artículo 9-53 nSi está señalado como prf!cio de -

compra el precio del mercado, en la duda vale como estipulado el 

precio de mercado correspondiente al lugar de cumplimiento en el 

tiempo de cumplimiento". 

Tipos especiales de compraventa. 

1.- Compraventa seeún prueba o según muestra. Han de enten

derse como afirmadas las cualidades de la prueba o de la muestra 

de acuerao con el artículo 494. 
2.- Compraventa a prueba o bajo exámen segdn el artículo --

495 "la aprobaci6n del objeto comprado est~ en la VOlltntad del -

comprador" • 

. - La compraventa en la duda est~ concluída baja la condi

ci6n suspensiva de la aprobac16n. 

El vendedor est~ obligado a permitir al comprador el exámen 

del objeto. 

y el artículo 496 referente al plazo en que un objeto comp~a 

do a. prueba pueda ser aprobadO". 
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lrgentina. 

El C6digo Civil Argentino, define la compraventa en el art!c2 

lo 1323: "Habrá compra y venta cuando una de las partes se obligue 

a transferir a la otra la propiedad de una cosa, 1 ésta se obligue 

a recibirla y a pagar por ella. un precio cierto en dinero". 

Aparentemente la compraventa, transmite el dominio, sin 9mba,¡ 

go, de la lectura del artículo 577 del propio C6digo, se desprenda 

que en éste país se sigue el sistema romano, de transmisi6n de la 

propiedad por medio de la tradición. Así el articulo 577 nos dice! 

"Antes de la tradici6n de la cosa, el acreedor no adquiere sobre -

ella nlneón derecho real". Se desecha as! la idea de que pudiera -

seguirse el sistema francés de transmisi6n de la propiedad por 

acuerdo de voluntades 6n1camente. 

Elementos reales. la cosa. De acuerdo con el artículo 1327: -

"Pueden vender se todas las cosas que pueden ser obj eto de los con

tratos, aunque sean cosas futuras, siempre que su enajenaci6n no -

sea prohibida". Esta idea se complementa con los ar~ículos 1328,· ... 

1329, 13331 sUs correlativos a saber, y la. cosa deberá reunir los 

siguientes requisitos: 

a).- Ha de tratarse de un objeto corporal. 

b).- La cosa debe existir al celebrarse el contrato, o ser --

suseeptible de existencia; 

c).- Debe ser determinada; 

d).- La venta no debe ser prohibida. 

e).- Ha de pertenecer al vendedor. 
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El precio. "Es la suma de dinero que el comprador entrega 

al vendedor a cambio de la oosa que recibe". Deberá consistir 

en dinero, ser cierto, y tambi~n serio y consistirá en el acue~ 

do que fijen las partes y cuando éstas no se pongan de acuerdo, 

la venta quedará sin efecto. Todo ésto de acuerdo con los art!

culos 1350 del CÓdigo Civil Argentino y 4'9 del C6d1go de Come~ 

eio .lrgentino. 

Elementos personales. 

Obligaciones del comprador. 

a).- Pago del precio. Artículo 1424. 

b).- Recibir la cosa. Art!cu10 2380 y 2384. 

c).- Pago de los instrumentos de traspaso. 

Es interesante hacer notar comentario del maestro R. Iaia-

111e I~l C6dlgo, después de haber reglamentado con lujo de det~ 

lles, las obligaciones del vendedor, se ocupa de las que incum

ben al comprador". (16). 

Obligaciones del vendedor. 

a).- Conservación de la cosa. Artículo 1408. 

b).- Entrega de la cosa. Artículo 1409 y 1417. 

c).- Transferencia de dominio; Artículos 577, 2601, 2603, 

y 1323. 

d).- Recibo del precio según el articulo 1411. 

e) .... Garantía que comprende el hecbo propio, el saneamiento, 

la evicci6n y los vicios redhibltorios de acuerdo con los art!c~ 

los 1413, 1414, 2164. 

(lb'5:=-Iafaille Hécto:r'e nContratos Bilaterales tl • Tomo 11. Bibli.Q 
teca Jm'íc1::ca Argentina, Buenos Aires, 1928, P~g. 86,146. 
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B.- CONCEPTO DE LA. COMPRÁVE}..TT A EN EL DERECHO CIVIL MEXICANO. 

a).- C6digo de 1870. 

b).- C6d1go de 18~. 

c).- C6d1go Civil Mexicano Actual. 

c.- SUS EIBMENTOS. 

D.- sm CAR1CTERISTIClS. 
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La compraventa en el C6digo Civil Mexicano de 1870. 

Anteriormente be sefialado que el aMigo Civil Francls define 

la compraventa, "Como an contrato por medio del cual se obllga el 

vendedor a entregar uba cosa 1 el eomprado~ a pagarla" ••• ; Y, ca

si en ~ste mismo sentido encontramos la deflnici6n que sobre este 

mismo concepto nos da el C6d1go Civil de 1870 en su artículo 2939, 

al indicar en su contenido que, "la compraventa es un contrato .

por el cual, uno de los contrayentes se ob11ga a transferir un d. 

recho o a entregar una cosa y el otro a pagar ttn precio cierto 1 

en dinero". 

!s! se puede observar que tanto los Legisladores Franceses -

como los Mexicanos, habían concebido en forma m~ distinta a la .. 

de los romanos, el efecto que el contrato de compraventa producía 

por el Simple acuerdo de voluntades de las partes que en él inteA 

venían. 

Los ar~!culos 2990 y 2991 del C6digo Civil de 1870, que 

hablan de las oblig~ciones del comprador y del vendedor, tienen -

como base el principio esencial de esta operaci6n, es decir, que 

por medio del contrato de compraventa se transmite el dominio, o 

sea la propiedad de la cosa vendida. 

El perfecc1.onamient o de este contrato, y en general de to-·" 

dos los contratos reglamentados por el CÓdigo Civil de 1870, so~ 

mente requerían el consentimiento de las partes contratantes y el 

artículo 1392 establece tiQue los jContratos se perfeccionan por el 

mero consentimiento; y desde entonces obligan nc sólo al cumpli--

mien tú de lo expresamente pactndo, sino también a tod~'s cons~ 



cuencias que, según 'su nat~aleza, son conforme a la buena ré, ... 
al uso o a la leyn~ 

y as! el artículo 1553 del C6digo Civil de 1870, consigna -

10 antes decrito siguiendo al artículo 1552 del C6digo Civil Fr~n 

c~s. 

En relaci6n con bienes inmuebles, nos encontramos el mismo 

aspecto jurídico señalado por el C6d1go Civil Francds y as! el -

artículo 1439 de la Iegislaci6n que analizamos estableces "Que .. 

la validez de los contratos no depende de formalidad externa al

guns; roenos en aquellos casOs en que la ley dispone expresamente 

otra cosa ti. Y en el art{óulo 3056, se manifiesta la necesidad de 

cierta formalidad al estatuir que '~l contrato de compraventa no 

requiere para sU validez formalidad alguna especial, s1no cuando 

recae sobre cosa inmUeble tt, entrando pO'Steriormente a hacer Wla 

elas1fieaci6n ".81&1:19. a la cuantía del bien vendido que tiene -

por objeto dotar de mayor formalidad a la operaci6n, en la medi

da que aumenta la cuantía de la cOSa segdn los artículos 3057 y 

3060 del C6digo Civil de 1870. 

Pero el aspecto trascendente en el acto formal del contrato 

de compraventa, culmina cuando el art{c~lo 3061 da nacimiento al 

car'cter obligatorio re~peoto a la publicidad que debe darse a -

estas operaoiones para que los terceros tengan conocimiento de -

la s1tuac16n jurídica que guardan los bienes inmuebles, al sefia

lar que la venta de bienes raíces no prodacirá efecto con rela-

c16n a terceros, sino después de inscrita en el Registro Pdblico 
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de la Propiedad <1> Req u:i.si to, este 6.1timo previsto en el C6digo el 

vil Fr~nces, en donde indudablemente nllestros legisladores se ",,

inspiraron parn reglamentar la formalidad del contrato de oompr~ 

venta. 

En la fracc16n tercera del artículo 29817 se señala la ob1i 

gaci6n que tiene el vendedor de prestar la evicci6n, siendo este 

requisito de suma trascendencia, ya que hace suponer que el ven

dedor no s610 transmiti6 ~a posés16n de la cosa vendida, sino 

pr1nc1pal~ente la propiedad. Y el artíoulo 1604 nos dice, 

evicci6n cuando el que adquiri6 alguna cosa, f,uere privado de t~ 

do o parte de ella por sentencia que cause ejecutoria, en 

de algtln derecho anterior a la adquisición felO; 

y el artículo 1605 demuestra 10 que hemos expuesto antes al 

establecer, que la evicci6n supone la transmisi6n de la propia-

dad de la cosa vendida, pues establece que 0~Todo el que 

está obligado a responder de la eviación, aunque no se haya eXD~ 

presado en el contrato". 

b).- La compraventa en el CÓdigo Civil de 18~& 

El artículo 2818 del CÓdigo Civil de 1884 estableci6 de la 

misma manera que el Código Civil de 1870, que nLa venta es par,.."" 

fecta y obligatoria para las partes por el solo oonvenio de Q-W 

ellas en la cosa y en el preciO, aunque la no haya sido 

entregada, ni el segundo satisfecho". 

As! puedo afirmar, que sería innecesario hacer un análisis 

de todos los conceptos y principiOS de la compraventa en el C6dJ: 

go de 18~t ya que lo expuesto respecto al C6d1go Civil de 1870 



a compraventa. Esto puedo 

inferirlo en virtud de qua son los mismos principios, fundamen--

tos legales, 1 el mismo de la ley, lo que eonst1t~e el 

contenido de todo el articulado concerniente a. dicha operao16n, 

por lo tanto considero pertinente pasar al sigUiente punto a tr~ 

ter del-presente estnd1o~ 

e0 "", la compraventa en el Derecho Civil Mexicano. 

Sus elementos& Sus caraoterísticas. 

Conoepto~ ~Habrá oompraventa cuando uno de los contratantes 

se obliga a transferir la propiedad de una cosa o de nn derecho 

y el otro a su vez se obliga a pagar por ellos an precio cierto 

y en dinero". Seg~n el ulo 2248 del C6d1go Civil para el -

Distrito 1 Territorios Federales~ De acuerdo con fttndamento en -

el anterior criterio legal, puedo decir que la compraventa "Es ... 

el contrato en virtud del cual ano de los contratantes (vendedor) 

se obliga a transferir la propiedad de una Cepsa O la titularidad 

de un derecho y el otro (comprador), a su vez, se ob11ga a pagar 

un precio cierto y en dinero. 

N6tese que en la definici6n propuesta no se habla de trans

misión de derechos, porque como dice el Lic. Francisoo Lozano N~ 

riega"el dnico error tr que encuentro en la definici6n propuesta -

por el Código es que nos habla de transferir la propiedad de una 

cosa o de un dereoho y respecto de los derechos no podemos hablar 

de propiedad sino de titularidad ll .(17)e 

"f17)(j"'" LozaM-rfOriep"a Francisco.¡¡ lIeuarto Curso de Derecho Civil". 
ContratoSe isociaci6n Nacional del Notariado Mexicano. A.C. 1962. 
PáeG 79" 
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Elementos personaleso En general, la capacidad para vender y 

comprar corresponde a quienes la tienen para contratar, 

que no se encuentren afectados por una norma que determine una 

prohibición o una incapacidad. En los artículos 2274 a del -

Código Civil Vigente se crean incapaoidades para. 000"'-

prar que analizar' brevemente e 

a).- En el artículo 2274 se incapacita a los extranjeros y a 

las personas morales para comprar bienes raíces, fuera de los ca

SOs permitidos por el artículo 27 Constitucional 1 sus Leyes Re~

glamentar1as G 

b) .... El artículo 2235 declara que tiLos consortes no pueden "" 

celebrar entre el contrato de compraventa, s1no de acuerdo con 

lo dispuesto en los artículos y 175"@ 

0)0'" En el artículo 2276 dispone que tiLos magistrados, los ... 

jueces, el minlsterlo~blico, los defensores oriciales~ los abo~ 

dos, los procuradores y los p~ritos no pueden comprar los bienes 

que son objeto de los juicios en que intervengan. Tampoco pOdrán 

ser ces1onados de los derechos que se tengan sobre los citados -

bienes"4P USe exceptlÍa de lo dispuesto en el al' tículo anterior di ... 

ce el 2277, la venta de ces16n de acciones hereditarias, cuando ~ 

sean coherederas las personas mencionadas o de derechos a que es

tén afee tos bienes de s u propiedade n 

Conforme al art!ou~o 2282 las compras hechas en contraven--

oi6n a lo ante~iormente citado, serán nulas, ya se hayan hecho di 
rectamente o por interpósita persona. Como el precepto no define 

si se trata de una nl.:J.lidad abs':Jlllta o rala tiva debemos aplicar el 
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~tt!culó 222, conforme al cual la ilicitud en el objeto, en el -

fin o en la condici6n del acto produce su nul1dad,y~ absoluta, -

ya relativa, según lo disponga la ley. 

d).- En el artículo 2278 se consagra la prohibición respec

to a los hijos sujetos a patria potestad, qUienes no pueden ven

der a sus padres los bienes comprendidos en la primera parte del 

artículo 428, es decir aquellos que hllbieren adqll1rido por un t1 

tulo distinto de su trabajo. 

Es muy importante la prohibición contenida en el artículo -

2280 conforme al cual: UNo paeden comprar los bienes de cuya vea 

ta o administraoión se hallan encargados: los tutores, y curado· 

res, los mandatarios, los ejecutores testamentarios y los que -

fueren nombrados en caso de intestado; los interventores nombra

dos por el testador o por los herederos, los representantes, ad

ministradores e interventores en caso de ausencia; y los emplea

dos pdblioos. 

Elementos Reales. La cosa y el precio. 

La cosa objeto del contrato debe ser: 

1.- Existir en la naturaleza. 

2.- Ser determinada o determinable en cuanto a su especie. 

3.- Estar en el comercio. 

4.- Ser lícita de aouerdo con el artículo 8 del C6digo Ci

vil en relaci6n con el 2225. Determina sanci6n de nulidad abso

luta que afecta en gene~al a todas las ventas que se ejecuten -

violando leyes prohibitivas o oe interés p6.blico. 
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El precio. Que deberá ser: . 

a).- Cierto. 

b).- En dinero. 

c).- Justo. 

Según los artículos 221+8, 2249 Y 22;0. "Si el precio de la -

cosa vendida se ha de pagar parte en dinero y parte con el valor 

de otra cosa, el contrato será de venta cuando la pa:!·te numera-" 

rio sea igual o mayor que lo que se pague con el valor de otra c~ 

sa •• Si la parte en numerario fueie inferior, el contrato ser~ de 

permutan. 

Obligaciones del vendedor. 

a).- Transferir el dominio de la cosa. 

b).- Conservar la cosa o custodiarla ail:entral se entrega. 

c).- Entregar la cosa. 

d).- Garantizar una posesi6n 6til. 

e).- Garantizar una posesi6n pacífica, es decir, responder a 

los actos j ur:!dicos de terceros que afecten la posesi6n. 

f).- Responder a la evicci6n. 

g).- Pagar por mitad los gastos de escrituras y registro. 

h).- Cubrir por mitad el impuesto del timbre. 

Obligaciones del comprador. 

a).- Pagar el precio. 

b).- Pagar por mitad los gastos de escritQra y registro. 

c).- Pagar por mitad el impuesto del timbre. 

d).- Recibir la cosa. 
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Rs un contrato Bilateral o Sinalagmático porque engendra 0-

bligaciones recíprocas. 

Es contrato oneroso porque se engendran derechos y gráváme-

nes recíprocos. Es por regla general un contrato conmutativo, POt 

que desde que el contrato se celebra las partes están en la posi

bilidad de determinar el oarácter de gananoioso o perdidoso de -

ellas. Pero en ocasiones exoepoionales la compraventa puede ser -

un oontrato aleatorio oaso de compra de esperanza y renta vi tali

cia. 

Es por regla general consensllal con aleunas excepciones caso 

del quebrado, y cuando la cosa haya sido vendida a diversas pers~ 

nas. 

Es formal, cuando la compraventa recáe sobre bienes inmue--

bles según los articu10s 2316 y 2317. 

Es un contrato definitivo en oposici6n a los preparatorios. 

Es un contr8to simple en opos:tci6n a los complejos porque en 
gendra obligaciones propias de un sólo contrato nominado. 

Es contrato pri.ncipal, porque tiene a utonom!a jurídica pro-

pia, porque no depende, de otro contrato. 

Es por regla general, de ejecuci6n instántanea, pero puede -

ser de ejecuci6n escalonada en el caso de la venta por suminis--

tras. 



Nuestro Civil p8r~ el Distr!to y Territorios Federa-

les en llllara s de 1;3 s modalidades del Contra to de Corrrpraven 

ta que sólo mencionar~ y q lle son: 

1.- La venta con clá usnla de exclus:i.6n de un co:nprador de-

terminado. 

2.- La venta con derecho de preferencia. 

3.- La venta de COsas futuras o 

4.- La venta en abonos. 

5.- La venta con reserva de dominio. 

Existen unas modalidades que no se encuentran enumeradas 

como las anteriores dentro del Capítulo VII de nuestro C6digo Ci 
vil intitulado "De algunas, modalidades del contrato de compravea 

tan, sino que están plasmadas en diferentes disposiciones del o¡ 

denamiento citado, y que son producto de la declaracj.6n de la v,g 

luntad aut6noma de los contratantes, éstas son: 

1.- Compraven~a a vistas. 

2.- COl11praventa sobre muestras. 

3.- Compraventr:. por acervo o precio alzado. 

4.- Compraventa judicial. 

modalidades ser~n tratadas en forma amplia en el cap~ 

tulo III del presente trabajo. 
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C&P ITULO 11. 

Ll COMPRAVENTA NERCAl'lTIL. 

A).- Concepto de actos de comercio. 

B).~ ¡a compraventa comó un acto de mercantilidad condicion! 

nada. 

C) .... $us característiéa~f mercantiles. 

D).- $us diferencias con la compraventa civil. 
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a).- Concepto de actos de comercio. 

uLa naturaleza del Derecho Mercantil oomo Derecho espe

cial exige una demaroaci6n frente al Derecho Civil. Para pract1-" 

car esa demarcaci6n el legislador toma como base lo que los C6di

gos llaman nactos de oomercio", los cuales atraen hacia sí las -

normas mercantiles en la zona fronteriza con el Derecho Civil. R! 

sulta as! que el Derecho Mercantil es el Derecho propio de los as 

tos de comercio. 

Esto no quiere significar que el acto de comercio absorba 

por completo el Derecho Mercantil. Significa sencillamente que el 

acotamiento del Derecho Mercantil se realiza por medio de los ac

tos de comercio, porque son ellos los que reclaman un tratamiento 

distinto al de los actos sometidos al Derecho Civil (la distin--

ci6n entre acto civil y acto de comercio sirve de base a la sepa

raci6n entre Derecho Civil y Derecho l'!ercantil) ti. (lB). 

"Tradicionalmente se ha considerado el acto de comercio como 

la clave del sistema mercantil, pues a más de que su celebrac16n 

determina la aplicabilidad de esta rama del derecho, la figura -

misma del comerciante no existe, segun la opini6n dominante sino 

en runci6n del acto de comercien. (19). 

As! desde un punto de vista amplio, los actos de comercio -

pueden clasificarse en. 

a).- lctos de comercio objetivos, a los cuales atribQ1e la -

ley esta cualidad de mercantiles atendiendo a sn naturaleza, ind! 

1'nrr:- Garr1eUes Joaquín. Instituciones de Derecho Mercantil. 5a. 
Edici6n. Madrid 1953, P~g. 47. 

(19).- Ob. Cit. pág. 7. 
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pendientellente y sin consider2,ción alguna a la. persona que los -

realiza; 

b).- A.ctos de comercio subjetivos, reputados así por la ley 

a caUsa de ser comerciantes quienes los realizan. 

"Un estudio histérico superficial del concepto de acto de -

comercio, de acuerdo con Garrigues (20), nos haría suponer que, 

en el orden del tiempo el punto de vista obje ti va ha sucedido al 

punto de vista subjetivo; el Derecho Nercanti1 ha comenzado sien 

do el Derecho de una clase de personas (los comerciantes) y ha -

terminado siendo el Derecho propio de una clase de actos (los -

que se definen como mercantiles con independencia de la cualidad 

del autor). Pero esta suposici6n es engañosa el Derecho Hercanti1 

ha sido siempre el Derecho propio de una clase de actos. ~ún en. -

el sistema más radicalmente subjetivo hay que partir del acto pa

ra saber quienes son los comerciantes. Pero no del acto ocasional 

y aislado, sino del acto profesional y org~nico. 

Las expresiones "sistema subjetivo" yUsistema. objetiVO" tie

nen sólo un valor relativo y sirven para designar el enfoque pre

dominantemente personal o predominantemente real que sucesivamen

te ha tenido el Derecho Hercantil en la historia. He aquí el es-

quema de esta ev61uci6n: 

1.-, Nacido el Daree ho },'Iercantil en el seno de los gr€!rnios -

de comerciantes, era natural que se aplicase s610 a los comercian 

tes (criterio subjetivo) pero ni aún en este momento inicial se -

aplic6 el Derecho Hercantil atendiendo s6lo a la condici6n de la 

persona, sino atendiendo conjuntamente a la persona y a la natur~ 

(20).- Ob. Cit. pág. 48 a 51. 
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leza del acto, para limitar la jurisdicci6n mercantil ciertamea 

te a los asuntos entre comerciantes pero promovidos por oausa -

de SU comercio. Las controversias surgidas entre comerciantes -

extra negotium mercaturae (v. gr. venta de una casa de recreo), 

no se sometían ala j urisdicci6n consular. 

~l propio tiempo y como consecuencia los efectos jurídicos 

de la cualidad de comerciante no se atribuían por el s610 dato 

formal de la inscripci6n de la matríoula de mercaderes,sino en 

atenci6n al efectivo ejercicio del oomercio. 

2.- Más tarde, muohas operacioñes al principio exclusivas 

de los comerciantes, fueron generaliz~ndose y se realizaban tal!! 

bi~n por los no comerciantes (cl~rigos, nobles, militares ••• ).

Para evitar entonces-la desigualdad de que estas personas con-

servasen SU fuero propio, alÍn en asuntos propios de los 'comer-

ciantes, se permiti6 que fuesen demandados ante los c6nsules, -

como si fueran comerciantes. En' esta ficci6n de considerar como 

comerciante a qUien no 10 era despunta ya un criterio objetivo; 

lo que deoide la aplicaci6n del Derecho }·1ercantil no es el dato 

formal de la pertenencia al gremiO, sino el dato real de la ac· 

tividad mercantil. 

3.- Bastaba suprimir la ficci6n para que surgiese el con-

cepto de acto de comercio objetiVO. El C6d1go de Comercio Fran

ces de 1807 di6 el paso decisivo. Inspirado en las ideas de la 

Revolnci6n, se propuso borrar en el Derecho Mercantil toda hne-

lla de Derecho Gremi,al o de clase. Para ello era preciso desvia 

cular el acto de comercio de la persona del comerciante, formn

lando el concepto del acto de comercio objetivo. 
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El C6digo de Comercio Francés presenta la primera lista le

gal de los actos de comercio, que habría de ser el modelo de to

dos los Códigos I.a tinos: "la ley reputa actos de comercio ••• " --. 

(art. 632). 

4.- Los c6digos posteriores (español de 1829), alem:n de --

1861, italiano de 1882, partiendo de la separaci6n entre acto de 

comercio y comerc~ante, afirmada por el C6digo Francés. fundaron 

el Derecho Mercantil sobre el aoto de comercio objetivo, aún re

conociendo junto a él la existencia de aotos calificados de mer

cantiles por la pa1"ticipaci6n de un comerciante. Pero el Código 

Alemán de 1897 vuelve a la concepción subjetiva y profesional -

del Derecho Mercantil al suprimir la categoría de los actos de -

comercio absolutos, o sea aquellos que se califican como tales -

(;;on independenoia de la condición del autor. Nuevamente vuelven 

a ser actos de comeroio s610 los que ejecuta un comerciante,con , 
referencia a los actos de comercio dentro del sistema aleman, el 

vigente Código de 1897 no reconoce mas actos de comercio que los 

realizados por comerciantes. "Actos de comercio dice e.l arte 343 

son todos los actos de un comerciante que pertene,~can a la expl..Q 

taci6n de sU industria mercantil". 

El punto e ulmi ne. n te del Derecho '-lamán es el retorno al ca!,! 

capto subjetivo del acto de comercio. 14as en el precepto citado, 

al elemento sUbjeti,'o (8610 los actos de un comerciante son ae·

tos de comercia) se unen el elemento real (el acto en cuesti6n -

ha de pertenecer a la explotaci6n de una industria meroant1l), ... 

armoniz~ndose de esta manera los dos factores que integran el -

concepto racional del acto de comercio. 
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Dentro del sistema espaftol,en relación con los actos de co-

marcio): nos sigue diciendo Garrigues (21) ttdar un concepto doo-

trinal del acto de comercio es cosa impropia del Código de Come~ 

cl0 Espafiol, y coo razón rechaza nuestro Código este sistema. Más 

tamb1~n ofrece muchos inconvenientes el sistema de enumeración de 

los actos mercantiles a la manera del Código Francés de 1807 o 

del C6digo &lem~n de 1861. Es imposible abarcar en una enumera--

c16n la variedad incontenible de las relaciones econ6micas mercaD 

tiles. La lista de actos mercantiles cierra, por otra parte, el -

paso a los ~ribunales para la calificación mercantil de los OUe-

vos hechos económicos que irrumpen a diario en el campo del tráfj 

co mercantil. 

Rechazando tanto el sistema de la definición como el de la 

lista, el artículo 20. del Código de Comercio ofreoe esta f6rmula! 

"Serán r .• putados ac tos de comercio los comprendidos en este Códi

go y cualesquiera otros de naturaleza análoga". 

La demarcación del Derecho Mercantil por medio del acto de -

comercio se hace en el párrafo anterior del mismo artículo: 

"Los actos de comercio, sean o no comerciantes los qua los -

ejecuten y est'n o no específicados en este C6digo, se r~gir~n -

por las disposiciones contenidas en él." 

Con estas palabras se destaca la significaci6n del acto de -

comercio como punto central del sistema legislativo español, y la 

radical separación a los efectos jurídico mercantiles entre el a~ 

tor y el acto sean o no co~erciantes los que los ejecuten, los as 

tos co:nprendidos en el C6digo son ac tos de comercion. 

{21í.- Ob. Cit. pág. 48 a 51. 
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A. trav4s del CÓdigo de Comercio Español de 1829, la config,g 

ración objetiva del Derecho Hercantil pasó a H~xico, sin embargo, 

nuestro primer CÓdigo de 1854 que admitió el concepto de los ac

tos de comercio, no hab16 de ello, sino de negocios mercantiles, 

(art. 218), sin reproducir la larga enumeración francesa, y, co

sa c ariesa, exigió a los comerciantes la roa triculación de un re

gistro especial para poder dedicarse al tr~fico mercantil (arta. 

5 1 14). No obstante el carácter comercial de las relaciones re

guladas no deriv6 de la actividad del comerciante matricUlado, .. 

sino de la ejecución de los negocios reglamentados. Esta es pues 

la influencia del Derecho EspañOl. 

Posteriormente tuvimos un Código de Comercio Mexicano de -

1884, que es cuando el Derecho J..lercantil adquiere en M~xico ca-

r~cter federal. Pues la facultad de legislar en materia de come~ 

cio se confirió al Congreso Federal a consecuencia de la reforma 

que se hizo, por ley de 14 de diciembre de 1883, a la tracción -

X del Artículo 72 de la Constituci6n. 

En virtud de esta reforma se elaboró, con carácter federal, 

un nuevo C6digo de Comercio, que comenzó a regir el 20 de julio 

de 1884, y que al lado de inevitables imperfecciones tenía inda· 

dacles aciertos, por lo que no se explica dice Mantillá Molina -

(22) que apoco de entrar en vigor se pensara en abrogarlo. 

En el año de 1889, se promulg6 en la Rep6blica Mexicana un 

nuevo C6digo de ComerciO, que eptró en vigor el lo. de enero de 

1890. 

(22).- Mantilla Molina Roberto L. Derecho Mercantil. D~cima Edi
o16n. Edit. Porráa, S. A., M~xico 1968. pág. 47 y sigs. 



- 49 -

Este C6digo está inspirado,en gran parte, en el Código de -

Comeroio Espafiol de 1885, aun cuando en ooasiones recllrre al Có

digo Italiano de Comeroio de 1882, del cual, por ejemplo, está -

tomada oasi literalmente la enumeraoión de los actos de comercio, 

que falta en el modelo español; la influencia del Código Francés 

sobre el nues·tro se ejeroi6 principalmente, a través de los -

otros dos Códigos mencionados. 

El Código de 1889 a6n no ha sido abrogado, aunque sí se han 

derogado muchos preceptos por las siguientes leyes, actualmente 

en vigorl Ley de Títulos y Operaciones de Crédito de 26 de agos· 

to de 1932. Ley de Sociedades Mercantiles de 28 de julio de 1934; 

Ley sobre el Contrato de Segaro, de 26 de agosto de 1935, Ley de 

Quiebras y Suspensi6n ñe Pagos de 31 de diciembre de 1942 y Ley 

de Navegación y Comarcio l-iar:{timos de 10 de enero de 1963 publi

cada el 21 de noviembre de 1963. Y todas las demás leyes mercan

tiles qua encuentran sU fundamento en la fracción X del artículo, 

73 de la Constitución pOlítica de los Estados Unidos Meixcanos, 

de 1917. 

Prestigiados tratadistas de Derecho Meroantil se pronuncian 

en el sentido de la imposibilidad de alcanzar una definici6n co

rrecta sobre el acto de comercio, pues siendo tan numerosas las 

sitUaciones que abarca esta actividad, y tan variadas, es difíoil 

contenerlas en una defini~i6n y as! Yivante (23) nos dice rel!-

ri~ndose al carácter demostrativo de la Ley Italiana para ocupa,t 

se del acto de comercio tlEste carácter demostrativo de la Isy -

haría mas que nunca útil un concepto unitario del acto de comer-
(5 

(23).- Vivante César. Tratado de Derecho Mercantil. Vol. Primero. 
Trad. C~sar Si}ió Belena. Primera Edici6n. Edit. Reus. Madrid __ 
1932. P~g. 104 Y 105. 
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cl0, capaz de dete~minar la naturaleza comercial de todas las op~ 

raciones, sean enumeradas o silenciadas por el legislador. Pero -

la ciencia debe reconocer sU impotencia para alcanzar tal finali

dad" y as! nos dice: liNo es posible resumir en un s610 concepto -

los actos variadlsimos a los que el legislador atribuye el car'c

ter comercial; la doctrina que quiera informarse en el Derecho p~ 

altivo, debe renunciar francamente a una definici6n que sería por 

necesidad inconciliable con el Derecho Vigente". En el mismo sen

tido dice Vivante (24), se expresan: Manzini "Es fácil convencer

se de qUa todas las definiciones propuestas son in~xactas e incom 

platas o comunes tambi~n a muchas contrataciones civiles". n'Amjl 

lio, coro; arte 3, n~m 8; trcangeli, Riv. Dir. Com •• 1911. 1, 596; 
Bolaffio, 4a. Edic •. Ndm. 18; Franchi, Com; ~T6meros 27 l' 28; lyon

Carn et Renault, Precis, Núm. 28, Traité; 1 núms. 103, 99t tiNo se 

pueae formular una definici6n de los actos de comercio sin contr~ 

decir los textos dispositivos de la ley"; Roaco, Riv. Dir. ComID.. -

1916, 1, 81, ha reanudado esta tentativa, basando el acto de co-

mercio objetivo en el car~cter de med1ac16n, pero su trabajo ha -

quedado incompleto y por tanto, hasta ahora no se ha consegUido -

hallar un concepto unitario en el mismo sentido, Tha11er, Fai1li

tes, 1, pág. 163; Endemann, Deutsches Handesrecht, 4 Y Behreud -

NlÍm. 3 y 6, pág. 11, Iehmann, ~hrbuch, 2, IV; $mith, Introd. pág. 

LXIII, Y tambi~n las ingeniosas tentativas hechas por Go1dscbmidt, 

Handbuch~ 2a. Edit. Núm. 41. que junto con TháUer en el Derecho 

Franc~s, Anales, 1895, II, pág. 184, reconocieron la imposlbl11--

(24).- Ob. Cit. pág. lO? 
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dad de llegar a. una definici6n n• 

u~sí Mancin1, de la Com1si6n Redactora del Código de Comer--. 
c10 Italiano de 1882, en la comunicación dirigida al Rey sobre el 

proyecto indica la imposibilidad en que se vió la Comisión de de

finir el acto de comercio; (citado por Bolaffio, Ob. Cit. 190, Y 

Vivante, pig. 107)" (25). 

Los más antiguos co~entaristas franceses del C6digo de Napo

león ensayaron, en efecto, definiciones basadas en la naturaleza 

y las características, sl no del acto mismo, sí del comercio y -

de la actividad de los comerciantes, buscando en dicho m~todo, -

no sólo la posihilidad de reducir la variada serie de los actos -

de comercio a un concepto unitario y dogmático, sino principalmea 

te, fijar el ámbito de aplicaci6n del derecho comercial, evitando 

así dudas y conflictos én cuanto a la calificaci6n y a la regula"

c16n de las relaciones jurídicas. 

Con fundamento en este criterio fueron propuestas por los j~ 

ristas las notas de especulación e intermed1ación para definir el 

acto de comercio, porque ambas constituyen sin duda alguna las 

características sobresalientes de la actividad comercial; o bien, 

se pretendi6 definir el Derecho Mercantil a base de la idea de la 

cir"culaci6n de las riquezas. ~1n embargo, pronto se v16 la inuti

lidad del esfuerzo,en cUanto que resultaba imposible aplicar di-

chas notas a todos los actos enumerados en la ley, por lo dem~s, 

es probable que el legislador francés, al optar por la enumer<a--

c16n consider6 imposible ofrecer un concepto que abarcara a la --

(25).- Citado p'or Barrera Oraf Jorge. Tratado de Derecho Mercan-
til. Vol. Primero. Edit. Porrúa, s. :1., :r-f~xiCO, 1957. pág. 92. 
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larga serie de actos que dicho legisladora tribuy6 al Deree ha C,g 

mercial. Ante esta dificultad, los mercantilistas optaron por 

proponer una definici6n basada en el examen y en la clasif1cac16n 

de los dis tintos actos propuestos en SUs respectivos derechos pO· 

sitivos. -$1 la definici6n no se lograba mediante un concepto aprio 

ri y tampoco el procedimiento deo ue ti va era eficaz para explicar 

los distintos actos, habría que analizar cada uno de ellos, tra.-

tar de agruparlos Y, por inducc:i.6n obtener una definici6n legal. 

~ efecto de llegar a ella, se requería que de la variada enumera-

016n derivaran notas o clrc unstancias comunes que fuerqn aplica-

das a todos ellos, a efecto de no incidir en el error del método 

apriorístico. Tal fué el intento de Rocco, ilustre mercantilista 

italiano, quien como ninguno profundiz6 en el estudio del acto de 

comerc io ft • (26). 

En este desarrollo para buscar el concepto de acto de comer

éio, en forma inductiva, hace Rocco un análisis de cada una de -

las hip6tesis legales, y después agrupa en categorías homogéneas, 

los casos .previstos en la ley. Para encontrar el elet!lento esen--

cial a todo ac to de comercio, Rocco .(27), cl-asifica las hip6tesis 

legales en cuatro grandes categorías: 

l.-nIa compra de mercancías para revenderlas o alquilarlas y 

las ventas o arrendamientos subsig nientes, y tambi~n las· compras 

de títulos de cr6dito para revenderlos y las ventas SLlcesivas ••• 

AS! como la compra y reventa de bienes inmuebles cuando se haoe -

con fines dsespeculaci6n comercial. 

(26).- Ob. Cit. pág. 92 Y sigs. 

(27).-'Rocco Alfredo. Principios de Derecho Hercantil. Editora N~ 
cional, $. A., 1.I~xico, D. F., 1955. pág. 158 Y sigs. 
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2.- Las operaciones celebradas por los bancos, o instituci~ 

nes de cr~dito, qu.e Boceo llama "operaciones de banea". 

3.- Las operaciones celebradas por las empresas, eomo las -

de suministro, de edificaciones o construcciones, fab:::iles, de -

espect'culos p6blicos, editoriales, tipográficas 1 libreras, de 

transporte de personas o cosas por tierra o por agua, de com1--

si6n, agencia y oficina de negooios. 

4.- Las operaoiones celebradas por las cOllpaMas de seguros". 

Obtenidas estas categorías Roceo bl1sca el elemento comdn a -

ellas, 1 procede a SU anilisis, buscando el elemento com6n a las 

,cuatro categorias; el cual le da la esencia del acto de comercio. 

1 que es el "concepto de cambio direoto o mediato, la interposi-

ci6n en la reallzac16n del caMbio" 1 de ah! qae el concepto de 81 

to intrínsecamente mercantll, es por sl •••• Todo aqael en qae 

se ejecuta un cambio indirecto, o lo que es lo mismo, todo acto -

de 1nterposici6n en el cambio, sea cual sea el objeto y la forma 

de ese cambio". 

En efecto, si se analiza cualesquiera de las cuatro catego-

rías se verd una intermediac16n en el cambio. 

"De esto se desprende la exaet1tQd de lo afirmado par Roeco, 

1 se ve que la esenoia de todas esas operaciones es la "1nterme-

diación" o dinterposici6n en el cambio", lo cáal autoriza a afir

mar con él, qae aoto de comercio es todo aquél de intermed1aei6n 

en el cambio, del cual resalten obligaciones para ttna de las par

tes o para ambas. Ese es precisamente tm. acto generador de ob11g!. 

ciones meroantiles." (28). 

~ 28).- Gatitirrez '1 González Ernesto. Derecho dé las Obligaciones. 
Cuarta Ed1ci6n. Edit. JosI M. cajica Jr. S. A., Puebla, Pue. Méxo 
19 l. pá • 37. 
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"La teoría de Rocco, ingeniosa y sugestiva como es, no carJl 

ci6 de errores y defectos graves, que la· b,ic.ieron inaplicable al 

Ordenamiento Itálico para el que fué propuesta, '1 que, con mayor 

raz6n, la hacen inaplicable a nuestro derecho. En efecto, el cog 

cepto de intermediaci6n en el cambio, que existe en la ~ri~era -

categoría de actos propuesta por el autor, no participa, o sólo 

lo hace en medida secLmdaria, en los otros tres grupos de aotos 

intrínsecamente mercantiles; en estos tres grupos, sobre todo en 

el de los actos de empresa, la mercantilidad deriva de la organl 

zaci6n profesional que se dirige a una cierta finalidad, y los -

elementos de cr~dito, trabajo y riesgo con los que se operará la 

interposiei6n en el cambio, no concurren de manera imprescindi-

ble, a lo menos con el carácter que les atribuye Rocco, en las -

respectivas categorías de actos. 

Además, resuelto Rocco a proponer un criterio unificador y 

a ofrecer una definici6n del acto de comercio basado en dicho -

criterio, de acuerdo con la c nal, "el acto meroantil, seg6.n el -

CÓdigo, es todo acto que realiza o facilita la interposición en 

e 1 cambio", no se arredró ante la fa tal consec uencia lógica de -

considerar como accesorios aquellos actos respecto a los que no 

cab:!a la intermediaci6n en el cambio, aunque ellos, en el CUt'so 

de toda la historia del Derecho Mercantil, hubieran sido siempre 

considerados como esencial e intrínsecamente comerciales, como -

son los actos relacionados con la navegación marítima y los cam

biarios. (Los primeros son de car~cter mercantil por recaer so-

bre un objeto comercial, como es el buque, aunque dichos actos -

sean ajenos a la actividad comercial; los otros son siempre mer-
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cant11es~ aunque de ellos se valieran los partic ulares-no comer-

ciantes-, meramente para documentar sus operaciones civiles). 

En lugar, pues de adaptar el concepto propue,sto a la larga -

serie de actos de oomercio, Rocco adaptó éstos, arbitrariamente, 

al concepto que propuso, y al hacerlo sacrificó la tradioión, con 

trarió la interpretación jUdioial y neg6 valor a la evoluoión hi~ 

t6rica de nuestra disciplina" (29) o 

En resumen ante la imposibilidad de proponer una definición 

para el acto de comercio, opinión a la oual se adhieren todos -

nuestros autores mexicanos de Dereoho Mercantil, as! ella. trate -

de obtenerse de una realidad legislativa, con posterioridad al -

análisis de los actos considerados par la ley como meroantiles, -

diversos autores se han contentado con ofrecer una clasificación 

de los actos de comercio, atendiendo a varios oriterios; este md
tbdo s1 boen no ofrece un criterio conceptual y dogm~tico sí per

mite fijar ciertas. categorías de actos que, incluso, pueden apli

carse analógicamente a actividades no comprendidas en la enumera

ci6n legal. 

&ctos de Comercio Objetivos y SUbjetivos. 

La clasificación más extendida es la que divide a los actos 

en objetivos y subjetivos, (se adhieren a ella Vivante, N. 32, po 

103; Bolaffio, ps. 11 y 192; Navarrini Trattato D1 Diritto Comme~ 

elata, t. I 2a. Edit. Mil~n~ 1931, pág. 175,).Segúo que en SU ca

lificación legal 1nter~enga, como elemento determinante, la aoti

vidad de un comerciante (actos s'ubjetivos) o qlle dicha actividad 

\29).- Barrera7Graf Jorge. Ob. C1t. p4g. 94 y 95. 
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les sea ajena. Este criterio de clasificaci6n como bien dice Ro· 

ceo, (30) carece de valor desde el punto de vista dogmático, "po!,: 

que, en efecto, afirma que algunos actos son mercantiles porque 

los realiza un comerciante y otros 10 son aunque no los haya re~ 

lizadO éste, equivale a renunciar a exponer el concepto tanto de 

unos como de otros". 

otro sistema de clásificac16n, propuesto en Italia brillan

temente por lrcangeli, 1 adaptado en nuestro derecho por Felipe 

de J. Tena, (31) y Mantilla Molina, (32), sin variaciones subs-

tancialas se basa en un doble criterio, legal o extrínseco, por 

una parte, y substancial o intrínseco al acto mismo, por la otra, 

para considerar a ciertos actos como absolutamente comerciales, 

porque la ley así lo establece, "quienqo.1era que los ejecute, -

de e ualquier modo que sea 1 para cualquiera finalidad", seglÍn -

Arcangeli (33) tiLa ley dice, el autor, al declarar tales actos -

como absolutamente comarc1ales tl , prescinde absolutamente de las 

razones intrínsec~s, es dec1r de aquella6 razones que se fundan 

en la natllt'aleza mis~ de los actos; son razones h1st6rtcas, de 

origen y de trad1c16ñ~ y son razones prácticas de oportunidad, -

para evitar cuestiones de competencia para reforzar la tQt~la -

jurídica de ciertas instituciones, las que han aconsejado al le-

{30j.-Ob. Cit. P~g. 156. 

(31).- Tena Fe11p'9 de J. Derecho Mercantil Mexicano. $exta Ed1-
ci60. Edi t. Porriía, S. i., M'xico 1970. pág. 53 y siga. 

---------(32).- Ob. Cit. pág. 47 Y sigs. 

(33).- lrcangeli &geo. Los actos de comercio y-la noc16n jur!di
ca de comercio. Traducci6n Española de R. L. Mantilla Malina, 
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gis~ador el forjar la naturaleza de dichos actos, considerándo

los corno absolutamente comerciales". 

y a otros actos como relativqmente mercantiles, o de mercaa 

tilidad condicionada, según prefiere llamarlos Mantilla Holioa -

(3~), cuya naturaleza comercial s610 derivaría de la presencia -

de supuestos y condiciones internos del acto mismo según requisi 

tos exigidos por el derecho positivo. 

Arcange11 (35) distingue cuatro grupos en esta categoría: 

a).- !ctos que responden a la noción económica del comercio, 

por ejemplO compraventa y operaciones de banca; 

b).- Actos emanados de empresas; 

c).- lctos accesorios e conexos a otros actos de comercio, 

por ejemplo depósito mercantil, sego~o, comisión, etc. 

d).- Actos que se refieren a la actividad del comerciante. 

~~ntil1a Melina (36) con mayor precisión y mejor sistema, -

divide esta segunda categoría en: 

a).- Actos principales de comercio, y 

b).- Actos accesorios o conexos. 

AquellOS, a sU vez, los refiere a los distintos elementos -

del n(!gocio jurídico, integrando una triple subdivisión: al} En 

atenci6n al objeto de negocj_o; b l ) En atenc:L6n al fino motivo; y 

e') En atención al objeto. 

Esta teoría es criticada por Barrera Gra! (37) en el senti

do de que considera que no existen actos esencial o intrínseca-

mente mercantiles! como sl los hay de carácter civil (el matrim~ 

nio y la adopci6n, por ejemplo), por lo que todos los actos de -

(3~).- Ob. Cit. P~g. 5l. 

851:= Ob. Cit, P~g. 11. 
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comercio los absolutos y los relativos, derivan sU calificac:t6n -

en última instancia del derecho positivo. 

Otra crítica del mismo autor a la teoría que comentamos, se 

refiere a que los actos y las relaciones sobre las ouales se ha .. 

fundado el Derecho Mercantil tradicional, tales como las transao

ciones especulativas sobre bienes muebles y los actos realizados 

con un comerciante que se refieren a su empresa, son considerados 

por lrcangeli (38) y sus seguidores como relativamente comercia-· 

les; y en cambio, otras actividades tan secundarias como el repo! 

to, y entre nosotros según 1.fantil1a 11011na, la cuenta corriente, 

el avío, el fideicomiso, etc., se reputan absolutamente mercanti

les por el spl0 hecho de existir una disposici6n legal que as! lo 

establece. 

Como bien dice Recao (39), el estudio científico del Derecho 

Mercantil implica, "en primer lugar, el estudio técnico ~ económ1 

co de las relaciones sociales que rigen dicha disciplina, y en s§. 

gundo lugar, el estudio hist6rico comparativo del desenvolVimien

to de los varios aspectos de las.instituciones de Derecho Mercan

til en el tiempo y en el espacio, adem~s del exégesis de las nor

mas de Derecho Mercantil y el estudio sistemático de los princi-

pios de Derecho Mercantil y sU coordinaci6n con los Principios GJ! 

neEales de Derecho.uPor 10 que juzgamos un método defectuoso apl! 

cado al estudio de los actos de comercio, aquel que prescinda de 

(38).- Ob. Cit. pág. 11 Y sigs. 

139).- Ob. Cit. pág. 73. 
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estos factores hist6ricos ll • 

En nuestra opini6n, dice Barrera Graf (40),"cualquier crite-

'-1'10 de ordenac16n del acto de comercio debe ser, como lo admite -

toda la doctrina, un criterio relativo, de Derecho Positivo, y 

que, por tanto, deba referirse a un sistema determinado en el -

tiempo y en el espacio; en segundo lugar la clasificaci6n que se 

proponga debe respetar, tanto la. estr~etura interna y el desarro

llo hist6rieo del Derecho 1'¡Iereantil, como ,la génesis, la evolu·"· 

eí-60 y la importancia actual en cada ordenamiento de todos y cada 

uno de los actos comprendidos en la ley. 

Por ~ltimo, en la medida de lo posible, debe ofrecerse un .

criterio jurídico y unitario para el agrupamiento científico de -

los diversos actos de comercio. u 

Barrera Graf, (41) clasifica el acto de comercio en atenci6n 

a los cuatro elementos que integran los actos j ur{dicos en gene-· 

ral y que son: El sujeto que interviene en la relac160, el objeto 

de ésta, su motivo o fin (causa) y la forma que la ley exige para 

la manifestaci6n exterior del acto mismo. Con fundamento en di--

chos cuatro elementos, proponemos la siguiente divisi6nl 

&ctos principales y accesorioso 

Los actos principales de comercio pueden ser: 

(41).- Ob. Cit. p&g. 100. 
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A).- Actos de comercio por el sujeto que los realiza; 

B) .- A.ctos de comercio por el objeto en que recaen. 

C).- Actos de comercio por el motivo o fin que interviene 

su celebraci6n y; 

D).- Actos OA co~ercio por la forma en que se manifiestan. 

Son actos comerciales por el sUjeto que los reali7.a: 

a).- !as operaciones de bancos (arte 75 frac. XIV, del C. Co.) 

b).- Las obligaciones de los comerciantes, o sea, los actos -

comprendidos en las fracciones í~ y XXI del a~t. 75 del e; co.; 

e).- La enajenaci6n que de los productos de sU finca o de su 

cultivo haga el propietario o el cultivador (art¡. 75, frac. XXIII 

y 40. del C. Co.) 

d).- Los depósitos en almacenes generales (arts. 75, frac. --

XVIII) Y 

e).- La fianza otorgada por una lnstituci6n especializada --

(art. 7 L. l. F.). 

Dentro del segundo grupo, o sea, el de los actos de comercio 

por el objeto en que recaen, comprendemos los siguientesl 

a).- Los gue recaigan sobre un título de cr4d1to (art. 75, --
fracs. III, IV, XVIII, Y XIX, Y el arte lo. L. T. O. C.); 

b).- Los que recaigan sobre buques (art. 75, frac. XV); 

c).- Los que recaigan sobre itlinas (art. 98 ley de Minas) y 

d).- Los que recaigan sobre el petr61eo y sus derivados (art. 

18 Ley Reglamentaria del artículo 27 Constitucional en el Ramo del 

Petr61eo)& 

El tercer grupo, es decir, el de los aatosda comercio pO!' el 

motivo o fin comprende: 
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a) .... &ctos de especulac i6n comercial sobre mueble s e inmlle-

bles (arto 75 fracs.I y I1); 

b).- Actos de intermed1aci6n en los riesgos (seguros, arto -

75, frac. XVI); 

c).- lctos ejecutados o realizados por empresas (art. 75 -

fracs. V a XI). 

El cuarto grupo a saber; el de los actos de comercio por sn 

forma, comprende a las operaciones consignadas en los títulos de 

cr~dito, o sea en "los documentos necesarios para ejercitar el d~ 

recho literal que en ellos se consignan, salvo que dichas opera-

ciones tengan naturaleza esencialmente civil (art. 75, frac. XXI, 

por analogía y arto lo. L. T. O. C.), como en el CasO de hipoteca. 

Por ultimo como actos accesorios o conexos consideramos dos gran

des categorías: 

a).- Los negocios comerciales accesorios; 

b).- Los actos realizados por los empleados de los comercias 

tes en lo que concierne a la negoclaci6n. 

Los de la primera ca:tegor!a comprenden. 

a t ).- Las operaciones de comisi6n mercantil (art. 75, frac.

XI) y 

b l ).- Las operaciones de mediaci6n en negocios mercantiles -

(art. 75, frac. XII) y 

e l ).- Los dep6sitos por caUsa de comercio. 
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Enumeración de los actos de comercio. 

Además de los actos de comercio comprendidos dentro del arte 

75 del mismo, tambi~n encontramos declaración sobre la mercantili 

dad de ciertos actos en la Ley de Títulos y Operaciones de Crédi

to, en la Ley de Instituciones de Fianzas, en la Ley 111nera (ley 

Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en materia de explo

tación y aprovechamiento de recursos minerales, de 5 de febrero 

de 1961,) y en la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional, 

en el ramo del petr~leo, de 27 de noviembre de 1958. 

A.s! de acuerdo con nuestra legislaci6n, son actos de comer--

c101 

a).- Compraventa. 1.- Las adquisiciones 1 enajenaciones veri 

ficadas con prop6sito de especulaci6n comercial de artículos, m~ 

bles o mercaderías, sea en estado natural, sea despu's de trabaj! 

dos o labrados (art. 7, frac. I, C. Co.); 

2.- Las compras y ventas de bienes lnmue--

bles, verificadas con propósito de especulación comercial (art. -

75, frac. tI C. Ca.); 

3.- La enajenación que el propietario o el 

cultivador hagan de los produ.ctos de SU tinca o de SU cultivo -

(art. 75, frac. XXIII, c. co.); 
4.- Las compras y ventas de porciones, ac· 

ciones y obligaCiones que las sociedades mercantiles (art. 75, .

frac. III C. Ca.) 

En general, son actos de comercio las compraventas que se --

efect6an con el propósito directo y preferente de traficar (art. 
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371, c. Co.) y las que tengan por objeto oosas meroantiles. 

b).- Permuta. La permuta es mercantil, y, por tanto, acto de 

comercio, con las salvedades que impone su naturaleza, en los Ini,! 

mos supuestos en que lo es la compraventa (art. 388 C. Co.). 

e).- Arrendamiento. Los alquileres efectuados con prop6sito 

de especulaci6n, de artículos, muebles o mercaderías (art. 75, 

frac. I C. Co.). 

En todo caso, el arrendamiento de bienes inmuebles queda re-' 

gido siempre por el Derecho Civil, ya que es de naturaleza esen-

c1almente civil. 

d).- Cesi6n. La cesi6n de créditos mercantiles que no sean .. 

al portador n1 endosables (art. 389 del C. Co.). 

e).- Co01s16n. Las operaciones de eom1si6n mercantil (art. -

75, frac. XII C. Co.). 

f).- Mediación. Las operaciones de mediaci6n en negocios me.t. 

cantiles (art. 75, frac. XIII, c. Co.). 

g).- Préstamo. El préstamo, cuando se contrae en el concepto 

y con expres16n de que las cosas prestadas se destinan prec1samen 
te a actos de comercio. $9 presume mercantil el préstamo que se -

contrae entre comerciantes (art. 358 del C. Co.). 

h).- Transporte. El contrato de transporte: 

1.- Cuando tenga por objeto mercaderías o cualesquiera efeo

tos de comercio; 

2.- Cuando siendo cualquiera SU Objeto sea comerciante el -

porteador o se dedique habitualmente a verificar transportes al -

p6blico (art. 576 c. Co.). 

i).- Dep6sito. 
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1.- Los dep6sitos par causa de comercio (art. 75, frac. XVII, 

y 332 c. Co.); 

2.- Los depósitos de cosas objeto de comercio (art. 332 c. -
Oo.). 

3.- Los dep6sitos en almacenes generales (arts. 75, frac. -

XVIII; O. Co., y. lo. L. T. O. C.). 

j).- Seguros. Los contratos de seguro de toda especie, siem

pre que sean hechos por empresas (art. 75, frac. XVI, C. Co.). 

k).- Crédito y banca. Las operaciones de banca y de cr~dito 

son, en gen.eral, de naturaleza mercantil (art. 75, frac. XIV C .... 

Co. y lo. L. T. O. C.), que a sU vez pueden ser: 

I.- Operaciones decrédi to entre las que se encuentran com-

prendidas: 

1).- Reporto (art. 259 y lo. L. T. O. C.); 

2).- Descuento de créditos en libros (art. lo. y 288 L. T. -

o. C.). 

3).- Apertura de crédito (arta.lo. y 291 L. T. O. C.); 

4).- Cuenta corriente (arts. lo. y 302 L. T. O. C.); 

5).- Carta de Crédito (arts. lo. y 311 L. T. O. C.); 

6).- Crédito confirmado (arts. lo. y 317 L. T. O. C.); 

7).- Crédito de habilitaci6n o avío (arta. lo. y 321 L. T. O. 

c.); 

8).- Crédito refaccionario (arts. lo. y 323 L. T. O. C.); 

II.- Opéraciones bancarias. Que a sU vez son: 

1).- Operaciones de la banca de dep6sito: 

11) Dep6sito bancario de dinero (art. lo. y 207 L. T. O. 

C.); 
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2') Dep6sito bancario de títulos (arts. lo. y 276 L. T. 

o. C.); 

2).- Operaciones de dep6sito de ahorro; 

3).- Operaciones financieras; 

4).- Operaciones de crédito hipotecario; 

,).- Operaciones de capitalizaci6n; 

6).- Operaciones fiduciarias; 

7).- Operaciones de ahorro y préstamo para la vivienda fami-

1).- Fideicomiso (arts. lo. '1 346 L. T. o. C.). 

m).- Prenda mercantil (arts. lo. y 334 L. T. o. c.). 
n).- Fianza. Las fianzas 1 los contratos que en relaci6n con 

ellas otorguen o celebren las instituciones de fianzas, son mer-

cantiles para todas las partes que intervienen, exoepc1~n hecha -

de la garantía hipoteoaria (arts. 12 L. l. F.). 

0).- Títulos de cr~dito. 

1.- Los actos, contratos y operaciones que tengan por objeto 

títulos de crédito (art. 7', fraca. III, IV '1 XVIII, C. Co.); 

II.- la emisi6n, exped1ci6n, endoso, aval, aceptaci6n y las -

dem~s operaciones que se consignen en los títulos de crédito (art. 

7" frac. XIX Y XX, C. Co. y arte lo. L. T. O. C.). 

p).- Sociedades mercantiles. Todos .10s actos relativos a la 

constituci6n, funcionamiento, modificaci6n, disoluci6n, liquida-

c16n, fUsión '1 transformación de sociedades mercantiles (L. S. M.) 

.q).- Contrato de asociación en participaci~n (art. 253 L. s. 
J.l.) • 

r).- Empresas. Los actos relativos a la organizaoión, explo-
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taci6n, traspaso o liquidaci6n de empresas, 

1).- Abastecimientos y suministros (art. 75 t frac .. V C. Co.); 

2).- Construociones y trabajos pdblicos (art. 75, frac. VI, 

c. Ca.); 

Oo.); 

3).- Fábricas y manufacturas (art. 75, frac. VII C. Ca.); 

4).- Transporte de personas y cosas (art. 75, frac. VIII O. -

;).- Turismo (art. 75, frac. VIII C. COe ;); 

6).- Librerías, editoriales y tipográficas (art. 75, frac. --

IX, C. Co.); 

Co.); 

7).- Comisiones (art. 75, frac. X, C. Co.); 

8).- Agencias (art. 75, frac. X, C. Co.); 

9)." Oficinas de negocios comerciales (art. 75, frac. X, C. -

10).- Establecimiento de ventas en p6blica almoneda (art. 75, 
frac. X, C. Co.); 

11).- Empresa naviera (art. 127 Ley de Navegaci6n 1 Comercio 

Marítimos); 

12).- Empresas mineras (art. 90. Ley Minera); 

En general, ana16gicamente, debe incluirse a toda clase de -

empresas, con lo que se amplía en forma extraordinaria la materia 

mercantil. 

s).- Comercio marítimo. Todos los contratos relativos al co

meroio marítimo y a la navegaci6n interior y exterior (art. 75, -
frac. rl, C. Co.yLey de Navegaci6n y Comercio Marítimos). 

1).- Arrendamiento de naves (art. 150 L. N. O. M.); 

2).- Fletamento o contrato de transporte marítimo (art. 157, 
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L. N. C. M.); 

3).- Compraventas marítimas: 

1') Compraventa sobre doeumentos~ 

2') Venta libfe a bordoCL. A. B., FOB); 

31 ) Venta al costado del buque (CB, FAS); 

4 1
) Compraventa costo, seguro y flete (CSF, CIF, ClF); 

5') Ventas costo y flete (CF arts. 210 a 221 LNCM); 

4).- Seguro marítimo (art. 222 L. N. C. M.). 

t).- Minería. El artículo 90. de la Ley Reglamentaria del -

artículo 27 Constitucional en materia de explotaci6n y aprovec~ 

miento de rec~sos minerales, establece que se consideran actos 

de comercio, sujetos a las disposiciones de la legislaei6n merca~ 

til, en lo que no se encuentre preVisto en aquella ley: 

1).- Las empresas mineras, entend1~ndose como tales las que 

tengan por objeto directo la adquisici6n, comercio o disfrute de 

derechos mineros; 

2).- tés contratos que tengan por objeto la explotaci6n de -

lotes mineros o la enajenaci6n o afectaci6n de derechos mineros; 

3).- Los contratos que celebren los particulares en relaci6n 

con las substancias y productos minerales. 

u).- Petróleo. El artículo 12 de la Ley Reglamentaría del -~ 

artículo 27 Constituctonal en el ramo del petr6leo, establece que 

en lo no previsto en dic ha ley se consideran mercantiles los ae-

tos de la indUstria petrolera. 

v).- Obligaciones de los comerciantes y sus empleados y los 

banqueros. 

1).- Las obligAciones de los comerciantes a no ser que se --



- 68 -

prllebe que derivan de una causa extraña al comarcto (art. 75, 

fra. e • XKI C. Co.); 

2).- Las obligaciones de los empleados de los comerciantes, 

en lo que concierne al comercio del negociante que los tiene a SU 

servicio (art. 75, frac. XXII C. Co.). 

Por el contrario, según disposici6n del artículo 76 del C6dj 

go de Comercio; no son ~ctos de comercio la compra de artículos o 

mercaderías que para su uso o consumo, o los de su familia, hagan 

los comerciantes, ni las reventas hechas por los obreros, cuando 

ellas fueren consecuencia natural de la práctica de SU oficio. 

Por ~ltimo, la fracci6n XXIV del articulo 75 del C6digo de -

Comercio, establece expresamente que cualesqUiera otros actos de 

naturaleza ánáloga a los listados en dicho precepto, tendrán, ael 

mismo, el carácter de actos de comercio. 

El fundamento de la analogía - ha escrito Coviello (42) 

"es el principio sumo de la igualdad jurídica, el ella; exige qllE! 

casos semejantes deben ser disciplinados por normas semejantes lt • 

Por tanto, de acuerdo con nuestra legislaci6n mercantil, los 

diversos actos de comercio enumerados trson susceptibles de inter

pretac16n extensiva y ana16gica, para el efecto de considerar co

mo comerciales a actos U operaoiones semejantes a los comprendi-

dos en los catálogos legales". (43). 

Establece el artículo 7, del C6digo de Comercio en su parte 

final, que la naturaleza comercial del acto, en oaso de duda, se

r' fijada por arbitrio jUdicial. 

142).- Coviello. Doctrina General de Derecho Civil. Trad. Españo
la de Felipe de J. Tena, MéXiCO, 1949, P~g. 93. 

, 
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B).- La compraventa como un acto de mercant111dad cond1c1o~ 

da. 

&s! de lo anteriormente expuesto, podemos deduoir de acuerdo 

con la clasificaci6n que hemos c1tado con respecto a los actos -de 

comeroio de Mantilla Molina (4~) que la oompraventa como un acto 

de mercantilidad condioionada lo ser' cuando su naturaleza comer

cial derive de la presencia de supuestos y cond1ciones internos -

del acto mismo, segdn requisitos ex1gidos por el derecho poslti.o, 

ya que se trata oomo hemos anteriormente af1rmado de actos de co

mercio que son relativamente mercant11es. 

y as! la compraventa como acto de mercant1l1dad condicionada 

lo serl. 

A).- Atendiendo a su fin o motivo. En los casos de las adqui

siciones con el prop6s1to de lucrar con la ena3enaei6n o alquiler 

de la cosa adquirida, as! como las enajenaciones o alquileres ce

lebrados para cumplir tal prop6sito, (trae. 1 '1 II del arte 7" -
c. co.). 

B).- tend1endo a alguna de las personas que en ellos inter-

vienen. Entre estos tenemos "la enajenac16n que el propietario o -

el cultivador hagan de los productos de su finca o de su cult1vo· 

(frao. XXIII del arte 75, c. Co.). 

C).- En ouanto a su objeto consideramos incluidos en esta ca

tegor!a todas aquellas oo~praventas qae tengan por objeto cosas -

mercantiles as! como tilas compras y ventas de acciones y obligaci.g 

nas de las sooiedades !!1ercantiles" (frac. 111 del arte 75, c. 
Co.); los contratos relativos a los buques, (art. 75, frao. XV, c. 
Co.). 

{441.- Mantilla Molin.~ R .. L_ Oh_ ~it_ PA',,_ ~·L 
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D).- En relaci6n a las compraventas relacionadas oon aotos -

acoesorios o conexos, se presumir~ iuris tantum la oonex16n con -

otro acto de oomercio, en todos aquellos que sean oelebrados con 

intervenci6n de un comerciante; las obligaciones de los oomercia¡ 

tes son declaradas comerciales por la fracci6n XI, del art. 7, -
del C6d1go de Comercio, a no ser qUe se pruebe que derivan de una 

causa extraña al comercio. Si alguna persona sustentare el car~e

ter civil del aoto, sobre ésta, recaerá la prueba de demostrarlo, 

pues la ley presllJD.e que lo es mercantil; y debertlf consistir en la 

demostraci6n de que el acto, aunque celebrado por un comerciante, 

no lo ha sido en conexi6n con su comercio. 
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C).- ~us características mercantiles. 

La compraventa mercantil, posee caracteres peculiares que la 

distinguen d~ la civil. Estos, pueden determinarse a travds de .

las cuatro primeras fracciones del articulo 7; del C6digo de Co-

mercia Mexicano. 

Podría declrsede acuerdo con ROdríguez '1 ROdríguez (4;), -

que "es compraventa mercantil, la compraventa de muebles o inmue

bles, reelaborados o no, hecha con prop~sito de lucro; la que re

cae sobre cosas mercantiles, '1 la que se efect~ por un comerciaD 

te o entre comerciantes". 

a).- Compraventa par destino. En la primera figura de la com 

praventa mercantil hay tres elementos, que deben separarse: un -
elemento subjetivo o intencional (el prop6sito de lucro); un ele

mento objetivo (muebles o inmuebles),; un elemento neutro (reelab,g 

rados o no~. 

a·).- Elemento subjetivo. La fracc16n I del artículo 7; --
habla de adquisiciones o enajenaciones con prop6sito de especula

ción comercial. 

La rracci6n Ir del mismo artículo se refiere a compras y veD 

tas de inmuebles con dicho prop6sito de espeoulaci&n comercial; y 

el artículo 371 del C6digo de Comercio Mexicano declara mercanti

les las compraventas que se hagan con el objeto direc~o y prefe-

rente de traficar. La intenci6n de lucrar, de obtener un beneri-

cio con la reventa,es la especulaci6n mercantil o el objeto del -

tráfico a que aluden las disposiciones citadas y es lo que consti 

(45).- Rodr!guez ROdríguez Joaquín. Curso de Derecho Hercant11 .... 
Tomo II. Octava Edici6n. Edit. PorrlÍa, S. 1., l1~xico, D. F., ---
1969. P~g. 4 y sigs. 
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tuye el elemento intencional o subjetivo que califica a esta com

praventa de mercantil. 

La calificac16n recae sobre la operaci6n de compraventa para 

revender, y sobre la reventa, resultado normal de aquella. 

b t ).- Elemento objetivo. El C6digo de Comercio Hexicano, 

juntamente con el CÓdigo de Comercio Italiano, ha sido de los 

primeros en ampliar el objeto de la compraventa mercantil a los 

bienes inmuebles, haciendo desaparecer la antigua limitaci6n de 

ésta a los bienes muebles. 

En este aspecto, el elemento objetivo no tiene peouliaridad 

mercantil alguna. Una misma cosa pOdría ser objeto de una compr~ 

venta que sería civil o mercantil, en func16n del destino de la 

oosa. Pueden ser objeto de la compraventa bienes muebles, mercan 

, cías o inmuebles. Ello es indiferente, porque lo que califica la 

mercantilidad de la operación es el destino de las cosas. 

c t ).- Elemento neutro. Ya indicamos que era relativo a la -

reelaboraci6n, que expresamente indica el C6digo de Comercio Es

pañol. El Código de Comercio Mexicano se refiere a que las cosas 

vendidas lo sean en "estado natural o después de trabajadas o L.i 

bradas lt • La reelaboraci6n no suprime el carácter típico de la 

intermediac16n en el cambio. 

b).- La compraventa mercantil objeti~a. Adeo~s de la compr~ 

venta mercantil, que lo e s, oomo dice el artíoulo 371, del C6di

go de Comercio Mexicano, porque se bace "con el obj.eto directo '1 

'preferente de traficar", hay otras compraventas mercantiles que 

lo son porque el C6digo les da tal carácter (art. 371, al princ! 
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pio de nuestro C6digo de Comercio). En este grupo se comprenden -

las compraventas mercanti¡es por raz6n del objeto; esto es, las -

que se realizan sobre cosas mercantiles. 

Este concepto debe comprenderse en su más amplio sentido pa

ra abarcar lo mismo las cosas corporales y las incorporales. 

En estas 61timas deben comprenderse las marcas, avisos, nom

bres comerciales y dem~s similares. 

Entre aquellas se comprenden los títulos valores, documentos 

necesarios para ejercitar el derecho literal en ellos contenido -

(art. 5 de la IA3y de 'fítulos y Operaoicnes de Crédito), ':1 los bu· 

ques (art. 641 y 664 y 75, frac. XV, del CÓdigo de Comercio Mexi 

oano). las mercancías están expresamente aludidas en la frac. 1 -

del artículo 75; los t!tulosvalores califican de mercantil la c~ 

praventa de ellos, tanto por lo dispuesto en el artículo lo. de -

la Ley de Títulos y Operaoiones de c~édito, como por lo que se e~ 

tableee en la fracei6n III del artículo 75 y en la IV del mismo; 

los buques califican demercanti1 su compraventa en las condicio· 

nes que indiCan los artículos 641 y 664 que los reputan mercanti

les, y 75, frac. XV. 

La Ley Mexicana no nos dice nada sobre la compraventa de la 

empresa como unidad; nos dica ROdríguez ROdríguez (46), pero en -

leyes y en reglamentos especiales se alude axpresamente a este s~ 

puesto; ya se considere a la empresa como mueble o como inmueble, 

su compraventa será mercantil. 

(46).- Rodríguez ROdríguez Joaqu!n. Ob. Cit. pág. 5. 
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c).- Compraventa mercantil subjetiva. Las obligaciones de 

los comerciantes que no procedan de callsa extraña al comercio -

(art. 75, frac. XX) y las que se crean entre comerciantes cuando 

no sean esencialmente civiles (art. 75, frac. XXI) son mercanti

les. La compraventa, en idénticas circunstancias, será mercantil 

si una o ambas partas son comerciantes, salvo que, en el primer 

caso, el contrato sea extraño al comercio, y en el segando, si -

se trata de compraventa esencialmente civil. 

Para comprender las bases de la calificac16n mercantil de -

la compraventa es necesario aclarar que la compraventa es un coa 

trato formado por dos prestaciones inseparables: la del compra-

dor que da dinero; la del vendedor que da la cosa. Cada una de -

estas prestaciones puede ser mercantil par el destino del objeto, 

por el objeto mismo o por el sujeto. El contrato será mercantil, 

con que lo sea una de ellas, en virtlld de la teor!a de los actos 

mixtos. As! la comercialidad de la prestaci6n depende de la nat~ 

raleza del acto o de su calificaci6n accesoria. De la naturaleza 

del acto, si 'ste implica nn8 intermediaci6n lllcrativa, como es 

el caso de las fracciones I 1 II del artículo 75 1 del artículo 

371; de una ca lificaci6n acG:esoria que, a su vez, puede ser o de 

carácter objetiVO, como ocurre en el supuesto de las fracciones 

III y IV del artículo 75, o subjetiva cuando intervienen en ella 

determinadas personas, criterio subjetivo presente en las frac

ciones }C[ y XXI del CÓdigo de Comercio Mexicano. 

Excepciones a la def'inici6n. Debemos hacer mención de dosa

Una positiva,otra negativa. La excepci~n negativa la indica 
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el artóulo 76 del C6digo de Comercio Mexicano cllando expresa que 

uno son actos de comercio la compra de artículos o mercaderías -

que para sU uso o consumo, o los de sU familia, hagan los comer

ciantes, ni las reventas hechas por obreros, cuando ellas fueren 

consecueno1a na tural de la práctica de su ofic ion; prece pto 16gl 

co pues en uno y otro caso falta el elemento intencional caract,{! 

r:!stico del lucro en la mediaci6n, y en el caso de los obreros -

predomina el valor del trabajo incorporado sobre el lucro conse

gUido con la reventa. 

La excepci&n positiva se establece en la fracción XXIII del 

artículo 75 que nos dice lila enajenación qUe el propietario o el 

cultivador hagan de los productos de su finca o de su cultivo" -

serán actos de comercio. 10 que resulta contradictorio con el"-

criterio que se manifiesta en el artículo 76, en el que no se ca 

1irican de mercantiles las ventas hechas por los pequeños propi~ 

tarios de un taller. 

La transmisión de dominio. El artículo 22~9, del C6digo Ci

vil del Distrito Federal, establece que "por regla general, la -

venta es perfecta y obligatoria para las partes cuando se han .

convenido sobre la cosa y su precio, aunque la primera no haya -

sido entregada, ni el segundo sa tisfecho. lsí en Derecho Hexica

no la compraventa, una vez que es perfecta, es traslativa de la 

propiedad. 

Elementos del contrato de compraventa mercantil. 

Existen elementos personales, reales o formales de este con

trato. 
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&).- Capa cidad. 

a).- Comerciantes y no comerciantes. En principio, la capac1 

dad para intervenir en un contrato de compraventa mercantil es la 

misma capacidad ciVil, basta as! ser mayor de 21 años (ahora 18 -

afios) y no estar comprendido en ninguna de las CaUsas qe incapac! 

dad que la ley fija. Pero si se trata de comerciantes, podrán 

efectuar contratos de compraventa meroantil, aunque no tengan los 

21 afios cumplidos, siempre que se trate de mayores de 18 años 

emancipados, habilitados de edad, o a los que las personas que sg 

bre ellos ejercen la patria potestad hayan consentido el ejerci-

cio del comercio. En los casos en que una persona no comerciante 

interviene en una compraventa mercantil, deberán de reunirse las 

condiciones de capacidad que establece el Derecho Civil. 

Existen prohibiciones para algunas personas para efectuar 

ciertas y determinadas operaciones de compraventa civil o mercan

til qlle en realidad constittly'e falta de legitimaci6n. Estos casos 

son los siguientes: 

10).- Los extranjeros y las sociedades no pueden adquirir -

bienes inmuebles en territorio mexicano, si no es con las restris 

ciones y limitaciones que derivan del artíclllo 27 Consti tucional 

de acuerdo tambi~n con lo establecido en el artículo 2274 del c6-
digo Civil del Distrito Federal. 

20).- El marido y la mujer no pueden efectuar entre sí oper~ 

ciones de compraventa, a no ser que hayan contraído matrimonio ba 
j o el régimen de separaci6n de biene s y que el juez lo autorice -

(art. 17~ y 176 C. Civ. D. F.); 
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30.).- Los funcionarios judiciales y el minister10 pdb11co, 

los abogados, los procuradores y los peritos no pueden comprar -

los bienes que son objeto de los jUic10s en que intervengan (art. 

2276 C. Civ. D. F), a no ser que se trate de coherederos y la -

venta o cesi6n tenga por objeto acc10nes hereditarias o bien se -

trate de derechos a que estén afectos bienes de sU prop1edad (arte 

2277 C. Civ. D. F). 

40.).- Los padres no pueden adquirir los bienes de los hijos 

sujetos a su patria potestad, a no ser que se trate de bienes que 

los hijos adquiriesen por su trabajo (art. 2278 C. Civ. D. F.,) 

50.).- Los propie tarios de cosa indivisa no pueden vender Sil 

parte a extrafios sino respetando el derecho de tanto de los dem's 

comuneros (art. 950, 973 y 974 C. Civ. D. F.). 

60. ).- Los tutores, corredores, mandatarios, ejecutores tes

tamentarios, interventores nombrados por el testador o por los -

herederos, los representantes, administradores e interventores en 

caso de quiebra y los empleados p6blicos, no pueden comprar los -

bienes de cuya venta también se hayan encargado (art. 2280 C. Civ. 

D. F.); 

70.).- Los peritos y corredores no pueden comprar los bienes 

en cuya venta hayan intervenido (art. 2281, C. Civ. D. F., Y 68, 

frac. IV, C. Co. M, 29, del Reglamento de la bolsa de valores, y 

299 C. Co. M, aplicables respectivamente a los corredores, agen-

tes de bolsa y comisionistas); 

80.).- Prohibiciones especiales. Como consecuencia de la si

tuaci6n de guerra se dictaron una serie de medidas que restr1n---
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gen las operaciones de compra o venta practicadas con súbditos de 

países enemigos. La ley relativa a propiedades y negocios del e~ 

migo, de 24 de febrero de 19~, el reglamento de la misma fecha y 

el acuerdo de 10 de abril de 1944 (diario oficial de 8 de junio) 

reglamentan esta materia. 

Tambi~n se dictaron disposiciones restrictivas sobre opera-

ciones de compraventa de acciones de sociedades enemigas o a ene

migos. 

B).- Consentimientó. El consentimiento ha de darse libre y -

expontáneamente, sin vicios que puedan desvirtuar sU eficacia, ya 

sea por inexistencia o nulidad absoluta o rala tiva del mismo. 

Elementos reales. 

A').- La cosa pueden ser objeto de la compraventa mercantil 

tanto los bienes inmuebles como los bienes muebles, y estos lo -

mismo si se trata de cosas mercantiles que de otras que no posean 

esa naturaleza. Las cosas objeto del contrato de la compraventa -

mercantil, han de reunir los reqUisitos generales que el CÓdigo -

Civil del Distrito Federal establece para los efectos de los con

tratos (art. 1825, C. Civ. D. F.); existir en la naturaleza, -

ser determinadas o determinables en cuatit'O a su especie; estar en 

el comercio. En cuanto al reqUisito de existencia de la cosa en la 

compraventa de cosa futura se aplican los art:!culos 1826 y 2309 -

del C. Civ. D. F. En la compra.venta de cosa esperada se aplican -

los art:!culos 2792 Y 2793 del mismo. En la compra de frutos el -

precio debe pagarse aunque la cosa no llegue a existir. En la com 

praventa de cosa ajena, regulada por los artículos 2270 y 2271 --
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del C. Civ. del D. F. Y la operaci6n es nula, aunque puede reva11 

darse si el vendedor adquiere la cosa antes de que tenga lugar la 

evicci6n. En cuanto a la venta de cosas litigiosas el artículo .-

2272 del C. Civ. D. F. declara que el vendedor que no declara la 

circunstancia de hallarse la cosa en litigio, es responsable de -

los daños y par juicios, si el comprador sufre la evicci6n, quedan 

do además sujeto a las penas respectivas. 

B').- El precio según el artículo 2~8 del C. Civ. D. F. de

be ser cierto y en dinero y en general son aplicables a las com-

praventas mercantiles todos los aplicables a las compraventas ci

viles. Con la salvedad de que el artículo 381 del C6digo de Come~ 

cio Mexicano determina que las cantidades que con el carácter de 

arras se hubieren entregado en las compraventas mercantiles se r~ 

putarén pagadas a cuenta de.l precio. 

C).- Forma. No existen disposiciones que establezcan forma 

especial para el contrato de compraventa mercantil a no ser que -

recaiga sobre un inmueble. As! cuando el inmueble tenga un valor 

basta de $ 5,000.00. Reducido este límite a $ 500.00 por el art!

culo 54 de la Ley del Uotariado, de 31 de diciembre de 1945 (D.ia

rio Oficial de 23 de febrero de 1943), podr~ hacerse la venta en 

instrumento privado que firmarán los contratantes ante dos testi~ 

gos, pero si excediera el valor del inmueble de $ 5,000.00, la -

venta deber~ constar en escritura póblica. Tratándose de bienes -

ya inscritos en el registro, si su valor no excede de $ 5,000.00 

y la venta de estos es al contado, puede hacerse la transmis16n -

de dominio, por endoso puesto en el certificado de propiedad que 
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el registrador tiene la obligación de expedir al vendedor a cuyo -

favor están inscritos los bienes; la venta de bienes raíces no pr~ 

duce efectos frente a terceros, sino una vez inscrita legalmente -

(art;.2316, 2317, 2320 Y 2322, C. Civ. D. F.). 

Perfecci6n del contrato. Hemos dicho basta el consentimiento 

sobre la cosa y sobre el precio pero el arte 2273 C. Civ. D. F., -

exige que cuando la venta afecte a los bienes pertenecientes a in

capaces, o sean de propiedad pdb11ca o est~n empeñados o hipoteca

dos, deberán observarse los requisitos por la ley para que la ven

ta sea perfecta. 

Obligaciones de las partes. Obligaciones del vendedor. 

a).- Obligación de custodia según el 2288 del C. Civ. D. F.,d! 

be entregar la cosa vendida en el estado en que se hallaba al per

feccionarse el contrato y es evidente que tiene la obligación de -

conservarla e.n dicho estado. Y por conservar el vendedor en sU po

der la cosa tendrá los derechos y Obligaciones de un depositario -

(art. 2284 C. Civ. D. F. ~s! mismo el artículo 378 del C6digo de -

Comercio Mexicano establece que udesde el momento en que el compr,! 

dar acepta que las mercancías vendidas quedan a su disposici6n, se 

tendrá por virtualmente recibidos de ellas, y el vendedor quedará 

con los derechos y obligaciones de un simple depositario. El depo

sitario, según el artículo 2522 del C. Civ. D. F., semejante al -

artículo 335 del C6digo de Comercio Mexicano, tiene la obligaci6n 

de conservar la cosa. Igualmente esta obligaci6n se deduce del 

artículo 377 párrato 20. del C. Co. M., que concede una acci6n pa

ra el resarcimiento de daños y perjuicios contra el vendedor, por 
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cuya negligencia, culpa o dolo, sUfrierán las cosas pérdidas, da 
ños o menoscabos. 

B').- Obligaci6n de entrega de acuerdo con el arte 2283, -

frac. I C. Civ. D. F. Consiste la entrega en la realizaci6n de -

los actos necesarios para que el comprador pueda disponer de 

hecho de la cosa, como SU dueño. De acuerdo con el artículo 

2284 del C. Civ. D. F., la entrega puede ser real, jurídica o -

virtual. Precepto equivalente al in~cado, sobre la entrega vir

tual, se encuentra en el art~culo 378 del C6digo de Comercio Me

xicano. En la práctica comercial pueden considerarse como admit! 

dos los siguientes principios, recogidos en el Proyecto Interna

cional de ley sobre la compraventa: Si el vendedor debe remitir 

la cosa, la entrega se efectWa al poner la cosa en poder del pr1 

mer porteador o agente encargado del transporte; si 'ste es mar1 

timo, la entrega se hace cuando la cosa es pl1esta abordo '1 se ea 

vían al comprador los documentos necesarios para recogerla; fi-

nalmente, si por pacto o usos, el vendedor puede entregar la co· 

sa mediante la transmisi6n de títulos representativos, bas'ta el 

endoso o la tradici6n de éstos para que quede realizada la entr!, 

ga. 

De acuerdo con el artículo 375 y 379 del C6digo de Comercio 

Mexic9no la cosa debe entregarse en tiempo, pues transcurrido el 

plazo el comprador pOdría negarse a admitir la cosa y si no se -

hubiere fijado plazo para su entrega, el vendedor deber~ tener -

a disposici6n del comprador las mercancías vendidas, dentro de -

las 24 horas sigUientes al contrato. 
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C').- Obligación de garantía. El v~dedor debe asegurar al -

comprador el uso pacífico de la oosa, ae acuerdo con su propio -

destino. Con carlÍater general, la afirman los artículos 384 del -

CÓdigo de Comercio Mexicano y el 2283. fracoiones II y III del Cs 

digo Civil del Distrito Federal. Los artículos 2119 a 2162 del -

mismo, regulan con detalle ambas formas de la obligación de garaa 

tía o saneamiento. 

Como concesi6n a la seguridad del tr~fico, propia del dere-

cho mercantil, el Código de Comercio Mexicano limita el alcance -. 

de la acción de saneamiento, obligando al comprador a que dentro 

de los 5 días de recibir las mercanc!as, reolame al vendedo~, por 

escrito, las faltas de oalidad o cantidad en ellas, o a qlle den-

tro de 30 días contados desde que las reoibió ~eclame por causa de 

vicios internos de las mismas, so pena de perder sus derechos ooa 

tra el vendedor. No existe en la legislación mexioana ningán pre

cepto expreso acerca de los medios que debe utilizar el oomprador 

para probar los vioios que impute a las cosas, dentro de los pla

zos que la ley establece. En la práctioa se aeude a los peritajes 

o corredores titulados, a las actas notariales y a las certifica

ciones expedidas por las Cámaras de Comercio y Organismos Consul,¡ 

res. 

D').- Obligaci6n de soportar oiertos gastos. Contenida en el 

arte 382 frac. I, del C6digo de Comeroio Mexicano. 

B) •. - Obligaciones del comprador. El oomprador debe cumplir -

todo aquello a que se haya obligadO, especialmente pagar el pre-

eio de la cosa en el tiempo, lllgar y form.a convenidos (art.2293 
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C. Ci v. D. F.). 

1.').- Pago, del precio. El comprador deberá pagar el precio -

de las mercancías en los ~rminos y plazos convenidos. A falta de 

convenio, lo deber~ pagar de contado. La demora en el pago del .

precio lo constituirá en la obligaci6n de pagar réditos al tipo -

legal sobre la cantidad que adeude (art. 380 C. Ca. M.) __ 

Del pago de intereses, se ocupa con carácter general el artl 

culo 9296 qel C. Civ. D. F., de acuerdo con los art:!culos 2104 y 

2105. Ta!nbi~n se ocupan del pago de intereses los art!c.ulos 2297 

y 2298 del mismo. Estas disposiciones tienen un carácter más am-

plio que la anteriormente citada del Codigo de Comercio. 

Como garantía del pago, el artículo 366 del C6digo de Comer

cio Mexicano esta~lece en favor del vendedor un derecho de prefe

rencia sobre las mercancías, en tanto que no se le pague el pre-

c10 de las mismas. 

B').- Recepci6n de la cosa. El· comprador está obligado a re

cibir la cosa en los términos y condiciones pactadas, de acuerdo 

con el artículo 2292 del C6digo Civil del Distrito Federal. Nat~ 

ralmente que este precepto puede ser interpretado ampliamente y 

será aplicable a los gastos que en general ocasione al vendedor -

la demora del comprador en recibir la cosa. 

0').- Ob11gac16n de soportar ciertos gastos. Los gastos de -

recibo y extracci6n de las mercancías fuera del lugar de la entr! 

ga, serán por cuenta del comprador (art. 382, frac. II C. Co. M. 

Efectos del incumplimiento del contrato de compraventa. 

A').- Incutñ.p11miento por pérdida o deterioro de la cosa. De 

acuerdo con los artículos 2017, en combinaci6n con el 210~ del -
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del C. Civ. D. F.). 

B ').- Mora. Mora es el retraso culpable en el c tlmplimien to -

de las obligaciones de acuerdo con los artículos 2104 y 2105 del 

C. Civ. D. F. De acuerdo con los artículos 2255,2250 y 2296 que 

se refieren a la mora del comprador. Además el vendedor puede -

aplicar la excepci6n de no cumplimiento del contrato (exceptio -

non adimplet1 contra tus) para no entregar la cosa (art. 2286 1 .-

2287 o puede pedirse la resoluci6n del contrato basándose en el -

no pago del preoio. Este arfículo es una ap11caci6n concreta del 

principio general de la resoluci6n de los contratos bilaterales -

por incumplimiento de una de las partes, establecido por el artí

culo 1949 del CÓdigo Civil del D. F. 

}-tIora del vendedor. Son aplicables los artículos 2104 '1 2105 

del mencionado CMtgo, que establecen la ob11gaci6n de responder 

de los defios y perjuicios que ocasionare y el artículo 2107 esta

blece "la responsabilidad de que se trata en este título, además 

de importar la devoluci6n de la cosa o SU preciO o la de entram-

bos en su caso, importará la reparaci6n de los daños y la 1ndem-

nizaci6n de los par jUicios. Estos 61timos .reguladas por los artí

culos 2108, 2109 Y 2110. 

C').- Incumplimiento de la obligaci6n por ev1cci6n.- Cuando 

el comprador a plazo o con espera del Dreoio, fuere perturbado en 

SU posesi6n o derecho, o tttv1era justo temor de serlo podrá sus-

pender el pago si aun no lo ha hecho, mientras que el vendedor no 

le asegure la posesi6n o le de fianza, salvo si hay convenio en -

contrario (art. 2299 C. Civ. D. F.). 
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D').- Incumplimiento de la obligaoi6n de entrega. De aouerdo 

oon el artíoulo 2259, se deduce a oontrario sensu, que en todos -

los demás casos en que los que la venta sea regular y la cosa en

tregada no reuna las condioiones de calidad o oantidad pactadas, 

podrá pedirse la resoluci6n del contrato. un caso especial de re

soluci6n en la venta en bloque (de acervo) se regula en el artlo! 

lo 2260 del C. Civ. D. Fo Del contenido del artíoulo 2261 (venta 

de inmuebles por preoio alzado sin estimar especialmente sus par

tes o medidas) se deauce que cuando un inmueble hubiere sido ven

dido oon apreoiaci6n de sus partes o medidas y en la entrega ha-

ciere falta o exceso, no puede procederse a la resciai6n del con

trato. 

E').- Rescisi6n por lesi6n. El artículo 385 del Código de -. 

Comercio ~iexicano dice que tilas ventas mercantiles no se rescind,! 

rán por falta de les160" reoonociéndose al perjudicado la aooi6n 

oriminal y la oorrespondiente a la exigencia de dafios y perjui--

cios. 

F').- Ejecuci6n coactiva del contrato • .Q;. este respecto ni en 

el C6digo de Comercio Mexicano ni en el C6digo Civil del Distrito 

Federal se enouentran exposiciones relativas a la ejecaci6n coao

tiva del contrato de compraventa. En el C6digo de Prooedimientos 

Civiles del D. F., sí hay indioios del cUMplimiento forzoso de -

hs obligaoiones de dar oosa cierta. El C6digo de Comercio Hexiojl 

"no (art. 387 dioe que Ulos dep6sitos y ventas públioas a que hu-

biere )Algar en la ejecuoi6n de las oompraventas meroantiles se -

harán por la autoridad jUdicial". Y el art;Ículo 386 del mismo CeS

digo reoonoce al vendedor un derecho de preferencia, para ser pa-
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gado con respecto a cualquier acreedor en Caso de que se le adeude, 

con el precio de las mismas mercancías. 
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D}.- Sus diferencias con la compraventa civil. 

1.- En cuanto al objeto. En la venta civil, los que la cele-

bran tratan de satisfacer una necesidad permanente o que oonside-

ran como ta lo 

En las ventas meroantiles lo q~e se busca es el luoro directo 

e inmediato (art. 371 C. Co. M.). Esa intenei6n de obtenerWl lu--

ero, debe ser. 

a).- Reoonocible., Que se manifieste o que se deduzca por la -

oantidad de mercano!as que sean objeto de la compra. 

b).- Ese propósito de luoro, debe existir al tiempo de la ce

lebraci6n del contrato. 

c).- Además la intenci6n l~erativa debe ser predo.inante, es 

deoir debe ser la prlnc~1pal intenci6n del adqD.1rente. 

2.- otra diferencia la enoontramos en ellanto a las personas -

que en ellas intervienen. Ser4 mercantil la compraventa, si alguna 

de ellas es eomeroiante; pues el C6digo presume el ánimo, el inte

rls de lucrar con las cosas. 

3.- En cuanto a los riesgos. El C6digo de Comeroio Mexicano, -

dice S. Moreno Cora (47) "para saber a r1esgo de quien queda la co

sa vendida desde que el contrato se perfecoionó basta que llega a -

consumarse, da normas, que se pueden compendiar en los t4rminos si

guientes, 

1.- Cuando la mercanoía que se trata de vender no est~ presen-

te. 

2.- Cuando la compra se haoe sobre una muestra, o designando 

la calidad de ella por medio de un nombre cuya s1gnif1csci6n 

(q7).- S. Moreno Cora. Tratado de Dereoho Mercantil Mexicano. Pr1-
mera Ed1c. M~x1co, 190,. plg. 95. 
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se ha fijado por el uso del comercio, o, en fin, bajo la mera in

d1caoi6n de su especie. En el primer caso, si el contrato se hab!! 

ra hecho sobre muestras, la perfección de él depende de la confor

midad de éstas con la mercancía. En caso de desavenencia los 0.0--

merciantes nombrados uno por cada parte y un périto, resolverán sg 

bre la conformidad e in~onforroidad de las mercancías con las mues

tras o calidades que sirvieron de base al contrato. 

En las compraventas mercantiles, los corredores deben conser

var marcada con su sello y con los de los contratantes una muestra 

de las mercancías que con su intervenci6n se hayan vendido, siem-

pre que la operac16n se hubiere hecho sobre muestra. 

4.- En la compraventa mercantil, basta que las mercanc!as 

sean determinadas y conooidas en el comercio para que el oomprador 

est~ obligadO a recibirlas someti~ndose al d1ctámen de peritos, si 

hubiere diferencia respeoto de ellas, porque la ley supone, con r§ 

z6n, que el objeto con que las ha comprado, ha sido el de lucrar, 

mientras que si la compra se ha hecho para un uso personal y se -

trata de cosas qu~ se cuentan o miden, el comprador no est~ ob11~ 

do a recibirlas si no las ene uentra a su, gusto. 

5.- Si la compraventa se ha celebrado bajo la mera indicación 

de una especie, se presume que el comprador se ha reservado la fa

cultad de examinar los géneros y de separarse del contrato si no -

le conviniere (art. 374 c. Co. M.). 

6.- El oontrato de compraventa mercantil, se perfeociona por 

la entrega de la cosa vendida; pero no es necesaria la entrega ma

terial, pues la ley declara que desde el momento en que el compra

dor acepte que las mercancías vendidas queden a su disposiei6n, se 
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tendrl por virtualmente reoibido de ellas y el vendedor quedará -

con los dereoho~ y obligaciones de un simple depositario. En este 

caso, los daños, p'rdidaS o menoscabos, serln a cargo del compra

dor. pues se aplioa el axioma del Derecho Civil de que las cosas 

perecen para su dueño. Salvo siempre, en uno u otro caso, las re! 

ponsabilidades que resulten por negligencia, culpa o dolo, de uno 

de los contratantes, a cargo del cual serdn las p~rdidas, daños o 

menoscabos que por su causa snfrieren las mercancías adelD's de la 

acción crim1nal a que hubiere lagar". 
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e A P I TUL o II!. 

!AS COMPRAVENT'-S NERCA,}TTlIES ESPECIA.LES. 

a).- Sobre muestra o calidades. 

b).- Ens~yo o prueba. 

0).- De cosas que se ~esan o miden. 

d).- De masa. 

e).- Contra dooumentos.(L. B., o F. O •. B.; C. B. o F. &.. Se; 

C. S. F. O C. l. F. O C. & .• F.; C. F.). 

f).- Con reserva de propiedad. 

g).- JUicio oritico. 
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a).- Sobre muestras o calidades. El artículo 373 del CÓdigo 

de Comercio l'1exicano, dispone que "Ias compraventas que se hici,g 

Den sobre muestras o calidades de mercancías determinadas y c0t\9 

cidas en el comercio se tendrán por perfeccionadaS por el solo -

consentimiento de las partes". 

En caso de desavenencia entre los contratantes, dos comer-

c1antes nombrados por cada parte, y un tercero para el caso de -

desacuerdo entre los nombrados por 'stos, resolverln sobre la -

conformidad e inconformidad de las mercancías con las muestras o 

calid.adesque sirvieron de base al contrato". En el Código Civil 

para el Distrito y Territorios Federales en el artículo 2258 se 

asimila la compraventas sobre muestras con la hecha con referen

cia a calidades consentidas en el comercio. 

la venta 'sobre muestra requiere la exhibición material de -

la misma, y la venta sobre ca11dades no precisa la exhibici6n de 

la muestra, s1no que ésta es un tipo conocido en el comercio por 

características perfectamente identificadas. 

Son reqUisitos de la comDraventa sobre muestras: 

a).- Que la cosa no est' a la vista; 

b).- Que no sea cierta Y determinada. sino que sea de espa--

cie limitada; 

c).- Que exista una correspondencia exacta entre las mues"·-

tras y las mercancías; 

ti).- Las rnQestras deberán ser una porci6n o parte de aquélla. 

En la compraventa sobre calidades tamb1&n es 16gico que la -

cosa no est' a la vista y. que se trate de un gdnero; pero la cal,! 

dad no es parte de la o osa , aunque la correspondencia ha de ser -



- 92 -

exaota. En este tipo de compra.ventas tienen gran importancia los 

usos meroantiles para formar el criterio de los peritos en la -

apreciaci6n de la oonformidad de las mercanofas con las muestra~ 

o calidades que sirvieron de base al contrato. 

Una muestra de las mercancías ql1eda, en poder de cada contri 

tanta, o se entrega a tercera persona. Cuando en la compraventa 

interviene un corredor, el C6digo de Comercio Mexicano, dispone 

q~e tendrd' la obligaci6n de conservar la muestra en su poder (art. 

67, frac. VIII). La muestra tambi~n podrl ir provista de señales 

q na permitan sU identificaó'i6n indubitable. 

En la compraventa sobre calidades conocidas se hace la dater

minac16n de la cosa por referencia al tipo comercialmente con001-

do. 

La característica jurídica mas importante de esta eSgec1a11-

dad de la venta, consiste en perfeccionarse por el consentimiento 

y en la determinac16n de las mercancfas, como se dice, de un modo 

indirecto por su comparaci6n con la muestra o con la calidad de -

referencia. En la compraventa sobre muestras o calidades la per-

fecc16n obligatoria surge por el convenio sobre el precio y sobre 

la muestra o calidad; pero la transmisi6n del dominio, perfecci6n 

real, depende de la indiv1dualizaai6n· de la mercancía. La indiv1-

dualizaci6n basta que la haga el vendedor, siempre que su acto .

tenga una exteriorización s.uflciente o inequívoca. 

En esto se diferenc!a la compraventa de g~nero sobre muestra 

o calidad de la compraventa de g~nero. En este caso, si precisa -

la doble intervenci6n del comprador y del vendedor (arta. 373 c. 
COa 14. Y' 2022 Y 2015 C. Cl v. D. F.). El riesgo de la cosa pasa -
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al comprador por la individualizaci6n. 

b).- Compraventa a ensayo o prueba. 

Con este nombre no se ene uentra regulada en nuestro CcSdigo de 

Comercio ni en nuestro C6digo Civil-. En la pr'ctica si existe, -

aunque caben muy diversos supuestos b~jo denominaciones aparente

mente comunes; 

a' ).- Compraventa a prueba o gusto del comprador .. 

b ' ).- Compraventa con vista. 

c').· Compraventa a ensayo. 

d').- Compra.venta con garantía. 

a l ).- En la compraventq a prueba o gusto del comprador, 

siempre que se trate de cosas que por costumbre o pacto han de -

placer al comprador, la cosa ha de reunir oualidades que respon-

dan a necesidades o gustos personales del comprador. Nuestro C6dl 

go Civil del D. F., arto 22,7, habla de cosas qlle se acostumbran 

gUstar. En este caso la costumbre tiene un valor decisivo, pero -

tambi~n por pacto, puede crearse este contrato, aunque se trate -

de cosas que no se acostumbren gustar. 

b').- Compraventa con vista, dice el arto 374 de nuestro c6-

digo de Comercio, "Cuando el objeto de las compraventas sean mer

canc!as que no hayan sido vistas por el comprador, ni pueden cla

sificarse por calidad determinada conocida en el comercio, el coa 

trato no se tendr~ por perfeccionado mientras el comprador no las 

examine y acepte.,La aceptac16n. depende del arbitrio del compra

dor. Y este contrato estl hecho bajo condic16n suspensiva. Los -

riesgos pasan al comprador al declare.r su confortlidad con la cosa. 

e').- Compraventa a ensayo. Aquí la apreciaci6n del compr.ador 



- 94 -

depende de la efectiva comprobaci6n de ciertas calidades o carac

terísticas. Objeto de éstas, pueden ser alcohol~ plata o algodón, 

si hecho el ensayo (químico), tienen las características deseadas 

por el comprador se efectuard' la compraventa. Es una compraventa 

sUjeta a condici6n suspensiva, quedando los riesgos a cargo del -

vendedor. 

d' ).- Compraventa con garant!a. El vendedor afirma ciertas -

características de la cosa, cuYa efectiva existencia garantiza. -

La compraventa aquí es para y Simple, pero pOdría ser rescindida 

por falta de las ollalidades garantizadas. 

c).- Compraventa de cosas que se pesan O miden. El pesar o -

medir es una cirounstancia objetiva. El régimen jurídioo es el de 

compraventas bajo condici6n suspensiva, la condici6n es el peso, 

la medici6n o la enumeraci6n. Como es una comprobaci6n objetiva, 

pilada hacerse sin ~a presencia del comprador. Sin tener que sopo.!':. 

tar ~ste los riesgos. 

d).- Compraventa de masa o acervo. La masa o acervo se oon-

sidera como una unidad, en la que el peso o medida no tiene el e,! 

r~cter de condici6n suspensiva. El artíoulo 22,9 de nuestro C6d1-

go ei vil nos dic e "Si la venta se hizo solo a la vista '1 por aee.: 

vo, aun cuando sea de oosas qne se suelen contar, pesar o medir, 

se entender~ realizada luego que los contratantes se avengan en -

el precio, y el comprador no podrá pedir la rescis1~n del contra

to alegando no haber encontrato en el acervo, la cantidad, peso o 

medida que él calculaba". 

e).- Contra documentos. Son un grupo de operaciones que se -

caracterizan porque la entrega de la mercancía y el pago del pre-
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cio se hacen a continuación de la entrega de títulos representa

tivos de las mercancías o de otros análogos. 

Son títulos representativos el conocimiento marítimo y el -

certificad.o de depósito. Son títulos equiparados a estos efectos 

la póliza de cargo (conocimiento terrestre o a~reo.)Es documento 

anexo la factura. Las compraventas contra documentos, aunque t1~ 

nen precedentes remotos, son un producto de las modernas relaci~ 

nes comerciales. Esta clase de compraventas nació, por su cone-

xión con la transportación que de mercancías hacían los antiguos 

navieros de una parte a otra pero a trav~s del mar. naturalmente 

que era este comercio en una forma rUdimenta~ia, en las que se -

oc upaban de llevar mercancías de un lugar a otro y ah! volvían a 

cargar su nave para llevar a otro lugar otras mercancías, dando 

lugar as! a la celebración de grandes ferias con la llegada de -

estas naves, posteriormente nace el contrato de transporte, 

cuando llevaban mercancías ajenas de un lado a otro del mar. 

y as! el mercantilista Cervantes ahumada (48) nos dice ','Pe';' 

ro faltaba seguridad en las operaciones sobre las mercanc!as 

transportadas, y la práctica y la jurisprudencia inglesa fueron 

elaborando nuevas instituciones, que culminaron con los tipos de 

ventas marítimas actualmente practicadas en todo el mundo. Las -

actuales formas de compraventa comercial son una aportaci6n del 

Derecho Nar!timo Ingl~s al Derecho y al Comercio Internacionales". 

Estas compraventas tienen modalidades especiales, que por -

sU relaci6n con los buques adoptan carácter mercantil ymar!t1mo 

(48).- cerváñ't"es A.bumada Ra6l. DErecho Harítimo. Edit. Herrero, 
S. Ao , l:r!.xico, 1970. págs. 637 a 641. 
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y son, principalme.nte: la compra"l1enta C. S. F, C. l. F, o C. A.. F. 

La compraventa F. O. Be O L. &. B; la compraventa F. !. S; Y la -

oompraventaC. F. 

El significado de estas siglas, es el siguiente: C. S. F, es 

la sigla española; C. l. F, es la sigla inglesa, y C. A. F. es la 

francesa; las tres se han formado con las iniciales de las pala-

bras costo, seguro y flete, en sus respectivos idiomas. 

Aunque en nuestra ley acepta la sigla española en la práctica 

la sigla generalmente usada es la inglesa C. l. F. (de Cost, Insu

ranoe, Freight), que podemos considerar castellanizada en nuestras 

leyes mercantiles y marítimas. 

El meroanti1ista Cervantes ~hLl!nada (49) nos dice: "La Cámara 

Internacional de Comercio rea11z6 una meritoria labor de compila-

c16n de usos para tratar áe unificar internacionalmente las normas 

sobre estas oompraventas y sobre su e omplemento el crédito doollllleJ) 

tar1o; esta- labor culmin6 con las Reglas de Viena, o Reglas y Usos 

Uniformes rela ti vos a los Créditos Doo ll!J1enta ~ios, cuya 61 tima. revi 

s16n es de 1962 pasando por las reglas de Varsovia y Oxford sobre 

Compraventas de Hercancias, con la Ley Uniforme de la Haya. sobre -

compraventas de bienes muebles cor~orAles, de 1967. 

Estas normas pueden considerarse incorporadas a nuestro orde

namiento positivo, aunque H~xico, no firm6 la Conve.nción de la 

Haya, ni se ha adherido a ella, porque el artículo 131 de la Ley -

General étle Insti tuciones de Crédito y Organizaciones A.uxiliares, -

en sU artículo 130, ordena que en materia de créditos documenta--

rios se apliquen los usos internacionales. Todas estas modalidades, 

(49).- Ob. Cit. P~gs. 638 a 641. 
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mercantiles que tambi~n son marítimas y reguladas por ambas leg!! 

laciones, en general, se aplican a las compraventas relacionadas 

con cua'¡qUiér clase de transporte. 

las discusiones sobre formas de cllJllpl1miento, sobre natl11'ale

za jUrídica de las compraventas, sobre traslado de los riesgos de 

las mercancías y sobre consecuencias de los incumplimientos, baR 

sido tratadas y resueltas por nuestra Ley de Navegaci6n '1 Comer-

cio 1-1ar{timo con t~énica que consideramos adecuada". 

Estas compraventas se realizan sobre documentos, por lo que -

incluso, se ha disclltido si se trata de cOIllpraventas de Ilercanc!as 

o de compraventas de documentos (t!tlllos representativos de las -

mercancías). La. ley, siglliendo la Inejor doctrina, considera qll8 -

se trata de ventas sobre documentos, es decir de ventas de Ilercaa 

cías, que se ejecutan a través de docllmentos r.epresentat1vos de -

las mismas. 

"En las ventas sobre doCllmentos el vendedor e llDlplirl su obll

gaci6n de entre~a d& la cosa, remitiendo al comprador en la torma 

pactada o usual, los títulos representativos de ella y los demis 
documentos indicados en· el contrato o establecidos por-lOS QSos"· 

(art. 210. C. Co. M.). El comprador, agrega el artícul02ll del 

mismo C6digo, estarl obligadO a pagar contra la entrega de los qg 

cumentos, pero quedar~n a salvo sus acciones para reclamar si la 

calidad o el estado de las cosas no correspondieren a lo contra. 

do. Y en cuanto a los riesgos, el mismo art!culo,los considera .;. 

trasladados del vendedor al e omprador en el momento en que el prJ. 
mero haya. hecho entrega de las mercancías al transportador; pero 

s1 la venta se hubiere realizado estando las mercancías en, rQta ., 
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el vendedor supiere de alg6n riesgo ya realizado, serán a Sil oargo 

las conseouencias de ese riesgo. 

Compraventa L. A. B. o F. O. B. 

En la compraventa L. l. B. (libre a bordo) o F. O. B. (free -

on board) el precio comprenderá' "todos los gastos, impuestos y de

reohos que se causen hasta el momento de la entrega de las mercan

oías a bordo del buque"(art. 214 C. Ca. }oí.). En ese momento se oOD 

siderari cumplida la obligac16n de entrega al vendedo~, y la pro-

piedad y los riesgos de las mefcanc!as pasarán al comprador (art. 

213 C. e o. H.). 

Compraventa C. B. o F. l. S. 

Venta al oostado del buque o (free alongside the ship), el ~ 

r~gimen jurídioo ser~ igual que la compraventa L. A. B., con la --

6nica diferencia de que la mercanoía deber4 entregarse al oostado 

del buque (art. 215 C. Ca. M.). El vendedor cUlllplirtr SU obliga---

01ón de entrega de las meroancías al colocarlas en el muelle, al 

costado del buque, y desde ese momentooperarl la transmisión de 

la responsabilidad en los riesgos del comprador. 

Compraventa C. S. F. o C. l. F. o C. ~. F. 

En esta clase de ventas, se usa generalmente la sigla C. l ... 

F., de or:l.gen ingl&s, el precio de la venta se forma con el costo 

de la meroanoía (cost), más el prem10 del seguro (insuranoe), mtts 

el flete pagada hasta el lUgar de destino (freight). El comprador 

al pagar quedarl oomprendido para dl, el costo de la mercanoía, el 
• 

importe del seguro y el importe del flete pagadO hasta el lugar 

que '1 desee. Al aceptarse la cotizao16n, la venta se babrl forma

lizado y el vendedor estar~ obligado a entregar la mercanc!a, oon -
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toda su documentaoión legal, a un transportador, a qUien el vend~ 

dor pagarl los gastos anteriormente expuestos para que la mercan

cía sea recibida por el comprador. Son aplicables a este respecto 

los artículos 217, 218, 219, 221, del C. Co. M. 

Compra ven ta C. F. 

La. compraventa C. F. (costo, flete,) se regirlÍ por las d1sp.g 

siciones de la venta C. l. F., con excepci6n de las relativas al 

seguro (art. 220 C. Co. M.) • 

.f).- Con reserva de propiedad. 

Este tipo de compraventas se ha desarrollado modernamente, .. 

con ocas1~n del amplio incremento del cr~dito y la industria11zA 

c16n que awnent6 el nivel de vida y el poder de adqUisic¡(6n de am 

pliss capas de poblaoión. 

Se le relaciona con la venta a plazos por sus oaracterísti-

cas semejantes. 

La necesidad econ6m~ca de que el comprador disfrute la cosa, 

y al mismo tiempo, la de obtener el vendedor la garantía de que .. 

la cosa no dejar~ de ser s~ basta que reciba el precio, son las 

oaracterísticas principales de esta forma de contrato típica del 

comercio moderno. Se trata de una venta bajo condición suspensiva. 

El adqu1rente, si recibe la cosa, es poseedor (art. 791 C. Civ ... 

D. F.) Y mientras el precio no se ha pagado íntegramente, su si-

tuación jurídica es s610 la de un arrendatarit;> (art. 231, C. C1v. 

D. F.), de acuerdo con el artículo 2314 del mismo. 

El vendedor, mientras no vence el plazo para que se le pague 

el precio, no puede enajenar la cosa vendida con reserva de pro--
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piedad y, al margen de la respectiva inscripción de venta, se -

hará una anotación preventiva en la que se biga constar esa 1imi 

taci6n de dominio (art. 2313 Co Civ. D. F.). Tampooo puede el -

comprador enajenar la cosa, pero si la venta se realizara, sU sl 

tuación j nr!dica quedará regulada por lo dispuesto sobre la ven

ta de cosa ajena y por lo dispuesto en el (art. 2312 C. C1v. D. 

Fo). Para que la venta con reserva de dominio surta efectos con

tra terceros, precisa que el contrato sea inscrito en el Regis-

tro de la Propiedad y que se refiera a cosas identificables. 

g).- JUicio crítico. 

Estimo del análisis efectuado de estas modalidades de la -

compraventa, que para comprender la importancia de la función c~ 

mercial se requiere nedesariamente tener presente los amplios f~ 

nómenos de la producción y distribuoión mundial de las diferen-

tes mercaderías. 

En la épooa moderna debido al celosal incremento de la traas 

portación de mercancías entre los diferentes países del mando

la actividad comercial ha adqUirido primordial importancia. 

Siendo estas modalidades de la compraventa actos mercantiles 

por SU .objeto de acuerdo con la clasificación que expusimos ante

riormente, '1 de acuerdo con el artículo 75 fra.c. XV de nuestro 0:2 

digo de Comercio, adquieren características de compraventas de D,f! 

racho Marítimo, '1 as! encontramos que dentro de la ü:ty de Navega

ción y Comercio Marítimos (Publicada en el Diario Oficial de la -

Federaci6n el 21 de noviembre de 1963) se regulan en forma un po· 

co más amplia, pero no en forma completa, estas modalidades, ya -

que para las situaciones que no puedan resolverse de acuerdo con 
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SUs disposiciones, se aplicarán supletoriamente según lo estable

cido en el artículo 60. de esta ley, El C6digo de Comercio, la .

Ley sobre el Contrato de Seguro, la Ley General de Instituciones 

de Seguros, el C6digo Civil para el Distrito y Territorios Feder! 

les y la Ley de Vías Generales de ComunicacicSn, en SUs respectivas 

materias. A esto hay que agregar además que ninguna disposic16n -

de esta Ley se aplicard en oposici6n a los Tratados, Convenios, y 

Convenciones Internacionales, debidamente ratificados en los que -

11~xico sea par te o 

Resulta notoria la necesidad de que las diferentes situacio

nes jurlÍdicas a que da lugar el Contrato de Compraventa en sus mo

dalidades, sean reguladas más extensamente, y en forma unitaria .

por un s610 CÓdigo, sea el de Comercio o sea la Ley de Navegaci6n 

y Comercio Marítimos, pero que todas sus situaciones, queden en--

cuadradas dentro del ~mbito mercantil, ya que si bien es cierto -

qtte su tronco común de nacimiento es el Derecho Civil al que bar -
que recurrir actlJ3.lmente, para qUe por un procedimiento de ana10-

g!a resolver las situaciones en que estas leyes sean omisas; la s~ 

paraci6n entre Derecho Mercantil y Derecho Civil actualmente es ~ 

cesaria y evidente. 
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e A. P 1 TUL o IV. 

e o N e L u S 1 ON E S. 

PRJlmBA.- El cambio o permuta, constituye el antecedente his

t6rico de la compraventa. 

Con la aparici6n de la moneda, la venta se distinguió del cam 

bio. 

SEGUNDA.- I.a compraventa constituye una de las principales 

formas de apropiación de la rlqueza, y por medio de ella, se cam-

plen las funciones mis importantes de la vida económica. 

TEBCERl.- Podemos desprender del somero anllisis hecho sobre 

el contrato de compraventa en las diversas legislaciones menciona

das, que el problema del momento de la transrnisi6n del dominio de 

las cosas, objeto del contrato, ha constituido un asunto de suma -

importanoia, ya qlle a través de él, es como se perfecciona el con

trato. 

CUART~.- En nuestro Derecho se considera perfeccionado el cqg 

trato de compraventa aunque no le haya sido entregada la cosa al -

comprador; siempre y ctando &1 aceptare darse por virtl1a.lmente re

c ibido de 'lla. 

QUINTa..- No ha sido posible hasta ahora, lograr lUla definici6n 

unan!memente aceptada del acto de comercio; a pesar de los brillan

tes e&tudios hechos por los mercantilistas de todas las 'pocas y .

países. 

~.- actualmente es notoria la tendencia de la doctrina y -

de la legislación para configurar nuevamente al Derecho Mercantil -

como un Derecho profesional y SUbjetivo, regulador de la prOfesión 
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de los comerciantes. 

SEPTIMA.- Nuestro CÓdigo de Comercio adopta en esta materia 

un sistema mixto, aunque predominantemente objetivo. 

OCTaVA.- Consideramos que la clasificaci6n y enumeraci6n de -

los actos mercantiles constituye el método m~s acertado para cono· 

cer y saber cuales son los actos de comercio dentro de nuestro. De

. recho. 

NOVEN4l.- La compraventa como un acto de mercantilidad condi-

cionada, lo será: por su fin o motivo, por alguna de las personas 

que en ellos intervienen, por su objeto, y por la conexión con -

otro acto de comercioo 

DEr!Di&.- La compraventa mercantil, posee caracteres peculia-

res que la distinguen de la civil, así en c llanto al fin, en esta -

el lucro es su principal motivo y tambi~n es notoria la diferencia 

en cuanto a los riesgos. 

DECIMá PRIMERA.- En relaci6n con las compraventas mercantiles 

especiales, resulta urgente la necesidad de que las diferentes si

tuaciones jurídicas a que dá lugar este contrato en sus modalida

des, sean reguladas en fortna extensávy unitaria por un s610 C6digo, 

enc uadrado dentro. del ámbito del DereQ ho Mercantil, pues actualmea 

te hay qll9 recurrir al Derecho Civil para que por un procedimiento 

de analog!a puedan resolverse las situaciones en que estas leyes .. 

sean omisas; la separación entre Derecho Mercantil y Derecho Oivil, 

es necesaria y evidente. Puesto que el Derecho Mercant1l j ar:!d:Lca

mente constituye una rama al1t6Do.áe lndependlaete de la ciencia -

j ar{d1ca. 
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