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INTRODUCCION. 

La naturaleza juridica del contrato de Asociaci6n en Participaci6n es CC!!! 

pleja, por lo tanto para determinarla nos allegarem:>s elementos de juicio P.!. 

ra conocer a fondo el contrato y determinar por qué esta considerado en !a

parte final de la Ley que regula a las Sociedades aein cuando en el arttculo

lo. de la Ley General de Sociedades Mercantiles no la considerá dentro de la 

lista de las mismas. 

A través de establecer que el Contrato en cuesti6n se encuentra dentro -

del canp:> mercantil, resulta interesante su estudio p..ies es una alternativa

ruy llamativa a las enpresas mercantiles y a las Sociedades pues, su crea

ción no requiere de tanta fo~lidad cano lo es una sociedad propiamente di

cha, su creación es sencilla y beneficia a arrbas partes del contrato tanto

al asociante como al asociado: al asociante le aportan bienes o servicios ~ 

ra aumentar su capital sin las molestias que representaría un préstamo y a

loa asociados les beneficia ya que par:ticiparán en las utilidades si se ob

tienen, sin la necesidad de intervenir en su administraci6n, el único riesgo 

es el de tener ~rdidas, pero s6lo arriesgan hasta el valor de lo aportado. 

En cuanto al desarrolo de la investigaci6n se encuentran los ,antecedentes 

hist6ricos de la actividad mercantil, com::> es que debido a las exigencias -

horcbre, éste se ve en la necesidad de comerciar y a través de la historia -

surgen di versas instituciones~ en la edad media se tiene un mayor incremento 

del canercio debido a que se abrier6n nuevas vías de ccmunicaci6n y con ello 

se anplio el árrbito del canercio, surgiendo con ello tarrbién la necesidad de 
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regularlo a trvés de Usos y posteriorme~te ae codifica. 

El comercio en México ya era practicado por las culturas prehip.inicas e

incluso algunas tentan su dios, que protegta a los que se dedicaban a tan -

loable labor, y es en la cultura maya donde surgen los tianguis que persis

ten hasta nuestros días. 

Es interesante analizar como surge nuestro C6digo de Comercio y cano se

Federaliza la actividad co:nercial, que actualmente encuentra su fundamento

Constitucional en el artículo 73 fracci6n x. 

Es irrportante establecer que es el Derecho Mercantil, qué es el acto de -

comercio, para de esta manera entender a los contratos mercantiles y tener .... 

elementos necesarios para entender la naturaleza del contrato motivo de este 

estudio, se analiza cada uno de los elementos de los contratos mercantiles

y cuales son las consecuencias si alguno de ellos falta. No obstante que los 

contratos mercantiles se caracterizan por ser consensualeo hay excepciones -

en los que la ley dice que hay que realizarlos por escrito y se recomienda

que aGn cuando la ley no seria.le este requisito debe hacerse con el fin de -

proteger a las partes que lo celebran. 

En el Oltirro capitulo se hace resaltar la irrportancia que representa a ni

vel mercantil el contrato de asociaci6n en participaci6n con lo cual se rea

firma que su naturaleza es mercantil y que nada tendría que hacer en materia 

civil. Y a través de esta investigaci6n poder dominar las perspectivas que-
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representa en el carrpo de la actividad de la especulaci6n canercial, a tra

vés de una serie de investigaciones documentales pretendernos dar una visi6n

general de lo que es este contrato. 



llMURALl!ZA llBRCJ\N'rIL llBL CDmlATO DE ASOCIACICll EN PARTICIPACICll. 

CAPl'lULO l. LA~ MmCANl'IL. 

1.1. ASm::'lD GENmAL. 

La actividad comercial fué y es realizada exclusivsmente por el hcxrbre y-

esto ha sido desde tienpoa muy remotos. Las necesidades del propio horrbre lo 

llevaron a ccmerciar, ya que carrbiaba cosas para satisfacer sus propias exi-

gencias, posteriormente requiere cosas que no tiene a su inmediato alcance-

por lo que tiene que cambiar los bienes que tiene y no necesita por los que-

en ese momento requiere, de ahi que se diga que: " La actividad canercial es 

una actividad de intermediaci6n en la producci6n y carrbio de bienes y de se.E. 

vicios destinados al mercado general" 1 • 

Ha sido el canercio el que ha logrado, debido a las necesidades de reali-

zarlo, el rápido avance y progreso de la ciencia, una evoluci6n en la Técni-

ca y por tal m::>tivo también ha influido en el pensar humano y en la Justicia 

social. 

ALGUNAS ETAP/\S IMFORTANrES PARA EL DERECHO MERCANTIL. 
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En los pueblos antiguos.- En estos de alguna manera se practicd el ccmer
cio no solo entre los misrros habitantes de un pa{s sino que también con suje

tos de otras naciones o pueblos. un importante suceso fué la creacidn del -

c6digo Babildnic:o de Haamrurabi, cuya fecha data de veinte siglos antes de -

Cristo; este c&:Ugo regulaba algunas instituciones mercantiles (por ejemplo: 

el Contrato de SOciedad, el contrato de Préstam:>, etc. ) • 

Los Fenicios.- De esta cultura tenemos la aportacidn de las Leyes Rodias -

muy importantes para el desarrollo del Derecho Mercantil que posteriormente -

fueron recogidas por el Digesto Romano bajQ!!l nombre de I.ex Rodia de Jactu. 

ROM~.- Como comentabamos anteriormente, en los pueblos antiguos se practi

c6 de alguna manera el comercio, pero destaca el pueblo romano en la historia 

de éste, pues aunque no se"conoc{a iel Derecho Mercantil con ese nombre, si -

tiene varios puntos importantes que es necesario señalar y que han influido -

en nuestro Derecho Mercantil mexicano. 

DÍremos en primo_r lugar que aunque en este pueblo no había un ordenamien, 

to de leyes comerciales separadas del corrnS.n puesto que esta actividad se en. 
centraba regulada por el Corpus Juris General, aW't cuando esto sucedía, se 

pueden encontrar tres clases de Instituciones canerciales en el ordenamien

to antes señalado : 

1.- Las que no se limitaban a una profesión determinada. 

2.- Las Instituciones especiales del Comercio Maritiroo. 

3. - Las Instituciones del Derecho Bancario. 

1.-tas Instituciones que no se limitaban a una profesión determinada. 

Caoo la Actio Institoria. que, permitia a los terceros que habian reali

zado un negocio comercial con un esclavo o un hijo de familia exigir el pa

go de ese negocio directamente al dueño del esclavo o Paterfamilias. 
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2. - tas Instituciones especiales del Canercio Mari timo. 

Como la ya citada Lex Rodia de Jactu, o sea la ley de la Hechaz&n, que con. 

cedia accion reparatoria a quienes hablan sufrido la pérdida de su mercancía, 

cuando esta babia sido a.rrojac:la al mar para salvar de un peligro de la nave

gacion al buque, a su cargamento o a ambas. 

3.- tas Instituciones de Derecho Bancario Romano. 

La realizacidn de la actividad bancaria era desarrollada o desempeñada por 

los Argentarii o cambistas, y por los numular! o banqueros, propiamente di -

cho. Entre las Instituciones típicas del Derecho Bancario Rom3no podemos señ.,a 

lar las recepturn argentatium, por medio del cual el banquero se obligaba, - -

frente a un tercero, a pagar la deuda de su cliente y tambie!n la creación de 

lo que actualmente conoceros como la contabilidad mercantil. Llamada en aque

lla epoca Liber acepti et depensi; esto es lo que la vida comercial debe a -

los banquros romanos. 

Por todo lo anteriormente señalado, podemos decir que muchas de las Insti

tuciones mercantiles actuales, tiene su origen en el pueblo romano. Sin emba!.. 

go Roma no conoció un Derecho Mercantil separado del Comun. 

El Derecho Mercantil Medioeval.- El Derecho Mercantil COm:> derecho especial 

y distinto del común, nace en la Edad Media y es de origen consuetudinario. 

El auge del comercio en esta Jpoca, es consecuencia de las Cruzadas las -

cuales abrieron vías de comunicacicSn con el cercano Oriente, provocando un in, 

tercambio de productos con distintos países europeos. Debido a la falta de un 

poder suficiente para crear leyes generales que se pudiesen aplicar a la resQ 

luci&n de problemas creados por la actividad mercantil, surgen los gremios, -

formados por las personas dedicadas a una misma actividad para la protecci~n 

y defensa de sus intereses comunes. 

Dichos gremios o corporaciones crearon sus propios estatutos e instituye--
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ron Tribunales de mercaderes encargados de dirimir las controversias entre -

sus agremiados administrando justicia segun sus usos o costumbres, dejando -

asi a un lado el Derecho eomt!n. 

Por lo antes expuesto, se puede deducir que la formaci&n del Derecho Mer

cantil abarccf desde un principio dos elerrentos a saber: los Comerciantes Y- la 

referencia al comercio ampliandose asi el éfmbito del Derecho Mercantil, en vi.!, 

tud de que los Tribunales c6nsulares que en un principio solo tenian competen

cia sobre los que formaban el gremio, se extendicS hacia todas las personas que 

ejercian el comercian aun cuando estos no pirt.enecieran al mismo. 

Estas normas conauetudinarias y las decisiones de los Tribunales cónsulares 

dieron pauta a lil creacidn de verdaderos ordenamientos nercantiles, los cuales 

debido a su aplicaci&n vendr!an a constituir la codificacicfo del Derecho Mer

cantil, siendo preponderante para ello las Ordenanzas francesas que mas adela!l 

te se detallaran. 

l,2. cnoll"l.U DB cn!ERCIO Y~. 

como se habh. señalado anterionnente el Derecho Mercantil constituye en su 

primera etapa un derecho de los comerciantes en virtud de que nace para regu

lar las relaciones entre las personas que se dedicaban al cambio, por ello no 

se puede desligar a esta materia de su campo de accion. 

Dicha actividad comercial va a comprender no solo a los comerciantes y a -

los actos de corrercio sino a los auxiliares y a los actos accesorios; por lo 

que se ha definido "coroo el conjunto de normas que regulan las relaciones -

juridicas que se dan en el ~cio11 2 '! 

Para entender mas profundaxoonte la anterior definicion señalaremos lo que 

los legisladores consideran COOK:> comercio, determinando los elementos que se 

2. Vázquez del Mercado, Osear. Contratos Mercantiles. Ed.it. Porrtia S.A., 4a 
edicid'n, ?4xico, 1992, pag. 29. 



tomaran en cuenta para su conceptualizaci&n. Econánicamente es comercio 11la -

negociacion, trato, trafico de irercancias, de dinero con mercantes o rrercade

resi la actividad de éstos caoo intermediarios, y el intercambio de bienes -

con el proposito de obtener ganancia 11
•
3 De este concepto derivan not:ts espe

ciales que lo precisan, tales como el lucro, porque el quehacer de los merca

deres siempre era con ánino especulativo; la celeridad de las transacciones -

que el tráfico itnpan!a, exigiendo a su vez la ausencia de las formalidades -

propias del Derecho Civil; el carácter uniVersal o internacional de las re -

glas uniformes y los principios aplicados a los tratos y negocios semejantes¡ 

y por d.ltimo, la reiteracidn de actos celebrados por y a través de comercian -

tes que utilizaban contratos. 

Esta act;ividad de mediacidn o interposici6n en el proceso de produccid'n e 

intercambio de bienes y servicios destinados al mercado general va a compren

der todos los elementos de la materia del comercio como son el ccmarciante o 

titular de una empresa mercantil, la empresa y las demas cosas mercantiles -

( dinero, titUlos de crMi to, mercancías, etc. ) , los actos de comarcio y los 

procedimientos judiciales o administrativos aplicables exclusivamente a los -

o:merciantes. Por ello debemos rectificar, en el sentido de que el derecho -

nercantil no puede basarse solarrente en la idea de comercio pues el m!stoo - -

abarca a los co:nerciantes en el ejercicio de su profesion. 

De acuerdo con· el articulo 3o del Codigo de Comercio: "Se reputan en De.re

c:bo CCQ:!rciantes: 

I .- las personas que teniendo capacidad legal 

para ejercer el comercio, hacen de el su ocu

pacióh ordinaria; 

rr.- Las sociedades constitu!das con arreglo 

a las leyes mercantiles; 

3. Barrera Graf, Jorge. Instituciones de Derecho Mercantil. Edit. Porrúa -
S •. ~ •• 2a edici&n, México, 1991, pag.l. 



III.- Las sociedades extranjeras o las agen

cias sucursales de éstas, que dentro del te

rritorio nacional ejerzan actos de comercio." 

9 

Como se puede observar la ley determina ca.ro o:xrerciantes tanto a personas 

f(sicas coma IOOrales. C...anéricamente hablando se ha definido al comerciante -

"ccm:t la persona que a nombre propio,en forma habitual y, sobr~odo profesio

nalmente, realiza actos de ~rcio 11 • 4 

Requisitos para ser comerciante 

A este respeto cabe hacer la distinci&n entre el comerciante individual y 
colectivo para determinar en base a ello los requisitos indispensables para -

obtener tal calidad. 

Por lo tanto, se reputa comerciante individual a las personas con capaci-

dad legal para ejercer el canercio, haciendo de el su ocupa.cien ordinaria; -

de dicho concepto se desprenden las condiciones para ser comerciante, tales -

ccxro: 

a) capacidad. 

b) Ejercicio del comercio. 

e) OCUpacion ordinaria. 

capacidad.- Esta debe ser entendida desde el punto de vista de la capaci

de ejercicio, en virtud de que se requiere no la aptitud para ser cc:merciante 

sino para ejercer el comercio, en este sentido se desprende que aquellos que 

pueden conforme al Derecho contratar y obligarse, pueden a su vez tener la _ 

profesion de comerciante, pero no todos ellos pueden ejercerlo. En tal vir--

4. Instituto de Investigociones Juridicas. Diccionario Jur{dico Mexicano. 
2a edici6n, Mhico, 1967, taro A-CH. 
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tud, los menores y sujetos incapaces podr&n ser comerciantes pero no ejercer 

el ccmercio. 

A este respecto cabe mencionar que son incapaces aquellos que no puedan -

cselizar v&lidamente actos jurldicos, entre ellos se encuentran de acuerdo -

con el articulo 450 del C6digo Civil: " tienen incapacidad natural y legal:-

1.- Los menores de edad: 

11. - Los rre.yores de edad disminuidos o perturbados en su

inteligencia, aunque tengan intervalos lOcidos: y aque

llos que padezcan alguna afecci6n originada por enfeme

dad o deficiencia pesistente de carácter f1sico, psicol6-

gico o sensorial o p:lt' adicción a sustancias t6xicas caro 

el alcohol, los psicotr6picos o los estupefacientes~ sie]. 

pre que debido a la limitaci6n, o la alteración en la in

teligencia que ésto les provoque no puedan gobernarse y

obligarse por st mism::>s, o naifestar su voluntad p:>r al

gG.n medio." 

Los actos que dichas personas realicen se ver§n afectados de nulidad ~~ 

por ello que no podrán ejercer el comercio por si mismos. 

Ejercicio de comercio.- Está regulado en el articulo 3o. fracción I del

C6digo de Caoercio, e inplica la necesaria realizaci6n de actos de comercio

encaminados a la producci6n de bienes o servicios para el mercado de manera

profesional. 
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Ocupaci6n ordinaria.- La ocupaci6n ordinaria presupone la realizaci6n de

los actos mercantiles de manera habitual llevados a ca1x> de acuerdo a lo es

tablecido en las leyes que rigen a los comerciantes, esto es realizado d~ 

manera profesional. 

Cabe rrencionar otro requisito que aGn cuando no está. conprendido dentro-

del Código de Comercio es esencial pues condiciona la calidad de canercian

tes de las personas ftsicas, que realizan actos de comercio por su cuenta,

obligandolos a que ejecuten dichos actos en su noobre. 

No obstante lo establecido, no se irrpide que el comerciante se auxilie de 

personas que lo representen, dado que estas no son quienes lo ejercen sino-

el propio representado, comprometiendo en este caso el patrimonio del comer

ciante. 

Comerciantes colectivos: 

Como hab!a.roos expresado, el comercio no se ejerce exclusivamente por los

individuos, pues existen personas colectivas denominadas Sociedades que tam

bi~n realizan la actividad de comerciante. A este respecto se ha establecido 

cocro requisito indispensable para su constitución el requerir de cierto cap.! 

tal, miBm:> que por lo re<Jular se logra a través de la participaci6n de va-

rias personas. 

Una vez estudiados los requisitos para ser comerciante analizareroos lo--
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que se entiende por acto de comercio y las teorías que en torno a Al se han

creado, no sin antes mencionar que todos éstos elementos (comercio, comer

ciante y actos de comercio), van a cooprender lo que actualmente se conoce--

corro Derecho Mercantil, sin errbargo no es posible dar una definición de la

que se entiende por materia mercantil pues en el siguiente subcap!tulo se ª!! 

tudiará m§s a fondo lo que se considera cano acto de canercio, siendo el 01-

tirro elemento para conformar el Derecho Mercantil. 

1.3. EL l!ClO DE <XllERCIO Y 'l'lllUl\S DEL llC'IO DE <DIBRCIO. 

En torno a lo que se considera caro acto de comercio, doctrinariamente-

se seffala cocno 11aquél en que la intervenci6n de un sujeto cc.merciante inpli

ca una intermediaci6n en el cambio de los bienes, con la intención de obte

net' un lucro"5 • 

La intermediaci6n se origina en la actividad del comercio, practicada de

un modo estable con el propósito profesional de la especulaci6n. De ahf que

el acto de comeccio sea al eje sobre el que gica la actividad comercial, sin 

errbargo no existe una definici6n universalmente v~lida de lo que es el acto

de comercio. 

En cuanto a las teorías que han tratado de definirlo, las m&s importantes 

S. Vázquez Del Mercado, Osear. Contratos Mercantiles. Op. Cit. Pág.45. 
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son dos: la Teorta Francesa y la Teor!a Alemana, utilizando para ello, por -

una parte criterios subjetivos y por otra crttedos objetivos. Dichas expre

siones no son ~a que el resultado de la evoluci6n del Derecho Mercantil en

la historia, en virtud de que éste nace en los gremios de los comerciantes -

apli~ndose s6lo a ellos, sin errbargo y debido a las operaciones exclusivaa

que eran realizadas por- personas no comerciantes se extiende su aplicaci6n a

la actividad mercantil. 

a) TIDUA l!'Rl\la.sl\. 

Un acontecimiento de gran ifl'I.X'rtancia en la historia del Derecho Mercan

til es la promulgaci6n del C6::1igo Napoleónico el cual regul6 lo que se consi

dera acto de comercio enpleando el sistema objetivo, segün el cual la califi

cativa de mercantil de un acto deriva del car~cter del mismo, esto es, la -

esencia del Derecho Mercantil es el acto de comercio independientemente del

car&cter de la persona que lo realice. 

b) TIDUA l\LFJ!ANA. 

De acuerdo con el C6digo Gertránico de 1900 un acto serli mercantil si en

su ejecuci6n interviene un Comerciante, no siendo aplicable a los actos aisl!, 

dos; retrocediendo de esta manera al Derecho Canercial. 

Actualmente nuestro C6digo de Comercio abarca tanto al acto de comercio-

caro al comerciante en su aplicaci6n. 
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CLASIFICACION DE LOS ACTOS DE <n!ERCI • 

Doctrinariamente los actos de ccmercio se clasifican en: 

Actos absolutamente mercantiles y acto, de mercantilidad condicionada. Los 

pdmeros son aquellos que sierrpre y necesariamente estan regidos por el Dere-

1 

cho Mercantil; encontrándose en ellos la primera clase de actos de canercio,-

regulados por el artículo 75 del Código aJ Comercio. Los segundos, osea los

actos de mercantilidad condicionada son •+ellos que no son esencialmente ci

viles ni mercantiles, sino que pueden reve¡tir uno u otro carácter, segGn las 

circunstancias en que se realicen. Estos últimos se subdividen en dos gru¡x>s

a saber: actos principales de comercio y abtos accesorios. 

Los actos principales se subdividen a s vez: de acuerdo o atendiendo al-

sujeto que lo realice; la voluntad que per igue la realizaci6n de un fin con-

creto y por Gltimo atendiendo al objeto; 1 cual se tomará en cuenta para a

tribuir la calificativa de mercantilidad a determinado acto. 

Para poder entenderlo mejor lo simplifi areroos en el siguiente cuadro: 

A) Actos absolutamente mercantil s. 

llCIOS DE 

CDIERCIO. ) Actos de mercanti- l.- Actos prin-

lidad condicionada cipal s. 

a) Atender a la calidad del 

sujeto. 

Atender al motivo o fin. 

Atender al objeto mate

rial. 

2.- Actos accesorios. 
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..Jurldicamente hablando nuestro C6digo de Comercio clasifica al acto de e~ 

mercio atendiendo a su articulo 75 en sus XXIV fracciones, siendo enunciati

vas Irás no limitativas. Art. 75. " la ley reputa actos de canercio: 

1. Todas las adquisiciones, enajenaciones y alquileres V!, 

rificados con propósito de especulación comercial, de ~ 

tenimientos, arUculos, muebles o mercaderlaa, sea des

pués de trabajados o labrados: 

11. Las corrpras y ventas de bienes inmuebles, cuando se

hagan con dicho propósito de especulación comercial: 

111. Las coopras y ventas de porciones, acciones y oblig!, 

clones de las sociedades mercantiles; 

lV. Los contratos relativos a obligaciones del Estado u

otros titulas de cr~ito corrientes en el comercio; 

"/. Las ~esas de abastecimientos y suministros; 

Vl. Las empresas de construcciones y trabajos públicos y

privados; 

Vll. Las eapresas de f&>ricas y manufacturas: 

Vlll. Las errpresas de transportes de personas o cosas, 

por tierra o por agua, y las eapresaa de turismo; 

lX. Las librertas y las etr(lresas editoriales y tipográfi-

cas; 

x. Las enpresas de comisiones, de agencias, de oficinas • 

de negocios comerciales y establecimientos de ventas en

pOblica almoneda: 



Xl. Las enpresas de espect§.culos pCiblicos; 

Xll. Laa operaciones de canisil5n mercantil; 
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Xlll. Las operaciones de mediaci6n en negocios mercanti

les; 

Xl V. Las operaciones de bancos; 

XV. Todos los contratos relativos al comercio ma.ritimo y

a la navegaci6n interior y exterior; 

XVl. Los contratos de seguros de toda especie, sierr{:lre -

que sean hechos por eapresas: 

XVll. Los dep6sitos por causa de comercio; 

XVlll. Los depósitos en los almacenes generales y todas -

las operaciones hechas sobre los certificados de depósito 

y bonos de prenda librados por los miS1ros; 

XlX. Los cheques, letras de cambio o remesas de dinero de 

una plaza a otra, entre toda clase de personas; 

XX. LOs valores u otros titulas a la orden o al portador, 

y las obligaciones de los comerciantes, a no ser que se -

pruebe que se derivan de una causa extaila al comercio; 

XXl. Las obligaciones entre comerciantes y banqueros, si

no son de naturaleza esencialmente civil: 

XXll. r.os contratos y obligaciones de los enpleados de -

comerciantes y en lo que concierne al comercio del nego

ciante que lo tienea su servicio: 

XXllL La enajenación que el propietario o el cultivador

hagan de los prod'uctos de su finca o de su cultivo: 
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XX1 V. cualesquiera otro acto de naturaleza análoga a los 

expresados en este Código. 

En caso de duda, la naturaleza comercial del acto será 

fijada por arbitrio Judicial". 

El Derecho en Espaila. 

Para poder entender mejor al Derecho Mercantil mexicano es necesario ha

cer una breve resei'l:a de lo acontecido con el derecho mercantil español. Pue_! 

to que fué ittp)rtante en la creación de· nuestro derecho mercantil como vere-

IOOS. 

El derecho español influyó de nanera determinante en el nuestro, a través 

de grandes aportaciones, espectficamente podem:>s mencionar al consulado del

Ma.r que contenta la regulación de los Usos mar!tiroos, de donde se desprende

su gran icrportancia ya no s6lo se aplic6 en los puertos espaitoles traspasan

do fronteras, sino también en casi todo el Mediterráneo. Otra sobresaliente-

obra fué- la del Fuero Juzgo que tuvo vigencia con el noobre de Fuero Real,

las normas de éste Gltimo se copiaron casi en su totalidad en las Siete Par

tidas , y específicamente es en la V en la que se hablaba de la actividad ~ 

mercial regul6ndola de alguna manera a 

Asimist00 es necesario que mencionemos entre las grandes aportaciones, las 

Ordenanzas de Burgos de 1538 que tienen su antecedente en las de 1494¡ las-

de Sevilla de 1554 y laS de Bilbao de 1737 que tienen su antecedente en las-
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de 1560: t!sta Ciltima. fué muy valiosa para la actividad comercial, y mis aCin-

para nuestro Derecho Mercantil Mexicano. 

En los antiguos irrperios mexicanos el comercio ocupaba un irrportante lu-

gar en la organización social, ( Ek Chuah era el dios protector de los merC!!, 

deres entre los mayas), siendo una aportación trascendente la de los tian-

guia persistiendo hasta nuestros dias. En la organizaci6n de los Aztecas se

hablaba de los comerciantes llamados Pochtecas, estos ten!an en su mitolog!a 

un lugar para su dios Yacatecutli. En esta cultura pese a que algunos auto-

res consideran que no existió un canercio propiamente dicho, Cervantes Ahu-

mada nos dice " Tentan una especie de corporaci6n, con un Jefe que era un -

funcionario nuy respetado, y tenran sus Tribunales especiales, que dirinúan

los litigios entre los canerciantes116 • Lo que hace considerar la existencia-

de un Derecho Mercantil. 

Los autores que no est~n de acuerdo con la existencia de un Derecho Mer-

cantil o canercial en la época prehispá.nica toman como base la falta de un .... 

conjunto de leyes p:ir escrito que rigieranesta actividad, puestoque en la ~ 

yerta de las culturas mexicanas antiguas la religión intervenía en los actos 

y las relaciones jurídicas, no para regularlas, sino Gnicamente para dar su

opini6n de si eran buenas o malas estas relaciones o actos jurtdicos de 

6. Cervantes Ahwnada, RaGl. Derecho Mercantil. Op. Cit., ~g.10. 
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acuecdo con las predicciones religiosas. 

Ast debido a la conquista de M€xico se irtplant6 un orden jurídico similar 

al espafiol,sin embargo la evolución y las distintas circunstancias que se -

dieron en la Nueva España marcaron la pauta para que los mercaderes de la -

Ciudad de México crearán su UNIVERSIDAD en 1581 la cual fué autorizada poc~

C~ula Real de 1592 y 1594 por Felipe 11, esta Universidad tiene su antece

dente en los Consulados de Sevilla y Burgos. 

Dicha Universidad de mercaderes tenía una función de Tribunal de canercio, 

por lo que en ocasiones tarobién se le designaba con el ncxnbre de Consulado-

de México; teniendo entre sus funciones las siguientes: de tipo Administrati 

vo, Militar,Jurisdiccional y legislativa. En cuanto a su funci6n JurisdicciS!. 

nal, exist!a una especie de Tribunal que dirimfa las controversias entre los 

mercaderes, siendo su función legislativa la que fornn.Jl6 sus propias ordenél!!, 

zas. 

La Jurisdicción del consulado de México se extendió a lo que se conoci6-

coao Nueva Galicia, la Nueva Vizcayna, y tanbién lo que actualmente se cono

ce como Guatemala, Yucatán y CHiapas. (este Ciltirro llamado en aquel tienpo·

Soconusco) • 

Po.steriocmente, se crea el consulado de Veracruz y el de GUadalajara -

anbos com:> Tribunales jurídicos mercantiles, constituidos por el Prior y dos 

C6nsules, los cuales juzgaban segCin las ordenanzas de Bilbao. Otro constitu! 

do en Puebla, s6lo funcionó con autorización Virreynal. 
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M.§s tarde, la Ley del 15 de Noviembre de 1841 creó los Tribunales Mercan

tiles, determinlindose en cierta forma los negocios mercantiles sometidos a

su Jurisdicci6n. 

En 1854 se promulg6 el Primer C6digo de Ccmercio del México Independiente, 

conocido corno C6digo LARES, nombre que llev6 en honor de Don Teodosio Lares, 

a quien se le atribuye su creación. 

Por reforma Constitucional del 15 de diciembre de 1883 la materia mercan

til qued6 FEDERALIZADA; ya que las anteriores Constituciones de 1824 y 1857-

no le concedía esta caracteristica a la actividad mercantil, sin errbargo una 

vez federalizada, el Ejecutivo Federal, autorizado por el Congreso de la -

UOi6n proorulg6 un segundo C6digo de Comercio, ésto ya en la época indepen -

diente, el 20 de Abril de 1884, sustituido por el de 1889, vigente desde -

1890. Este Ciltimo Código es el que continGa vigente hasta nuestros dias aun

que rrodificado, reforma.do y desplazado en cierta forma por otras leyes: e i!!_ 

cluso en su contenido denota una gran influencia del COdigo espaifol de 1885 

y el Italiano de 1882, teniendo por medio de éstos una influencia muy acen-

tuada del Código Napoleónico. 

No obstante lo mencionado, el Código actual, cuya vigencia data a partir

del primero de enero de 1890, ha sido m::clificado y de alguna manera sustitu!, 

do por la Ley de Titules y Operaciones de Crédito del 27 de Agosto de 1932;

Ley General de Sociedades Mercantiles del 28 de Agosto de 1934: Ley General

de Instituciones de Crédito y Organizaciones Auxiliares del 31 de Mayo de -

1941; Ley sobre el Contrato de Seguro del 31 de Agosto de 1935: Ley de QUi,! 
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b<a y SuspensiOn de Pago del 20 de llbdl de 1943. 

Ot<as Leyes lo han coot>lementado: Ley Honetada del 27 de Julio de 1931:-

la Ley General de SOciedades COOperativas del 15 de Febrero de 1938; la Nue

va Ley Org.§nica del Banco de México del 31 de Mayo de 194!; la Ley General 

de Instituciones de Fianzas del 29 de Dicierrbre de 1950, etc. 

1.5. a:tmlllIDO Dl!L IElECID !IBRCANl'IL. 

Una vez realizada una breve reseña de todos los elementos que conforman-

el Derecho Mercantil, procederemos a definirlo sertalando sus caractedsticas 

y su contenido. 

Juridicamente, Derecho Mercantil es el "conjunto de normcts que regulan la 

actividad de los comerciantes, o bien el concierto de reglas que rigen laa--
7 

relaciones nacidas del COmercio" • 

Cervantes Ahumada citando a vivante, define al Derecho Mercantil cono -

11 Aquella parte del derecho privado que tiene principalmente por objeto re9!!. 
8 

lar las relaciones jurídicas que surgen del ejercicio del Comercio" • 

7. r~~e~~~~io, Fernando. Derecho Mercantil. Editorial PorrOa.1México, 

B. Cei:vantes Ahumada, Ratll. De<echo Me<cantil. Op. Cit. ~.20. 
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Por su parte, el mismo Cervantes Ahurrada realiza una Cat\)ilaci6n de todas: 

estas ideas y define la derecho mercantil caro el " Conjunto coordinado de

estructuras ideales, pertenecientes al ordenamiento juridico, 9eneral y des

tinadas a realizarse o a actualizarse principalmente en la actividad de la

producci6n o de la intermediación en el carrbio de bienes o servicios destin_!. 
9 

dos la mercado general" • 

Asimismo, Vázquez Armi.nio nos dá otra definición del derecho mercantil,--

dice que es " La rana que regula las relaciones nacidas del comercio y de -

los actos que históricamente se le han asimilado, así cooo las obligaciones-
10 

inpuestas a las personas que considera comerciantes" . 

Carplementando lo anterior, cabe hacer referencia a las fuentes del dere-

cho mercantil, entendi~ndose por éstas, el 109ar en el cual tuvo su origen,-

o bien las formas en que la colectividad crea su propio derecho. 

Se han considerado tradicionalmente COl\"O fuentes del derecho a dos: Fuen-

tea de conocimiento y fuentes de producción; entendi~ndo.se por las primeras

el conjunto de medios materiales y de los documentos que dan contenido a las 

normas jurtdicas, y por fuentes de producción aquellas que forman el derecho, 

las cuales a su vez se dividen en: fuentes materiales y formales. 

9. Ibídem, p.!g.21. 

10. Vázquez Arminio, Fernando. Derecho Mercantil. Op. Cit. p&g.36. 
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Se consideran coroo fuentes materiales, tcx1os áquellos factores que contri 

buyen a la formaci6n de la norma jurídica, como por ejerrplo la opini6n pGbl.! 

ca, las necesidades económicas, etc. , en tanto que las fuentes formales van

a referirse a los medios de manifestaci6n de dicha norma, entre las cuales 

figuran la Ley y la Costurrbre o los Usos, aunque algunos autores aceptan ún,!. 

camente a la Ley corro fuente formal del derecho Mercantil, puesto que la Ce.! 

tuni:ire lo es en la rredida en que es reconocida por el derecho y los Usos, 

son considerados de esta manera, si a ellos se remite la propia Ley. 

1.- Ley. Esta es la fuente principal del Derecho Mercantil en ~xico, CO!l 

cretamente se refiere al Código de comercio el cu§.1 contiene diversas Leyes

mercantiles entre las que podeiros citar: la Ley de Titules y Operaciones de

Crédito, la Ley de Sociedades Mercantile~, la Ley de Q(Jiebra y Suspensi6n de 

Pago, Ley General de Instituciones de Seguros, Ley sobre el a:>ntrato de Se

guro y la Ley General de Instituciones de Fianza. 

2.- Costumbre. Se define come> el rruro originario de manifestaci6n de vo

luntad social la cual tiene la misma fuerza de una Ley siendo su aplicaci6n

inperativa. Se considera como fuente del Derecho Mercantil en la médida en • 

que alguna norma legal determina su aplicaci6n a cierta materia, o bien cuan, 

do se refiere a una materia no regulada por la misma. 

3.- Usos Mercantiles. Se les considera com::ifuente supletoria del Derecho

Mercantil, ya que sirven como fuente subsidiaria de las Leyes Mercantiles. 

El orden jerá.rquico de aplicación de los Usos es: primero los usos espe--. 
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ciales frente a los generales, inponil!ndose los Usos locales a los naciona--

les; los locales son aquellos propios de una regi6n determinada, en canbio --

los nacionales son los comunes a todo Pa!s. 

4.- Jurisprudencia. Se define: 11 un cr!terio de interpretación judicial-

de las normas jurtdicas de un Estado que prevalece en las resoluciones de un 

Tribunal Supremo o de varios Tribunales supedores, y se inspira en el proP.§_ 

sito de obtener una interpretaci6n uniforme del derecho en los casos que la

realidad presente a los Jueces" 1 ~ 

No obstante su importancia no se le considera como fuente formal del der~ 

cho, en virtud de que la norma jurídica contenida en una resoluci6n Judicial 

solamente ea aplicable, al caso conct'eto planteado en una controversia: la-

Jurisprudencia se forma cuando el cr!terio de interpretaci6n ea el mismJ en-

cinco ejecutorias, sin ninguna en contra; siendo su car~cter material en -

cuanto que es ~e para que el legislador recoja las resoluciones consagra-

das en ésta para formar leyes. 

caracter.tsticas del Derecho Mercantil • 

Como toda rama del derecho, el ámbito mercantil presenta ciertas ciertas-

categortas que lo distinguen de los deniáa y entre las cuales podemos mencio

nar las siguientes: 

11. De Pina Vara, Rafael. Derecho Mercantil Mexicano. Editorial Porrüa, déc.!. 
mooctava edicl6n, México, 1985,pág.17. 



25 

l. La tendencia a la Socializaci6n o estatificaci6n del comercio.- La ~ 

trina considera Com:l objeto principal del derecho mercantil, el fin del lu

c~, el cual se obtiene a través del inter:canbio que se produce Ccml una ne

cesidad Msica de toda comunidad humana, adquiriendo la actividad un carác

ter de funci6n pt.iblica realizado incluso en pa!ses no socialistas. 

2. Fecundidad en la creaci6n de instrumentos jurtdicoo .- En virtud de -

que el derecho mercantil ha sido uno de los primeros en crear dichos instru

mentos que, nacidos para satisfacer una necesidad del comercio, se han exte!!. 

dido al campo de la vida civil general, ejenplo de ellos son: las Instituci~ 

nea de Seguro, de los títulos de crédito, de la personalidad de las Socieda

des mercantiles y actualmente de los patriroonios de afectaci6n. 

3. Vivacidad.- Esta característica se refiere a que el derecho mercantil

"º sólo crea nuevas Instituciones que la práctica del comercio requiere ain.2. 

que, cuando las Leyes vigentes se vuelven inaplicables, la práctica mercan

til va a crear un nuevo derecho consuetudinario que ae aplique pasando por- -

Ley obsoleta. 

4. Tendencias a la unificaci6n Internacional.- EDta cat"acter!stica nace

debido a la existencia de un tráfico mercantil de pueblo a pueblo, por ello

se ha originado la necesidad de unificar laa Instituciones Mercantiles a tr!_ 

v~s de Tratados y Convenciones, recopilando los Usos mercantiles. 

S. Celeridad.- Requerida en la vida mercantil principalmente en las tran

sacciones y en la tramitaci6n de los Juicios. Actualmente el C6digo de COrne!, 
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cio no suple esta deficiencia en todos los casos, salvo en el Juicio Ejecu

tivo Mercantil de tramitación rápida. 

6. Preponderancia m:::>derna de la entJresa.- No obstante de que antiguamente 

el comerciante era considerado como el eje sobre el cual giraba la estructu

ra del Derecho Mercantil y que posteriormente se pretendió desplazarlo por-

el acto de canercio, en la actualidad a cobrando irrportancia la errpresa mer

cantil como centro no solo de la actividad canercial sino .inclusive del pr~ 

pio derecho mercantil • 



Para peder referirnos al concepto de Contrato Mercantil es menester enun

ciar el concepto de Contrato en rM.teria Civil, a este respecto el C6digo Ci

vil para el Distrito Federal nos dice que " Convenio ea el acuerdo de dos o-: 

mliB personas para crear, transferir, mOOificar o extinguir obligaciones" y-

que " Los Convenios que producen o transfieren las obligaciones o derechos-

toman el noniJre de contratoa11
• ( Arta. 1792 y 1793). 

Por su parte el Diccionario Jurídico Mexicano nos dice que contrato es -

" Un acto jurídico bilateral que se constituye por el acuerdo de voluntades

de dos o nás personas y que producen ciertas consecuencias jurídicas ( crea

ción o transmisión de derechos y obligaciones), debido al reconocimiento de-
12 

una norma de derecho" 

Asimismo podetrOS indicar de acuerdo a la definici6n de Martl:nez y Flores-

12. Instituto de Investigaciones Jurídicas. Diccionario Jurídico Mexicano.
Op. Cit. Taro de la A-cll. 
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que los Contratos Mercantiles " Son convenios que producen o transfieren de-
13 

rechos y obligaciones de naturaleza Mercantil• • 

El Maestro Ga.rrigues nos manifiesta al respecto que " Los Contratos se -
14 

clasifican de Mercantiles cuando ~atan incluidos en el C6digo de ComeC'cio" • 

Este concepto es el que la doctrina llama nortMtivo, precisamente por que si 

una disposici6n mercantil lo regula entonces será mercantil. 

Aludiendo al Contrato Mercantil noo dice el artkulo 78 del C6digo de Co-

mercio que: 

11 En las convenciones mercantiles cada uno se obliga en-

la manera y términos que aparezca que quiso obligarse, -

sin que la vtUidez del acto canercial dependa de la obse,r 

vancia de formalidades o requisitos determinados. 

Sin eabargo, debemos señalar que de este arttculo deben exceptuarse aque

iióá contratos mercantiles, a los que la Ley les seitala una formalidad pre-

cisa, o una determinada forna o restricci6n. Esto viene colaci6n, debido a-

que el C6digo de Comercio nos habla, en su apartado en donde se regula a los 

contratos mercantiles en general, de algunos requisitos que deben reunir los 

contratos pero no nos dice que es en et. 

Ahora bien, en nuestro C6digo de Comercio para que un contrato sea mere~ 

13. Marttnez y Flores, Miguel. Derecho Mercantil Mexicano. Editorial Pax, -
México, 1980, p!g.32. 

14. Garriguea, Joaquín. Curso de Derecho Mercantil. Editorial PorrGa,sexta
edición1 Mexico, 1977, pág .13. 
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til se requiere la intervenci6n de un comerciante y la destinaci6n al caner

cio. Los Contratos Mercantiles se distinguen por las notas de rapidez y de-

rigor, rapidez porque como ya mencionabamos en la mayor.ta de los contratos -

mercantiles no se exigen formaliam=>s. Y rigor debido a que no hay t~rminos

de cortes.ta, es decir, llegando el dta o fecha señalado para cun{>lir se debe 

ejecutar. 

Otro autor al hacer referencia a lo que es un Contrato Me~til declara-

que " En la mayor!a de los casos el Legislador atribuye la mercantilidad a

loa contratos cuando recaen sobre cosas mercantiles"15• 

Todo esto nos lleva a seflalar que tomando como base el concepto que se -· 

nos & en materia Civil lo transferitros a materia Mercantil, s6lo que por -

16gica f:lerá mercantil cuando el contrato tenga por objeto obtener una ganan-

cia, un lucro, un excedente, una especulaci6n cc:xnercial, o cuando quien rea-

lice esa actividad mercantil sea un comerciante. 

2.2. LOO ELl!!!l!NlOO IE:. IXll'.IRMD. 

una vez que hemos conceptualizado al contrato en materia mercantil, proa_! 

guirem:lS a señalar los elementos del mism:>. 

15. cecvantes Ahumada, RaGl. Derecho Mercantil. Op. Cit., ~9· 524. 
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Al igual que en materia Civil los contratos tienen elementos esenciales - -

y de válidez, de la misma manera sucede con los contratos mercantiles: y co

rro los contratos que nos interesa analizar son éstos tiltimos, a continuaci6n 

detallaremos sus elementos,refiriéndonos algunas ocasiones al Código Civil

pues es materia supletoria. 

En primer lugar hablarem:::is de los elementos esenciales de los contratos

y para ello nos remitiremos al articulo 1794 del Código Civil para el Oistr! 

to Federal el cual dice que: 

11 Para la existencia del contrato se requiere: 

1. Consentimiento; 

11. Objeto que pueda ser rrateria del contrato 11
• 

CON.SENl'IMIENI'O. A este respecto nos dice el articulo 1803 del C6digo Ci

vil lo siguiente: 

11 El consentimiento puede ser expreso o tácito. Es expre

so cuando se manifiesta verbalmente, o por signos inequi

vocos. El tácito resultará de hechos o de actos que lo -

presupongan o que autoricen a presumirlo, excepto en las

cases en que por ley o por convenio la voluntad debe man! 

festarse expresamente". 

Entonces, observamos, en el articulo anterior, que el consentimiento im-

plica la manifestaci6n de dos o rrAs voluntades ( y esa manifestaci6n puede-

ser expresa o tácita) encaminadas o dirigidas a un punto de interés para ~ 

bas partes, es decir debe realizarse una oferta y una aceptacic5n de la misma. 



31 

ta creación del contrato atraviesa tres fases que son las siguientes: 

a) La oferta. 

b) La aceptaciOn. 

e) y el perfeccionamiento del pacto. 

a) La Oferta. Nos dice Garrigues citando a Rocco: " Que es la declaración 

de voluntad encaminada a la perfección de un contrato y conprensiva de los

elementos esenciales del mismo" 1~ 

La oferta no vincula por si sola a su autor, sino cuando deja de ser ofe~ 

ta para convertirse en consentimiento, es decir cuando es aceptada por la -

otra parte. Para que la oferta al püblico, se considere verdadera oferta de-

contrato que vincula desde el momento que se acepta, es necesario que tenga-

todos los elementos esenciales del contrato. 

b) La aceptaci6n. Nos dice G3.rrigues citando a Navarrini que se entiende-

por aceptación " La declaraci6n dirigida al pro¡x>nente de querer concluir el 
17 

contrato caro ha sido propuesto" Esto es que va ha aceptar la oferta del 

proponente pero de lleno, es decir, sin hacer ningún carrbio, sino no habr!a

consentimlento sino deaístimiento y en tal caso el contrato no nacer!a a la-

vida juridica. 

16. Garrigues, Joaqu!n. curso de Derecho Mercantil. Op Cit., p&g. 14. 

17. IBIDEM., pág. 16. 
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e) Y la terceca fase es la perfecci6n del contrato. Esto se el:§. al coinci

dir la propuesta y la aceptación. 

Ahora bien, hablando de una persona que proponga a otra la celebraci6n -

de un contrato fijándole un plazo para aceptar, quedar& ligada por su oferta 

hasta la expiración de ese plazo. cuando se haga esa oferta a una persona -

presente pero sin fijaci6n de plazo para aceptarla, entonces el autor de la

oferta queda desligado de esa obligaci6n si la aceptación no se hace en ese

nanento .. cuando dicha oferta se haga sin fijación de término a una persona

no presente, el oferente quedar& ligado durante tres dtas, adetras del tienp::> 

que sea necesario para la ida y vuelta de la aceptación p:>r correo, conside

rando un servicio regular: del Correo Ptlblico, o no habiendo este se"CVicio,- -

entonces será el tiet'{Xf que considere pertinente tomando en cuenta la distan_ 

cia y lo accesible o inaccesible de las vi.as de comunicaci6n. ( Esto de -

acuerdo a los artrc:ulos 1804, 1605 y 1806 del C'5digo Civil). 

En materia Mercantil tiene una gran relevancia el problema de los contra

tos celebrados entre personas que se encuentran en lugares distintos. Es muy 

frecuente en esta materia la propuesta y la aceptación de contratos a distan, 

cia, por medio de con:espondencia. A este respecto existen vaC'ias opiniones: 

algunos autores sei'talan que en este caso el contrato se perfecciona cuando-

se pone la carta en el correo aceptando la oferta: ot:.roa dicen que se perfe

cciona cuando se recibe la oferta y se acepta; rMs al1n otros opinan que el

contrato se perfecciona cuando la car:ta es recibida por el ofer-ente comuni-
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c:Andole la aceptación de la oferta. 

El que sostiene o acepta nuestro C6digo de canercio es el sistema de la

declaraci6n de acuerdo a lo que seflala el articulo SO del mism:l, que a la -

letra dice: 

Los contratos mercantiles que se celebren por correspon

dencia, quedarán perfeccionados desde que se conteste -

aceptando la propuesta o las condiciones con que ésta fu.! 

re m::>dificada. 

[.a correspondencia telegrllica s6lo producir§. obliga

ción entre los contratantes que hayan admitido este medio 

previamente y en contrato escrito, y eieapre que loa tel~ 

gramas reCinan las condiciones o signos convencionales que 

previamente hayan establecido los contratantes, si asi

lo hubiesen pactado". 

Entonces com:> deciamos, el sistema que adopta la m:iteria mercantil es el

de la declaraci6n. ( CClm::> en toda regla esto tiene una excepción en el Con

trato de Seguro en el que se sigue el sisterra de la recepci6n), a diferencia 

de la materia Civil la cual acepta el sistema de la recepción. 

Si la oferta no es aceptada lisa y llanamente, sino que se írf'P'"e modifi

cación a la oferta, en ese caso el oferente quedará en libertad de obligarse 

a contratar pues, en este supuesto, la respuesta agregando o alterando la -

oferta y por lo tanto el futuro contrato, se considera caoo una nueva propo

sición. 
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OBJE'lO: El siguiente elemento de existencia es el objeto. A este respecto, 

el COdigo Civil para el Distrito Federal nos dice en su articulo 1824 que: 

" son objeto de los contratos: 

1. La cosa que el obligado debe dari 

11. El hecho que el obligado debe hacer o no hacer". 

El mismo ordenamiento antes citado nos enuncia en su articulo 1825 que: 

" La co..<Ja objeto del contrato debe: 

l. Existir en la naturaleza; 

2. Ser determinada o detrminable en cuanto a su especie; 

3. Estar en el canercio 11
• 

Las cosas futuras si pueden ser objeto del contrato, pues si bien no exi_:! 

ten al m:xnento de la celebraci6n, estas existir~n en el futuro, entonces es

posible y existente pues es confiable el currplimiento de la prestaci6n conv_!. 

nida; Puesto que el contrato que tiene por objeto cosas de existencia futura: 

cierta o factible; tiene un objeto posible. 

El articulo 1827 del citado C6digo •eilala que: 

11 El hecho positivo o negativo, objeto del contrato debe

ser: 

!. Posible: 

11. Licito ". 

De lo anteriormente declarado y lo que aderrás señala el artículo 1828 del 
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la i1t90Sibilidad natural y la iiTp:isibilidad Jurídica. 
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Será Objeto itq:>Osible aquella cosa, hecho o abstención que no tenga fact.!_ 

cidad real, por que lo inpida una ley natural o una ley Jur!dica y que cons

tituyen un obst.Sculo insuperable para su realización. 

Por lo que respecta a la ilicitud nos menciona el artículo 1830 del Códi

go Civil que: 

" Es tlicito el hecho que es contrario a las leyes del -

orden póblico o a las buenas costurrbres". 

El derecho concede a los particulares la facultad de crear actos jur!di

cos y por medio de éstos regular su propia conducta, esa facultad de crear,

º sea, el ejercer esa autonom!a de su voluntad, tiene COIT'O freno o l!mite la 

ley, no se debe contradecir o contrariar a las normas contenidas en la ley. 

cuando el sujeto crea ya sea un contrato, una declaración de voluntad, 

o cualquier otro acto jurídico que se oponga a lo establecido por la norma.

general obligatoria, dicho acto no suctirei ning(in efecto puesto que no po-

dría prevalecer sobre el mandato de la Ley. Es decir, el ser humano no debe

hacer mal uso de esa libertad que tiene para contratar, no debe ejercerla en 

sentido opuesto a lo establecido por la norma de derecho. 

·El motivo o fin del contrato taapoco debe ser contrario a las leyes de -
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~rden pGbl ico o a las buenas costwrbres. 

Com::> mencionam::>S anteriormente, los contratos tienen elementos esenciales 

y de validez, ya nos henos referido a los elementos esenciales tarrbién llarf!. 

dos de existencia, ahora corresponde referirnos a los elementos de validez. 

El articulo 1795 del C6digo Civil interpretado al contrario sensu, señala 

los elementos de validez, a saber: 

l. capacidad legal de las partes: 

11. Ausencia de vicios del consentimiento: 

111. Que el objeto, rrotivo o f!n sea licito; 

1 V. Y la forma que la ley establece. 

l. CAPACIDAD. Por lo que respecta a la capacidad legal, declara el artt~ 

lo 81 del C6digo de comercio: 

" COn las rrodificaciones y restricciones de este C6digo

serán aplicables a los actos mercantiles las disposicio

nes del Derecho Civil acerca de la capacidad de los con

trayentes y de las excepciones y causas que rescinden o

invalidan los contratos". 

Sin eabargo, a lo largo del desarrollo de los elementos de validez habla.!! 

do espec1ficamente de la capacidad, nos darerros cuenta que el C6digo de Co-

rrercio s1 seffala algunas cuestiones en cuanto a la capacidad de los comer--
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ciantes. 

Bejarano s..1nchez nos dice que capacidad: " Ea la aptitud· para ser titular 

de derechos y obligaciones y para ejercitarlos. En principio, todo sujeto -

tiene capacidad y solo determinados grupos de personas, a titulo excepcional 

son inca~ces. Hay dos clases de capacidad: 

a) La de goce (Aptitud de ser titular de derechos y obligaciones) y 

b) la de ejercicio ( Aptitud para ejercitar o hacer valer por si sus dere -
16 

chos" • Es decir, la capacidad de goce es un atributo de la personalidad--

y la poseen todos los honbres. 

Ubic&ldonos a la JM.teria mercantil podem::>s seilalar que un sujeto deberá-

contar con capacidad plena, ésto es, de goce y de ejercicio para poder ejer-

cer el comercio y ,por consecuencia realizar actos jur1dicos: esto de acuerdo 

al articulo So. del Código de COmercio que declara: 

" Toda persona que según las Leyes Comunes es hábil para

contrata y obligarse y a quien las mismas leyes no prohi-

ben expresamente la profesi6n de comerciantes, tienen ca-

pacidad legal para ejercerlo". 

Del anterior articulo podemos decir que toda persona que ha CU1Tplido la-

mayor la de edad, tiene capacidad plena para contratar. Aún les sujetos que 

18. Bejarano Sánchez, Manuel. Obligaciones Civiles. Editorial Barla, Edición 
tercera, México, 1904, [)Sg .. 130. 
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se encuntran en nuestro Pats en calidad de extranjeros pueden ejercer el co

mercio, es decir, pueden tener capacidad de ejercicio, estando en sujeci~n

a las Leyes de nuestro Pata y de acuerdo taabién a los Tratados Internacio

nales que se hayan celebrado en nuestro País. 

El decir, que al currplir la mayoría de edad (lB afies), el sujeto de derecho 

tiene capacidad, no es una garantía de capacidad, pues se puede incapa.citarr 

por declaraci6n de interdiccion, el que se excede de esa edad y muestra sig

nos de otra causa para vetar su actuación. Como vem:>s hay una excepción a la 

capacidad, el misno Código Civil lo ratifica, y dice que existe incapacidad

natural e incapacidad legal al mencionar ensu articulo 450 lo siguiente: 

" Tienen incapacidad natural y legal: 

L- Los menores de edad; 

11. Los mayores de edad disminuidos o perturbados en su

inteligencia, aunque tengan intervalos lOcidos; y aquellos 

que padezcan alguna afección originada por enfermedad o

deficiencia persistente de carActer Usico, Psicol6gico• .. 

o sensorial o por la adicción a sustancias t6xicas corro-

el alcohol, los psicotr6picos o los estupefacientes sien

pre que debido a la limitación o la alteracH'in en la int!_ 

ligencia que éstos les provoque no puedan gobernarse por

si miStrOs, o mnifestar su voluntad por algOn medio". 

Tarrbién a este respecto de las excepciones a los sujetos que tienen capa

cidad el articulo 12 pero del COdigo de Comercio señala: 



'' No pueden ejercer el canercio: 

1. Les Corredores: 

11. Los quebrados que no hayan sido rehabilitados: 
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111. Los que por sentencia ejecutoriada hayan sido conde

nados por delitos contra la propiedad, incluyendo en és

tos la falsedad, el peculado, el cohecho y la concusi6n". 

Entonces, con lo anterior podemos decir, que para tener capacidad para

contratar debemos contar con la capacidad de goce, pero no sólo eso sino 

tanbién tener la capacidad de ejercicio. 

El articulo 23 del COdigo Civil indica: 

" La mi noria de edad, el estado de interdicción y demás-

incapacidades establecidas por la ley, son restriccionea

son restricciones a la personalidad jurídica que no deben 

menoscabar la dignidad de la persona ni atentar contra la 

integridad de la familia, pero los incapaces Pueden ejer

citar sus derechos o contraer obligaciones por medio de

sus representantes". 

Eso tarrt>ién es aplicable a la materia mercantil puesto que el menor no .. -

puede ejercer el canercio, si trata de iniciarse en esa actividad, solo por

medio de quien ejerce la Patria Potestad o su TUtor, o tarrbién puede conti

nuar una negociacii5n mercantil de acuerdo a lo que regulaba el atU.culo 55.G-
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del Código de comercio y actualmente lo regula el artículo 3o de la Ley Gen.!!_ 

ral de Títulos y Operaciones de Crédito, que a la letra dice: 

" Todos los que tengan capacidad legal para contratar, 

conforme a las leyes que menciona el art!culo anterior,-

podrán efectuarse las operaciones a que se refiere esta

ley, salvo aquellas que requieran concesi6n o autoriza-

ci6n especial". 

En cuanto a la capacidad del honi:>re y la mujer nos dice el artículo 2o.

del C6digo Civil: 

" La capacidad Jurídica es igual para el hcxnbre y la mu

jer, en consecuencia, la mujer no queda aanetida, por ra

z6n de su sexo, a restricción alguna en la adquisición -

y ejercicio de sus derechos civiles 11
• 

En cuanto a la capacidad de un matrimonio por lo que respecta a los bie--

nes, el articulo 9o. del C6digo de Carercio dispone: 

" Tanto el hombre C<XnCl la mujer casados comerciantes pue

den hipotecar sus bienes raíces para seguridad de sus -

obligacioneD mercantiles y cocrparecer en juicio sin nece

sidad de licencia del otro C6nyuge, cuando el matrimonio

se rija por el r~imen de separaci6n de bienes. 

En el régimen social conyugal, ni el harbre ni la mu

jer comerciantes podrán hipotecar ni gravar los bienes -

de la sociedad, ni los suyos propios cuyos frutos o produE_ 
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tos, correspondan a la sociedad, sin licencia del otro -

COnyuge. 

Esto es, en el matrim:mio cuyo r6gimen haya sido separaci6n de bienes ca

da c6nyuge tiene la capacidad de disponer libremente de ellos, y en la soci.! 

dad conyugal para p:>der tener capacidad de disponer de sus bienes deben de

estar de acuerdo an'bos. 

Por lo que respecta a la capacidad de las personas colectivas o jurídicas 

el arttculo 15 del Código de Ccmercio declara: 

" Las sociedades legalmente constituidas en el extranjero, 

que se establezcan en la RepCiblica o tengan en ella algu

na agencia o sucursal, podr.ID ejercer el canercio sujetá!l 

dose a las prescripciones especiales de este C6digo en t.5:!_ 

do cuanto concierna a la creaci6n de sus establecimientos 

dentro del territorio nacional, a sus operaciones mercan

tiles y a la jurisdicci6n de los tribunales de la naci6n. 

En lo que se requiere a la capacidad para contratar,

se sujetarán a las disposiciones del articulo correspon

diente del titulo de "Sociedades estranjeras". 

Entonces, para que una sociedad extranjera tenga capacidad, segOn este ª!. 

tí.culo, tienen que sujetarse a las leyes mercantiles de México y para tener

capacidad de contratar deberán tarri>ién sujetarse a lo que dice la ley. 
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Y por lo que respecta a las personas colectivas o jurídicas de nuestro -

Pa!s debermt constituirse, regularse y estar en sujeción a lo dispuesto per

la Ley General de Sociedades Mercantiles para poder tener capacidad. 

11. AUSENCIA DE VICIOS DEL CONSENrIMIEN'l'O. Dentro de lo que conocemos co-

mo vicios del consentimiento teneros los siguientes: 

l. Error; 

2. Dolo: 

3. Mala fe; 

4. Lesi6n; y 

5. Violencia. 

En relaci6n a los vicios del consentimiento nos dice el articulo 1812 del 

COdigo Civil lo siguiente: 

" El consentimiento no es v§.lido si ha sido dado por 

error, arrancado por violencia o sorprendido por dolo 11
• 

l. Error. En términos comunes podemos decir que el error es una falso CO!!. 

cepto de la realidad, es una creencia no conforme con la verdad, sin errbargo 

no todo error produce necesariamente nulidad, en consecuencia no todo error

tiene itr(X)rtancia para el derecho. 

As! el error por sus efectos se clasifica en: 

Error indiferente: 

Error nulidad: 

Error obstáculo. 
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Error indiferente. No ejerce influencia sobre el acto, recae sobre cir -

cunstancias accidentales que no trascienden en la celebración del acto, por

lo cual es indiferente para la vida de dicho negocio. 

Error nulidad. Es el que recae sobre el motivo determinante de la volun

tad del sujeto. Produce la nulidad relativa del acto jur!dieo. 

Error obstáculo. Inpide la reuni6n de las voluntades. Produce la inexis

tencia del contrato, porque este error ÍR1;>ide la formaci6n del acuerdo de V2. 

luntades de los contratantes y ob.staculiza la integración del consentimiento. 

Clases de error por la materia sobre la que recae: 

Error de hecho.- La equivocación se refiere a circunstancias f.§cticas de

hecho, ( de la naturaleza). 

Error de derecho.- La equivocación versa sobre la existencia, alcance e -

interpretación de la norma juddica. 

Error de ~lculo.- Que s6lo da lugar a que se rectifique. 

El cr!terio de distinci6n entre el error vicio que invalida el contrato .. -

y el que es indiferente a su eficacia, lo proporciona la teoría del error. 

El cr.tterio que adopta el Código Civil francés que es el que retorna nues

tr:o Código nos dice que el error vicio es el que recae sobre la "substancia" 
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de la cosa materia del contrato o sobre la "~rsona" en algunos casos. Esto

lo ratifica el artkulo 1813 del C6digo Civil para el Distrito Federal: 

" El error de hecho o de derecho invalida el contrato -

cuando recae sobre el motivo deter:minante de la voluntad

de cualquiera de los que contratan, si en el acto de la

celebraci6n se declara ese motivo o si se prueba por las

circunstancias del miSD'CI contrato que se celebr6 éste en 

el falso supuesto que lo rotivo y no por otra causa". 

2. Otro vicio del consentimiento es el dolo.- Al respecto del Dolo y la--

Mala fe el articulo 1815 del citado ordenamiento nos dice: 

11 Se entiende por dolo en los contratos cualquiera auges

ti6n o artificio que se enplee para inducir a error o ITla;!l 

tener en él a alguno de los contratantes; y por mala fe

ln disinrulaci6n del error de uno de los contratantes, una 

vez conocido" • 

El error pudo haber sido provocado o rrantenido deliberadamente por IMni

obras o artificios realizados por la otra parte contratante o por un tercero 

por anuencia de ella. La aptitud malévola de querer aprovecharse de un erx::or 

ajeno, ya prov~dolo, ya manteniéndolo engai1osamente, se llamcl dolo. 

3. Por lo que respecta a la Mala fe.- Se reconoce la actividad pasiva del 

contratante que, habiendo advertido el error en que se encuentra la otra pa.! 

te, se abstiene de alertarlo precisamente sobre dicho error, ea decir die~ 

la el error y se aprovEcha de él. 
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4. Lesi6n.- Al igual que los anteriores vicios del consentimiento el COdi 

90 de canercio no sef'tala nada al respecto, para saber lo que es la lesión -

nos remltiremJS a la noma supletoria, en su arttculo 17 el cual menciona lo 

siguiente: 

" Cuando alguno, explotando la suma ignorancia, notoria

inexperiencia o extrema miseria de otro; obtiene un lucro 

excesivo que sea evidentemente desproporcionado a lo que

él por su parte se obliga, el perjudicado tiene derecho

ª elegir entre pedir la nulidad del contrato o la redu -

cci6n equitativa de su obligaci6n, más el pago de los co

rrespondientes dafios y perjuicios". 

COcoo dectaroos anteriormente, el Código de Comercio no dice nada sobre la

que se entiende por lesión, por lo que tenemos que remitirnos a la norma su

pletoria, pero por lo que respecta a las consecuencias de la lesión, nos di

ce el arttculo 385 del C6digo de Comercio: 

" tas ventas mercantiles no se rescindirán por: causa de

lesión; pero el perjudicado, ademls de la acción criminal 

que le coapeta, le asistirá la de daños y perjuicios con

tra el contratante que hubiese procedido con dolo o mali

cia en el contrato o en su currplimiento" ~ 

De acuerdo a lo que nos dice el articulo aupracitado, nos da:Ioos cuenta -

que en materia mercantil no existe protecciOn legal para los débiles por ca.!:!_ 

sa de lesi6n. Esto es, considera la igualdad que no deja de ser ilusoria, -
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pues, aún entre los mercaderes, versados e."l las operaciones de canbio, unos

son poderosos roonopolistas y otros débiles vendedores al menudeo. A.si vesoos

que estos poderosos comerciantes aprovechandose de las necesidades del otro

logra que sus obligaciones sean menos gravosas. 

4. Violencia.- En cuanto a este vicio del consentimiento al remitirnos -

a la norma supletoria, nos dice el articulo 1819: 

" Hay violencia cuando se enplea fuerza física o amenazas 

que iriporten peligro de perder la vida, la honra, la li

bertad, la salud o una parte considerable de los bienes

del contratante, de su cónyuge, de sus ascendientes, de

sus descendientes o de sus parientes colaterales dentro-

delsegundo grado". 

Dec1am::>s que esto mismoi se aplica. a la materia mercantil. El contrato ce

lebrado por medio de la violencia es nulo, siendo esta realizada por cual -

quiera de las partes. Es necesario mencionar que si habiendo cesado la vio

lencia o siendo conocido el que la padeci6 a{in as! ratifica el contrato, no

puecle posteriormente, reclamar por ese vicioe 

111. OBJE'IO,mrt:VO O FIN LICI'l'Oe Ya anteriormente fue tratado el punto -

en cuanto al objetoy tanbién sef\alamos algo tocante a lo que es el objeto l! 

cito, dectaroos respecto a esto que el articulo 1830 del C6digo Civil establ!, 

ce que: 

" Es ilicito el hecho que es contrario a las leyes del -
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6rden pelblico o a las buenas costurrbres". 

Y el articulo 1831 dispone: 

" El fin o motivo determinante de la voluntad de los que-

contratan tampoco debe ser contrario a las leyes de orden 

pCiblico ni a las buenas costumbres". 

Entendiendo por " Buenas costurrbres .. , el concepto de mralidad prevale -

ciente en una caru.nidad, en un tien'{JO y lugar determinado .. O sea lo que el

consenso general de los habitan tes de una sociedad humana determinada juzga 

m:>ral. 

Y por último por lo que respecta al objeto, motivo o f(n licito, direroos-

que para que sea ltcito, los actos deben ser realizados conforme a lo que s~ 

ílala la ley y adenás estos actos licites deben ser' CQngruentes con las bue-

nas costURCres. 

lV. Por lo que respecta al Qltiroo elemento de validez que es: la FORMA -

que la ley señala. Nos remitirem:>s a lo que De Pina Vara citando a Salandra-

dice al respecto: " Se conoce con el norrbre de forma Oe un negocio JurtdiCO¡ 

el medio exigido por la ley para la manifestación de la voluntad de las par

tes, a falta de la cual el negocio no puede producir el efecto legal que el-
19 

derecho le atribuye" • 

19. De Pina Vara,Rafael. Derecho Mercantil. Op. Cit., pág. 190. 
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Olvera de Luna nos dice que forma "No es sino el modo de manifestarse el

negocio es su focma exterior, püblica" 20 

A este respecto, el articulo 78 del Código de Comercio, anteriormente ci-

ta do, dispone: 

" Que en las convenciones mercantiles cada uno se obliga-

en la rraneC'a y términos que aparezca que quiso obligarse, 

sin que la validez del acto canercial dependa de la obse,3: 

vancia de formalidades o requisitos determinados". 

De este D'Odo dicho art!cul? establece como regla general, el principio de 

libertad de forma., esto es, el derecho que las personas poseen para manifes-

tar su consentimiento de la manera que les parezca m1s oportuno. La forma es 

libre. 

No obstante lo rrencionado existen algunos negocios jur!dicos respecto de

los cuales la misma ley exige una forma determinada, para dar seguridad so

bre el manento de la perfecci6n del contrato y hacerlo oponible frente a teE 

ceros. Dicha excepci6n se encuentra establecida en el artículo 79 del mismo

ordenamiento ya citado y señala: 

" Se exceptGan de lo dispuesto en el artículo que precede: 

1. Los contratos que con arreglo a este C6digo u otras -

leyes deban reducirse a escritura o requieran formas o a~ 

20. Olvera de Luna, Qnar. Contratos Mercantiles. Editorial PorrGa S.A., se-
gunda ediciOn, México, i987, ~g.3. 
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lemidades necesarias para su eficacia: 

11. Los contratos celebrados en paia extranjero en que la 

ley exige escritura, formas o solemidadea determinadaa

pa.ra su validez, aunque no las exija la ley mexicana. 

En uno y otro caso, los contratos que no llenen las -

circunstancias respectivamente requeridas, no producir6n

obligaci6n ni acci6n en juicio". 

otra formalidad que nos menciona el Código de Comercio es la que aeítala ..... 

en el articulo 82 que reza asr: 

" Los contratos en que intervengan corredores quedarán -

perfeccionados cuando los contratantes firmaren la corres 

pendiente minuta de la manera prescrita en el T.ttulo res

pectivo". 

Del miOO'O modo el artículo 1833 del Código Civil para el Distrito Federal 

establece que: 

" cuando la ley exiga determinada forma para un contrato, 

mientras éste no revista esa forma no será válido, salvo

disposici6n en contrario; pero si la voluntad de las par

tes para celebrarlo consta de manera fehaciente, cual qui~ 

ra de ellas puede exigir que se dé al contrato la forma·

legal"· 

Y el articulo 1834 del mism::> ordenamiento, n~ dice algo al respecto, de

la forma de los contratos: 



so 

" cuando se exija la forma escrita para el contrato, los-

documentos relativos deben ser finrados por todas las pe_E 

sonas a las cuales se inponga esa obl igaci6n. 

Si alguna de ellas no puede o no sabe firmar, lo hara-

otra a su ruego y en el documento se iwprimirá la huella-

digital del interesado que no firmó". 

Por lo anteriormente expuesto vemos que existen contratos formales y no - -

formales, la distinci6n entre unos y otroa se funda en la posición que la -

ley adopta respecto a la autonania de las partes en cuanto a la elecci6n de-

una forma, de aht que, cuando la ley niega esa autonomta e inpone al contra-

to una determinada forma, se dice que el contrato es formal. En carrbio las-

exigencias de la buena fe y de la rapidez propias de los contratos mercanti-

les, justifican la validez del principio de libertad de forma, dando pauta--

a que exista una mayor inclinaci6n por los contratos no foanales pues basta-

la palabra oral para crear una obligaci6n mercantil. 

AsimiSJOO Olvera de Luna, opina que aunque existen contratos forna.les y no 

formales esa fornalidad dice: " Pierde fuerza frente a los principios bási-

cos de todo contrato mercantil: la buena fe y la rapidez; asr, basta lapa-

labra oral para crear la obligaci6n mercantil. El problema surgirá a nivel-

procedimental: para derrostrar en juicio la validez del contrato, la forma ª!. 

r~ insustituible1121 • 

21. IBIDEM., pág. 4 
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Entonces si bien es cierto que, existen contratos mercantiles formales y

no formales, tarrbién es cierto que predanina la oralidad de los mism.:>s, pero 

que por seguridad de las mismas partes y a nivel procedimental deberán real,! 

zarse por escrito. Algunos ejeaplos de contratos formales son: La hipoteca

naval, el contrato de sociedad, el de seguro terrestre y marítitr01 las obli

gaciones contenidas en los t!tulos de crédito, etc. 

2.3. CLllSIPICl\CICll. 

En la vida mercantil se han dado una serie de clasificaciones de los con

tratos; de las cuales menciona.remos s6lo algunas. 

Primero diremos que de una manera general se clasifican en: 

Contratos típicos o nominados.- Son contratos mercantiles que tienen un

narbre y una regulación especifica en el Código de Canercio. 

Contratos atípicos o innominados.- Son los que teniendo o no un norrbre e=. 

pec!fico, carecen de regulaci6n expresa por supuesto dentro del C6digo de -

COmercio. 

Contratos mixtos.- son aquellos contratos que tienen caractertsticas de

contratos ttpicos pero tarrbién tienen caractertsticas de contratos attpicos, 

no tienen una regulación expresa en el C6digo de Canercio. 
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Una segunda clasificaci6n es la siguiente: 

Contratos Unilaterales.- El contrato es unilateral cuando s6lo un.a de las 

partes se obliga y la otra no; es decir es un acuerdo de voluntades en donde 

s6lo engendra obligaciones para una de las partes y derechos para la otra;

por ejenplo: ta donaciOn. 

Contratos bÜaterales.- El contrato es bilateral cuando anbas partes se-

obligan recíprocamente: o sea es el acuerdo de voluntades que d§. nacimiento

ª derechos y obligaciones para Mbas partes. Por ejenplo: La eottt>ra-venta. 

Contratos one~os.- El contrato es oneroso cuando se estipulan derechos

y grav§menes para anbas partes del contrato. Por ejemplo: La corrpra-venta, 

el arrendamiento, el transporte, etc. 

Contratos gratuitos.- El contrato es gratuito cuando el provecho s61o as

para una de las partes. Ejerrplo: La donaci6n. 

Contratos conmutativos.- El contrato es corunutativo cuando las prestacio

nes que se deben las partes son ciertos desde que se realiza el contrato, de 

tal manera que se puede apreciar de inmediato el beneficio o perjuicio que

~ste le cause. Por ejerrplo: el contrato de Comisi6n. 

Contratos aleatorios.- El contrato es aleatorio cuando la prestaci6n deb,i 
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da depende de un acontecimiento incierto, inposibilitando la evaluaci6n de

la ganancia o pérdida, hasta que este acontecimiento se realice. Por ejeuplo: 

el contrato de 5eguro. 

Contratos consensuales.- Los contratos consensuales son aquellos que se-

perfeccionan con el s6lo consentimiento de las partes. Por ejeaplo: La can

praventa. 

contratos reales.- Son aquellos que adenás del consentimiento de las par

tes es necesario, para su perfeccionamiento, la entrega de la cosa. Cano por 

ejenplo: El depOsito. 

Contratos fornales .- Son los que para su perfeccionamiento requieren de

cierta forma, sin la cual el consentimiento de las partea no tiene eficacia

jur!dica. Por ejenplo: el contrato de sociedad mercantil. 

contratos principales.- Los contratos principales son aquellos que exis

ten por s! misnos sin la necesidad de la existencia de otro contrato, es de

cir nacen a la vida jurídica por s! mismos. 

Contratos accesorios. - son aquellC!5 que dependen de un contrato principal. 

Son llamados tarrbi~n de garant!a. 

Contratos instantanros.- son inatantanéos los que se cunplen en el momen

to mismo en el que se celebran de tal manera que el pago de las prestaciones 

se hace en un s6lo acto. 
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Contrato de tracto sucesivo.- Son aquellos en que el currplimientO de las

prestaciones se realiza en un periodo determinado. Un eje«plo de esto es el

arrendamiento. Por que durante un tieapo determinado la cosa estar.1 en poder 

del arrendatario y a su vez éste pagará periodicamente una renta. 

Una tercera clasificaci6n de los contratos, es la que toma en cuenta el

el propl)sito o finalidad que las partes se eroponen al realizar el contrato

y de acuerdo con las disposiciones del C6digo Civil. Esta clasificaci6n com

prende a los contratos preparatorios (promesa de contrato}; Traslativos de

dominio ( cocrpraventa, permuta, donaci6n y mutuo); traslativos de uso (arre!! 

damiento, transferencias onerosas del uso, canodato, uso gratuito): de fina

lidad cam1n (sociedad,finalidad econ&nica, asociaci6n, finalidad artística); 

aparcería, de prestaci6n de servicios profesionales o no profesionales ( de

pOsito, secuestro, nandato, transporte, hospedaje): de coaprobaci6n juridica 

( transacción); de garantia ( fianza, prenda, hipoteca); aleatorios ( el ju!, 

go, la apuesta, la renta vitalicia y la conpra de esperanza). 

La cuarta y Ciltim clasificación de la que hablarem::is es la que seltala -

que los contratos mercantiles se clasifican en: 

a) Contratos de carrbio.- O sea aquellos que realizan la circulación de la 

riqueza, esto es, por medio de los cuales le proporcionan al püblico bienes

º servicios. En la cl6sica expresi6n de do ut. des, ( dar un bien por otro),

señalarem:JS la cocrpraventa, la permuta, la cesi6n de créditos, el contrato-
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estimatorio, el suministro y las operaciones de bolsa: y en la de do ut fa

cies ( dar algo a casrbio de un hacer ) , caoo el transporte, el contrato de

obra a precio alzado y la compra venta de cosa futura. 

b) Contratos auxiliares o de colaboraci6n.- o sea aquellos en los que una 

de las partes aporta una cooper:-aci6n al desarrollo de la actividad eapresa

rial, com::> en la mediaciOn, la canisi6n, .. a edición y la representación de

obras. 

e) contrato de prevision.- En los que, para preveer las consecuencias -

econClmicas de la realización de un riesgo, cocro en el caso del seguro, una.

parte asume tales consecuencias, mediante la correspondiente contrapresta -

ci6n. 

d} contrato de guarda o custodia.- Como el depósito y el servicio banca

rio de cajas de s~uridad. 

e) Contrato de crédito.- o sea aquellos en que cuando tronos una de las -

partes transmite a la otra un valor econ6mico con el aplazamiento de la eon

traprestaci6n correspondiente, cano son, entre otros, los casos de pr~stamo, 

la cuenta corriente, la apertura <le crédito y la capitalizaci6n. 

f) Contrato de garantta.- Caro la fianza, la hipc>teca o el fideicomiso de 

9arant.ta. 
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Una vez reunidos tan~o los elementos de existencia cono de validez de un

contrato, mencionados anteriormente, 41'.!ste alcanza su perfeccionamiento sur-

giendo la obligaci6n de respetar el mismo; por lo tanto si alguna de las pa.=:. 
tes no currple con lo estipulado se dará un incumplimiento del contrato sur

giendo figuras juddicas corro: La mora, la prescripci6n. Para prevenir di

cho incurrplimiento se debe de insertar en el contrato el lugar en donde las

partes efectuar.§n el pago convenido as! caro una cláusula penal, cuyo conte

nido analizaremos a continuaci6n. 

Lugar de pago.- Respecto al lugar para currplir las obligaciones se esta

blece que se deberá efectuar en el lugar determinado en el contrato o, en e~ 

so contrario, en áquel que segün la naturaleza del negocio o la intenci6n de 

las partes deba considerarse adecuado al efecto, por consentimiento de &que

llos o arbitrio judicial. (art. 86 del C6digo de Comercio). 

Una vez fijado el lugar en donde debe currplirse el contrato, la parte -

c;>bligada deberá hacerlo de la manera sefialada, en caso contrario habrá inc!J!!! 

plimiento siendo conpetente para conocer: del asunto el Juez del lugar: que se 

determine en el contrato. 

Tr:atándose de obligaciones de dar, si en el contrato no se determinó la

especie y calidad de las mercancías que deberán entregarse no se podrá exi-
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gir al deudor otra cosa que la entrega de mercancias de especie y calidad n'!. 

días, aGn cuando el obligado tenga mercancias de mejor calidad, pero si se

fij6 con presici6n la especie y calidad de las cosas, el deudor no podrá en

tregar otras distintas a las establecidas en el contrato. (Artículo 67 del

COdigo de Comeccio) • 

Por lo que respecta al término del cunplimiento de la obligación las par

tes deberán sujetarse a lo establecido en el contrato y si no se sefia.16 tér

mino de acuerdo a lo estipulado en el articulo 83 del C6digo de Comercio es

to es: esa obligación ser& exigible a los diez dias de contra:tda, si s6lo -

produjerá. acción ordinaria, y al dta inmediato si llevará. aparejada ejecu -

ci6n. Adem1s es inportante sei'l.alar que en materia mercantil los términos son 

fatales es decir no se conceden términos de gracia o cortesía. ( Art. 84 del 

Código de Comercio) • 

Cláusula penal.- Es la regla que se establece en los contratos mercanti

les como pena para el caso de incumplimiento de la obligaci6n, ya sea que no 

currpla definitivamente o no se currpla de la manera convenida. 

El C6digo de COmercio establece que en los contratos mercantiles que se

fije una pena de indemnizaci6n a quien no cunpliere, la parte perjudicada ~ 

drá exigir el currplimiento del contrato. cuando tal estipulaci6n exista, en

caso de incurrplimiento, no podrá reclarrarse, daffos y perjuicios sufridos. -

(Al"ttculo 88 del COdigo de Caneccio). La pena no se hac& efectiva cuando el

obligado a ella no haya podido cunplir su obligación por hecho del acreedor, 
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caso furtuito o fuerza mayor. 

t«:>RA.- se entiende por mora el retardo en el currplimiento de una obliga

ci6n, constituyendo una falta del obligado que produce en su contra las res

ponsabilidades civiles correspondientes. En este caso, el deudor será respo!!. 

sable de los daftos y perjuicios que por la misrM se causen al acreedor. 

Si en el incurrplimiento se refiere a una obligaci6n surgida de un contra

to bilateral, el acreedor podrá resolver la obligaci6n o exigir su ci.urpli -

miento, con el resarcimiento de daflos y perjuicios en ambos casos. 

Los efectos de la mora, tratá..ndose de obligaciones mercantiles, comenza

r&l: 

A) En los contratos con día sefialado para su Clllt'tJlimiento por las partes

º por la ley, al ara siguiente de su vencimiento. 

B) En loa contratos que no tengan ata señalado para su currplimiento, des

de el día que el acreedor reclame al deudor judicialmente, ante notario o -

testigos. 

PRE.SCRIPCION.- Se dice que es la falta de acci6n por el titular de los -

derechos surgidos de un contrato mercantil, dentro del t~anino que en el pr2 

pio contrato se señala, extinguiendose tales derechos. 
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Por prescripción un estado de hecho se convierte en un estado de derecho, 

por el transcurso de un determinado tienpo, con la inactividad. 

La prescripci6n queda interrurrpida cuando se presenta la denanda, pJr -

cualquier interpelaci6n judicial al deudor; interrunpida ésta errpezar.S a CO.!!, 

tarse nuevo término despues de los actos que le interrunpieron. El efecto de 

la interrupci6n es que se anula el plazo de prescripci6n ya corrido. 

Interpretación de los contratos mercantiles .•. Interpretar significa segün 

lo define García Maynez interpretar " es desentraHar el sentido de una expr.!_ 

si6n. Se interpretan las expresiones, para descubrir lo que significan " 2~ 

Ast entendemos que interpretar significa desentrailar el verdadero sentido 

de una expresi6n de voluntad. 

La interpretación de un contrato se plantea cuando la voluntad de los CO!l 

tratantes no fué expresada con claridad y exactitud, habiendo discrepancia-

entre la voluntad exteriorizada, que parece contener un querer de las partes 

y otra intenci6n no exteriorizada. 

Para resolver el problema. de la interpretaci6n de un contrato, existen -

dos teor!as, que son las siguientes: 

22. Garc!a Maynez, Eduardo. IntrodUcciOn al estudio del derecho. Editorial
Porrfia S.A., trigésiroonovena edici6n, ~xico, 1988, pá.g. 325. 
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l) Teorta de la voluntad real o interna, que sostiene que para aplicar un 

contrato, el interprete deberei penetrar en la intenci6n de las partes, esto

es, decir lo que las partes expresan y que no quedo asentado. 

2) Teoria de la voluntad declarada, es opuesta a la anterior, pues afirma, 

que en caso de contradicci6n entre la voluntad real y la exteriorizada, es 

ésta Ultima la que predomina, pues es la Gnica que se conoce. 

Principios de interpretaci6n de un contrato. 

1.- En la interpretación de un contrato mercantil se tomará primero en -

cuenta el principio de buena fe para la ejecuci6n del mismo, el cual establ!, 

ce una regla positiva y dos prohibitivas, U:mitandose de esta m!lilera la actJ:. 

vidad del interprete, y las cuales sei'ialaretros a continuaci6n: 

a) se debe entender en primer lugar a los términos en que el contrato ha

ya sido hecho y redactado. 

b) Prohibe primero, distorcionar el sentido recto, propio y usual de las 

palabras: y segundo, restringir los efectos que naturalmente se deriven del

modo con que los contratantes hubiesen explicado su voluntad. 

2.- Se establecen reglas para el computo de los contratos, que el inter

prete deberá respetar, ya sea que se sef'ialen dtas, meses o arios. 
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3.- TaniJién deberá atender a los usos de comercio y al derecho canUn, co

mo elementos de interpretación para resolver dudas originadas por la inter

pretaci6n de los contratos. 

4.- Por Ciltioo, una vez agotadas las reglas anteriores sin haber resuelto 

las dudas, se decidir& la cuesti6n a favor del deudor. 

2.s. IKPCRrl\liCIA Y l!UCI<li. 

Los contratos mercantiles tienen una itl{JOrtancia muy valiosa en la vida

comercial, y no s6lo para los comerciantes particulares, sino también para

las Sociedades Mercantiles, para las grandes industrias, inclusive, para los 

paises, puesto que caro ya sabem:is existen contratos que regulan la activi

dad mercantil a nivel internacional. 

Y es que pensar en la no existencia de contratos mercantiles es muy difi

cil ya que en ellos se estipula, el consentimiento de las partes y la forma.

en que se obligan a currplir cada una, con sus derechos y obligaciones rec:t

procos. 

En caso de no existir los contratos mercantiles tanbién generarían un es

tancamiento en todo el proceso evolutivo mercantil, puesto que hasta ahora

ª ido hacia adelante, como una gran náquina que a falta de un engrane deja-
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ria de funcionar de manera parcial o definitivamente: de la misma manera a

falta de los contratos mercantiles que hasta nuestros d!as se han venido re

gulando (y que son distintos de los civiles), la actividad comercial se de-

tendria parcial o totalmente, ya que en los contratos se plasma el consenti

miento de los contratantes y en el cual estanpan su firma como prueba de que 

est~n de acuerdo: de otra manera serla nás d!ficil de probar que exteriorlz,!. 

ron su consentimiento (aunque no hay que olvidar que existen contratos con

sensuales): s6lo que a nivel procedimental y para protecci6n de las partes 

es mejor que exista el contrato mercantil por escrito ade~s de que sirve e~ 

no prueba fehaciente .. 

En nuestra ~poca, especificamente en nuestro Pa!s la actividad econ6mica

a tara.do un matiz muy irrportante y cada dia nás personas físicas y morales

nacen a la vida jurídica comercial, y esto es prueba de que la actividad ec~ 

n6mica va creciendo de ah! que surgen nuevos contratos mercantiles y en con

secuencia sean tan importantes. 

Los contratos mercantiles como ya vimos son muy importantes pero tanbién

nos sirven para: apreciar la capacidad de las partes: para determinar la ley, 

tanto en cuanto al espacio corro en cuanto al tiempo: para determinar la com

petencia de los tribunales; para determinar cual de los contratantes a de s~ 

portar el riesgo de la pérdida de la cosa debida; para determinar cuales son 

los derechos de cada una de las partes y a que se obligan: etc. 

En cuanto a la funci6n de los contratos mercantiles, ésta radica esencia.!. 

mente en auxiliar a la sociedad en operaciones de índole comercial, de los-
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cuales se desprenden una especulaci6n comercial, que se genera por el desa

rrollo del mismo hoabre en sociedad. 



CAPl'llJID 111. 

3.1. CXHEPro. 

Para iniciar el analis!a del Contrato de Asociación en Participación es-

preciso, referirnos en primer lugar a lo que se considera cano tal. 

El concepto legal de la Asociación en Participa.ci6n lo encontram::>s en el-

articulo 252 de la Ley General de Sociedades Mercantiles que menciona lo si

guiente: 

" La Asociación en Participaci6n es un contrato por el -

cual una persona concede a otras que le aportan bienes o-

servicios una participación en las utilidades y en las -

pérdidas de una negociaci6n mercantil o de una o varias-

operaciones de comercio". 

Ram!rez Valenzuela explica respecto a esto: " La asociación en participa-

ci6n no es una sociedad mercantil ni tanpoco una asociación civil. No es una 

persona jurídica o rroral, por lo tanto, carece de personalidad jurídica p!:'o-

pia. 
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La Asociaci6n en Participaci6n es un contrato por el cual una persona 11,,! 

mada asociante, concede a otras, que le aportan bienes o servicios, llamadas 

asociadas, una participaci6n en las utilidades y en las pérdidas de una neg2 
23 

ciaci6n o de una o varias operaciones de comercio" 

De Pina define a ésta: " Caro un contrato por el cual una persona (llama-

da asociante) concede a otra u otras (llamadas asociados) que le aportan bi~ 

nea o servicios, una pa.rticipa.ci6n en las utilidades y pérdidas de una nego-
24 

ciaci6n mercantil o de una o varias operaciones de comercio" • 

Por su parte Barrera Graf dice de la Asociaci6n en Participaci6n: ºA vir-

tud de la asociaci6n en participaci6n una persona llamada aaociante recibe

de otra ( o de otras) que se le asocia, y que se llama asociada, bienes o -

servicios, a cambio de una participaci6n en las utilidades y en las pérdidas 

que aquélla obtenga, ya sea al explotar su enpresa o negociaci6n o al reali-
25 

zar uno o varios negocios mercantiles" • 

Marttnez Val , opina que 11 el contrato de <..-uenta en participaci6n es c1quel 

en el cual una persona ( Gestor, tttular o parttcipante) por lo general oo .

merciante, se obliga a dar a otra u otras ( CUentapart!cipes o parttcipes)

una participaci6n en los beneficios o en las pérdidas, de una o varias oper_! 

23. Ram!rez Valenzuela, Alejandro. Introducci6n al derecho mercantil y fis
cal. Editorial limusa, aéptina reirrpresi6n, México, 1992, ~g. 149. 

24. De Pina Vara, Rafael. Derecho Mercantil Mexicano. Op. Cit., ~g. 199. 

25. Barrera Graf, Jorge. Instituciones de Derecho Mercantil. Op. Cit., p.§9. 
233. 
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ciones mercantiles o en el giro de su canercio, en general, que aquélla rea-

liza en su propio nc::inbre y responsabilidad, a carrbio de la aportaci6n que -
26 

ésta se coopromete a transferirle a tal efecto" 

Olvera de Luna declara, de la Asociaci6n en participaci6n lo siguiente:-

11 se trata de un contrato mercantil cMsicamente subjetivo, por el que uno. • 

o varios sujetos convienen en participar en las negociaciones globales de -

una errpresa comercial , o en una o varias operaciones aisladas de la misma, -

mediante la entrega de una Sum3 de dinero, pero sin la obligación de interv,2. 

nir en las gestiones errpresariales ni arriesgar otras sumas que las aporta-
27 

das al celebrar el contrato" • 

El contrato en estudio, ocupa un lugar inportante en la vida del comercio: 

puesto que se asemeja a una sociedad pero no es tan exigente y formal caro-

lo es el contrato de sociedad. 

Su irrportancia tantiién se encuentra en la facilidad con la que propicia

la reunión de esfuerzos y de recursos para la realización de un fin lucrati-

vo, sin necesidad de garantizar a los aportadores alguna rerruneraci6n, sino-

en la medida en que el fin perseguido de participar en las aleatorias utili

dades del negocio se realice, pero también en participar en las pérdidas que 

pudieran presentarse. 

26. Marttnez Val, José Maria. Derecho Mercantil. Bosch casa editorial 5.A.
Urgel 51 Bis, Barcelona, 1979, pág. 476. 

27. Olvera de Luna, Ornar. Contratos Mercantiles. Op. Cit., p§g. 141. 
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La difusi6n de este contrato se debe en parte a la facilidad de constitu

ci6n. No requiere de tanta formalidad caoo una sociedad, solamente la ilnica

formalidad de que conste por escrito y mantenga ocultos los beneficios que-

se obtienen {ganancias). 

3. 2. RLl!l!FN'roS. 

Por lo que respecta a los elementos de la asociaci6n en participaci6n te

nenos lo siguiente: 

EL OONSENTIMIENI'O.- Este se forma desde el rromento en que arrbas partes -

asociante y asociado(s) ) convienen en celebrar el contrato, es decir des

de que existe el acuerdo de voluntades para celebrar éste. Por una parte el

asociante, quiere tener un aumento patrimonial sin los inconvenientes que -

tiene el préstamo y por la otra el asociado, quiere participar en las ganan

cias de una empresa mercantil sin verse obligado a intervenir en su gesti6n

ni arriesgar mayor capital que el aportado; cuando ambas voluntades coinci

den se integra el consentimiento. Pero debe sefialarse por escrito p;¡ra reu

nir los requisitos de forma. 

Partes que intervienen en el contrato: 

ASOCIANTE.- Persona Usica o nora!. Es la persona que recibe las aporta

ciones y quien realiza las actividades. 

ASC:X:IAOO(S).- Persona física o moral. Persona(s) que aporta(n) bienes o-
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servicios a carrbio de una pa.rticipaci6n en las utilidades o pérdidas. A este 

respecto Barrera Graf nos dice lo siguiente: " Si se trata de una negocia-

ci6n mercantil, como permite el artículo 252, su titular, el ent>resario, pu~ 

de igualmente ser persona flsica o jurídica, y ello no s6lo respecto a quien 

actGe como asociante, segün se desprende de dicho articulo, sino también co

mo asociado" 28 

Obligaciones del aaociante. 

1) El asociante se obliga a realizar las operaciones de comercio o a ex-

plotar la negociaci6n mercantil que constituye el fin de la asociaci6n~ 

2) Debe entregar a los asociados la participaci6n que se haya convenido-

sobre las utilidades: 

3) Debe reintegrar a los asociados las aportaciones que le hayan hecho,

esto se hara en el momento de la liquidaci6n del contrato. 

Obligaciones del asociado.- Aportar al asociante los bienes o servicios-

que se hayan estipulado en el contrato. 

Por lo que respecta a la distribuci6n de las utilidades o pérdidas, se --

efectuará de acuerdo con las reglas aplicables a las sociedades mercantiles. 

28. Barrera Graf, Jorge. Instituciones de derecho mercantil. Op. Cit., Pág. 
239. 
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En cuanto a la obligación de los asociados de participar en las ganancias 

o en las pérdidas del contrato, s6lo podrá participar en las pérdidas hasta

el valor de lo aportado. 

Relación entre le asociante, asociado(s) y los terceros: 

Frente a los terceros solamente figura el aaociante. La relación entre -

asociante y asociado es meramente interna, e irrelevante para los terceros

quienes contraen obligaciones y adquieren derechos solamente con respecto al 

asociante. 

OBJE'D::J DEL CCNI'RA'IO. Las aportaciones pueden constituirse en una obliga

ción de dar, corro puede ser entrega de dinero o de bienes, transmisiones de 

la titularidad de derechos; o en una obligaci6n de hacer, cooc son, aporta

ciones de industria o de servicios. 

CAPACIDAD. En cuanto a la capacidad la Ley General de Sociedades Mercant! 

les dice, que la asociación en participación tiene lugar entre 11 personas" , 

no aclara o no seffala que tengan que ser necesariamente comerciantes, lo que 

parece indicar que no exige la calidad de canerciantes para el asociante, -

el cual deberá tener la capacidad para realizar operaciones de comercio y -

tarrbién (Xlr lo que respecta al asociado deberá tener capacidad para realizar 

operaciones de comercio. 

Capacidad procesal.- Cano el asociante obra en narbre propio, s6lo a él-



70 

se le atribuye dicha capacidad, por todos los actos que realiza y en conse-

cuencia, los acreedores que resultan de dichos actos, únicamente podrán dir! 

girse en su contra, asI como él será el Gnico con facultades suficientes pa

ra hacer valer los créditos derivados de los actos que realiza. 

OBJETO, M:)TIVO O FIN LICI'IO.- AGn cuando en la Ley General de Sociedades

Mercantiles que regula el contrato en cuesti6n no existe un artículo que re

gule dicho aspecto, por lo que nos poderros remitir a lo que sef'lala el art!c~ 

lo 77 del Código de Comercio cuyo capitulo referente a los contratos mercan

tiles en general nos dice: 

11 Las convenciones !licitas no producen obligaci6n ni -

acci6n, aunque recaigan sobre operaciones de comercio11
• 

AUSENCIA DE VICIOS DEL CONSENTIMIENTO.- Al igual que lo anterior el Con

trato de Asociaci6n en Participaci6n no regula la ausencia de vicios del CO.!!, 

sentimiento por lo que debemos remitirnos a la norma supletoria que se en -

cuentra en el artículo 1812 que establece: 

11 El consentimiento no es válido si ha sido dado por -

error, arrancado por violencia o sorprendido por dolo 11
• 

FORMA.- En cuanto a la forma del contrato de asociación en participa.ci6n

la propia ley exige que l!sta sea por escrito al mencionar en su artículo 254 

lo siguiente: 
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11 El contrato de asociaci6n en participa.ci6n debe constar 

por escrito y no estará sujeto a registro". 

De ahi que las estipulaciones en el contrato sean obligatorias para los

contratantes. 

Tarrbién es conveniente celebrarlo por escdto, para establecer la distri

bución de las utilidades y pérdidas, as! ccm::> para establecer el carácter -

traslativo de los bienes o s! no se dá liste, taJTbién es conveniente para es

tablecer los derechos respecto a la representación o la adminiatraci6n que

se confiere al asociado por el asociante en el caso ck que liste le delege -

alguna de estas funciones administt'ativas al asociado. 

Asimisroo en el artículo 255 de la ley aludida, habla de un contrato eser.!_ 

to al declarar: 

" En los contratos de asociaci6n en participaci6n se fij~ 

rAn los términos, proporciones e interés y deuás condici2 

nes en que deban realizarse". 

Es conveniente mencionar lo que indica el art!culo 256 respecto a que el

asociante obre en nonbre propio, irrplica en la asociación en participaci6n

que obre por cuenta propia, com::i dueño del negocio, pero tarrbi~n, que obre-

por cuenta del asociado, en cuanto que debe preservar, conservar y respetar

los derechos de éste en el contrato. 
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Hac!arros referencia al arttculo 254 el cual menciona que el contrato de-

asociaci6n debe constar por escrito y no estará sujeto a registro, a no ser

que por la naturaleza de la aportación fuere necesario inscribirlo en el re

gistro o requiere de alguna otra formalidad, o se inscriba. lo contrario en

el contrato y la claOsula respectiva se inscriba en el registro del comercio. 

Y aunque la estipulación no haya sido registrada, surtir:i sus efectos si se

prueba que el tercero tenia o debta tener conocimiento de ella ( art. 257). 

Bienes aportados: 

Muebles e inmuebles: Los bienes muebles se dice que pasan en propiedad al 

asociante aunque éste vefamos tiene la obligaci6n de devolverlo posterior -

mente: en el momento de la liquidación y asi se puede estipular en el contr!_ 

to: además se menciona que trat§ndose de bienes muebles la posesión equivale 

al titulo, es decir con otorgarle el t!tulo del bien innrueble pasa a eu pos~ 

si6n, pero es necesario dejarlo estipulado en el contrato si se d§ el titulo 

en propiedad, en posesión, uso, usufructo, habitación, etc., para evitar po

sibles problemas. 

Pero por lo que respecta a los inmuebles: 

cuando la aportación es de inmuebles, la exigencia de forma se hace extr~ 

ma.. La prueba del vinculo asociativo no opera frente a los terceros, no se - -

requiere ninguna forma de publicidad. Pero ésta se hace necesaria cuando por 
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la naturaleza de las aportaciones asi se requiere. 

Puesto que la transmisión de derechos de propiedad que pudiera hacerse -

al asociante no opera frente a terceros sino se cunple con las reglas relat.!, 

vas a la transmisi6n de los inmuebles, se necesita observar la publicidad -

que concierne a estos bienes. 

Es necesario mencionar lo que dice al respecto Vázquez del Mercado: " Pa

ra unos los bienes aportados pasan en propiedad al asociante, en caabio para 

otros, la propiedad la conserva el asociado. Sin enDa.rgo aquellos que consi

derán que la propiedad se transmite, lo admiten s61o para los bienes muebles 

Y no para los irunuebles"29 • 

Para poder transmitir la propiedad de aquellos que requieren formalidades 

especiales como son: Los bienes inmuebles, los bienes ratees, las patentes, 

las marcas, los noobres comerciales y los derechos de autor, la transmision-

de propiedad precisa de la inscripci6n en el registro correspondiente. 

Ganancias y pérdidas. -

En cuanto a la regulaci6n de las ganancias y pérdidas de este contrato -

la ley es muy escasa ya que s6lo menciona en su articulo 258: 

29. V6zquez del Mercado, Osear. Contratos Mercantiles. Op. Cit., p§g. 542. 
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" Salvo pacto en contrario, para la diatribuci6n de las

utilidades y de las p!;rdidas se obse<va<á lo dispuesto en 

el artículo 16. Las pérdidas que correspondan a los aso

ciados no podrán ser superiores al valor de su aportaci6n". 

Primeramente es necesario criticar es este aspecto a nuestra legislaci6n

toda vez que no considerá. a la asociaci6n en participaci6n como una sociedad 

pero para repartir las ganancias y las pérdidas nos remite a un articulo que 

regula a las sociedades en general, consideramos que este contrato dada su

naturaleza debería tener una estipulaci6n propia respecto a la repartici6n

de las ganancias o p(!rdidas del misioo, sin enbargo nos remite al articulo 16 

deciamos, en el que se señalan que las ganancias se repartiri&n de la alguien. 

te manera: La distribuci6n de las ganancias o pérdidas entre los socios cap! 

tal is tas se hará proporcionalmente a sus aportaciones; al socio industrial

corresponderá la mitad de las ganancias, y si fueren varios, esa mitad se d.!. 

vidirá entre ellos, por igual; y el socio o socios industriales no soporta

<6n las péroldas. 

Disoluci6n y liquidaci6n. 

En la Ley General de Sociedades Mercantiles seilala en su artkulo 259 que: 

" J,.as asociaciones en participaci6n funcionan, se disuel

ven y liquidan, a falta de estipulaciones especiales, por 

las reglas establecidas para las Sociedades en Norrbre Co-



75 

lectivo, en cuanto no pugnen con las disposiciones de es-

te capitulo". 

Sin errbargo aplicar este articulo, al igual que el anterior la Ley se CO.!!, 

tradice (X)r que mientras que no reconoce a la asociaci6n en pa.rticipaci6n ~ 

mo una sociedad si la quiere regular caro tal, lo cual resulta il6gico toda-

vez que la asociaci6n en participaci6n es una figura mis sinl)le. Es decir al 

aplicar las disposiciones necesarias a la Sociedad en Noobre colectivo esta-

riarros aplicando disposiciones que regulan a una soci~d la cual cuenta -

con existencia autónoma, dotada de un patrim::mio propio, lo cual no ocurre •• 

en nuestro contrato por lo que no debería aplicarse, porque aunque no pugnan 

con la asociaci6n no son aplicables a la misma.. 

como señala Mantilla Molina " Conforme al artículo 259, la disoluci6n y

liquidaci6n de la asociaci6n debe hacerse siguiendo las reglas de la aocie-

dad en norrbre colectivo, sin errbargo de que este es el texto de la ley, debe 

entenderse que, en cuanto la asociación en participaci6n constituye una fer-

ma mucho rrás sirrple, habrli reglas de la liquidaci6n de las sociedades, incl!!_ 

so de la sociedad en nombre colectivo, que no serli.n aplicables a la asocia

ci6n en participaci6n. Asir parece que no será. necesario el nart>ramiento de

un liquidador, sino que se trata sirrplemente de un ajuste de cuentas que pu!_ 

de hacerse sin intervenciOn de tal liquidador• 30 

30. Mantilla Malina, Roberto. Derecho Mercantil. F.ditorial Porrüa S.A., vig! 

sima.sexta edición, ME!xico, 1990, pág. 205. 
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A.si pues, cano ya mencionabamos, existen reglas de las sociedades que no

pugnan con las disposiciones de la asociaci6n en participaci6n, pero que no

pueden aplicarse a ésta por ser una figura rrás sirrple según la propia ley.

Por lo que se debia considerar no cano liquidaci6n y disoluci6n sino única-

mente como un U arra do a cuentas. 

causas de extinci6n: 

l. Por mutuo consentimiento. 

2. Por transcuros del tienpo fijado en el contrato. Sient>re que no se ha

ya estipualado alguna pr6rr09a. 

3. La conclusi6n de la errpresa que constituya el objeto de la asociaci6n

en participaci6n. 

4. La muerte del (comerciante) asociante: sino existe pacto expreso en el 

contrato de que se continua la asociaci6n en participaci6n con los he

rederos. 

QUiebra del asociante y del asociado. 

La quiebra del asociante no es causa de terminaci6n de la asociaci6n en- -

participaci6n en tal caso el asociado figura en la IMsa pasiva, como acree

dor del asociante fallido, no s6lo por utilidades devengadas y que aGn no se 
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le hubieren cubierto. Sino tanbién por el reerrbolso de su aportaci6n en el

morrento de hacer la distribución del activo de la quiebra. 

Por lo que respecta a la quiebra del asociado. El asociante puede inscri

birse ccxro acreedor del asociado en relación a la aportaci6n que éste se hu

biera obligado a entregar (dinero,bienes, crédito) y que aGn no hubiere en

tregado o prestado. Esto en relaci6n con el arttculo 47 y 48 de la Ley de -

Quiebra y Suspensión de Pagos. 

3.3. CLASIPICl\CICll. 

1) se trata de un contrato, puesto que la ley le d:i ese car:icter al aeila

larlo ast en el articulo 252 de la Ley General de Sociedades Met:'cantiles: 

"La asociaci6n en participa.ci6n es un contrato por el cual 

una persona ••• " 

Y. tanbién por lo que declara a ese respecto el articulo 1793 del Cc5digo- -

Civil que a la letra dice: 

" Los convenios que producen o transfieren las obligacio

nes y derechos toman el norrbre de contratosº. 

Por lo que la asociación en participación es un contrato toda vez que impone 

deberes y confiere derechos para ambas partes. 

2) Es un contrato bilateral.- Una persona, que se llama asociante, conce

de a otra u otras, que se denominan asociados, que le aportan bienes o serv! 
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cios, una participaci6n en las utilidades y pérdidas¡ corro p::>demos observar

son dos partes obligadas reciprocamente. El asociante a quien se otorgan o

transfieren los bienes del asociado(s): el asociante se obliga a su vez a -

ser participe a au(s) asociado(s) de las utilidades y p€rdidas que obtenga

en la explotaci6n de su errpresa, o en la ejecución de una o varias operacio

nes de canercio. 

3) De naturaleza consensual.- Porque no se requiere la entrega de la cosa 

para el perfeccionamiento del misrro. Esto en oposici6n al contrato real .. 

4) Formal.- En el sentido de que la ley establece que debe realizarse por 

escC'ito y no estar.§. sujeto a registro. (artículo 254). 

5) Traslativos de dominio.- En realidad esta clasificaci6n no es esencial, 

sino nás bien sólo cuando se d~ el supuesto señalado por el articulo 257, e~ 

to es cuando por la naturaleza de lo apor-tado fuere necesario inscribirlo en 

el Registro Público de la Propiedad y del Comercio: o cuando se estipula que 

loa ·bienes aportados no pertenecen en propiedad al asociante, se inscribirá

en el registro por lo tanto una cl~usula de reserva de dominio o en la que .. -

aef'lale que s6lo trasmite el uso y goce de lo aportado. 

6) De car§cter Oneroso.- Lo es para ambas partes: porque se establecen -

provechos y gt"av§menes pat"a a.nbas pat"tes, pues mientras que para el asocian

te, es la aportación que recibe del asociado un provecho, para el asociado-

lo es la participación en las utilidades y pérdidas del negocio. No es gra

tuito porque el provecho lo es para ambas partes. 
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7) cari§.cter aleatorio.- Puesto que las partes de la asociaci6n en partic.!. 

paci6n al m:xnento de celebrar el contrato ninguna de ellas estará. cierta a

que habr§ s6lo beneficios y por lo tanto no puede disponer inmediatamente de 

las utilidades, por que pueden ocurrir, o beneficios o pérdidas, s6lo pueden 

estipular en el contrato que al ocurrir unas u otras ambas partea participan. 

El contrato de asociaci6n en pa.rticipaci6n es un contrato muy especial -

por lo que se señala en cuanto a que sin ser sociedad representa una rwy bu!_ 

na opci6n para las sociedades mercantiles, las empresas, los comerciantes;

debido a la facilidad de constituci6n y pocque no existe mayor riesgo que el 

que aportan los asociados. 

Caracter!sticas de este contrato son: primera, tratarse de un contrato b.!. 

lateral, con una finalidad que es comGn a las dos partes y que, por ello, se 

considera de caracter asociativo (de ahr el narbre de asociaci6n): segundo,

que para la realización de dicha finalidad, el asociado aporta ya sea bienes 

propios o su trabajo; tercero, que COOD contrapreataci6n de dicha aportaci6n, 

el asociado participe en los resultados favorables o adversos (utilidades o

pérdidas) de la errpresa o negocio respectivo; cuarto, que en cualquiera de-

estos supuestos , la gestión o administraci6n de los bienes o de los servi-

cios aportados pertenezca exclusivamente al asociante, quien se ostenta ante 

terceros como duefto de los bienes o com::> beneficiario del trabajo prestado--

por el asociado. Este, en consecuencia, no figura en la explotaci6n de la -

empresa, ni en la celebraci6n o ejecuci6n del negocio relativo, sino que se-
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trata de Wl socio (asociado) oculto. 

Esta Gltima situaci6n inpone, a su vez, que la asociaci6n en participa

ci6n no se ostente corro tal ante terceros, p::>rque carece de personalidad ju

r!dica propia: tanp:x:o existe un patcirronio o fondo común, puesto que los -

bienes se aportan al asociante y entrar.!i.n a formar parte de su patrincnio:-

puesto que éste obrará sierrpre a norrbre propio, tanto a su cuenta como a -

cuenta del asociaOO. 

El derecho de los asociados que aportan bienes o setvicios cooprende, ta.!!. 

to participar en las utilidades corro en las ~rdidas, esto se manifestar.§ al 

no recibir el asociado, al término de la asociaci6n en participaci6n, devol!:!, 

ci6n o restituci6n alguna. La cuant!a de la participaci6n de unos y otros d~ 

penderá. del pacto, cano indican los artículos 255 y 258 de la Ley General -

de Sociedades Mercantiles que a la letra dicen: 

Art. 255. " En los contratos de asociación en pa.r:-ticipa.ción se fij~ 

r& los términos, propor:-ciones de interés y denás condi

ciones en que deban realizarse". 

Art. 258. " Salvo pacto en contrario, para la distribución de la.s

utilidades y de las p(!rdidas se observar.§ lo dispuesto en 

el artículo 16. Las pérdidas que correspondan a los aso-

ciados no podrful ser rrayores al valor:- de su aportación". 
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Debido a lo que señala el artt:culo anterior es necesario hacer menci6n a

lo que dice el articulo 16 de la citada ley: 

Art. 16. " F.n el reparto de las ganancias o pe?rdidas se observar.Sn, 

salvo pacto en conti:ario, las reglas siguientes: 

l. La distribuci6n de las ganancias o pérdidas entre los

socios capitalistas se hará proporcionalmente a sus apor

taciones~ 

11. Al socio industrial corresponderá la mitad de las ga

nancias, y si fueren varios, esta mitad se dividirá entre 

ellos, por igual; y 

111. El socio o socios industriales no ~aportarán las pé.!_ 

didas". 

Es necesario que el derecho de los asociados o del asociado que aporta -

bienes o servicios cortt>renda tanto las utilidades caro las pérdidas; y esto

se debe establecer en el contrato o se estará a lo aeftalado por los arttcu

los aupracitados. Pero debido a que la asociaci6n en participaci6n es consi

derada por la misma ley c:om:J una figura jurídica m1s sinple que la sociedad, 

no deber!a estar regulada por la sociedad sino podrta prestarse a interpre

tar que se considera com:> una sociedad a la as-0eiaci6n, serta mejor que tu

viera su propia estipulación, aderráa de lo sefialado. 



82 

ta asociaci6n en participaci6n tiene naturaleza mercantil, entre otras -

cuestiones debido a que la propia ley le d.§ ese cará.cter, al hablar en su -

articulo 252 de la Ley General de SOciedades Mercantiles, de una negociaci6n 

y de una o varias operaciones de comercio, fund~ndonos en el propio concepto 

nos damos cuenta que es mercantil. 

Pero ademSs, el que la asociaci6n en pa.rticipaci6n sea un contrato mercan. 

til no quiere decir que necesariamente sean comerciantes las partes que in

tervienen en la celebraci6n del mismo. Sin eatiargo serán comerciantes, si -

aon titulares de empresas, de acuerdo a lo que señala el arttculo 3o. frac

ci6n 1 y 11 del C6digo de Comercio a saber: 

" Se reputan en derecho comerciantes: 

1. Las personas que teniendo capacidad legal para ejercer 

el comercio, hacen de él su ocupaci6n ordinaria: 

11. Las sociedades constituidas con arreglo a las leyes

mercantiles •••• 11 

Y si precisamente corro ~resarios celebran el contrato de asociaci6n cn

participaci6n ser6n comerciantes. En canbio no ser6n necesariamente comer

ciantes las partes que celebran el contrato, si ninguna de ellas hace del C2_ 

mercio su ocupación h&bitual u ordinaria. Pero aCin cuando las partes no sean 

necesariamente comerciantes, el contrato de asociación en participación se-
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guir.1 siendo mercantil debido a que se trata de una negociaci6n mercantil o

de uno o varios actos de comercio, tanbil!n recurrirtamoe a lo que dice le ª.!. 

tículo 75 del C6digo de Comercio respecto a los que se considerán cano actos 

de comercio, as! teniendo en cuenta que la finalidad de los actos de comer

cio es obtener una ganancia, un luce-o, podemos tarrbién con esto afirnar que

este contrato es mercantil porque lo que se pretende es participar en las -

utilidades o en las pérdidas de una determinada negociación. Por lo que no 

poderros de ninqCln modo pretender, que el contrato de asociaci6n en particiP!_ 

ci6n sea Civil, aderritis que en esa materia serta un contrato innominado, pues, 

nada se parece a las asociaciones civiles, señala el art!culo 2670 del Códi

go Civil para el Distrito Federal respecto a las asociaciones civiles lo si-

9lJÍente: 

" Cuando varios individuos convinieren en reunirse, de ffi!. 

nera que no sea enteramente transitoria, para realizar un 

fin comGn que no este prohibido por la ley y que no tenga 

carácter prep::mderantemente ~n6mico, constituyen una -

asociaci6n". 

De acuerdo a este artículo vemos, en primer lugar que las asociaciones c! 

viles deben ser permanentes, lo que no ocurre en las asociaciones en partic! 

paci6n porque corro vefamo.s pueden utilizarse para uno o varios actos de co

mercio, entonces, podrá ser" transitada y tarrbién pernanente; por otra parte 

las asociaciones civiles no tendr&n caC"ácteC' econ6nico, lo cual no sucede en 
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la asociaci6n en participaci6n al tratarse de una negociaci6n mercantil o de 

uno o varios actos de comercio y al participar en las utilidades y p6rdidas1 

por todo ello observanns que lo que se pretende a fin de cuentas es obtener

una ganancia, un lucro~ las asociaciones civiles deben inscribirse en el Re

gistro Público para que produzcan efectos contra terceros (art. 2673 del C6-

digo Civil), en canbio la regulaci6n del contrato de asociaci6n en particiP!_ 

ci6n seitala en su articulo 254 de la Ley General de Sociedades Mercantiles"" ... 

que no estar.§ sujeto a registro; por otra parte el articulo 256 de la misma.

ley dice: 

" El asociante obra en noai:>re propio y no habr§ relaci6n

juridica entre los terceros y los asociados 11
• 

Entonces con todo esto no podem:>s calificar al contrato m:Jtivo de este e_! 

tudio corro una asociación en materia civil; puesto que, ser§. mercantil por-

que los que lo celebr§n son comerciantes es decir buscan obtener una ganan

cia, un lucro, un excedente o porque se trata de una negociaci6n mercantil

º de uno o varios actos de comercio. 

3.5. REGIJLACiai JllRD)ICA. 

El origen de la asociación en participación se encuentra en el contrato-

medioeval de corrmenda, de compleja y rica evolución. En nuestro dias la aso

ciación en participación se encuentra reglamentada por la rrayor pa~te de los 

Códigos de Comercio del mundo. 
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Anterioanente se hablaba de una sociedad o asociaci6n m::imentanéa, o sea

sociedad constitul.da para la celebraci6n de un s6lo acto jurtdico o de un n_g, 

mero determinado de actos juddicos, real izados los cuales , desaparece la -

a.aociaci6n que al respecto se constituy6. Y. de una sociedad oculta es decir

constitutda por un nGmero indeterminado de actos comerciales: pero que no se 

revela tal sociedad a los terceros: permanece como un si[(1?le pacto, vá.lido -

entre los socios o asociados, inaplicable frente a terceros, porque se supo

ne que ellos no conocen a la asociaci6n. 

En cuanto al sistena que sigue nuestro C6digo de Comercio respecto a es

tas dos tendencias podemos señalar que el O:kligo de comercio de 1889 recogio 

las dos tendencias, y en el que se regulaba bajo el narbre de asociaci6n co

mercial, tanto la asociaci6n momentanéa caro la aaociaci6n oculta. 

Actualmente la Ley General de SOciedades Mercantiles ha coopletado la evE 

lución que inici6 el C6digo de Comercio y no solamente se limit6 a recoger 

las dos tendencias doctrinales antes señaladas, sino que a fundido en un so

lo tipo las dos diversa adoptadas por el C6digo; aat tenerros que la asocia

ci6n en participaci6n se encuentra regulada p:>r esta ley en los arttculos -

252 al 259. 

Art. 252. " La asociación en participaci6n es un contrato por el -

cual una persona concede a otras que le aportan bienes o

servicios una participaci6n en las utilidades y en las -

pérdidas de una negociaci6n mercantil o de una o varias-
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operaciones de canercio". 

A este precepto legal debiera agregarsele el natbre de las partes que in

tervienen en el contrato como se realiza en la doctrina y ast se evitarian

po::1ibles confusiones, aderrás de que pu~en ser uno o varios asociados el o

los que celebre(n) el contrato con el asociante, y ast hacer la aclaraci6n

de que se le concede a " otra u otras ", pudiendo quedar como sigue: 

'' La asociaci6n en participaci6n es un contrato por el -

cual una persona (llama.da asociante) concede a (otra) u

otras e llamada(s) asociado(s) ) ••• " 

Art. 253. " La asociaci6n en participaci6n no tiene personalidad j!!, 

ridica ni raz6n o denominaci6n". 

La mayor parte de los C6digos de Canercio del mundo no le reconocen esta

caractertstica, esto en consecuencias a que no es conocida ésta por los terc~ 

ros. 

Art. 254. " El contrato de asociaciCSn en participaci6n debe constar 

por escrito y no estará sujeto a registco 11
• 

Debe constar por escrito, apesar de que la actividad comercial se caract_! 

riza por existir contratos consensuales y una libertad de forna, sin enbargo 

en este contrato es menester que se realice por escrito, nás que nada para-
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protección de las partes, as! tanbién caoo prueba de que se celebr6 en con

trato. Y por otro lado no estará sujeto a registro puesto que no surte efec

to frente a terceros. 

Art. 255. • En los contratos de asociaci6n en participaci6n se fij~ 

r~, los términos, proporciones de interés y deaáB condi,2 

neaen que deba realizarse". 

Como ya habt:aros seiialado anteriormente, el contrato debe realizarse por

escrito, como prueba de que ésta se celebro y tant>il!n es iuportante por la

que en este articulo se seffala, ya que son reglas a las que deberán sujetar

se las partes. 

Art. 256. " El asociante obra en norrbre propio y no habrá. relaci6n

jur!dica entre los terceroo y los asociados". 

Art. 257. " Respecto a los terceros, los bienes aportados pertene

cen en propiedad al asocian te, a no ser que por la natu

raleza de la aportación fuere necesario alguna formalidad, 

o que se estipule lo contarlo y se inscriba la cláaula r_!! 

lativa en el Registro Público de Comercio. Atin cuando la

estip.ulaci6n no haya sido registrada, eurtir~ sus efectos 

al se prueba que el tercero tenía o debia tener conoci

miento de ella". 

Prueba de ello es cuando en el contrato de asociaci6n en participaci6n -
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los bienes aportados son irunuebles, es necesario insertar una clliusula a es

te respecto para aclarar la propiedad o posesi6n del mism:J, e inscribirlo -

en el Registro P!lblico d~l comercio. 

Art. 258. 11 salvo pacto en contrario, para la distribuci6n de las

utilidades y de las pérdidas ae observará lo dispuesto -

en el articulo 16. Las pérdidas que correspondan a lo.s -

asociados no podrán ser superiores al valor de su aporta-

ci6n•. 

En este articulo observamos que a pesar de que la misna ley no la recono-

noce caro una sociedad, en este articulo nos remite a arttculos que regulan-

a la sociedad lo cual no debería ser puesto que considerá a la asociaci6n -

en pa.rticipaci6n como una figura rrás sirrple, pues no cuenta con algunas ca

racterísticas de las sociedades, corro carecer de personalidad aut6noma, no--

tiene patrimonio común puesto que el asociante obra a norrbre propio. 

Art. 259. " Las asociaciones en participaci6n funcionan, se disuel-

ven y liquidan, a falta de estipulaciones especiales, por 

las reglas establecidas para las sociedades en norrbre co-

lectivo, en cuanto no pugnen con este capitulo". 

Si a la asociaci6n en participación no se le considerá com:i una sociedad, 

en el momento de la dlsoluci6n y liquidaci6n si nos remite a la sociedad en 

norrbre colectivo, adenás corro la asociaci6n en participaci6n es una figura-

ms simple que la sociedad deberia tener su propia estipulaci6n al respecto-
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y m§s alin, no debeda hablar de una disoluci6n y liquidaci6n sino llnicamente 

llamar a cuentas a las partes. 

3.6. lE!l!DD CDIPAAADO. 

La figui::'a de la asociaci6n en participaci6n regulada en México tiene s~ 

janzas y diferencias con las legislaciones de otC"OS paises que regulan esta

misma figura. Primero hablat'etros de la terminologia que se eaplea en otros

Pa'ises, par-a designar a lo que se conoce como contrato de a.eociaci6n en par

ticipaci6n en nuestro Pais: 

" Este tipo de sociedad o de convenci6n se denomina en Espafia cuentas en

participaci6n, denominaci6n que adoptan otras legislaciones entre ellas las

del Perú y Cuba, Portugal adopta la denominaci6n de conta em participa.~o. 

México y Venezuela emplean la expresión asociaci6n en participación: Chi

le y Ecuador, asociación o cuentas en participa.ci6n y la Reptíblica Dominica

na, asociaciones mercantiles en participaci6n. 

En la Argentina y Uruguay la expresión legal es sociedades accidentales

º en pat"ticipci6n. En Brasil, sociedades em conta de participayao. 

El COdigo Francés adopta la denominaci6n associations comnerciales en pa,E 

ticipation, que ha ree«plazado la antigua denaninaci6n Societé anonyme .. 

La nueva legislaci6n Italiana errplea la expresi6n Associazione in pacteci 
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pazione, y el C6digo Suizo de las obligaciones no menciona esta forma de so

ciedad, que se rige por las reglas de la sociedad sirrple. 

En Alemania y en Austria, la expresión es sociedad tácita o Stil le gese--

llschaft. 

En el Cana~ francés se conserva la antigua denominaci6n francesa Socie-

té Anonyrne. 

En GUatemala se denomina contrato de participaci6n. 

En Bélgica ya se ha dicho que se reglamenta al lado de la association en

participation la association ioomentan~. 

En fin, en el derecho Inglés y en el norteamericano no esta reglamentada-

esta sociedad, pero puede haber en las sociedades un sleeping partner o dor

nant patner -socio durmiente u oculto- que viene hacer un participante" 31 

Totra.ndo en cuenta a la naturaleza .Juridica en el derecho comparado, pode-

mos observar que mientras algunas legislaciones señalan a la asociaci6n en-

participaci6n com:> una sociedad, claro ejemplo de ello es Francia, Argentina, 

Bélgica, Brasil, Alemania, etc., otras legislaciones evitan señalarla como-

tal, cooo es el caso de Italia, España, Perú, CUba, inclusive nuestro propio 

31. Solá de CaiUzarez, Felipe. El contrato de participaci6n en el derecho e~ 
pañol y en el derecho carpa.rada. f.ditorial revista de derecho privado.
Madrid, 1954, pág. 21 y 22. 
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Pa!s, etc •• En estos Oltim:>a Pa!ses que seitalamos la doctrina se inclina en

considerar que la asociaci6n no es una soceidad, incluso en los primeros, al 

qunos autores tarrbifin niegan el carácter de sociedad, a pesar de lo que de-

claran sus textos legales. 

En realidad en la práctica se llega a resultados y conclusiones muy sene

jantes. Porque los legisladores y autores que no estan de acuerdo en que la

asociaci6n en participaci6n ea una sociedad, la reglarrentan y la crean caoc>

una sociedad distinta de las otras, y las leyes y los autores que no la con

siderán sociedad, les aplican las leyes de las sociedades y lea reconocen -

una gran analogía con éstas. " El mismo Langle, tan acérrimo defensor de la

tésis contraria a la sociedad, afirma que es una instituci6n af!n y similar

ª la sociedad. Vicente y Gella como muy similar a la comandita eirrple, y Ga

rrigues la consider.§ como forma de tránsito entre la coopai'ita mercantil y la 

relaci6n puramente contractual, pero afirrrando que las relaciones jurfdicas-

derivadas de este contrato estan dcxninadas por la idea de que es una socie--

dad cuya existencia no se revela al exterior. Y en cuanto a las legislacio--

nes que no la considerán sociedad, varias de ellas declaran expresamente -

aplicables preceptos previstos para las sociedades mercantiles, cano por -

ejerrplo Colarbia, Chile, M~xico y Guatemala" 32 

en cuanto a caractertsticas universalmente aplicables a este contrato, es 

32. IBIDEM., ~g. 156 y 157. 
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l!IJY difícil de establecer, porque aunque algunas parecen ser aplicables como 

es el caso de ausencia de formalidad existen sus excepciones en algunos -

Pa!ses / como es el caso de nuestro país donde se exige que debe constar por

escrito (articulo 254 del COdigo de Comercio) y en Guatenala en donde se exi 

ge que se realice escritura p(jblica. 

La que si podr!aJOOS considerar caoo una característica uni veraalmente vá

lida es la ausencia de relaciones jurídicas entre los participes (asociados) 

y los terceros. Por ello se considerá a la asociación en participaci6n caoo

un contrato interno u oculto, no queriendo decir con esto que se trate de un 

contrato secreto o clandestino, sino que es oculto p:::>rque nunca los terceros 

conocer.ID jurídicamente a los partícipes. 

otra caracter!aitca que se puede considerar universal es el hecho de que

el gestor se encargue de la adm.inistraci6n, sin que el o los participes pue

dan inmiscuirse. 

Tant:>il'll el hecho de que niguna legialaci6n reconoce la personalidad jurí

dica a la asociaci6n en pa.rticipaci6n se consider-a característica universal

mente aceptada. AderMs de la raz6n social o denominaci6n o de domicil lo so-

cial, que tanbién son caracter!aticas comunes a todas las legislaciones. 

Y por último poderros seflalar lo que Solá de Cañizarez dice respecto a las 

caractet'!sticas de la liquidaci6n: " Y puede añadit"se que en cuanto a la li

quidación, la noci6n general es no aplicar' las disposiciones de las socieda-
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des comerciales, sino considerarla como una sinple rendici6n de cuentas" 
3~ 

Las que podemos seftalar corro diferencias, en algunos aspectos, entre las

legislaciones son las siguientes: 

Por lo que se refiere a la accidentalidad o permanencia, mientras en al9!:!, 

nas legislaciones -com.:> Argentina y Guatemala- se exige que la asociaci6n en 

participaci6n sea accidental, es decir que tenga por objeto unas operaciones 

determinadas, y en otras -como Mlgica- se le d! el car§cter de pernanente,

aunque cabe sefialar que en este Pata existen los otros tipos de socieda.des

que se les denomina sociedades m:xnentáneas. 

Contrato bilateral.- La tendencia general es admitir cualquier nGmero de

pactíclpes formando un s61o contrato. Pero algunas legislaciones com::::> Italia 

y Alemania se exige que la participa.ci6n se forme sienpre con un s6lo partt

cipeo un solo gestor y si hay otras aportaciones de otras personas al mismo

gestor se considerán contratos distintos. 

Gestor Gnico.- La mayorta de las legislaciones admiten que puede haber -

uno o varios gestores. Pero en las legislaciones de Guatemala y COlont>ia de

be haber un solo gestor. 

Contrato verbaL- La generalidad de las legislaciones no exige, un docu-

33. IBIDEM., p.§g. 159. 
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mento escrito,aunque en otras de hecho es necesario, tal es el caso de nues

tro Pats que exige expresamente un documento escrito para la aasociaci6n en

participaci6n; Guatemala por su parte exige escritura pGblica para la misma. 

Fiscalizaci6n.- Muchas legislaciones no confieren derecho alguno de fisc.! 

lizaci6n a los partícipes. Pero en algunas com:J lo es la Argentina y Uruguay 

por aplicaci6n de los principios generales sobre sociedades, y en otros, co

mo Mlgica, por entenderlo ast la Jurisprudencia, se confiere a los partici

pes el derecho al examen de los libros y documentos sociales. En Alemania -

concede expresamente al participe un derecho especial de fiscalizaci6n, y -

en Italia se ha previsto expresamente la fiscalizaci6n anual. 

Aportaciones.- El derecho cooparado nos muestra diversos sistemas: 

lo. Las aportaciones pasan hacer propiedad del gestor. Ejenplo de ello es 

Alemania. 

2o. Los partícipes conservan la propiedad de sus aportaciones. Ejenplo: -

Francia. 

Jo. Rl!gimen de fondo social. Ejeoplo: Argentina. 

4o. Rl!gimen de libertad. Ejerrplo: Bélgica que admite cualquier estipula

ci6n en el contrato. 

Responsabilidad de los partícipes.- La tendencia general es que los par-
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ttcipes responded.o ante terceros Gnicamente cuando intervengan en las ges

tiones o cuando actúen ostensiblemente, induciendo al tercero a contratar. 

Algunas legislaciones se refieren a esta eventualidad. Pero normalmente el

parttcipe respcxlerá Gnicamente ante el gestor. El problema ser§. cuando se d~ 

termine si esa responsabilidad es limitada o ilimitada. El derecho coaparado 

nos rruestra dos sistemas: 

lo. Responsabilidad limitada a la aportaci6n. Ejenplo: Alemania, Italia

México. 

2o. Responsabilidad ilimitada por la parte viril de cada participe. Ejem

plo de éstas son Francia y Argentina. 

Beneficios y p€rdidas.- Todas las legislaciones permiten que se estipule

convencionalmente el régimen de distribuci6n de beneficios y pérdidas. Pero 

en caso de ausencia de pacto, el sistema nás generalizado es aplicar los -

principios generales de distribuci6n en proporci6n a las aportaciones respeE 

tivas. Frente a esta corriente esta el sistema alem§.n, que en ausencia de -

pacto, dispone que se hará una distribuci6n apropiada a las circunstancias

que decide el Juez según los casos. 

En cuanto a la exclusi6n de las pérdidas las admite expresamente el C6di

go aleaán y el C6digo italiano, admiten una participaci6n en una arpresa sin 

soportas las pérdidas. Pero la rrayoria de las legislaciones exigen que la -

participaci6n sea tanto de beneficios corro de pérdidas. 
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Este contrato es de suma inportancia, pues, com:i sefiala D:taz Bravo: 11 Sin 

ser sociedad, su operaci6n se asemeja rrucho a la de las sociedades, pero no-

supone las exigencias y formalidades de ésta en cuanto a constituci6n, nom

bre, patrimonio, registro y otras" 34 • 

Debido a su sirrplicidad para su creaci6n y para obtener ganancias sin el

neyor riesgo que el de perder únicamente hasta lo aportado, se presenta como 

una buena opción, y por su carácter oculto, conx> bien sePiala Pérez G6ngora:-

" Las asociaciones representan un auxiliar en el capital de las en-presas pa-

ra explotar negocios mercantiles, teniendo derecho a parte de las utilidades 

de la enpresa, o en su caso, sufriendo las pérdidas hasta un m§ximo del va-
35 

lor de su aportaci6n" 

Adema an'bas partes, asociante y asociado, persiguen un fin que resulta-

un estimulo para que anbos se asocien: uno que pretende obtener un aumento-

patrim::mial sin las molestias que representar!.an el pedir un préstamo en el

cual tendrta que devolver totalmente el (dinero} préstaroo y pagar ademc'is un

interés ya estipulado de antemano obtenga o no provecho de éste; y el otro-

contratante pretende pacticipar en las ganancias de una en-presa mercantil -

34. Dtaz Bravo, Arturo. Contratos Mercantiles. F.ditorial harla, 3a. edici6n, 
Mlixico, 1991, pág. 260. 

35. Pérez G6ngora, Juan Carlos y Vega Vá.ldez, Rogelio. Analtsis fiscal, le
gal y contable de la asociaci6n en participación. Editorial Pac, México, 
1986' p§g. 19. 
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sin verse obligado a intervenir en su gestión ni arriesgar mayor capital que 

el aportado. 

Es decir se realiza una conjugaci6n de esfuerzos y de recursos para la -

realizaci6n de un fín comGn lucrativo, sin necesidad de garantizar a los a52 

ciados reenbolso alguno, sino en la iOOdida en que se obtengan beneficios. 

Por otros lado su i.nportancia y justificaci6n al mismo tienpo, es que, r~ 

presenta varias ventajas para quienes celebr§n este contrato, entre otras -

p::>dem:>s decir que los asociados: 

lo. No corren riesgos juridicos, puesto que el aaociante obra en noobre-

propio por lo que no hay entre terceros y asociados ninguna relaci6n jurídi

ca y por lo tanto el asociado no tiene ninguna responsabilidad ante éstos: 

20. Invierten sin necesidad de intervenir en el negocio, ya que corro se-

dijo no necesariamente los asociados tienen que ser canerciantes, quienes no 

lo son les resultarra dificil intervenir en la gestiiSn, administraci6n, etc., 

en carrt>io en la asociaci6n en participaci6n no realizan esta actividad, pues, 

no intervienen en su administraci6n. Y 

3o. Lo que resulta rMs irrportante para los asociados es que participan en 

las utilidades sin el mayor riesgo -ya dectamos- que el de perder hasta el

valor de lo aportado. 
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Debido a lo anteriormente considerado, la asociación en participa.ci6n tie-

ne una gran aceptaci6n y se realiza con mucha frecuencia (aún cuando no se

realiza propiamente con el nonbre de asociación en participación), incluso-

no solo en nuestro Pais sino en otros paises del mundo, pero debido a su ca

rácter oculto no es posible citar estadisticas al respecto. Pero su realiza

ci6n es muy frecuente y podeJOOs remitirnos a la información particular y al

fallo de los Tribunales, cuando ha habido litigios, permiten apreciar estas

elasticidad de la asociaci6n en participaci6n que se adapta y se puede apli

car a muy diversas actividades comerciales. 

Podetros hablar de su irr()Ortancia en el futuro, puesto que, ahora con el

Tratado de Libre comercio será una buena opción para la realizaci6n de actos 

aislados de las industrias, para participaciones permanentes en pequeños ne

gocios y m&s aGn para ententes (acuerdos) entre errpresas y asi con la faci

lidad de crear una asociaci6n en participaci6n obtengan ganancias y al misrro 

tienpo se ayudar& a e:r{Jresas de nuestro pais a adquirir tecnologia nueva o

perfeccionar la que ya tienen, para tener una mayor productividad, con lo -

cual las eapre.sas pueden estar en un mejor nivel corcpetitivo mejorando los

recursos con los que cuentan para tratar de igualar a paises tan desarrolla

dos caro son E:stados Unidos y canad§.. 

3.8. FIH:IQil\MIENl'O. 

Su funci6n es estrictamente econ6mica y cualquier sociedad puede valerse

de la misma para allegarse de capital sin que tenga que obligarse a pagar un 
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tanto por ciento del préstamo hecho, se obte09an o no ganancias, debido a -

que los asociados ven esto cano una buena opci6n1 celebran el contrato y al

concluir éste se realiza el objetivo de anbas partes, que es: el de allegar

se de capital o haber recibido bienes o servicios y la otra parte obtiene 9.!, 

nancias sin haber tenido que ver en la administraci6n y por lo tanto ahort:a.!, 

se todas esas molestías. 

No debe existir la intención en el asociante ni en el o los asociados de

constituir una corporaci6n ajena a ellos, deben estar conscientes de que no

se formará un nuevo patrimonio comGn con las aportaciones realizaCJas, puesto 

que el asociante obra en noabre propio los bienes pasarán a su patrimonio -

sino se estipula lo contrario en el contrato. Tanbi€n deber§n estar conscien. 

tes que carecen de 6rganos deliberantes es decir, no habr.§ ni junta o asam-

blea de socios, ni administrador, ni órgano de vigilancia. Esto en consecue.!l 

cia de que la miswa ley no le reconoce, ni personalidad jurídica, ni patri

monio común (art. 253 de la Ley General de Sociedades Mercantiles), por lo•• 

tanto tanblén hay ausencia de cualquier organizaci6n interna: es s6lo el ªS2 

ciante el que figura, y lo hace cano si fuera el duei'lo, titular o interesado 

de las ac:ti vidades de la enpresa, para cuyo funcionamiento recibe las a port.!_ 

cienes de el o los aSoCiados los cuales permanecen ocultos o ajenos a cual

quier intervenci6n legal en la respectiva negociaci6n mercantil. 

Sin errbargo aunque en .\a asociaoi6n en participaci6n no existe un 6t"gano

de vigilancia, es posible que el o les asociados pueda(n) noobrar un inter-
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ventor para que vigile los actos del asociante. 

Otra de las funciones principales que realiza este contrato es el de com

partir recursos, esfuerzos y también menores riesgos de los que se correrian 

sino se creara dicha asociaci6n. 
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JllU5l'lllDIH:I. 

l\SOCIACION EN PARTICIPACIOO CXJNmA'ro DE: • La aeociaci6n

en participación es un contrato celebrado entre dos o Irás 

individuos o entidades por tieap:> determinado o indeteaj 

nado, para llevar a cabo uno o varios negocios a narbre-

propio del socio gerente, que hace suyos los aportes de-

los participantes, a quienes tiene obligaci6n de rendir

cuentas de su derecho de crédito, y entregarles lo que -

les corresponda; y los tercerea que contratán con este -

socio, no tienen ninguna acci6n juridica en contra de los 

participantes." ( QUinta ~poca. Taoo XXX!, página 770,

Machin Francisco. Tomo XLVUl, p§.gina 660, Tafoya Amalia.

Tano Lll, pligina 2705, López Longinos. 'rano LlX, pligina-

591, salineros del Sureste A. en P.). 

ASOCIACION EN PARTICIPACIOO CARACTERISrICA DE: " En el -

contrato de asociaci6n en participa.ci6n no se pueden pac

tar repercusiones directa de los actos del asociante en

el asociado, pues se desvanecería, IPSO FA~, la asocia

ci6n para entrar dentro de otra especie contractual; las

relaciones entre asociante y asociado no pueden ser aque

llas que ligan a los asociados con los terceros, ccxno son 
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las del mandato: cc:misi6n, etc., p:>rque puganan.con ese -

elemento esencial del contrato. Todo asociado carece de

legitimaci6n pasiva para responder de acciones deducidas

con fundamento en actos celebrados o ejecutados por el -

gestor asociante, y falta la legitimaci6n activade los -

terceros que no pueden invocar esa base frente a los aso

asociados hecha salvedad de las acciones de enriquecimie!l 

to injusto o de dolo, que tienen un fundamento propio y

aut6nom:>. En la asociaci6n en participaci6n del Gestor -

e asociante) es el finico elemento activo y su voluntad es 

individual porvue no es órgano de ninguna voluntad colec

tiva; se confia en él, en su diligencia, en su peripecia

y en su éxito; lo único que se participa es el resultado

de su actividad. Estos principios estan consagrados en la 

Ley General de Sociedades Mercantiles. El artículo 252 -

establece la actividad aut6nana del Gestor y solamente en 

el resultado de ella participan los asociados. Ni fondo

comGn ni actividades comunes. La uni6n es s6lo para divi

dir los resultados; por eso no tiene personalidad jurídi

ca, el Gestor obra en su propio ncxrbre (artículo 253 y -

256). Tan\X>CO habrá relaciones jurídicas entre los terce

ros y los asociados ( 256) como condici6n Sine Qua Non -

de la existencia del Contrato de Asociaci6n en Participa

ci6n. Si desapareciere esta Gltima característica, desaP!_ 
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certa Ipso Facto la asociaci6n para clasificarse en otra

especie. No signifa derogaci6n a este principio la dispo

sici6n del articulo 259 que establece caro normas suplet~ 

rias del funcionamiento, liquidaci6n y disoluci6n de es

tas asociaciones, las reglas que gobiernan a las Socieda

des en Nontire Colectivo, porque aftade 11 En cuanto no pug

nen con las diposiciones a este capitulo". Debe entender

se a esta supletoriedad para que se normen las relaciones 

entre asociantes y asociados entre s1, pero nunca con re!!. 

pecto a terceros. Si se pretendiera establecer la solida

ridad subsidiaria de los asociados con el asociante con

relaci6n a terceros, como lo establece el articulo 25 de

dicha ley en las Sociedades Colectivas, se evaporaria Eo

Ipso la esencia de aquel contrato. En confirmaci6n de !o

que se acaba de decir, la Ley de Quiebra y de Suspenci6n

de Pagos, que extiende la quiebra de la sociedad a los S;2 

cios ilimitadamente responsables ( articulo 40) establece 

que la quiebra del asociante no produce la de los asocia

dos, pues el articulo 128, fracci6n lV, inciso C), consi

dera, al preveer los efectos de la cocrpensaci6n dentro de 

quiebra, consagrando la misma soluci6n que daba el artiC!!, 

lo 1021 del C6digo de comercio en esta materia derogadar

que los asociados en participaci6n estan fiera del concu;:, 

so como lo estan los comanditarios en las comanditas y -

los accionistas de las an!Snimas". ( Sexta época, cuarta-
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parte. Volumen 111, ~gina 39 A.D. 2940/55, Gustavo Rocha. 

11ayorra de 3 votos). 

ASOCIACION EN PARTICIPACION, DISOLUCION roR IMrosIBILIDAD 

DE a:>N'l'INUAR EL OBJE'l'O DE LA." Si en virtud de una cesi6n 

el aaociante enajeno todos los derechos sujetos a la pat"

ticipaci6n de sus utilidades o pérdidas en el contrato de 

asociaci6n, es evidente que de esta manera se oper6 su o~ 

jeto pero, a la vez, hizo el cedente irrposible la conti

nuaci6n del mism;:,, quedando asr la aaociaci6n en estado-

de disoluci6n, que inpone su liquidaci6n". ( Sexta t!:!poca, 

Cuarta parte. Volumen XL!, ~gina 20 A.O. 1356/59, Gui

llerm:J N. Al varado. 5 votos). 

ASOCIACION EN PARTICIPACION, FORMALIDADES EN LA AliORTA

CION DE BIENES RAICES: 11 La aportaci6n de un bien raíz a 

una asociaci6n en participaci6n debe hacerse constar en

escritura pública y si no se otorga esa formalidad se es

ta en el caso a que se refiere el articulo 257 de la Ley

de sociedades Mercantiles en relación con el artículo 2960 

del C6digo Civil, supletorio de la ley mercantil, y los- -

terceros a quienes el asociante venda ese bien estan en - • 

posibilidad y obligación de saber que la propiedad de tal 

bien rafz no a pasado al dominio del asociante". ( Sexta-
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época, cuarta parte. Volumen 111, ¡2gina 71 A.O. 2940/55-

Gustavo Rocha. Hayor!a 3 votos) • 

ASOCIACION EN PARTICIPACION, PRUEBA DE LA EXISTENCIA DEL

o:>tmt\'1'0 DE: " La Ley de Sociedades Mercantiles dispone

en su articulo 254, que el Contrato de Asociaci6n en Par

ticipaci6n debe constar por escrito y que no estar& suje

to a registro, pero relacionando este precepto con el ar

tículo 78 del C6digo de canercio, tiene forzosamente que

llegarse a la conclusi6n de que esa formalidad no ea un-

elemento "Adsolermitatemn sino solamente "ad probationem" 

y, consecuentemente, que la existencia del contrato puede 

dem::>strarse por cualquier medio de prueba que ponga de ~ 

nifiesto la intenci6n de las partes para celebrarlo, asr

como la apreciaci6n de dichos medios probatorios, debe ª!!. 

tarse a la preeminencia de la voluntad, sobre su expre-

si6n material, esto es, a la voluntad interna, sobre la

voluntad declarada". ( Sexta ~poca, cuarta parte. Volumen 

11, p&gina 46 A.O. 6066/56, José Lunardi A. 5 votos. Vo

l\lll'en XVll. Sexta época. cuarta parte. P~gina 30. VoltJmen 

Lll. sexta época, Cuarta parte, p&gina 76. Volumen l. se.e_ 

tima época. Cuarta parte, p&gina 14). 

ASOCIACION EN PARTICIPACION VALIDEZ DEL o::Nl'RATO DE: " No 
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tratandose de un contrato solerme, las manifestaciones y

aceptaciones que t.4citamente se deducen de los actos eje

cutados por las partes, y a que se refieren las pruebas

respectivas, que demuestran que dichos contendientes est_! 

han cunpliendo con actos propios a la naturaleza de una

Asociaci6n en Participaci6n, debe tener el miSJOO valor l~ 

gal que si se hubiesen pactado expr:esamente por escrito". 

( Sexta época, Cuarta parte. Volumen KVlll, página 30 A.D. 

2977/57, José 5alas Bretano. Unanimidad de 4 votoa). 

l\SOCIACION EN PAR'l'ICIPACION, PROPIEDAD DB LOS BIE:NES APOJl. 

'l'ADOS ( FICCION): " El mecanisrro de la ficci6n consiste- -

en una asimilación inexacta, pero necesaria / de la figura 

jurtdica a la realidad del supuesto J'ud'.dico. Se toman -

las aparienciás por realidad. Sin embargo para obtenec:- un 

resultado prSctico se considera necesaria esa asimilación. 

Ahora bien, el articulo 257 de la Ley General de socieda

des Mercantiles no establece ni puede establecei: ficcio

nes, porque ninguna parte de la ley expresa que el princi. 

pio de los bienes aportados pet"tenezcan en propiedad al

asociante, sea un principio absoluto, sin salvedad ni ex

cepciones. Los terceros no podrán ignorar esas limitacio

nes al principio que se cree absoluto, las que por cierto 

sean creado en beneficio de los mismos terceros. Asl pues, 

la ficci6n no se justifica ni por las expresiones de la-
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ley ni por la necesidades de la vida practica, porque las 

salvedades las establece la ley en términos precisos y d~ 

finitivos. La ley no protege al asociado para que no se-

sepa la relaci6n nacida de la asociaci6n en participaci6n: 

solo lo protegen para que surjan, en vrtud de ese contra

to, ni reclamaciones de terceros en su contra nu siquiera 

relaciones jurt.dicas entre éstos y él 11
• ( Anparo Directo-

2940/55. Gustavo Rocha. 4 de septientire de 1957. Mayoria

de 3 votos). 

PANANDERIAS, NA'l'URALEZA DEL CCNmATO PARA EXPLCYrAl\LAS: 

" El contrato para trabajar en sociedad una panaderia co

rrespoonde a una asociación en participaci6n y no a una

sociedad civil, si su prop6si to principal fue la especul~ 

ci6n comercial y no se trnasmitier6n loa bienes aportados 

a una nueva persona juddica, o sea a la sociedad, sino

que el asociante conservo la propiedad de los bienes". -

( l\Jrparo Directo 1153/55. Juli6n cano Cedilla. Unanimidad 

4 votos). 

" Como la ley no reconoce a las asociaciones en particiP,! 

ci6n personalidad juddica distinta de la de sus asocia

dos, el socio capitalista, en eu calidad de duerto del ne

gocio, debe pedir anparo en norrbre propio y no coroo repr,!_ 
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sentante de una asociaci6n cuya personalidad rooral no -

existe, conforme a la ley". ( Semanario Judicial. Tom::> -

LlK, p6gina 59). 

" La asociaci6n en participaci6n no constituye una socie

dad, de las reconocidas como tales por la Ley General de

Sociedades Mercantiles: atento el contenido de su articulo 

252 de la propia ley, no es náa que un contrato por medio 

del cual una persona (ftsica o 1TOral) concede a otras que 

le aportan bienes o servicios, una participaci6n en las

utilidades y en las pérdidas de una negociaci6n mercantil 

o en una o varias operaciones de comercio. Esta clase de

asociaciones no tiene personalidad jurtdica propia ni ra

z6n social o denominaci6n, de acuerdo con lo estatuido -

por el articulo 253 de la citada ley. De lo anterior se-

llega a la conclusi6n de que el asociante y los asociados 

no constituyen una unidad econ6mica para llevar acabo una 

explotaci6n mercantil; el asociante obra en noobre propio 

y no hay relaci6n jur1dica entre los terceros y los aso

ciados, según expresa categ6ricamente el articulo 256 de

la misma ley. En esa virtud, las ganancias que obtiene el 

asociante en el negocio o errpresa para el que se celebr6-

la asociaci6n en participaci6n, no son propias en su tot!_ 

lidad, sino s6lamente en la parte aUcuota que le corres

ponde, de acuerdo con los términos del contrato, pues el-
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resto debe considerarse caoo perteneciente a cada uno de

los asociados, tant>ién en la parte altcuota que se le ha

ya asignado en el contrato respectivo. Por tanto el aso

ciante s6lamente esta obligado a pagar el irrpueato sobre

la renta en cédula 1 por las ganancias que realmente ob

tenga para si, conforme a los art!culos So. y 6o. de la

Ley del Irrpuesto sobre la Renta, y queda a cargo de los

asociados el pago de dicho inpuesto por las utilidades -

que obtengan caoo resultado de sus participaciones en el

contrato de asociaci6n". ( 5ernanario Judicial Tomo CXXlV

~gina 1281). 

" En las asociaciones en participaci6n, el asociado no es 

poseedor de la negociaci6n, sino s61o tiene derecho a ex! 

gir el producto y liquidaci6n de los negocios sociales,

pot" lo que si el tt.tular y poseedor legal de la misma, es 

un tercero, el enbargo en los pretendidos derechos del -

asociado, nunca puede revestir el aspecto de secuestro -

del giro comercial•. (Semanario Judicial. Tomo Ll, ~gina 

2020). 

" Para nuestra Ley General de Sociedades Mercantiles, !a

la asociaci6n e11 participaci6n es, en el fondo una verda

dera Sociedad en Nart>re Colectivo, s61o que es una socie

dad oculta, ignorada de terceros, intrascendente para el-
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público; su vida se desarrolla dentro del Mt>ito de las

relaciones internas de los socios, que reciben el narbre

de asociados, y es inoperante con relaci6n a los terceros, 

los que s61o conocen a la persona ftsica con quien contr~ 

tan. De aht que no tengan tales asociacioones, personali

dad jurídica, ni lleven un nartire corro raz6n social o de

nominaci6n, ni tengan que constituirse en escritura p6bl! 

ca: y el documento en que se consigna su existencia, que

bien puede consistir en una airrple misiva, no esta sujeto 

a registro: pero su vida interior es como la de las eoci!_ 

dades en ncxrbre colectivo, y por eso funcionan, se disue! 

ven y liquidan, a falta de estipulaciones especiales, por 

las reglas establecidas para la sociedad de tipo colecti

vo, en cuanto no pugnen con los preceptos que disciplinan 

dichas asociaciones, segGn acertamente lo previene el ar

ticulo 259 de la Ley General de SOCiedades Mercantiles.

De lo anterior se desprende que la norma contenida en el

arttculo 31 de la ley citada, que prohibe a los mierrbros

de una sociedad en noobre colectivo ceder sus derechos sin 

el consentimiento de todos los dem§s, salvo que el contr~ 

to social dispusiera lo contrario, debe aplicarse tarrbién 

a los mierrbros de la asociación en participación •.. 11 (se

manario Judicial. Tano LXVlll, p§gina 2155). 
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" No existe celebrado entre las personas un contrato mer

cantil de asociaci6n en participaci6n, si a!lbas aanitier6n 

que lo convenido fue verbal sin revestir forma escrita a! 

guna, ya que un contrato de esta naturaleza, por disposi

ci6n expresa de la Ley de SOciedades Mercantiles (articu

lo 254), debe constar por escrito, y la falta de forma r!. 

querida en el caso inplica una excepci6n legal a la regla 

del consentimiento v&.lido por st mism:> y hace que no pue

da admitirse cano tal, y tanpcco tiene aplicaci6n al caso 

los articulos lo., 2o. y 4o., de la misma ley, porque se

refieren exclusivamente a las sociedades mercantiles que

la misma reconoce, entre las que no se encuentra compren

dida la asociaci6n en participaci6n ya que no es tal, -

Strictu Sensu, como lo revelan diferencias tan in"portantes 

como la carencia de personalidad juridica, distinta de la 

de sus aportaciones, puesto que no transmiten a una de-

las partes, al asociante, que obra en narbre propio. Me

rrás aun cuando en las convenciones mercantiles, cada uno

se obliga en la manera y términos que aparezca que quiso

obligarse, sin que la validez del acto comercial dependa

de la observancia de formalidad detecminada, la norma ti!, 

ne excepciones y cuando un contrato deba constar por es

crito, con arreglo a la Ley, si no se satisface tal requ!_ 

sito, no producirá obligaci6n, ni acci6n en Juicio". ( ~ 

manado Judicial. Tano CXJUll, p.!!gina 1977). 
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COHCLOSIOHBS. 

PRIMERA: Uno de los ll'Otivos por los cuales el hcabre se vi6 obligado a

realizar actividades ccmerciales, desde tlenpos rem:::itos, fu6 la necesidad de 

satisfacer ciertas exigencias que formaban parte de su vida diaria. El inte.;: 

canbio de ciertos bienes por otros que se requer!an constitutan parte de la

actividad canercial, por lo que dicha actividad es, una conducta de interme

diación en la producci6n y canbio de bienes y servicios necesarios a la ~ 

nidad en general. 

SEGUNDA: El comercio fué desarrollándose paulatinamente a lo largo de

la vida del hoaDre, a través de las etapas hist6ricas, que hicieron surgir

diversas instituciones mercantiles, misrras que en su mayada tienen origen

en el pueblo rara.no. 

TER.CERA: En cuanto a lo que debe de entenderse por acto de comercio, a

pesar de que no existe una aeúriici6n universalrrente v§.lida, direaos en tér

minos generales que es la actividad que realiza una persona ftsica o mral

que por lo general es comerciante y que dicho acto se haga con la intenci6n

de obtener un lucro, una ganancia, un excedente. Y el Derecho Mercantil es

entonces, aquella parte del derecho privado que tiene principalmente por ob

jeto regular las relaciones juridicas que surgen del ejercicio del comercio. 

aJARTA: Los contratos mercantiles son convenios que producen o transfi,! 
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ren derechos y obligaciones de naturaleza mercantil. Ahora bien, los contra

tos mercantiles se distinguen por las caracteristicas de rapidez y de rigor: 

rapidez debido a que en los contratos mercantiles no se exigen los contratos 

por escrito, s6lo en casos excepcionales que asi lo seffale la ley: rigor de

bido a que no hay términos de cortesia, es decir llegada la fecha sef'lalada

para currplir y no se ClJnllle inmediatamente se ejecuta, de aht la inportancia 

de insertar o mencionar una cl6usula penal en caso de incurrplimiento, entre

otras cláusulas. 

QUINTA: Los elementos de los contratos mercantiles al igual que loa con. 

tratos civiles deben tener elementos de e:dstencia y elementos de v~lidez:-

respecto a los primeros tenem::>S, que si faltara alguno de (!ates, el contrato 

se calificara de inexistente: ahora bien ¡x>r lo que respecta a los segundos, 

si faltara alguno de ellos el contrato podr6 ser nulo; se recanienda que a

pesar de que existe libertad de forna de los contratos mercantiles, los que

se celebren de manera consensual pueden realizarse posteriormente por escri

to, para seguridad de las mismas partea y que sirve. a nivel procedimental,

= prueba fehaciente. 

SEXTA: La actividad comercial velamos que ha surgido desde tierpos nuy

remotos precisamente para satisfacer necesidades prioritarias del mism:> han

bre; en nuestra época, especf.ficamente en nuestro_ Pata, ésta a tomado un ma

tiz nuy ill\XJrtante, debido a que rMs personas ftsicas y m::>rales nacen a la

vida jurtdica ccmercial, por 16gica la actividad canercial va aumentando, de 
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ahi que surjan nuevos contratos mercantiles que satisfacen las exigencias -

que esta viviendo la sociedad, aclenl.is de que en ellos se estipula la capaci

dad de las partes; se determina a que se obliga en caso de incunplimiento ª.!!. 

tre otras cosas. su funci6n es auxiliar a las personas físicas y morales en

operaciones de .tndole comercial, de las ct;1ales se desprende que habr~ una 9!. 

nancia. 

SEPrIHA: El concepto legal del contrato de Asociaci6n en Participaci6n

lo encontramos en el arttculo 252 de la Ley General de Sociedades Mercanti

les, sin errbargo, es necesario seflalar que a este precepto legal debiera -

agreg§rsele el narbre de las partea que intet:vienen en el contrato carx:> se

hace doctrinariamente y as! se evitarian posibles confusiones. Además, de -

que pueden ser uno o varios asociados los que celebren el contrato con el -

asocian te. 

OCTAVA~ Los contratos mercantiles se caracterizan por ser consensualea

pero existen excepciones a .esta regla, tal es el caso del contrato de asoci!_ 

ci6n en participaci6n. 

NJVENA: A la asociaci6n en participaci6n no se le reconoce personalidad 

jurídica y esto es a nivel de todas las leyes de los diversos pa.!ses que re

gulan este contrato, en el caso de nuestro Pa!s no se exige que se inscriba

en el registro del comercio, puesto que no surte efectos contra terceros. 
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DECIMA: Por lo que respecta a la liquiclacioo y dieoluci6n de la asocia

ci6n en participaci6n, a pesar de que la Ley General de 5ociedades llercanti

les no reconoce a ésta ca!IO uns 89Ciedad pues no la coru!ldera dentro de la

lista de las sociedades que establece en su arttculo primero, curiosamente-

para regular su liquidaci!Sn y disoluci!Sn si nos remite a la sociedad en nom

bre colectivo, esto lo consideramos un tanto contradictorio, toda vez que,

la asociaci6n en participaci6n es uns figura nás siaple seqlin la propia ley. 

M4s bien deber ta de hablar de un llama.do a cuentas ei las partes, cano ocurre 

en otras legislaciones. 

DECIMA PRIMmA: Este contrato tiene naturaleza mercantil entre otras -

cuestiones debido a que ccxro dijirooa los contratos mercantiles son convenios 

que producen o transfieren derechos y obligaciones de naturaleza mercantil.

y toda vez que un acto para que sea mercantil tiene que tener com::> finalidad 

obtener una ganancia, con lo cual taabién se califica de mercantil este con

trato toda vez que lo que se pretende es participar en las utilidades, es d;!, 

cir obtener una ganancia. 
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