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1 N T R o o u c c 1 o N 

La rapidez con que se desarrolla la actividad mercantil, ha 

dado lugar a la creación de nuevas figuras contractuales que -

muchas de las veces es imposible encuadrar en forma definitiva 

a las ya existentes y reguladas, ello tiene gran relevancia. 

pués ante tal situación estos contratos se regulan unas veces -

por el Código de Comercio, otras por el Código Civil y en oca

siones, por leyes especiales que muchas de las veces lo hacen -

en forma superficial y confusa; de ahl que se hace necesario un 

mayor conocimiento sobre la materia a fin de que el jurista 

posea la preparación suficiente para tomar decisiones. 

As! la finalidad de este trabajo, no es otra que Insistir 

en dar a conocer el contrato cinematogr~fico, el cual ha venido 

a Integrarse a los ya existentes. 

El desconocimiento del mismo en los estudiosos del derecho, 

hizo surgir en mi persona la duda del por que este tipo de co~ 

tratos no se hayan definido ni regulado en nuestro Código de 

Comercio. De ah! mi interés en contribuir en la medida de mis 

capacidades y através de mi trabajo de tesis en el mejoramiento 

del estudio de este contrato, con el aran de que se le de mayor 

Importancia y una mejor proyección a la legislación aplicable. 
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Siendo el contrato clnematogrAflco, una figura muy poco 

conocida por juristas mexicanos, existe el problema de no tener 

doctrina de autores jur!dlcos mexicanos o extranjeros que hablen 

sobre dicha figura. 

Por otra parte, se tiene como objetivo, el estudio del mi~ 

mo como contrato. con caracterfsticas especiales, propias e in

dependientes de las demAs figuras contractuales t!picas. 

Por lo tanto, el estudio que hago, se encuentra dividido 

en tres capítulos: 

En el primero. se estudia a grandes razgos a los contratos 

civiles, su origen, sus elementos de existencia, requisitos de 

validez y su fundamento legal. 

El segundo capítulo, trata sobre el estudio general de los 

contratos mercantiles, sus elementos para su existencia y requl 

sitos de validez, as! mismo. su Interpretación y tendencia ha

cia los contratos de adhesión, y por Oltlmo, se hace la dlferen 

cla entre contratos civiles y mercantiles. 

En un tercer capítulo y Oltlmo, se hace el estudio del con 

trato clnematogrAflco y de las tres figuras contractuales que 

lo Integran; y que son la producción, dlstrlbuclón y exhibición 

de pelfculas: su concepto, naturaleza juridica, elementos cons-
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tltutlvos, derechos y obligaciones de las partes y por 6ltlmo -

la importancia de que se regule en nuestro COdlgo de Comercio a 

fln de garantizar su eficacia y cumplimiento de sus objetivos. 



C A P 1 T U O 

LOS CONTRATOS EN GENERAL 

ASPECTOS GENERALES. 

Es Innegable la Influencia del Derecho Romano, sus instlt~ 

clones e hlstOria, fuente de muchos sistemas jurldlcos vigentes, 

en especial, el origen de instituciones de Derecho Privado. 

As' pués, para el Derecho Romano, lo que nosotros conside

ramos como contrato, éra el páctum o convenio. Contractus, por 

el contrario, derivaba de contrahere y esta, se aplicaba a obl! 

gaciones contraidas como consecuencia de conductas humanas, 11-

cttas o !licitas, pactum o dectum. 

En Roma, la sola voluntad de las partes no creaba obllga--

ciones; pues para ello, era necesario valerse de los modos y 

formas que establec!a el ius clvlle, las cuales produclan - - -

acción en juicio. 

En este sentido, el sistema contractual romano, evoluciona 

al Ir de un formalismo hasta el consensuallsmo. La etapa form~ 

lista fue muy estricta, al ordenar que los contratantes deblan 

comparecer ante un funcionario pQbllco (generalmente un pretor), 

ante el cuál pronunciaban palabras o frases sacramentales y se 
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hacia entrega de la cosa objeto del contrato, todo ello con ab

soluta solemnidad; cumplido lo anterior, se legalizaba el acto. 

Este tipo de actos se denominaron contratos verbis. 

También, existieron otros llamados contratos litteris, que 

se perfeccionaban mediante la inscripción en un registro de una 

deuda; esta forma contractual tuvo escasa importancia. 

Por su parte, los contratos re, se perfeccionaban por el -

consentimiento de las partes aunado a la entrega de la cosa. 

ejemplos de este tipo de contratos, lo encontramos en el mCltuo, 

comodato, depósito y la prenda. 

Por último, !os contratos consensuales, a diferencia de 

los anteriorles, sólo requer!a del consentimiento de las partes 

para la compraventa (emptlo-vendltlo), el arrendamiento (Locatl~ 

conductlo), la sociedad y el mandato. 

AOnado a los anteriores, surgen contratos fuera de esta 

clasificación, y son los llamados contratos innominados, los cu~ 

les no daban origen a una acciOn, que protegiera a los contra-

tantes que lo celebraban; aunque con el tiempo, les fue recono

cida su importancia y utilidad y se sancionó su Incumplimiento; 

sólo que se requirió que una de las partes anticlparA su pres-

tación, en consecuancia, ia otra parte quedaba obligada a la 
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contraprestación, consistente en algo distinto de lo recibido. 

Sin embargo. para que un acuerdo estubiera sancionado era 

preciso que reuniera, ya la forma determinada, ya un contenido 

tlpico o bien que mediara una prestación cumplida, fuera de es

tos casos el pacto era nulo y no sancionado por el derecho. 

En consecuencia, era un acuerdo de voluntades respecto de 

una figura reconocida y sancionada por el derecho, que producta 

las consecuencias deseadas por las partes. 

Esta concepción romana, subsistió sin alteración hasta el 

liberalismo a fines del siglo XVIII; época en que se da el prl!!_ 

clplo de la autonom!a de la voluntad y el de la casi absoluta 

libertad de contratación. 

La teoria francesa nace con el desarrollo de los pactos y 

el desuso de contratos reales o formales, en consecuencia, la -

voluntad de las partes se Impone al formalismo, al decir que el 

acuerdo de voluntades es el medio Idóneo para originar una obl.!_ 

gaclón (principio solus consensus obllgat}, principio establee.!_ 

do en el Código Civil de Napoleón (reunión de 36 leyes suceslv!!_ 

mente sancionadas y reunidas en un único Código). Dicho orden!!_ 

miento al tratar el tema de contratos Incluyó al Igual que el -

Derecho Espanol, el sistema de las nulidades en materia contras 

tua l. 
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Por su parte el Derecho Español, e• un lnlclo, recogió el 

sistema romano, debido a la influencia que ejerció através de -

todo el medievo; y que influyeron en nuestro sistema jur!dlco. 

El Derecho Español aporta la te6rla de la nulidad de los contr~ 

tos, as!, un contrato para ser v~lido debla revestir ciertas 

formalidades legales, pués de lo contrario, tenla una nulidad -

absoluta o bien relativa, por transgredir el ordenamiento jur!dl 

ca en su totalidad o sólo en una parte. 

Algunos sitemas juridicos como el alem~n fueron tan forma-

1 istas como el romano. Hacia fines dol siglo XIII el desarrollo 

mercantil, la costumbre y el Derecho Canbnico influyeron grand~ 

mente en el sistema germano, logrando que se declarara injusta 

la nulidad de un convenio por la falta de forma, si exist!a la 

voluntad feaciente de las partes contratantes. 

CONTRATOS Y CONVENIO. 

El término contrato, proviene del latln contractus, deriv~ 

do a su vez del verbo contrahere, que significa reunir, lograr, 

concertar. 

Por otra parte convenio, proviene de convenir y este del -

latin convenire, que significa, ser de uno mismo, parecer, aju.?., 

te o concierto entre dos o mas personas. 
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Una definición a nivel universal es imposible, pués los 

sistemas jurld!cos varlan según el pals, costumbres y época; 

por otro lado, el término contrato tiene diversas acepciones en 

la práctica jurld!ca, bien puede ser utilizado como acto jurldl 

ca; como norma individualizadora o como documento en el que se 

contienen las declaraciones hechas por las partes. 

Al respecto, el Código Civil para el Distrito Federal, no 

define lo que se entiende por convenio en sentido estricto de -

la palabra, pero si lo hace en sentido amplio, abarcando su de

flnic16n a los contratos y convenios, el articulo 1792 estable

ce: "Convenio es el acuerdo de dos o más personas para crear, -

transferir, modificar o extinguir obligaciones''. Y el articulo 

1793, ordena, 11 Los conventos que producen o transfieren las - -

obligaciones y derechos toman el nombre de contratos' 1
• 

El Derecho Argentino establece en su articulo 1137 de su -

Código Civil que: ''Hay contrato cuando varias personas se ponen 

de acuerdo sobre una declaración de voluntad común, destinada -

a arre_glar sus derechos". 

'por su parte, el Derecho Espa~o! en el articulo 1254 de su 

respectivo Código Civil, dispone que: "El contrato existe desde 

que una o varias personas consienten en obligarse respecto de 

otra u otras a dar alguna cosa o prestar algún servicio''. 
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Es de observarse que en la doctrina, cada autor resalta el 

aspecto que considera mAs importante; algunos tratadistas como 

Colln y Capltant (1), consideran que contrato y convenio son lo 

mismo, pués ambos son acuerdos de voluntad para producir efectos 

jurfdicas que crean una relación de derecho, crean o transmiten 

un derecho real o da nacimiento a obligaciones; modificar lar~ 

!ación o extinguirla. 

Rafael Roj!na Vil legas, define el contrato como: "Un acue!. 

do de voluntades para crear o transmitir derechos y obligacio-

nes; es una especie dentro del género de los convenios. El co_!l 

venia es un acuerdo de voluntades para crear, trasmitir, modi

ficar o extinguir obligaciones". (2) Agrega que Jos contratos 

son una especie del género de los convenios. 

En la termlnolog!a Jur!dica mexicana si es posible distin

guir al contrato del convenio en sentido estricto; asl, al con

trato se le deja la función positiva, es decir, crear o transml 

tlr derechos y obligaciones; y al convenio le corresponderla 

una función negativa consistente en modificar o extinguir dere

chos y obligaciones. Ahora bien, en un sentido amplio, el con

venio comprende ambas funciones. 

( 1) 

(2) 

Cit. en Miguel Angel Zamora y Valencia. Contratos Civiles. 
México, 1981, pag. 14. 
Rafael Rojlna Vlllegas. Compendio de Derecho Civil. Tomo 
IV. 13a. ed. México, 1982, pag. 7. 
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Asr, contrato es un acto jurtdico bilaterial; es una mani

festación exterior de voluntad, tendiente a la producción de 

efectos jurldlcos. 

Entendiendo por acto juridico, la manifestación de volun-

tad creada por el hombre con el objeto de crear, transmitir, m~ 

diflcar o extinguir derechos y obligaciones que son reconocidas 

por el ordenamiento jurldico; y que tiene por caracterlstica el 

que las partes desean las consecuencias de derecho. 

ELEMENTOS Y REQUISITOS DE Los· CONTRATOS. 

Todo contrato debe reunir ciertos elementos primordiales y 

requisitos para su existencia y v~lidez, por lo que debe haber 

un acuerdo de voluntades que integre un consentimiento; un obj~ 

to licito y posible. Adem~s. debe reunir ciertos requisitos t~ 

les como la capacidad, la formalidad establecida por la ley, 

la ausencia de vicios del consentimiento entre otros. 

ELEMENTOS DE EXISTENCIA. Parte fundamental de todo acto jurldl 

co lo constituyen los elementos de existencia o parte esencial 

y, son aquellos cuya concurrencia da como resultado el nacimien 

to del contrato, y la ausencia de uno de ellos Implica la Ine

xistencia del mismo. 

De esta forma, los elementos de existencia de los contra-

tos son et consentimiento y el objeto, segGn lo ordena el artlc~ 
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lo 1794 del Código Civil que dice: "Para la existencia del 

contrato se requiere 

l. Consentimiento. 

II. Objeto que pueda ser materia del contrato 11 • 

El criterio sostenido por la Tercera Sala de la Suprema 

Corte de Justicia en el Amparo directo 1865/76.-Samuel Zenteno 

Ruiz.-30 de septiembre de 1977.-Unanlmidad de 4 votos.-Ponente: 

J. Ramón Palacios Vargas. Semanario Judicial de la Federación.

Séptima Epoca.- Volumenes 103-108. Cuarta Parte.- Jullo-Dicie~ 

bre 1977. Tercera Sala. Pag 79. Es el siguiente: 

"Existencia de los Contratos. Requisitos. Según el -
articulo 1794 del Código Civil para el Distrito Fede-
ral, los contratos requieren para su existencia de: 
l. Consentimiento. !!. Objeto que pueda ser materia -
del contrato••. De donde obviamente se deduce que am-
bos elementos son esenciales en su configuraciOn y que 
la falta de uno solo de ellos da lugar a su inexisten
cia. 11 

EL CONSENTIMIENTO. Debido a que nuestra legislaclOn no 

menciona en sus articulas lo que debe entenderse por este. nos 

remitiremos a la doctrina. 

Al respecto. Rafael de Pina Vara lo define como: "La mani

festación de voluntad, que debe ser libre, esto es sln vicios -

(error, violencia, dolo, mala fe). por la que una persona da su 

aprobación para celebrar un contrato". ( 3 ) 

( 3) Rafael de Pina Vara. Elementos de Derecho Civil. 10a. ed. 
México, 1978, pag. 190. 



- 12 -

Esta, es una definición que se refiere a una sala voluntad 

(Co.ntratos unilaterales}. pero en la mayor1a de los casos, se -

requiere el concurso de dos o mtis voluntades. 

Por su parte, Manuel Borja Soriano, nos dice que el conseD., 

timiento consiste en: 11 El acuerdo de dos o mAs voluntades sobre 

la producción o transmlción de obligaciones y derechos, siendo 

necesario que estas voluntades tengan una manifestación exteri

or". ( 4) Es de observarse que no siempre el consentimiento 

tiene una manifestación exterior, pués puede se expreso o tAci-

to. 

Escrlche, lo define como: ºLa adhesión de uno a la voluntad 

de otro o el concurso mutuo de la voluntad de las partes sobre 

un hecho que aprueban con pleno conocimiento". ( 5) No se tra

ta de una adhesión, sino más bien de un acuerdo de voluntades -

no de un hecho, sino sobre un acto jurldtco para crear y trans

ferir derechos y obligaciones. 

Por Oltimo, Rafael Rojina Vil legas, define el consentimie!J. 

to de la siguiente manera: 11 El. consentimiento es el acuerdo o -

concurso de voluntades que tiene por objeto la creación o tran~ 

mlclón de derechos y obligaciones. En los convenios, latu sen-

( 4) Manuel Borja Soriano. 
Tomo !. México, 1953, 

( 5 ) Edgardo Penlche López. 
nes de Derecho Civil. 

Teorla General de las Obllgaciones. 
pa9 • 141. 

Introducción a 1 Derecho y Lecc io
Méxlco, 19B4, pag. 223. 
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su, el consentimiento es el acuerdo o concurso de voluntades P.! 

ra crear, transmitir, modificar o extinguir obligaciones y de-

rechos. Todo consentimiento, por tanto implica la manifestación 

de dos o más voluntades, y su acuerdo sobre un punto de interés 

jurldico". ( 6) 

As! pues, y estando de acuerdo con esta última definición, 

el consentimiento, es el acuerdo o manifestación de dos o más -

voluntades para crear, transmitir, modificar o extinguir dere-

chos y obligaciones. 

En ta 1 sentido, se desprende que es necesario que los con

trantes emitan una declaración de voluntad, pués sin ella. no -

existe contrato alguno. 

Oe ahi que, el consentimiento, no es la oferta ni la acep

tación, sino la suma de ambas, esto es, dos quereres que se re~ 

nen y constituyen una voluntad comGn al ser congruentes respec

to a las personas. cosas. naturaleza, etc., de cualquier tipo -

de contrato que deseen celebrar. 

EL OBJETO. El segundo elemento de existencia, es el obje

to , el articulo 1824 ordena que; "son objeto de los contratos: 

( 6) Rafael Rojlna Vlllegas. Op. Cit. Tomo 111. p~g. 54. 
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l. La cosa que el obligado debe dar. 

11. El hecho que el obligado debe hacer o de no hacer••. 

Desde el punto de vista Joctrinario, el objeto consiste 

segOn RaOI Ort!z-Urquid! ( 7 ) , no en Ja cosa o en el hecho ma-

terial, sino natural y propiamente en la prestación, pués el o~ 

jeto perseguido por !as partes no es otro que la producción de 

consecuencias de derecho, que a su vez consisten en la creación, 

la transm!c!ón, la modificación y la extinción de derechos y 

obligaciones. 

El mismo autor, explica el objeto de la siguiente forma: 

a) "La de objeto directo o inmediato, que no es otro que -

la producción de consecuencias jurldicas (crear, transmitir, m~ 

d!f!car o extinguir derechos y obligaciones). 

b) La de objeto indirecto o mediato, que no viene a ser 

sino el objeto directo de Ja obligación creada, transmitida, m~ 

dificada o extinguida, es decir, una prestación de hacer o de no 

hacer; y 

c) La de objeto como sinónimo de Ja cosa o el hecho del n~ 

gocio.• ( 8 l 

¡ 7) RaO! Ortlz-Urqu!dl. 
8) Jbidem. pag. 288. 

Derecho Civil. México, 1977, pag.274. 
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Al respecto, nuestra legislación civil sigue una teorla 

tripartita, ello en base a que el articulo 1792, se refiere al 

objeto directo al ordenar que el convenio es el acuerdo de dos 

o mas personas para crear, transferir, modificar o extinguir 

obligaciones. As! mismo, el articulo 2011. se refiere al obje

to indirecto, al establecer que tratándose de las obligaciones 

de dar, la prestación de una cosa puede consistir: En la tras-

lación de dominio de cosa cierta; en la enagenación temporal 

del uso o goce de la misma y en la restitución de cosa ajena o 

pago de cosa debida. Los articulas 2027 y 2028 se refieren a -

1 as obl ! gac ! ones de hacer o de no hacer, y ordenan que si el 

obligado a prestar un hecho no lo hiciere, el acreedor tiene -

derecho de pedir que a costa de aquel se ejecute por otro, cua~ 

do dicha sustitución sea posible; as! mismo, el que estuviere -

obligado a no hacer alguna cosa, y lo hiciere, quedar§ sujeto -

al pago de daños y perjuicios. Por Qlt!mo, el articulo 1824 

del mismo ordenamiento, hace referencia al objeto como cosa ma

terial, pués establece que son objeto de Jos contratos, Jaco

sa que el obl !gado debe dar y el hecho que debe hacer o no ha--

cer. 

Por su parte, Rafael Roj !na Vil legas, sigue una teorla bi

part!ra, pués sólo distingue un objeto directo y uno indirecto • .. 
Al respecto dice: "Desde un punto de vista doctrinario se d!stin 

gue el objeto directo que es crear o transmitir obligaciones en 

los contratos, y el objeto indirecto, que es la cosa o el hecho 
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que asimismo son el objeto de la obligación que engendra el con. 

trato. A su vez en la obligación el objeto directo es la con-

ducta del deudor, y el indirecto la cosa o el hecho relaciona-

dos con dicha conducta". ( 9) 

As!, el objeto es la creación, transmlc!On, de derechos 

obligaciones. Este a su vez, se divide en: 

a) Objeto directo, consistente tal como lo dice la defini

ción y apl !cando a los contratos, en la creación y transmición 

de derechos y obligaciones; y 

b} Objeto indirecto, consistente en la cosa o en el hecho 

materia del contrato. 

CARACTERISTICAS DEL OBJETO. El objeto para que pueda ser 

materia de un contrato, debe reunir ciertas caractertstlcas, que 

según el articulo 1825 del Código Civil, son: 

l. Existir en la naturaleza; 

!!. Estar determinada o determinable en cuanto a su especie. 

!!!. Estar en el comercio. 

( 9} Rafael Roj!na Vi llegas. Op. Cit. Tomo !!!. p~g. 63. 
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As!, tenemos que en primer lugar, el objeto debe existir 

en la naturaleza, es decir. debe ser real, aunque el articulo -

1826 del mismo ordenamiento, establece la excepción toda vez que 

las cosas futuras pueden ser objeto de un contrato. 

En segundo lugar, debe estar determinado o ser fácil de d~ 

terminar, esto es. se debe precisar en forma individual o por -

su especie, cuando esta permite darle un valor económico a la -

prestación. 

De esta forma, tenemos que una cosa no es determinada ni -

susceptible de determinarse, cuando sólo se atiende al género, 

sin precisar la especie y cantidad. 

Como tercer caracterfstica. se requiere que se encuentre -

en el comercio, lo cual Implica que debe tener la calidad de un 

bien (todo aquello susceptible de apropiación por medio de ope

raciones jur!dtcas). 

Además, debe ser posible flslca y jurldlcamente. As! ten~ 

mos que es Imposible el hecho Incompatible con una ley de la n~ 

turaleza o con una norma jurldica, lo cual representa un obst~c~ 

lo para su realización (articulo 1828 del Código Civil). 

Por último, se requiere que sea licito, esto es, que tenga 

su realización en el orden legal; por lo tanto nuestra legisla-
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clón civil en su articulo 1830 ordena: "Es il!clto el hecho que 

es contrario a las leyes de orden público o a las buenas costu~ 

bres 11
• 

LA SOLEMINIOAD. Algunos autores incluyen como tercer ele-

mento de existencia a la solemnidad; consistente en el empleo -

de una f6rmula especial, es una especie de ceremonia o ritual -

que debe ser observado a la realización del acto jur!dlco. Só

lo algunos actos requieren de esta¡ por ejemplo: el matrimonio. 

REQUISITOS DE VALIDEZ. Una vez reunidos los elementos de exis

tencia, el contrato deberS también. cumplir con ciertos requisl 

tos de validez y en consecuencia ser perfecto y producir efec-

tos jur!dicos plenos. 

Hablamos de requisitos y no de elementos, porque estos no 

son esenciales. toda vez que constituyen un aspecto secundario 

del contrato, as!, la falta de alguno de ellos no afecta la - -

existencia del acto, pero si estarA afectado de nul ldad. 

El articulo 1795 del Código Civil, da la pauta para decir 

que los requisitos de validez son: 

!. La capacidad legal de las partes. 

11. Ausencia de vicios del consentimiento. 

111. Licitud en el objeto, motivo o fin. 
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IV. La forma legal en que debe exteriorizarse. 

CAPACIDAD. Nuestra Jegislaci6n clvll, en su articulo 22 -

ordena que la capacidad jurldica de las personas flslcas se ad

quiere por el nacimiento y se pierde por la muerte ••• '', de es

ta forma todo sujeto tiene capacidad y s6lo determinadas perso

nas son incapaces. 

Debido a que nuestra leglslaci6n civil no Ja define, pués 

sólo nos dice cuando se adquiere y como se pierde; nos remiti

remos a la doctrina. 

El profesor Manuel Bejarano Sánchez, dice: 11 Capacidad, es 

la aptitud para ser titular de derechos y obligaciones y para -

ejercitarlos". (10) Esta, es una deflnlci6n, que incluye tanto 

Ja capacidad de goce, como Ja de ejercicio. 

Para Henrri Capitant, Ja capacidad es: "El atributo o con

dic16n propios de todo sujeto de derecto, habilitado por Ja ley 

para realizar actos procesales validos". (11) Es una definicl6n 

que mas bien; puede ser aplicada, al campo procesal aunque, es 

cierto, que la capacidad, es algo propio del ser humano. 

(10) Manuel Bejarano Sanchez. Obligaciones Civiles. 3a. ed. 
México, 19B7, pag. 130. 

(11) Henrri Capitant. Vocabulario Jurldico. Buenos Aires, - -
1979. 
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Por lo tanto. y estando de acuerdo con el profesor Bejara-

no, capacidad es la aptitud legal para ser sujeto de derechos y 

obligaciones y para ejercitarlos. 

La capacidad se divide en dos, y son: Capacidad de goce y 

capacidad de ejercicio. 

CAPACIDAD DE GOCE. El articulo 22 del Código Civil, da Ja 

base para hablar de capacidad jurldica o de goce, siendo aquella 

que se adquiere' desde que nace el sujeto. As! pués, todo hom

bre por el simple hecho de nacer, tiene capacidad de goce. 

En ese sentido, Rafael Rojina Vil legas dice que: "La cap~ 

cldad de goce, es la aptitud para ser titular de derechos y obll 

gaclones". (12) 

Por lo tanto, y estando de acuerdo con la definición ante

rior, la capacidad de goce es la aptitud para ser titular de 

derechos y obligaciones. 

La incapacidad de goce, impide de manera definitiva que el 

sujeto pueda celebrar actos jurldlcos. 

(12) Rafael Rojina Villegas. Op. Cit. Tomo 1. pag. 135. 
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Hay incapacidad de goce, afirma Manuel Bejarano S~nchez 

( 13), cuando un derecho, concedido a la general ldad de las per

sonas, le es negado a cierta categorta de ellas o a determinada 

persona. As1 por ejemplo. tenemos que en base a el articulo 27 

Constitucional, les es negada la capacidad a los extranjeros para 

adquirir el dominio de tierras y aguas en una faja de cien kil~ 

metros a lo largo de las fronteras y cincuenta en las playas. 

La sanción para la incapacidad de goce, es la nulidad abs.2_ 

luta, pués con el lo se protege a los interesés generales: en 

pAglnas posteriores haremos el análisis correspondiente. 

CAPACIDAD DE EJERCICIO. El articulo 34 de la Const!tuc!On 

Politica de los Estados Untdos Mexicanos, ordena que: "Son ciu

dadanos de la República los varones·y las mujeres que, teniendo 

la calidad de mexicanos, reunan, además, los siguientes requisl 

tos: 

l. Haber cumplido 18 aijos; y 

II. Tener un modo honesto de vivir 11
• 

El articulo 24 del C6digo Civil. ordena que: "El mayor de 

edad tiene la facultad de disponer libremente de su persona y -

de sus bienes, salvo las limitaciones que establece la ley". 

En relac!On con este, los art!culos 646 y 647 del mismo ordena-

(13) Manuel Bejarano SAnchez. Op. Clt. pAg. 130. 
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miento, mencionan que la mayor1a de edad comienza a los diecio

cho aílos cumplidos y que puede disponer libremente de su perso

na y de sus bienes. 

En base a ello y debido a que la ley no define a la capa-

cldad de ejercicio, nos remitiremos a la doctrina. 

El profesor Manuel Bejarano Sánchez, la define como ''La 

aptitud para ejercitar o hacer valer por s! sus derechos". (14) 

En ella, no se hace mención de cuando se adquiere, ni como se -

pierde. 

Por su parte, RaOl Ortlz-Urquidl, seílala que "La capacidad 

de ejercicio se adquiere a los dieciocho aílos cumplidos, per-

dlendose naturalmente con la muerte (tratandose naturalmente de 

personas normales, es decir en pleno uso y goce de sus faculta

des mentales)". (15) Esta definición, es incompleta toda vez 

que sólo nos dice cuando se adquiere y pierde. 

Al respecto, Rafael Rojlna Vlllegas dice: "La capacidad de 

ejercicio consiste en la aptitud que tiene un sujeto para hacer 

valer directamente sus derechos o cumplir sus obligaciones, p~ 

ra celebrar actos jurtdicos o comparecer en juicio como actor 

(14) Manuel Bejarano sanchez. Op. Cit. pag. 130. 
(15) RaOl Ortlz-Urquldi. Op. Cit. pag. 307. 
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o demandado, por su propio derecho". (16) Es una definición 

más completa que las anteriores toda vez que en cierta forma 

une ambas y las complementa. 

En consecuencia, la capacidad de ejercicio, es aquella me

diante Ja cual ejercemos directamente Ja de goce a partir de 

Jos dieciocho años cumplidos, y adquiriendo Ja personalidad ju

rtdica, esto es ser sujeto de derechos y obligaciones. 

De esta forma, se requiere que todo contrato sea celebrado 

por una persona can capacidad de ejercicio, ello con el propósl 

to de proteger a ciertos grupos de personas que podrtan ser -

vtctimas de abusos; entre ~stos, tenemos los que señala el ar

ticulo 450 del Código Clvll, que ordena que tienen lncapacldad 

natural y legal: 

I. Los menores de edad. 

JI. Los mayores privados de inteligencia por locura, Idio

tismo o lmbecllldad, aan cuando tengan intervalos lúci

dos. 

111. Los sordo-mudos que no saben leer ni escribir. 

IV. Los ebrios consuetudinarios y los que habitualmente ha

cen uso inmoderado de drogas enervantes. 

(16) Rafael Rojlna Vlllegas. Op. Cit. Tomo I. pag. 136. 
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En ese sentido, Ja 1ncapacic1ad de ejercicio, consistirá en 

la falta de aptitud para hacer valer directamente sus derechos 

y obligaciones. 

En consecuencia, es a esta incapacidad de ejercicio, a la 

que se refiere la ley como causa de nulidad relativa. 

No obstante lo anterior, el articulo 23 del mismo ordena

miento, dispone que: la menor edad y las dem~s Incapacidades 

que la misma establece, son restricciones a la personal !dad ju

r!dlca (Idoneidad para ser sujeto de derechos y obl igaclones); 

pero los Incapaces pueden ejercitar sus derechos o contraer 

obl lgac iones por medio de sus representantes. 

CAPllCIDl\O GENERAL. Al respecto, la doctrina ha senalado -

que tratandose de materia contractual, no se habla de capacidad 

de goce ni de ejercicio, pués estos son presupuestos que se 

tienen por cumplidos; as!, se habla de que la capacldad de eje!_ 

ciclo se divide en dos: Capacidad general y especial. 

El maestro Rafael Rojlna VI llegas (17) afirma, la capacl-

dad general es la aptitud que va a tener un sujeto para campar~ 

cer a una relación jur!dica denomlnda contrato y obligarse en -

los térmlnos del mismo. 

(17) Rafael Rojina Villegas. Op. Clt. Tomo IV. phg. 37. 
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Por lo tanto, la capacidad general es la aptitud requerida 

para la realización de cualquier tipo de actos jurldlcos. 

CAPACIDAD ESPECIAL. Es la aptitud dice el mismo autor (18). 

que tienen las partes en relación con el objeto del contrato, -

para ser titular de los derechos que de el deriven. 

De ah! que, la capacidad especial es la aptitud requerida 

a determinadas personas en la realización de contratos especlfl 

cos, asf. por ejemplo se requiere que sea dueño de la cosa¡ que 

posea autorización para disponer de ella; posea los conocimien

tos técnicos del hecho que se prentende, cuando se trata de 

prestación de servicios, etc •.•• 

AUSENCIA DE VICIOS DEL CONSENTIMIENTO. Nuestro sistema 

jurldlco, al regular lo relativo a la validez y cumplimiento de 

los contratos, no lo deja al arbitrio de una de las partes; - -

pués ordena nuestra legislación civil en el articulo 1812 que 

"El consentimiento no es vAlldo si ha sido arrancado por violen 

cla o sorprendido por dolo." 

De ah! que, la declaración del consentimiento debe corres

ponder a la Intención interna y verdadera de las partes, pues -

si no es as!, exlstlrAn lo que llamamos vicios del consentlmlen 

(18} ldem. 
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to; lo cual implica una falta de rectitud de la forma que debe 

tener. 

De tal forma que, debe existir una subordinación a la ley, 

a fin de que el consentimiento obtenga su consagración legal¡ -

faltando esa subordinación, se dice que existen vicios, es de-

clr, falta de auténtico y libre querer. 

Estos vicios, pueden afectar la validez jurtdica del con-

trato y dar lugar a una nulidad. 

Asr, tenemos que los vicios del consentimiento son segGn 

nuestro ordenamiento civil: El error, dolo, mala fe, lesión y 

violencia. 

ERROR. Nuestro Código Civil, al respecto ordena en suª!. 

tlculo 1813 que: "El error de derecho o de hecho lnvAlida el 

contrato cuando recae sobre el motivo determinante de la volun

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

lebración se declara ese motivo o si se prueba por las circuns

tancias del mismo contrato que se celebró éste en el falso su-

puesto que lo motivo y no por otra causa". 

Debido a que nuestro ordenamiento civil, no define al - -

error, es preciso remitirnos a la doctrina. 
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Guillermo Cabanellas nos dice que el error ''es un vicio 

del consentimiento originado por un falso juicio de buena fe, -

que en principio anula el acto cuando versa sobre el o!Jjeto o -

la esencia del mismo". (19) 'Nula voluntas errantls' (No hay -

voluntad sl hay error). 

El concepto expresado -agrega Guillermo Cabanellas- parece 

acuñado por dos adagios latinos. Seglln el primero no existe en 

verdad aceptación 'Non consentiunt qui errant 1 (no consienten -

los que yerran), para el segundo, los efectos son los mismos 

puesto que se pronuncia la invalidez 'Nullus errantts cansen-

sus' {Es nulo el consentimiento erroneo). 

Es bien cierto que, si las partes tienen un falso concepto 

sobre el objeto, no puede haber consentimiento 

Para Ralll Ortiz-Urquidi, el error "Es el falso concepto de 

la realidad" (20), es dice Pothier, "el mayor vicio de las con

venciones. pues las convenciones son formadas por el consentí-

miento de las partes y no puede haber consentimiento cuando las 

partes se han equivocado sobre el objeto de su convención, non 

videntur qui errant consentiere". (21) 

(19) Guillermo Cabanellas. Diccionario de Derecho Usual. Tomo 
!!. Ba. ed. Buenos Aires. 1979, 

(20¡ Ralll Ortiz-Urquid!. Op. Cit. pág. 316. 
(21 Pothier Cit. en Ortiz-Urquidi, Ralll. Op. Cit. pág. 316 y 

317. 
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As[, complementando ambas definiciones, el error, es un 

concepto falso de la realidad, una creencia no conforme con la 

verdad; es decir es una falsa apreciación de la realidad en la 

que se encuentra un sujeto al celebrar un contrato. 

El error puede ser de dos formas; y ello se fundamenta en 

el articulo 1813 del Código Civil; el cual no nos señala su de

finición, por lo tanto, basandonos en la doctrina tenemos: 

a) Error de hecho.- es la falsa creencia de que una cosa ha 

sucedido o no, cuando realmente es lo contrario. 

b) Error de derechos.- es aquel que recae sobre preceptos 

de Ley (existencia, alcance o Interpretación de las normas ju

rldicas). 

La doctrina ha establecido una serie de errores; pero, el 

error vicio del consentimiento, es aquel tal y como lo ordena -

nuestro Código Civil en el articulo señalado, es aquel que re

cae sobre el motivo determinante de la voluntad de cualquiera -

de las partes. 

Entendiendo por motivo determinante, un cOmulo de motivos 

o razones que explican una elección; son motivos sin los cuales 

el contrato no se habrla celebrado. 
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En tal sentido, la diferencia entre el error de hecho y el 

de derecho, es el motivo determinante, de aht que sólo importe,-

si el error recae o no sobre éste. 

Por lo tanto el error que recae sobre aquello que fué el -

motivo que determinó a contratar, sobre el móvil decisivo es el 

que anula el contrato; pero también es necesario que exista una 

firme evidencia objetiva Indicando cual fué ese móvil principal 

para obrar, el fin cuya consideración decidió la celebración del 

contra to. 

DOLO. El Código Civil en su articulo 1815 ordena que "se 

entiende por dolo en los contratos cualquier sugestión o artlfi 

cio que se emplee para inducir a error o mantener en él a algu

no de los contratantes ... 11 

Al respecto, en el campo de la doctrina, según Guillermo -

Cabanellas (22), el dolo dentro del mundo del derecho, signifi

ca la maldad jur!dlca, en perjuicio consciente. Constituye la 

voluntad maliciosa que persigue deslealmente el beneficio pro-

p!o o el daño de otro al realizar cualquier acto o contrato, v~ 

llendose de argucias y sutilizas o de la ignorancia ajena; pero 

sin intervención de fuerza ni de amenazas, constitutivas aque

l la y estas de otros vicios jur!d!cos. 

(22) Guillermo Cabanellas. Op. Cit. Tomo !. 
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Ast pues, el dolo son las maquinaciones artificiosas y 

fraudulentas que utiliza una persona para hacer caer en el error 

a la otra, y obtener un beneficio propio. 

Lo caractertstico del dolo como vicio de la voluntad, res! 

de en el engaílo que se emplea para decidir a alguien a la real!_ 

zacl6n de un acto jurldlco. 

El articulo 1816 de nuestra legislación clvi l, ordena que 

ºEl dolo o mala fe de una de las partes y el dolo que proviene 

de un tercero, sabiéndolo aquella, anulan el contrato si ha si

do la causa determinante de este acto juridico", ahora bien si 

ambas partes actuan dolosamente, ninguna podr~ alegar nulidad -

del contrato (articulo 1817 del mismo ordenamiento). 

MALA FE. El articulo 1815 del mismo Código en su parte 

final ordena que "Se debe entender por mala fe, la dlslmulacl6n 

del error de uno de 1 os contratantes, una vez cono e ido 11
• 

Para Guillermo Cabanellas, la mala fe es: "La malicia o t!t 

meridad con que se hace una cosa o se posee o detenta algún 

bien. Posición atribuible a quien formula una pretencl6n que -

sabe carente de fundamento". (23) Es una deflnlci6n, un tanto 

incompleta, pues, también se obtiene un beneficio, al aprove

charse de la otra parte. 

(23) Guillermo Cabanellas. Diccionario de Derecho Usual. Tomo 
11. 8a. ed. Buenos Aires. 1974, 
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Según Alberto Garrone, "Mala fe, se dice del conocimiento 

que una persona ti ene de 1 a fa 1 ta de fundamento de su pretenc l ón, 

del caracter delictuoso o cuasi-dellctuoso de su acto, o de los 

vicios de su título". (24) No sólo, se requiere que una de las 

partes. conozca si es delictuoso o si carece de fundamento su -

pretencl6n, sino, la intención de aprovecharse del error de la 

otra parte para obtener un beneficio. 

Por Oltimo. y tomando en cuenta lo anterior, mala fe es la 

actitud pasiva y dañosa de un sujeto, que aprovechandose del 

error de otra, obtiene un beneficio o lucro indebido. 

LESIOH. En todo contrato debe existir un equilibrio entre 

lo que una parte da y lo que recibe, esto es, debe haber un be

neficio rectproco entre los contrantes; si una de éstas, conce

de a otro beneficios superiores, a lo que él recibe, habr& un -

desequilibrio y el perjudicado ser& lesionado en su patrimonio. 

La legislación civil ordena en su articulo 17 que "cuando 

alguno, explotando la suma ignorancia, notaria inexperiencia o 

extrema miseria de otro; obtiene un lucro excesivo que sea evide!!.. 

temente desproporcionado a lo que él por su parte se obl lga, el 

perjudicado tiene derecho a elegir entre pedir la nulidad del -

contrato o la reducción equitativa de su obligación, m&s el pa-

(24) José Alberto Garrone. Oiccionarlo Jurldico. Tomo 11. 
Buenos Aires, 1986, 
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go de los correspondientes daílos y perjuicios''. 

Por lo tanto, la lesión como vicio del consentimiento. ca~ 

siste en la desproporción exagerada de las prestaciones que las 

partes se deban reciprocamente del contrato celebrado. 

VIOLENCIA. El articulo 1819 del Código Civil, ordena que: 
1'Hay violencia cuando se emplea fuerza ff sica o amenazas que 

importen peligro de per.der la vida, la honrra, la libertad, 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 del segundo grado''. 

En el campo de la doctrina, esa violencia puede ser ffsica 

o moral. 

La violencia sera ftsica cuando se aplique coacción mate-

ria! sobre la persona que interesa otorgue su consentimiento p~ 

ra la celebración de un acto jurldlco; y moral cuando se confi

gure por medio de amenazas que importen la perdida de la vida, 

l lbertad, los bienes, la honra o la salud del amenazado, de su 

cónyuge o familiares si no consiente en la manifestación de la 

voluntad. 

En un contrato celebrado con violencia, la parte afectada, 

no puede pedir la nulidad del contrato si una vez cesada la vi~ 
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lencia o descubierto el dolo, ratifica el contrato. (Articulo 

1823 del C6digo Civil). 

LA FORMA. Nuestra iegislaci6n civil, nos da una regla ge

neral en su articulo 1832 al ordenar: "En los contratos civiles 

cada uno se obliga en la manera y términos que aparezca que qui 

so obligarse, sin que para la validez del contrato se requieran 

formalidades determinadas, fuera de los casos expresamente de-

signados por la Ley 1
•.· 

La excepcl6n nos la da el articulo 1833 del mismo ordena-

miento, toda vez que si la Ley exige una determinada forma para 

un contrato, si éste no lo reviste, no ser~ v~lido, salvo diSP2. 

sici6n en contrario; pero en el caso de que la voluntad de las 

partes conste de manera feaciente, cualquiera de éstas puede 

exigir a la otra se le de la forma requerida por la Ley. En 

caso de que se trate de forma escrita, deber:I ir firmada por 

las partes y en caso de no ser posible, se imprimira su huella 

digital. 

La tesis jurisprudencia! sostenida en el Amparo directo 

3429/60/2a.-Mario Estrada.-12 de julio de 1961.-Unanlmidad de -

4 votos.-Semanario Judicial de la Federaci6n.-Sexta Epoca.

Cuarta parte.- Vol. XLIX.- PAg. 31.- Ponente Mariano Ramlrez 

VAzquez. Establece: 



- 34 -

"Formalidades de los Contratos. Si bien en el arttcu 
lo 1796 del Código Civil, establece que los contrato~ 
se perfeccionan por el mero consentimiento y desde -
que se perfeccionan obligan a los contratantes. no so 
lamente al cumplimiento de lo expresamente pactado, -::
sino también a las consecuencias que según su natura
leza, son conformes a la buena fe; y el consentimiento 
puede ser expreso, cuando se manifiesta verbalmente, 
o por escrito o por signos inequtvocos o tácitos, - -
cuando resulta de hechos o actos que lo presupongan o 
que autoricen a presumirlo, al tenor de lo que previe 
ne el articulo 1803, ello es, siempre que el contrato 
no deba revestir una forma establecida por la Ley o -
que la voluntad deba manifestarse expresa y tácitamen 
te, también en los casos que señala la Ley". -

Al respecto, la doctrina señala, ya que la Ley es omisa al 

respecto1 la definición de forma. 

Para Alberto Garrone, la forma es la condición o términos 

y expresiones que se requieren para que un acto jurfdico sea V! 

1 ido y perfecto". (25) 

La forma del contrato -agrega Alberto Garrone- hace refe-

rencia al modo como se manifiesta o declara la voluntad de las 

partes y, por ende, como se perfecciona el contrato. 

Raúl Ortiz-Urquidi, dice: "Por forma de un negocio jurldi

co debemos entender la manera en que este se realiza: verbalme~ 

te, por escrito, por mfmica (signos inequivocos} o por compor-

tamiento o conducta (tacltamente). Y como es innegable que to-

(25) José AJt,•·to Garrone. Op. Cit. Tomo J. 
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dos los negocios tienen un modo una manera especial _de celebra~ 

se (de palabra, por escrito, etcétera), podemos afirmar que no 

hay uno solo que carezca de forma 11
• (26) 

Por lo tanto forma, es la manera en que se realiza o se 

lleva a cabo la celebración de un acto jurldlco. 

LICITUD EN EL OBJETO, MOTIVO O FIN. El articulo 1795 - -

Fracción 111 del Código Civil, ordena que "El contrato puede ser 

invalidado: Porque su objeto, o su motivo o fln, sea lllclto; 

Por lo tanto, este debe ser licito. 

En ese sentido el articulo 1830 del mismo ordenamiento, s~ 

ñala: 11 Es 11 lcito el hecho que es contarlo a las Leyes de orden 

público o a las buenas costumbres''. 

Hasta aqut. dicho ordenamiento no nos senata que es el ob

jeto, motivo o fin, ast, en base a esta omisión, nos remitire-

mos a la doctrinaª 

"El motivo, es un sinónimo de móvil. causa, fin, razón o 

fundamento de un acto". (27) 

(26) Raúl Ortlz-Urquldl. Op. Cit. Pag. 335. 
(27) José Alberto Garrone. OP. Cit. 
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Para Guillermo Cabanellas, el motivo: "es la causa, razón 

o fundamento de un proceder". (28) También, nos dice que fin: 

ºEs de modo figurado. el objeto. objetivo. propósito, intención, 

finalidad". (29) 

En sintesis, el objeto del contrato, como se vio, es la 

conducta a desarrollar por parte del deudor; aquello a lo que -

"'obliga (dar, hacer o no hacer). 

El motivo o fin, es el propósito que Induce a celebrar el 

contrato (él por que se obliga). Es la razón decisiva, deter

minante de la celebración del acto, la cual es diferente en ca-

da caso. 

De ah! que, a lo que se obligó y el porqué se obligó deben 

ser licitas, es decir que no sean contrarios al ordenamiento 

jur!dlco (sistema progresivo de normas jur!dlcas impuestas por 

una voluntad superior a la de los integrantes de una sociedad, 

los cuales estan subordinados al propio ordenamiento). 

Como ya quedó apuntado, nuestro Código Civil ordena en su 

articulo 1830 que 11 es il1cito el hecho que es contrario a las -

Leyes de orden pCablico o a las buenas costumbres", esta regla -

(28) Guillermo Cabanellas. Op. Cit. Tomo IV. 
(29) Gull lermo Cabanellas. Op. Cit. Tomo 111. 
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también se aplica al fin o motivo determinante de la voluntad. 

Por lo tanto el hombre ve limitada su libertad para contratar. 

por el ordenamiento jurtdico y las buenas costumbres; entendté~ 

do por esta última, lo que el concenso general de los habitan-

tes de una socfedad humana determinada juzga moral; y por orden 

público, el estado de legalidad normal en que las autoridades -

ejercen sus atribuciones propias y los ciudadanos las respetan. 

Es una situación social derivada del respeto a la Ley establecl 

da por el legislador. 

Por último, será contradictoria a las buenas costumbres t~ 

da conducta que la opinión prevalenciente en un tiempo y espa-

cio determinado repruebe como inmoral. 

GENERALIDADES DE LA NULIDAD E INEXISTENCIA EN El DERECHO MEXI

CANO. 

Los Intereses particulares del hombre frecuentemente cho

can con los de otro, incluso algunas veces contra los de la mi~ 

ma sociedad; sabemos que por razones obvias. los intereses de -

~sta. deben sobreponerse a intereses particulares de aht que se 

buscara una sanción para los casos en que se atente contra el -

interes común, dicha sanción es la inexistencia y la nulidad, -

pués con ella el contrato no existe, se desbarata, se desconoce 

y se deja sin efectos. 
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DE LAS NULIDADES. La nul !dad, es una materia que tiene sus an-

tecedentes en Roma. por surgir en ésta el principio b~stco de -

que toda Ley para ser respetada debe estar protegida por una 

sanción. 

En ese sentido, tenemos el. aforismo: Qui contra legem agit, 

nihil aglt, (quien obra contra la Ley es como si no hubiera he

cho nada). Y quod nullum est, nullum producit affectum· (lo que 

es nulo ningún efecto produce). 

Pero es en Francia en donde Domat y Pothler (30), elaboran 

la teoria bipartita, reflriendose a la nulidad absoluta y la 

relativa, llamada también anulabilidad con las siguientes bases 

y diferencias. 

l. La nul !dad absoluta se produce ipso iure, es decir, 

por el solo hecho de la Infracción resulta que el acto herido -

por tal nulidad carece de toda existencia, ast sea esta transi

toria. La nulidad relativa por el contrario, permite que el 

acto afectado por ella produzca sus efectos mientras dicha nu

lidad no sea decretada, distinguiéndose este acto, el nulo re!!!_ 

tivamente, del valido, tan sólo porque los efectos de éste se -

producen plenamente y sin ninguna restricción, en tanto que los 

efectos del acto nulo relativamente, pueden quedar destruidos -

(30) Domat y Pothler. Cit. ei O:tiz-Urquldl, Raúl. Op. Cit. pag. -
538. 
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por los efectos retroactivos de la sentencia que decrete la nu-

1 !dad. 

11. La nulidad absoluta puede ser invocada por quien ten

ga un interés legitimo en hacerla valer, mientras que la nulidad 

relativa sólo puede invocarse por la persona a cuyo favor la e~ 

tablezca la Ley. 

111. La acción de nul !dad absoluta no se extingue por re-

nuncia expresa o tclcita, ni, consecuentemente. por ratificación 

o conflrmacl6n del acto nulo, mientras que ei vicio de la nuli

dad relativa puede desaparecer por conflrmacl6n, ratlf icaci6n o 

renuncia; y 

IV. La acción de nul !dad absoluta es imprescriptible, 

mientras que la acción de nulidad relativa es prescriptible. 

Nuestro C6G!go Civil, no define a Ja nulidad, sólo nos di-

ce que puede ser relativa y absoluta sus caracteristicas. por 

Jo tanto nos remitiremos a la doctrina. 

Para Henrri CaPitant. nulidad es la 11 Ineficacia de un ac-

to jurldlco proveniente de Ja ausencia de una de las condiciones 

de fondo o de forma requeridas para su validez". (31) No deben 

(31) Henrri Capltant. Qp. Cit. · 
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incluirse condiciones de fondo. pués puede confundirse con los 

elementos de existencia, pués la ausencia de uno de éstos, no -

provoca nulidad, sino inexistencia. 

Alberto Garrone se expresa diciendo que: 11 Es el vicio de 

que adolece un acto jur!dlco, de tal gravedad que implica su n~ 

lldad y aun su Inexistencia". (32) La ausencia de un requisito 

de validez,' n.o provoca la inexistencia sino la nul !dad, toda 

vez que el acto jurld!co si nace a Ja vida jurld!ca. 

RaOJ Ort!z-Urqu!di nos dice: "Cuando falta uno de Jos ele

mentos de validez del propio negocio, el mismo es nulo o lnvall 

do". (33) 

Por Jo tanto, y estando de acuerdo con Ja anterior def!n!

ción, nulidad, es una sanción que se impone a quienes violan las 

normas del Código Civil, realizando un acto jurld!co que carece 

de alguno o algunos de sus requisitos de v~lldez. 

MULIDAD ABSOLUTA. Nuestro Código Civil, regula Ja nulidad 

absoluta y Ja relativa. En el articulo 2225 que ordena que la 

!licitud en el objeto, en el fin o en Ja condic!On del acto pr.Q_ 

duce su nulidad, ya absoluta, ya relativa, segOn Jo disponga Ja 

Ley. As! pues, si Ja causa es un hecho !licito (todo aquel - -

(32) José Alberto Garrone. Op. Cit. Tomo I!. 
(33) RaOl Ortlz-Urqu!dl. Op. Cit. p~g. 354. 
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contrario a las Leyes de orden públ leo o a las buenas costum-

bres, dicho de otro modo, es la violación culpable de un deber 

jurldico que causa daño a otro y que origina la responsabilidad 

civil), le da las caracterlsticas de nulidad absoluta, y excep

cionalmente puede darle la relativa. 

De esta forma, vemos que la nulidad admite grados, en vir

tud de que existe la nulidad absoluta y la relativa. La Ley es 

omisa en cuanto a la definicl6n de estas, por lo cual nos remi

tiremos nuevamente a la doctrina4 

Para Henrri Capitant la nulidad absoluta, "es la que puede 

ser demandada por cualquier interesado por ser de orden pOblico 

o faltar un elemento esencial del acto Jurldlco". (34) 

Para Rafael Rojina Vil legas, "es aquella sanción que se 

estatuye en contra de los actos jurldicos para privar los efec

tos". (35) 

Es de observarse que, el acto jurldico afectado de nulidad 

absoluta, si produce efectos jurldicos s61o que de una manera -

provicional, hasta en tanto se declare la nulidad absoluta, que 

vuelve las cosas a su estado original. 

(34) Henrrl Capltant. Op. Cit. 
(35) Rafael Rojlna Vil legas. Op. Cit. Tomo l. pAg. 133 
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De una manera general, la nulidad absoluta, es la sanción 

legal que se Impone a todo acto Jurfdico 11 lclto (contrario al 

orden pObl ico o a 1 as buenas costumbres), para privarlo de efe.e¿ 

tos jurtdicos, ya que estos se dan de manera provicional. 

NULIDAD RELATIVA. En cambio, la nulidad relativa, es para 

Henrrl Capltant "La que sólo puede ser demandada por una o alg!!_ 

nas personas a quienes esta destinada a proteger; en consecuen

c la puede cubrirse mediante la confirmación del acto". (36) Es

ta definición es Incompleta, toda vez que no nos dice que es la 

nulidad relativa. 

Para Alberto Garrone, la nulidad relativa, es aquella que 

no afecta el orden público o las buenas costumbres". (37) Esta 

segunda definición, tampoco, nos dice que es la nulidad relatl-

va. 

Por lo tanto, la nulidad relativa es una sanción legal que 

se Impone a todo acto jurldlco que carece de cualquiera de es-

tos tres elementos: capacidad, voluntad libre (carente de vt--

clos) y forma requerida por Ja Ley. 

(36) Henrrl Capltant. Op. Cit. 
(37) José Alberto Garrone. Op. Cit. Tomo 11. 
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Según el articulo 2226 del Código Civil, Ja nulidad pese a 

que es absoluta, produce provicionalmente sus efectos sólo que 

estos son destruidos retroactivamente cuando se pronuncie la n~ 

Jldad. Agrega ademas este articulo, que de ella puede prevale~ 

se todo interesado y no desaparece por la confirmación o la - -

prescripción. Y el articulo 2227 del mismo ordenamiento mene!~ 

na que la nulidad sera relativa cuando no reuna los caractéres 

anteriores. 

La falta de forma establecida por la ley, en caso de que -

el acto sea solemne. asi como el error, dolo. violencia, lesión 

e Incapacidad de las partes, produce una nulidad relativa (ar-

tlculo 2228 del Código Civil). 

El articulo 2229 del mismo ordenamiento, establece que e! 

ta nulidad, cuando es producida por los vicios antes menciona-

dos, sólo puede ser Invocada por el perjudicado o por el Inca-

paz. El siguiente numeral (2230), nos dice que si se trata de -

nulidad por falta de forma legal, esta queda extinguida por corr 

flrmacl6n de dicho acto en Ja forma omitida. En caso de que 

exista la voluntad indubitable de las partes cualquiera puede -

exigir a Ja otra que se otorgue en Ja forma prescrita. 

El acto puede ser confirmado según lo establece el articulo 

2233, cuando cese el vicio o motivo de nulidad, as! mismo, la -

conflrmacl6n (articulo 2235) se retrotae el dla en que se ver!-
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ficO el acto nulo, sin que ello perjudique a los derechos de 

terceros. Tratandose de nulidad relativa, los efectos sO!o se 

destruyen hasta el momento en que se decreta la nulidad. 

Por último, los articules 2336 Y 2337, ordenan que la nuil 

dad prescribe si no se intenta en los plazos que la misma ley -

establece; as! por ejemplo, tenemos que tratandose de la viole~ 

cia ejercida para celebrar un contrato, la acc!On prescribe a -

los seis meses, contados a partir de que cese el vicio. 

CARACTERISTICAS DE LA NULIDAD ABSOLUTA. En base a lo anterior, 

podemos decir, que la nulidad absoluta y relativa presenta ele~ 

tas caracterlsticas que las diferencian una de la otra, as! te

nemos que las caracterlsticas de la nulidad absoluta son: 

l. La causa que la origina es !licita. 

11. Esta nulidad es imprescriptible (en todo tiempo puede 

pedirse. 

111. Es inconfirmable (la ratlficac!On expresa o tacita 

de una o ambas partes de un acto !licito no puede dar

le validez). 

IV. Produce efectos jurldicos provicionalmente. 

V. La acc!On para hacer valer esta nulidad compete a todo 

Interesado. 
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CARACTER!STICAS DE LA NULIDAD RELATIVA- Estas son las siguien

tes: 

l. La causa que la origina puede ser la voluntad viciada, 

la falta de capacidad o de forma. 

11. Es prescriptible. 

111. Es confirmable. 

IV. SI produce efectos jur!dlcos. 

V. La acclOn para hacer valer esta nulidad compete exclu

sivamente a la parte perjudicada. 

Ambas nulidades, tienen diferentes caracter!stlcas, las 

cuales se aplicaran al acto jur!dlco para saber en cual nulidad 

encuadra. 

INEXISTENCIA. El legislador, ha señalado cuales son los eleme~ 

tos esenciales para que un acto exista, evidentemente, que la -

falta de alguno de ellos, produce la Inexistencia del mismo. 

El articulo 1794 del COdigo Civil, ordena que para que 

exista un contrato~ se requiere de un consentimiento y de un 

objeto que pueda ser materia del mismo. Relacionado este ar-

t!culo con el 2224 del mismo ordenamiento, que dice, que el ac

to jur!dlco es inexistente por falta de consentimiento o de ob

jeto que pueda ser materia del mismo, no producirá efecto legal 

alguno; por lo tanto, para que exista un contrato, debe haber -
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consentimiento y objeto, la falta de uno de ellos producira la 

inexistencia. 

En la doctrina José Alberto Garrone, considera que la lne

xis-tencia es: "la falta de existencia de un acto jurtdico. resul 

tante de la ausencia de uno de los elementos constitutivos ese~ 

clales para su formación". ( 38) 

Para Rafael Rojlna VI llegas, "El acto jurldlco es lnexls-

tente por falta de voluntad o de objeto, comprendidos tanto la 

falta total del mismo, como su imposibilidad flslca o jurldi-

ca". ( 39) 

Por lo tanto y estando de acuerdo con las anteriores def l

nlclones, la Inexistencia, es la falta de alguno de \os elemen

tos esenciales (objeto o consentimiento) del acto jur!dlco. 

Nuestros C6digos anteriores al vigente, sólo establecieron 

la nulidad absoluto y la relativa, sin contemplar a la lnexls-

tencla, la cual quedaba englobada dentro de la nulidad absolu

ta; as! nuestro Código retoma la Inexistencia del Francés, en -

donde tampoco estaba reglamentado, pués los doctrinarios se pr~ 

nunciaron en el sentido de que no era necesario definirla, ya -

{38) Idem. pag. 299. 
{39) Rafael RoJina Viliegas. Op. Cit. Tomo !. pag. 592. 



- 47 -

que se señalaban los elementos esenciales para la existencia 

de los actos jur!dicos, lógicamente la falta de alguno, provee~ 

ba que el acto fuera inexistente, aunque no se declare expresa

mente; ello ocasionó grandes confusiones sobre todo para aque-

\los que siguieron al de Napoleón. 

o• ah! que el nuestro, declare que es inexistente por fal

ta de voluntad o de objeto que pueda ser materia del mismo; és

to es una regla general no sblo para los contratos sino para 

todo acto jur!dico. Por lo tanto, nueitro Código sigue una 

teor[a tripartita (nulidad absoluta, relativa e inexistencia). 

Sin embargo RaQ\ Ortiz-Urquldi (40), considera que en nue~ 

tra legislacl6n civil, no sólo es inexistente el acto jur!dlco 

por falta de voluntad o de objeto, sino que también en algunos 

casos por falta de solemnidad cuando as! lo requiera la ley, 

de ah[ que existan dos tipos de inexistencia: 

a) Inexistencia de fondo, que ser~ cuando falte la volun

tad o el objeto; y 

b) lnexlstencla de forma, cuando falte la solemnidad. 

(40) RaQI Ortiz-Urquidi. Op. Cit. p~g. 554. 
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CARACTERISTICAS LEGALES DE LA INEXISTENCIA. La inexisten

cia, se caracteriza como una tneficaciR total o falta absoluta 

de efectos Jur!dicos. 

El mismo articulo 2224 en su parte final ordena que " ... No 

es susceptible de valer por confirmación, ni por prescripcl6n; 

su inexistencia puede invocarse por todo interesado''. 

De ahl, desprendemos que las caractertsticas de la inexis

tencia son tres, es inconfirmable, inprescriptible, y su acción 

corresponde a todo interesado. 

a) Inconfirmable. Toda vez, que no puede ser convalidado 

por ratificación expresa o t~clta, es decir, que las partes no 

pueden confirmarlo renunciando a la acción, para que produzca -

efectos desde que se celebró y no desde que se ratificó. 

No puede haber ratificación pués no se trata de un vicio, 

en segundo lugar porque no existe y en tal sentido no puede ha

ber el efecto retroactivo, pues no puede decirse que un acto 

jur!dico inexistente produjo efectos cuando era Inexistente. 

b) Inprescriptlble. De esta forma, se evita que por el 

simple transcurso del tiempo, pueda convalidarse un acto Jur!dl 

co Inexistente, ello se funda en que no puede la nada Jur!dlca 

convertirse en un acto jur!dico. 
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c} La acción para hacerla valer corresponde a todo interes.J!. 

do. Todo aquel a quien se oponga un acto inexistente, tiene un 

interés jurtdico para invocar la inexistencia y pedir que no 

surta efectos. Se debe tener un interés jurldico, ya que no 

cualquiera a quien no lesione el acto inexistente, esta facult2_ 

do para invocarla. 

DIFERENCIA ENTRE INEXISTENCIA Y NULIDAD. 

Existen autores que consideran que no debe hablarse de in~ 

xistencia, pués esta como sucedía en nuestros Códigos anteriores 

al vigente, queda contemplada dentro de la nulidad absoluta. 

As! pues, defendiendo la postura de que debe existir en 

nuestro Código (como ya lo es) la inexistencia, toda vez que: 

Todo acto jurldico tiene elementos de validez, los cuales 

le dan una existencia perfecta y en ausencia de los cuales el -

acto existe, pero de manera imperfecta: es un acto nulo, pues 

es la sanción que se le impone a este tipo de actos. 

En ese sentido: 

a} la validez es ia existencia perfecta del acto. 

b} La nulidad es la existencia imperfecta del mismo. 

c} Todo acto nulo es un acto existente. 

d) Un acto inexistente, es la nada jurldica, (toda vez que 

faitó alguno de los elementos esenciales}. 
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e) Un acto Inexistente no puede producir efectos pues no -

existe jurldlcamente. 

CLASIFICACION DE LOS CONTRATOS. 

La clasificaci6n de los contratos, tiene importancia desde 

el punto de vista de la doctrina, desde el punto de vista hist-º. 

rico y practico. 

También aparece esta importancia para determinar el momen

to en que nace el contrato, la Ley que rige su existencia. val.!. 

dez y forma, as! como el lugar de su ejecución a fin de precisar 

la Ley que rige sus efectos y consecuencias inmediatas y media

tas. 

Existen muchas clasificaciones de contratos, que van desde 

la legal, hasta las doctrinarlas. 

CLASIFICACION LEGAL. Nuestro Código Civil, clasifica a los C0.!2 

tratos en: 

a) Contratos traslativos de dominio (compraventa, permuta, 

donación, mutuo). 

b) Traslativos de uso y goce (arrendamiento, comodato). 

c) De servicio (depósito, mandato, prestación de servicios 

profesionales). 
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d) Contratos que persiguen un fin comGn (asociación y so-

ciedad). 

e) Contratos de Garantla (fianza, prenda e hipoteca). 

f) Transacción. 

CLASIFICACION DOCTRINAL. La doctrina por su parte, los clasifi 

ca de la siguiente forma: 

En cuanto a la materia: 

a) Civiles. Este se realiza entre particulares (el Estado 

necesariamente en este tipo de contratos interviene como parti

cular); no se persigue un fln especulativo y es regulado por el 

C6dlgo Civil. 

b) Laboral. Es realizado por particulares (trabajador-pa

trón), se da un salarlo como pago de sus servicios y es regula

do por la Ley Federal del Trabajo (contrato de Ley). 

c) Administrativo. Se realiza entre un particular y el 

Estado, no persigue un fin especulativo y es regulado por la 

Ley Org&nlca de la Admlnistracl6n PQblica Federal (concesión). 

d) Mercantiles. Son celebrados entre comerciantes, persi

gue un fin especulativo y son regulados por el Código de Comer

cio (contrato de transporte). 
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En cuanto a si nacen a la vida jurídica por si mismos: 

a) Preparativos. Son los que no nacen a la vida jur[dlca 

en forma definitiva, se dan antes de un contrato definitivo, e~ 

to es. preparan a un nuevo contrato (Promesa). 

b) Definitivos. Estos a diferencia de los anteriores, na

cen a la vida jur!dica en forma definitiva, por si solos, sin -

que requieran de otros contratos (Arrendamiento). 

En cuanto a la declaracl6n de voluntad: 

a) Unilateral. Se da cuando una sola de las partes se obll 

ga hacia la otra sin que esta quede obligada, es decir crean d~ 

rechos para uria parte y obligaciones para la otra (donación). 

b) Bilateral. En el, las partes se obligan rec[procamente, 

esto es ambas partes tienen derechos y obligaciones. 

c) Plurliateral. En este tipo de contratos, todas las par_ 

tes se obligan en proporción. 

En cuanto a los provechos y grav~menes: 

a) Oneroso. Es aquel en ei que se estipulan provechos y -

grav~menes recfprocos. 

b) Gratuito. Aqu!, los provechos o gravamenes correspon-

den a una sola parte. 
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En cuanto a si se conocen los provechos y grav~menes: 

a) Conmutativo. Los provechos y gravámenes se conocen en 

el momento mismo en que se celebra el contrato. 

b) Aleatorio. Es aquél en el cual no se conocen los pro-· 

vechos y gravámenes al momento de celebrar el contrato. pues e! 

tos dependeran de un acontecimiento incierto. 

En cuanto a la forma: 

a) Consensual. Es aquel que se perfecciona por el mero. co.n 

sentimiento, sin necesidad de otro requisito que la voluntad 

de las partes (expresa o tacita). 

b) Real. Es aquel que requiere de la entrega de la cosa · 

para su perfección (prenda). 

c) Formal. Esta integrado por los contratos a los que la 

ley establece una forma determinada, (La compra venta de Inmue

bles requiere de escritura pQblica). 

d) Solemne. Son contratos cuya val ldez depende esencial-· 

mente de la observancia de las formalidades establecidas por 

la ley para su celebración, (matrimonio). 
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En cuanto a la vida jurldlca: 

a) Principal. Es aquel que nace a la vida jur!dica por si 

solo, sin .depender de otro (arrendamiento). 

b) Accesorio. Son aquellos que dependen de un principal y 

sirven para garantizar el cumplimiento de una obllgaclOn. 

En cuanto a los efectos: 

a) Instantaneos. Son los que producen sus efectos en el -

mismo momento de la celebraclOn del contrato (compra venta de -

contado). 

b) Tracto Sucesivo. Estos a diferencia de los anteriores, 

produce sus consecuencias en intervalos mAs o menos largos; en 

forma perlOdlca, por un tiempo determinado o indeterminado. 

En cuanto a la NominaciOn: 

a) Nominados. Son aquellos que reciben un nombre dentro -

de la ley y son reglamentados por la misma (compra venta, arreR 

damlento). 

b) Innominados. Son aquellos que estan fuera de la ley y 

no tienen un nombre ni estan reglamentados (autoflnanclamlento). 
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Es aceptable la clasiflcaci6n legal, porque abarca panora

micamente la naturaleza especial que a cada contrato le corres

ponde, sln embargo la clasificacl6n doctrinal, tambien es admi

sible~ ya que complementa a la primera al referirse a un contr.e_ 

to en particular. 



CAPITULO 

LOS CONTRATOS MERCANTILES 

Las normas mere anti les son creadas con el fin de regular -

al comercio, el cual lleva consigo la repetición 

de actos y contratos en forma indefinida. 

re i te rae i 6n 

Es por ello que, si consideramos al Derecho Mercantil como 

propio de los actos de comercio (41), se comprender.~ la enorme 

Importancia de los contratos mercantiles. SI bien el Derecho -

Civil establece normas generales para los contratos; dichas di~ 

posiciones son insuficientes para reglamentar eficientemente la 

actividad del comercio, de ah! que exista la necesidad de legi~ 

lar, creando normas que reunan los requisitos fundamentales y -

que, conforme a derecho rijan la vida comercial. 

As! pues, el contrato mercantil es fuente de las obligacio

nes mercantiles, toda vez que la actividad de los comerciantes 

es la de realizar diversos actos de comercio que requieren de -

una correcta regulación jurldlca. 

(41) La doctrina no ha definido el acto de comercio. dado que -
todos los actos seílalados en el articulo 75 del Código de 
Comercio presentan caracterrsticas distintas; bastenos de
cir que son actos jurfdicos que producen efectos en el ca!!!. 
pe del Derecho Mercantil. 
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DEFJNICION. Nuestra legislación civil estipula que contrato, -

es el acuerdo de dos o mas voluntades para crear y transmitir 

derechos y obligaciones. Con fundamento en ello, existen dlve~ 

sas definiciones de lo que es el contrato mercantil, en donde -

cada autor destaca algún elemento; 

Ignacio Casso y Romero lo define de la siguiente manera: -
11 Los contratos mercantiles son los acuerdos de voluntad sobre -

una misma cosa. de los cuales nacen obligaciones y derechos y -

obligaciones reciprocas, con el fin de obtener lucro 11 (42). En 

esta definición, se destaca que el fin es el lucro, nota carac

tertstica de los contratos mercantiles. 

Para Miguel Martlnez y Flores, ºcontratos mere anti les son 

convenios que producen o transfieren derechos y obligaciones de 

naturaleza mercantil 11 (43). La presente definición destaca que 

los derechos y las obligaciones deben ser de naturaleza mercan-

tl l. 

Joaquln Garrlguez, define el contrato mercantil en la for

ma siguiente: "Los contratos se califican de mercantiles cuando 

esUn Incluidos en el Código de Comercio" (44). Aqul, el con-

trato es mercantil. porque se encuentra regulado dentro del 

( 42) 

{ 43) 

Ignacio de Casso y Romero.et.al.Diccionario de Derecho Prl 
vado Tomo l. Barcelona, Editorial Labor 1951 p. 1237. 
Miguel Martlnez y Flores. Derecho Mercantil Mexicano. México, -
Editorial Pax-Méxlco 1980 p. 32. 
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Código de Comercio. criterio que es de considerarse no muy acoL 

de pues existen contratos cuya naturaleza jurfdica es mercantil 

y no se encuentran regulados por él. y que en éste sentido no -

son mercantiles. 

Por lo tanto, para hablar de contrato mercantil se requie

re que reQna ciertas caractertsticas, sin que ello implique que 

se tenga que cumplir con todas, pués basta la presencia de alg~ 

na de estas; y son: 

a) Que Intervenga un comerciante. (calidad del sujeto). 

b) Que el objeto se destine al comercio. 

c) Porque esté regulado por el C6digo de Comercio. 

d) Porque la voluntad de las partes, sea el obligarse 
mercantilmente. 

En mi oplni6n debe considerarse que un acto jurldlco es -

contrato mercantil si crea o transmiten derechos y obligaciones 

de los cuales se desprende una especulacl6n comercial, sin lm-

portar otra caracterlstlca. 

ELEMENTOS Y REQUISITOS DEL CONTRATO MERCANTIL. 

Todo contrato debe reunir ciertos elementos de existencia 

y requisitos de validez, sin los cuales es Imposible su adml-

sl6n legal. 

(44) Joaquln Garrlguez. Curso de Derecho Mercantil. Tomo 11 
6a. ed. México, Editorial Porrúa 1979 



- 59 -

ELEMENTOS DE EXISTENCIA. Son elementos de existencia de los con 

tratos mercantiles: el consentimiento el objeto, en algunos -

casos también lo es Ja solemnidad; si falta alguno de ellos el 

contrato no nace a la vida jur!dlca. 

EL CONSENTIMIENTO. Nuestro Código de Comercio es omiso, -

al igual que ~¡ Civil, que es supletorio de aquel, toda vez que 

no definen este elemento de existencia. Por lo tanto. es preci 

so remitirnos a la doctrina. 

Al respecto, Arturo Puente y Flores lo define como: 11 El -

consentimiento quiere decir acuerdo de voluntades, y es el ele

mento esencial del contrato" (45). Esta definición es incompl~ 

ta. ya que no da una nota caracteristica para diferenciar entre 

el consentimiento civil y el mercantil. 

Para Rafael de Pina Vara, 11 El consentimiento es la mani-

festación de voluntad, que debe ser libre, esto es sin vicios -

(error, violencia, dolo, mala fe), por la que una persona da su 

aprobación para celebrar un contrato" (46). Al igual que la d~ 

flnici6n anterior, podemos decir que se refiere a el consenti-

miento en los contratos civiles. 

(45) 

(46) 

Arturo Puente y Flores y Octavio Calvo Marroguln. Derecho 
Mercantil. 20a. ed. México, Editorial Banca y Comercio -
1974 p. 252. 
Rafael de Pina Vara. Derecho Mercantil Mexicano 10a. ed. 
México, Editorial PorrQa 1978 p. 192. 
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Resultaria inconveniente, el seguir citando definiciones -

de más autores, si todos ellos se refieren a el consentimiento 

en materia civil, por lo tanto: 

En los contratos mercantiles, al igual que en los civiles, 

el consentimiento es el acuerdo de voluntades para crear o trani 

mltir derechos y obligaciones, sólo que en el ambito comercial 

serán de caracter mercantil, por perseguir alguna de las partes 

una especulación comercial. 

Este consentimiento puede ser expreso, si se manifiesta -

verbalmente, por escrito o por signos inequfvocos; y tácito - -

cuando resulte de hechos actos que lo presupongan o autoricen 

a presumirlo; la excepción sera. cuando la ley ordene que sea 

expreso. 

EL OBJETO. Este segundo elemento de existencia, tampoco -

es definido por el Código de Comercio, por lo que nos remitire

mos a la norma supletoria que es el Código Civil, que en su ar

ticulo 1824 ordena que: "Son objeto de los contratos: 

l. La cosa que el obl lgado debe dar. 

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

Debiendo ademas dicho objeto reunir los requisitos sigule!!_ 

tes: Existir en la naturaleza, ser determinado o determinable 

en cuanto a su especie y estar en el comercio (articulo 1825 del Código Civil~ 
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Rafael Rojina V!llegas, distingue dos tipos de objetos y 

al respecto dice: "Desde un punto de vista doctrinario se dis

tingue el objeto directo que es crear o transmitir obligaciones 

en !os contratos, y el objeto Indirecto, que es la cosa o el h.!1_ 

cho que as! mismo son el objeto de !a obligación que engendra -

el contrato" (47). 

Retomando lo dicho por éste autor; en los contratos merca~ 

ti les, tamblen existe un objeto directo y uno indirecto; el prl 

mero sera la creación o trasmisión de derechos y obligaciones -

de naturaleza mercantil (con la intención de obtener una espe

culación comercial). El objeto indirecto, seran las mercanc!as 

o cosas comerciales. 

SOLEMNIDAD. Es un tercer elemento de existencia, pero só

lo para algunos actos jur!d!cos. Nuestra legislación civil y 

comercial no la deflnen 1 sin embargo en los casos en que si se 

requiere esa forma ritual de celebración, la falta de esta pro

voca que el acto no llegue a existir. 

En la doctrina, la solemnidad es definida como las forma

lidades exigidas para la realización de ciertos actos jur!dlcos 

como elemento imprescindible para su existencia. En materia -

mercantil, se da, tratandose de titulas de cfédito (Derecho -

Cambiarlo). 

(47) Rafael Rojlna Villegas Op. Cit. Tomo 111 p. 63. 
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En materia contractual mercanti 1, no hay solemnidad pues 

ello retrasar!a la actividad comercial y en consecuencia Ia cir. 

culación de bienes y servicios destinados al mercado. 

REQUISITOS DE VALIDEZ. Una vez que el contrato mercanti J ha re!!_ 

nido los elementos de existencia, es necesario que reúna además 

ciertos requisitos de validez, tales como: Capacidad, ausencia 

de vicios en el consentimiento, licitud en el objeto motivo o 

fin, y cumplir con Ja forma legal requerida. 

CAPACIDAD. Este primer requisito de val ldez. no es deflnJ. 

do por el Código de Comercio, por Jo tanto nos es preciso el r~ 

mltlrnos al Código Civil; sólo que este únicamente señala en su 

articulo 22 cuando se adquiere y como se pierde, m~s no lo defJ. 

ne. 

En el campo de la doctrina, Manuel Bejarano Sánchez consi

dera que la capacidad es: "La aptitud para ser titular de der~ 

chas y obligaciones y para ejercitarlos" (48). Estando de acuer_ 

da con esta definición, serla, repetitivo al citar m~s deflnlciQ_ 

nes, bastenos sólo agregar que esos derechos y obl igacfones se

r~n mercantiles. 

Una vez que sabemos que es la capacidad, el articulo So. -

del Código de Comercio ordena: 

(48) Manuel Bejarano S~nchez. Op. Cit. p. 130. 
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~roda persona que según las leyes comunes es habil para 

contratar y obligarse, y a quien las mismas leyes no prohiben 

expresamente la profesl6n del comercio, tiene capacidad legal -

para ejercerlo 1
'. 

O sea, los que han cumplido la mayor!a de edad, tiene ple

na capacidad para contratar; en ese sentido los extranjeros ta~ 

bién pueden hacerlo, sujetAndose a las leyes de nuestro pals 

a los tratados internacionales que se hayan celebrado al respe~ 

to con el Estado en cuestl6n. 

La excepción para ejercer el comercio, nos la da el artlc~ 

lo 12 del C6dlgo de Comercio, que a la letra dlce: "No pueden 

ejercer el comercio: 

l. Los corredores. 

ll. Los quebrados que no hayan sido rehabilitados; 

111. Los que por sentencia ejecutoriada hayan sldo canden~ 

dos por delitos contra la propiedad, incluyendo en éstos la fal 

sedad, el peculado, el cohecho y la concusión''. 

Por ello la capacidad para contratar, se refiere a la cap~ 

cldad de ejercicio. 

Los menores de edad son incapaces para celebrar contratos 

de comercio, y por lo tanto sus actos carecen de validez; en 

ese sentido, los mayores de edad sujetos a estado de lnterdl--
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cct6n por estar privados de inteligencia (locura, idiotismo o 

imbecilidad). los sordomudos que no sepan leer ni escribir; los 

ebrios consuetudinarios, y los que habitualmente hacen uso inmQ 

derado de drogas enervantes, no pueden ser comerciantes debido 

a su incapacidad (natural y legal). 

Sin embargo, el articulo 23 del Código Civil ordena que 
11 La menor edad, el estado de interdicción y las demAs incapaci

dades establecidas por la ley, son restricciones a la personali 

dad jurtdica, pero los incapaces pueden ejercitar sus derechos 

o contraer obligaciones por medio de sus representantes 1
'. 

El to no significa que tos bienes del incapaz puedan ser 

destinados al ejercicio del comercio por sus representantes. 

El menor no puede ejercer el comercio, si se trata de ini

ciar esta actividad, por medio de quien ejerce la patria potestad 

o de su tutor. Sin embargo, puede continuar una negociación 

mercantil, segQn se deduce el articulo 556 del Código Civil". Si 

el padre o la madre del menor ejerclan algQn comercio o industria, 

el juez, con informe de dos peritos, dectd!ra si a de continuar 

o no la negociación, a no ser que los padres hubieren dispuesto -

algo sobre este punto, en cuyo caso se respetar~ su voluntad, en 

cuanto no ofrezca grave inconveniente, a juicio del juez''. 
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TratAndose del menor emancipado por matrimonio, éste goza 

de capacidad relativa, pues necesita del consentimiento de quien 

ejerce la patria potestad o del juez para gravar bienes rarees .. 

Por lo que se refiere a la mujer casada, ésta puede estar 

en el mismo plano que el hombre, dedicarse al ejercicio del co

mercio, excepto cuando su marido se oponga a que se dedique 

una profesión. industria o comercio, cuando ésta dai'\e la mciral 

de la familia o su integración, según se deduce del articulo 

169 del Código Civil. 

El Código Civil, en su articulo 2o., seílala que tanto el 

hombre como la mujer tienen igual capacidad jur!dlca; en ese 

sentido, el articulo 9o. del Código de Comercio ordena: "Tanto 

al hombre como la mujer casados comerciantes, pueden hipótecar 

sus bienes ralees para seguridad de sus obligaciones mercantl-

les, y comparecer en juicio sin necesidad del otro cónyuge. 

cuando el matrimonio se rija por el régimen de separación de 

bienes. 

En el régimen social conyugal, ni el hombre ni la mujer c.Q_ 

merciantes podran hipotecar ni gravar los bienes de la sociedad 

ni los suyos propios cuyos frutos o productos correspondan a la 

sociedad, sin 1 icencia del otro cónyuge. 
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AUSENCIA DE VICIOS OEL CONSENTIHJENTO. Como ya se ha visto, la 

legislación ordena que no sea valido el consentimiento dado por 

error, mala fe, 6 arrancado por violencia u obtenido en forma -

dolosa, pués estos lnval idan el contrato a cuya formación ha ca!!. 

currido; estos ya fueron estudiados en pAginas anteriores. En 

materia mercantil, sólo nos interesa uno solo, esto es la lesión 

por su importancia en está materia. 

LESION. Nuestro Código de Comercio, no define este vicio; 

en cambio e! Código Civil en su articulo 17 ordena: "Cuando al

guno, explotando la suma ignorancia, notoria inexperiencia o e~ 

trema miseria de otro; obtiene un lucro excesivo que sea evide!!. 

temente desproporcionado a lo que él por su parte se obliga, el 

perjudicado tiene derecho a elegir entre pedir la nulidad del -

contrato o la reducción equitativa de su obligación, mas el pa

go de los correspondientes danos y perjuicios. 1
' 

En la doctrina Manuel Ossor!o define !a lesión como: "El -

perjuicio que una parte sufre al celebrar un negocio jurldlco a 

ralz de la desproporción entre las prestaciones". (49) 

Como ya se vio, en todo contrato debe existir un eqtlilibrio 

reciproco entre las prestaciones de los contratantes; en caso -

contrario. uno resultarla lesionado. 

(49) Manuel Ossor!o. Olcc!onar!o de Ciencias Jurld!cas Po!lt!
cas Y Sociales. Buenos Aires, Editorial He! iasta 1978 
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Sin embargo en materia mercantil, el articulo 365 del Códl 

go de Comercio ordena que: 11 Las ventas mercantiles no se resci!!. 

dirán por causa de lesión''. Oe esta forma vemos que no existe 

protección legal para los débiles por causa de lesión, si vemos 

que existen grandes comerciantes, que son poderosos, y otros 

débiles. Respecto a ello, ocurre que las prestaciones de los -

contratantes presentan una desigualdad, pues uno de ellos, va-

1 iéndose de su mayor experiencia, o aprovechándose de las nece

sidades del otro logra que sus obligaciones sean menos gravosas. 

FORMA. Es un elemento de validez, que no se encuentra de

finido por los Códigos de Comercio ni por el Civil. 

La forma mercantil, no es distinta a la concepción civil -

de la misma, ya estudiada en páginas anteriores por lo tanto, -

forma es la manera en que se realiza o se lleva a cabo la cele

bración de un acto jurldlco. 

Ahora bien, el articulo 78 del Código de Comercio, ordena 

que: "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 formall 

dades o requisitos determinados••. 

De este modo, el articulo 78 del Código de Comercio nos da 

una regla general; la excepción a esa la establece el articulo 
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79 del mismo ordenamiento, que se~ala: ''Se exceptuan de lo dis

puesto en el articulo que precede: 

l. Los contratos que son arreglo a este Código u otras le

yes deban reducirse a escritura o requieran formas o 

solemnidades necesarias para su eficacia. 

11. Los contratos celebrados en pa1s extranjero en que la -

ley exige escrituras, formas o solemnidades determina

das para su validez, aunque no las exija la ley mexica

na. 

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

cunstancias respectivamente requeridas, no produciran obligaci~ 

nes ni acción en juicio 1
'. 

Por lo tanto, existen contratos formales y no formales, 

los primeros son aquellos para los que la ley exige cierta for

ma para su validez, en tanto que los no formales son aquellos a 

los que no se exige forma alguna para su validez. 

Sin embargo. la buena fe y la rapidez de los contratos me~ 

cantiles. trae como consecuencia una mayor incltnaciOn por los 

contratos no formales; as1. basta la palabra oral-afirma Garrl

guez--- para orlginar la obllgacl6n mercantil; el inconveniente 

ser6 probar en un Juicio la v6lldez del mismo. 
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Sl bien la falta de forma en este caso resulta ser un In-

conveniente, también lo es el que para evitar la imprecisión del. 

contenido de un contrato. se establezca una forma determinada, 

lo cual retrasarla la actividad comercial, que tiene por objeto 

la circulación de bienes y servicios con destino al mercado ge

neral; de ah! que el principio de libertad de forma cobre cada 

vez mayor auge. 

LICITUD EN EL OBJETO, MOTIVO O FIN. No obstante que en 

nuestro sistema jur!dico impera la libertad contractual, la se

guridad del trafico comercial, as! como la de Intereses priva-

dos y públicos, limitan esa libertad. 

A ese respecto, el articulo 77 del nuestro Código de Come~ 

cio, ordena que ''Las convenciones il[citas no producen obliga-

ción ni acción aunque recaigan sobre operaciones de comercio''. 

De este modo, tenemos, que es lllclto todo aquello que va

ya en contra de las leyes o de la moral, de tal forma que un ca~ 

trato sera considerado nulo por el contenido del mismo o por los 

medios empleados. 

En Igual sentido, lo considera ef Código .Civil que en su -

articulo 1795 Fracción 111, ordena que el contrato puede ser trr 
validado; porque su objeto, o su motivo o fin sea !licito. 
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El articulo 1830 del ordenamiento en referencia señala: 

"Es ll!clto el hecho que es contrario a las leyes de orden pú

blico o a las buenas costumbres 11
• 

El objeto, como ya se vio en páginas anteriores, es la ce~ 

ducta a desarroflar por parte de los contratantes; aquello a lo 

que uno se obliga. (la intención y la cosa de comercio o merca~ 

c la). 

El motivo o fln, es el propósito que induce a celebrar el 

contrato. Es la razón decisiva, determinante de la celebración 

del acto, la cual es diferente en cada caso. 

Por Io tanto, el objeto, motivo o fin en materia mercantil 

no debe ser contrario a las leyes de orden público ni a las bu~ 

nas costumbres, de tal forma que persigan fines protegidos por 

el ordenamiento jur[dlco. 

PERFECCIONAMIENTO OE LOS CONTRATOS. 

Nuestro Código de Comercio, no nos senata que es el perfe~ 

clonamlento de Jos contratos; el Civil, s6lo nos establece en 

su articulo 1796. 11 los contratos se perfeccionan por el mero -

consentimiento. excepto aquellos que deben revestir una forma -

establecida por la ley". 
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En la doctrina Joaquln Garrtguez, señala que un contrato -

mercantil. cuando se perfecciona, adquiere vida plena y que: 
11 Ia coincidencia entre la propuesta y la aceptación perfecciona 

el contrato 11
• (SO) Ast oues, se requiere una propuesta y una -

aceptación, y que ambas sean acordes. 

Para Ornar Olvera de Luna, el perfeccionamiento se da: -

''Cuando la propuesta de una parte, y la aceptación de la otra 

coinciden y armonizan entre sí. Es decir, un contrato se per

fecciona con el consentimiento de las partes en relaci6n 11 (51 ). 

Por lo tanto, un contrato se perfecciona cuando ambos con

tratantes armonicen entre sí su voluntad dando origen al canse~ 

timiento, que se forma por el concurso de la oferta y la acept~ 

ción. 

Al tratar el tema del perfeccionamiento de los contratos, 

cabe hacer mención que se pueden realizar contratos entre prese~ 

tes y contratos entre no presentes. de ahf que sea importante -

conocer el momento de la perfección de un contrato mercantil. -

pues a medida que se prolongue dicho momento, da más posibi 1 id.!!_ 

des de que el proponente u oferente retire su propuesta. 

(50) Joaquln Garrlguez, Op. Cit. 
(51) Ornar OLvera de Luna. Contratos Mercantiles. México, Edlt.Q. 

ria! PorrQa 1982. p. 3. 
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Existen diversas teorias que intentan determinar cuál es 

el momento: 

Teorta de la declaraci6n: Es una teorla que dice que el 

contrato se perfecciona con el simple hecho de la contestación, 

en cualquier forma, aceptando la propuesta o sus modificaciones 

si las hublere. 

Teorta de la aceptaci6n: Considera que el momento de la -

perfección del contrato se da no cuando se hace la aceptación -

por carta, sino desde que llegó a su conocimiento. Esto es, se 

perfecciona cuando el oferente se entera e informa de la acept~ 

clón; no basta que la carta llegue al domiclllo del oferente, Si 
no que éste se entere de su contenido. 

Teorta de la expedicl6n: Para esta teorta, el contrato se 

perfecciona en el momento en que el aceptante declara su volUTl

tad y la encamina fehacientemente al conocimiento del oferente. 

Es preciso que esta contestación se deposite en el correo. 

Teoria de la recepci6n. Considera que el contrato se per

fecciona en el momento en. que el documento (carta o telegrama) 

que contiene la aceptación, es recibido por el oferente en su -

domlclllo. Esto es, basta el mero hecho de haberla reclbldo. 
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El articulo 1807 del Código Civil estipula que "el contra

to se forma (se perfecciona) en el momento en que el proponen

te reciba Ja aceptaclón ••• 11 

El mismo Código, en su articulo 1796 in~lca que ''los con

tratos se perfeccionan por el mero conSentimiento. excepto aqu~ 

!los que deben revestir una forma establecida por la ley. Des

de que se perfeccionan, obligan a los contratantes no sólo al -

cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a lasco~ 

secuencias que, según su naturaleza, son conforme a la buena fe, 

al uso o a la ley 11
• 

Las disposiciones anteriores son aplicables a los supuestos 

de celebración de los contratos. 

Tratándose de contratos entre presentes, no existe proble

ma para determinar cuál es el momento en que se perfecciona, 

pues este momento se da cuando existe coincidencia entre la pr~ 

puesta y la aceptación, y manifiestan su voluntad de obligarse. 

En ese sentido el articulo 1805 del Código Civil ordena 

que ''cuando la oferta se haga a persona presente, sin fijación 

de plazo para aceptarla, el autor de la oferta queda desligado 

si la aceptación no se hace inmediatamente .•• '' 
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Pero en el caso de que la oferta se haga fijandose un pla

zo para su aceptación, queda ligada por su oferta hasta la expl 

ración del plazo, según lo establece el articulo 1804 del mismo 

ordenamiento. 

Asi tenemos que el contrato celebrado entre presentes. se 

perfecci~na consecuentemente desde el instante en que se acepta 

la oferta. aceptaciOn que debe ser hecha en ese momento. salvo 

que se exija forma determinada. 

Cuando existen contratos celebrados entre no presentes, es 

decir, entre personas que no se encuentran una frente a otra, -

si existe el problema de saber cuándo se perfecciona el contra

to, pues la caractertstica de este tipo de contratos, es preci

samente el que los contratantes no se encuentran en presencia -

uno del otro. 

En el supuesto de una oferta y acepta e ión por escrito {CO!l 

trato por correspondencia), al respecto, el articulo 80 del Có

digo de Comercio ordena que 11 los contratos mercantiles que se -

celebren por correspondencia, quedari1n perfeccionados desde que 

se conteste la propuesta o las cond iclones con que ésta fuere -

modificada". 

Al respecto el Poder Judicial Federal ha establecido en el 

Amparo Directo 4405/68. Industrias Qu!mlcas Básicas de México, 
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S.A. 4 de Marzo de 1974. 5 votos. Ponente Enrique Martlnez 

Uiloa. Secretario: José Joaquln Herrera. Bo!etln. Mo l. 

1974, núm. 3, Tercera Sala, Pag. 58; la siguiente tesis juris-

prudenc ! a i : 

"CONTRATOS MERCANTILES CELEBRADOS POR CORRESPONDENCIA. 
SU PERFECCIONAMIENTO. Los contratos mercantiles cele
brados por correspondencia, sólo se perfeccionan a par 
tir del momento en que se contesta aceptando la pro--~ 
puesta y las condiciones de la proposición inicial, o 
bien las modificaciones a la propuesta que sugiera la 
otra parte contratante. Por lo tanto, si las pruebas 
allegadas al juicio demuestran que la correspondencia 
cruzada entre los comerciantes, no implica una absolu
ta aceptación de la propuesta y condiciones iniciales, 
ni tampoco de las modificaciones apuntadas sobre aque
l la, es obvio que el contrato debe considerarse como -
no perfeccionado, en atención a lo dispuesto por el ar 
trculo 80 del Código de Comercio 11

• -

Cabe señalar que cuando se hace una oferta fijando un pla-

zo. el oferente queda obligado hasta la expiración del término; 

si sólo se hace entre presentes sin fijar término, el autor qu~ 

da liberado si no es aceptada en ese mismo momento. En caso de 

hacerse una oferta entre no presentes, sin fijación de término, 

el oferente quedara obligado durante tres dias, más el tiempo -

necesario para la ida y vuelta del correo, o dependiendo de la 

distancia y dificultades de la comunicaciOn; esto, segGn loor

denan los artlcuios 1804. 1805 y 1806 del Código Civil. 

Las ofertas por teléfono son consideradas como contratos -

entre presentes. Al respecto nuestros tribunales han resuelto 

en el Amparo directo 5214/73. El Picacho, S.A. 15 de enero de 

1975, Unanimidad de 4 votos. Ponente: Enrique Martlnez Ulioa. 
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Semanario Judicial de !a Federación, Séptima época, vol. 23, 

cuarta parte, enero 1975, Tercera Sala, p~g. 19. La tesis ju-

r!sprudenc!a! es !a siguiente: 

CONTRATOS MERCANTILES CELEBRADOS A DISTANCIA, Y PEDJ 
DOS POR TELEFOND. Todos los contratos celebrados no 
directamente de persona a persona, sino por conducto 
de medíos de comunicación, como el correo, que enla 
za a las voluntades de las dos partes contratantes a 
distancia, requieren de confirmación por escrito en 
cuanto a la aceptación de la propuesta o condiciones 
con que ésta fuera modificada; y tratándose de via -
telegráfica, sólo se perfecciona el contrata si los 
celebrantes hubieran admitido con antelación este me 
dio de enlace en el contrato escrito celebrado (ar~7 
t!cu!o BO de! Código de Comercio). Por lo tanto, co 
mo no existe disposición relativa a las comunicacio= 
nes telefónicas, es lógico establecer que de acuerdo 
con e! principio sustentado por e! articulo 80 del -
Código Mercantil, toda obligación concertada a dis-
tancia por vla telefónica debe haberse convenido por 
escrito en contrato, o en su defecto, debe ser rati
ficado por escrito posterior, para que e~lsta una -
constancia indubitable de los acuerdos a que llega-
ron los comerciantes; y por consecuencia, de no ha-
cerse asi, un contrato o un pedido celebrado por vta 
telefónica seria imposible de demostrar en caso de -
discrepancia en !a interpretación de las cláusulas -
que pretendieron señalarse, o en la interpretación -
de la forma de cumplimiento de obligaciones de acuer 
do con las modalidades que también hubieran pretendT 
do especificarse al través de la linea telefónica.~ 
Es pues indispensable, en estos casos. la ratifica-
ci6n por escrito••. 

INTERPRETACION DE LOS CONTRATOS MERCANTILES. 

Interpretar significa desentraílar el sentido de una expre

sión de voluntad. 

El problema de la interpretación de un contrato, se plan

tea cuando la voluntad de los contratantes no fue expresada con 
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exactitud y claridad, y hay discrepancia entre voluntad exteri.!!_ 

rizada, que parece contener un querer de las partes. y otra in

tención que no se exteriorizó y que est~ en total contradicción 

con la otra. 

As!, los contratos (los actos jur!dicos en general) nece

sitan ser interpretados para establecer el alcance preciso de la 

voluntad común contenida en sus cl~usulas. Cuando las fórmulas 

utilizadas por las partes contratantes, son claras y congruentes. 

no hay en realidad problema de interpretación; éste surge cuan

do la expresión de voluntad es ambigua, incierta o contradlcto

ri a". 

Para resolver este problema, existen dos teorlas, que son 

las siguientes: 

Teor!a de la voluntad real o Interna. Sostiene que para 

aplicar un contrato, el Intérprete debe penetrar en la lnten-

clón de las partes, descubrir cu~I ha sido ésta y hacerla pred.!!_ 

minar; decir lo que las partes quieren decir y que no quedó -

expresado. 

Teor!a de la voluntad declarada. Es totalmente opuesta a 

la anterior, pues afirma que en caso de contradicción entre la 

voluntad real y la que se exteriorizó, es ésta 61tlma la que 

predomina, toda vez que es la Qnica que se conoce. 
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''En la interpretación de los contratos mercantiles, se to

mará primero en cuenta el principio de la buena fe como norma -

de interpretación y ejecución de los contratos". (52) 

De esta forma, el juzgador debera respetar la buena fe de 

las partes (53), siendo en ese sentido aplicable la Interpreta

ción judicial sólo hasta que se agote el criterio de la buena -

fe; de lo contrario, dicha interpretación sera arbitraria. 

Asl, habrA que atender a los términos en que fue redactado 

el contrato, esto es, a su sentido literal. 

Una vez agotado el criterio emanado de la buena fe, el in

térprete pasar~ a encuadrar el contrato dentro del que conforme 

a la ley tenga mAs parecido. 

Muchas de las veces servirán para la interpretación de -

las cláusulas, los usos mercantiles, a los que se les conside-

rá, de modo general, como supletorios del Derecho Mercantil, ya 

que se utilizan como fuente subsidiarla de tas leyes mercanti-

les, toda vez que suplen el silencio de la ley y de los contra

tos. 

(52) Joaquln Garrlguez. Op. Cit. 
(53) Este principio de la ~uena fe, se exrpesa con la fórmula -

1'Verdad sabida y buena fe guardada'',. y que se traduce en -
la reciproca confianza de una parte en la otra, por su - -
lealtad y honradez de conducta. 
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tSU 
Sñlfü 

iESIS NU DtRE 
P.t u~ mBUfiTECA 

Dichos usos mercantiles se forman por la pr!ctlca que de 

ellos hacen los comerciantes, y que pueden ser considerados co

mo verdaderas normas de derecho. debido a su utilización unifo~ 

me y continua, aunque es bien cierto que no pueden por ello de

rogar leyes mercantiles, ni ser contradictorias al orden pObli-

co. 

1'Los usos pueden ser normativos o convencionales. 

Los usos normativos -afirma VAzquez del Mercado- se impo-

nen a las partes en el contrato como norma de derecho objetivo; 

su validez no depende del querer de ellas. La ley remite a él. 

y el juzgador tiene obligación de conocer el derecho objetivo. 

Los usos convencionales son reglas de conducta contractual 

que se presumen queridas por los contratantes; serA siempre po

sible demostrar que éstas no conectan el uso o no han querido -

apl icario." (54) 

Para concluir, el Código Civil, en sus articulas 1851 a 

1857 nos marca las reglas generales de interpretación, que en -

términos generales establecen lo siguiente: 

(54) Osear Vhquez del Mercado. Contratos Mercantiles. Ja. 
ed. México, Editorial PorrGa 1989 p. 40-41. 



- 80 -

Si las palabras utilizadas son contrarias a la intención 

de los contratantes .. prevalecere'i ésta sobre·aquéllas. 

En caso de utilizarse términos generales, no se debere'i te

ner como comprendidos en él 7 cosas distintas y casos diferentes 

de aquellos que los contratantes se propusieron contratar. 

Las cle'iusulas de los contratos deben interpretarse las unas 

por las otras y en el sentido más adecuado. 

0 Si las palabras puedleran tener varios significados, se ten. 

drá en cuenta la que sea más conforme a la naturaleza y objeto 

del contrato, tomando en cuenta el uso y la costumbre. 11 (55) 

Si fuere imposible resolver las dudas, si éstas recaen so

bre circunstancias accidentales del contrato, y éste fuere gra

tuito, se resolvere'in en favor de la menor transmisión de dere-

chos e intereses; si fuere oneroso, serti en favor de la mayor -

reciprocidad de Intereses. 

Pero si la duda recae sobre ei objeto principal del contrj!_ 

to, en forma tal que no pueda saberse cuAl fue la intención 

la voluntad de los contratantes, el contrato sera nulo. 

(55) Manuel Bejarano S!nchez. OP. Cit. p. 164. 
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CLASIFICACION OE LOS CONTRATOS MERCANTILES. 

Existen varias clasificaciones de los contratos mercanti-

Jes, dado que cada autor los clasifica de distinta forma, de ah! 

que de una manera general, los contratos mercantiles se clasifl 

quen en: 

Contratos típicos o nominados. Son contratos mercantiles 

que tienen un nombre y regulación especifica en el Código de 

Comercio. 

Contratos attpicos o innominados. Son los que teniendo 

o no un nombre espectfico, carecen de regulación expresa dentro 

del Código de Comercio. 

Contratos mixtos. Son aquellos contratos que tienen cara~ 

terlsticas de contratos tlpicos y atlpicos, y no tienen una re

gulación expresa en ei Código de Comercio. 

Una segunda postura Jos clasifica: 

Bilaterales. Cuando las dos partes se obligan reciproca-

mente. 

Unilaterales. Si una sola de las partes se obliga y la 

otra no. 
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Onerosos. Cuando se estipulan provechos y gravAmenes recl 

preces. 

Gratuitos. Si el provecho sólo es para una de las partes. 

Conmutativos. Cuando las prestaciones que se deben las pa~ 

tes, son ciertas desde que se realiza el contrato, de tal mane

ra que se puede apreciar de inmediato el beneficio o perjuicio 

que éste les cause. 

Aleatorios. El contrato es aleatorio cuando la prestación 

debida depende de un acontecimiento incierto. 

Consensuales. Son aquellos que se perfeccionan con el 

solo consentimiento de las partes. 

Reales. Son aquellos que además del consentimiento requi~ 

ren de la entrega material de la cosa. 

Formales. Son los que para su perfeccionamiento. deben 

revestir cierta forma. 

Una tercera postura los clasifica en: 

Contratos de cambio. Estos tienden a facilitar la circui~ 

cl6n de la riqueza a través de bienes o servicios públicos; los 

que a su vez se divide en: 
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Contratos Do ut des (Doy para que des): Cesl6n de Crédi-

tos, Compraventa, Permuta. Estimatorio, Suministro. 

Contratos Do ut facies (Doy para que hagas): Transporte, 

Obra a Precio Alzado. Compraventa de Cosa Futura. 

Contratos auxiliares o de colaboraci6n: Son Jos que tien

den a cooperar con el desarrollo de la actividad empresarial: -

Mediación, Comisión, Edición, Representación de Obras, Contrato 

Social, Cinematogr~fico. 

Contratos de previsión. Son aquellos que preveen las con

secuencias de la realización de un riesgo, y en los que median

te una contraprestación, una parte asume dicho riesgo: Seguro. 

Contratos de guardia y custodia. Tienen por finalidad el 

guardar una cosa o cuidar de ella: Depósito, Servicio Bancario 

y de Cajas de Seguridad. 

Contratos de crédito. En el los, una de las partes trans-

mite un valor económico, con el aplazamiento de la contraprest~ 

ción correspondiente: Préstamo, Cuenta Corriente. Apertura de 

Crédito. 

Contrato de garant!a. Su finalidad es como lo dice su no~ 

bre, la de garantizar el cumpllm!ento de una obligacl6n: Fianza, 
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Prenda, Hipoteca. 

Estas clasificaciones tienden a ser incompletas, debido a 

la rapidez con que se propaga el comercio. lo que origina la 

creación de nuevos contratos que lo faci 1 itan, prescindiendo 

asf de las figuras contractuales tradicionales. Sin embargo es 

admisible esta Oltima, por abarcar panoramicamente la naturale

za especial que a cada contrato le corresponde, la cual se com

plementa con la primera clasificación. 

TENDENCIA HACIA EL CONTRATO DE ADHESION. 

La palabra adhesión proviene del lat!n adhesio y adhaesus, 

derivado del verbo adhaere, que significa estar pegado estrech.!!_ 

mente. 

La regla general es que las partes contratantes elaboren 

y discutan la realización de los contratos; la excepción ser~ -

el contrato de adhesión, en el cual las cl~usulas esenciales 

ya estan establecidas por una de z,35 partes, sin que la contra

parte tenga oportunidad de discutir su contenido. 

Este tipo de contratos tiene gran importancia en la pr~ctl 

ca mercantil actual. 

Rafael de Pina Vara manifiesta que: 11 Se conoce por contr.!. 

to de adhesión, a aquel cuyas el ~usulas son previamente determl 
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nadas y propuestas por uno solo de los contratantes, de modo 

que el otro no tiene el poder de incluirle modificaciones; y si 

no Quiere aceptar, debe renunciar a celebrar el contrato, lo 

que supone una limitación a la libertad contractual, y se re-

suelve en una imposición del contenido del contrato (o tomar o 

dejar)". (56) 

En ese sentido, la Ley Federal de Protección al Consumidor, 

en su articulo 63, párrafo segundo, establece: ''Para los efec

tos de esta ley, se entiende por contratos de adhesión aquellos 

cuyas cláusulas fueron redactadas unilateralmente por el pro-

veedor, y la contraparte no tuvo oportunidad de discutirlas, 

ast como los demás documentos elaborados por los proveedores 

para uso d~ sus transacciones mercantiles y que rijan la prest~ 

ci6n del servicio o la operación, aun cuando no contengan todas 

las clausulas normales de un contrato.'' 

O sea, se entiende por contrato de adhesión. en términos 

generales, aquel en el cual una de las partes fija las clausu

las del mismo, y la contraparte no hace sino aceptar las condi

ciones; ejemplo de este tipo de contratos lo son el de suminis

tro de energia eléctrica, gas, etc. 

(56) Rafael de Pina Vara. Op. Cit. p. 193. 
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De este modo, un contrato de adhesión es un convenio reda~ 

tado en forma exclusiva por una de las partes, en donde la efe~ 

ta no puede ser discutida, y en donde se presta un servicio prl 

vado de utilidad pública, lo que supone la existencia de un mo

nopolio por parte del prestador del servicio, del que se vale -

para imponer cierta forma contractual predeterminada al consu-

m!dor. 

El mismo numeral, en sus párrafos subsecuentes, establece 

que los contratos de adhesión deben ser aprobados por el Ejecu

tivo Federal, o en algunos casos por la Procuradurfa Federal 

del Consumidor; los modelos, una vez aprobados, deben ser ins-

cr!tos en el Registro Público de Contratos de Adhesión de la 

misma Procuradurfa. 

El uso de contratos de adhesión no aprobados, serA sancio

nado por la Procuradur!a Federal del Consumidor; asimismo, to

da modificación a un contrato registrado, serA objeto de nueva 

aprobación y registro. 

CLAUSULA PENAL. 

La cláusula es la manifestación que las partes hacen en r~ 

lac!ón con los derechos y obligaciones que crean. 

As!, todo contrato tiene varios tipos de cláusulas, siendo 

comúnmente las siguientes: 
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Cl&usulas esenciales. Son aquellas sin las cuales no exl~ 

te el contrato; son fijadas por la ley y no pueden ser elimina

das. 

Cl&usulas naturales. Estas no son determinantes para la -

existencia del contrato. 

Cl&usulas accidentales. Pueden o no estipularse y no afe~ 

tan en nada la validez del contrato; son cláusulas creadas por 

la voluntad de las partes. 

En materia contractual mercantil existe una regla, que las 

partes contratantes pueden o no aplicar, y es la cl~usula penal. 

Al respecto, el articulo 88 del Código de Comercio establ~ 

ce que 11 en el contrato mercantil en que se fijare pena de indefil 

nizaci6n contra el que no cumpliere. la parte perjudicada podrA 

exigir el cumplimiento del contrato o la pena prescrita, pero -

utilizando una de estas dos acciones, quedar~ extinguida la - -

otra 11 
.. 

La cláusula penal 11 es aquella cláusula conminatoria por la 

cual una persona, para asegurar el cumplimiento de una obliga-

ción. se sujeta a una pena o multa en caso de retardar o de no 
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ejecutar la obligación" (57). 

O sea, la cláusula penal es aquella que va a imponer san-

clones a las partes por falta de incumplimiento de sus obliga

ciones establecidas en el contrato. 

Los comerciantes estipulan este tipo de clausula para re

forzar la garantla de que serA cumplida la principal; es pués, 

un medio de obligar al deudor a cumplir lo convenido, ante el -

riesgo de tener que satisfacer una obligación accesoria. Tam-

bién es un modo de fijar, por anticipado, los daños e intereses 

que debera~ pagarse al acreedor en caso de incumplimiento total 

o de retraso; pero en ningún caso -según lo ordena el artfculo 

1843 del Código Civil- la clausula penal puede exceder ni en va

lor nl en cuantla a Ja obligación principal. 

La tesis sostenida en la resolución del Amparo Directo - -

1772/70. Caja de Previsión de la Pollcla del Distrito Federal. 

12 de Abril de 1971. 5 votos. Ponente: Rafael Rojina Villegas. 

Semanario Judicial de Ja Federación, Séptima Epoca, Cuarta Par

te, vol. 28, pag. 41. Establece: 

(57) Moreno Rodrlguez. Vocabulario de Derecho y Ciencias So-
c!ales. Buenos Aires, Ediciones Depalma 1976. 



- 89 -

"CLAUSULA PENAL. Para la cl~usula penal, no requie
re la ley una redacción del pacto es lo suficiente-
mente clara en cuanto a la inteción de las partes. -
que no requiere de mayores explicaciones. sin que im 
porte que lo que convenga haya sido el pago de un -~ 
porcentaje sobre la suerte principal en lugar de una 
suma determinada, porque en el articulo 1843 del Có
digo Civil no hay m~s limitación al respecto, que la 
que la clAusula penal no exceda en valor ni en cuan
tia a la obiigación principal". 

TERHINOS 

Es un elemento bAsico de los contratos, sobre todo en mat~ 

ria mercantil, en donde se impone una rapidez para su cumpli-

mlento. Nuestro Código Civil y de Comercio, no io definen, sin 

embargo. 

La exigencia de la rapidez y liquidación de los contratos 

mercantiles se debe a que establece que se fije un término para 

el cumplimiento de los mismos. 

Por lo tanto,"térmlno es un acontecimiento futuro y de re!. 

llzación cierta que suspende, sea la exigibilidad, sea la extl~ 

ción de una obligación, y que produce sus efectos sin retroac

tividad. La condición es un acontecimiento futuro y de realiz~ 

ción Incierta que suspende, sea el nacimiento, sea la resolución 

de una obligación. y que produce sus efectos retroactlvamen- -

te." (58) 

(58) A. Puente y F. y o. Calvo M. Op. Cit. p. 245. 
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Existen dos formas de término, y son: 

T~rmino suspensivo o extintivo. Es suspensivo cuando la -

obligación no se hace exigible sino hasta que venza el término. 

El ejemplo serta: Te pagaré las mercanc!as el d!a 5 de Julio -

del año entrante. El término es extintivo cuando su vencimien

to da fin a la obligación. Ejemplo: Celebrar un contrato de 

suministro de gas por el plazo de un año. 

Ahora bien, si el cumplimiento de una obligación consiste 

en la entrega de la cosa debida, o en la prestación del hecho -

que se hubiere prometido (articulo 2062 del Código Civil), tra~ 

ladAndolo al Ambito mercantil, tenemos que: 

El articulo 83 del Código de Comercio establece que "las 

obligaciones que no tuvieron término prefijado por las partes, 

o por las disposiciones de este Código, seran exigibles a Jos -

diez d!as después de contra!das, si sólo produjeren acción or

dinaria, y al dta inmediato st llevaren aparejada ejecuci6n 11
• 

El articulo 84 del mismo ordenamiento, se~ala que "en los 

contratos mercantiles no se reconoceran términos de gracia o 

cortesta, y en todos los cómputos de dlas, meses y años, se en

tender~n: el dta, de veinticuatro horas; los meses, segQn es

tan designados en el calendario gregoriano, y el a~o. de tres 

cientos sesenta y cinco dtas. 11 
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En materia mercantil, como ya se vio, debido a su rapidez 

de ejecución, no pueden existir términos dilatorios para su cum 

plimiento, lo que lo hace incompatible con el Derecho Civil, en 

donde puede o no imponerse. As 1, en el Derecho Mercant i 1. la -

observancia del término se exige con mayor rigor, debido al va

lor del tiempo para liquidar el contrato. 

LUGAR DE CUMPLIMIENTO 

Al respecto el articulo 86 del C6dlgo de Comercio dispone 

que "las obligaciones mercantiles habrán de cumplimentarse en -

el lugar determinado en el contrato. o en caso contrario, en 

aquel que segt1n la naturaleza del negocio o la intención de las 

partes, deba considerarse adecuado al efecto. por consentimien

to de aquéllas o arbitrio judicial. 

Cuando se fija el lugar de cumpl imlento del contrato, se -

tendrá que hacer de esa forma; asimismo, si en el contrato no -

se determin6 con precisión la especie y calidad de las mercan-

etas, no se podrA exigir al deudor otra cosa que la entrega de 

mercanc!as de especie y calidad medias (articulo 87 del C6dlgo 

de Comercio). 

'Entendemos por mora en el cumplimiento de una obligación -

-dice Tena-, el retardo en ese mismo cumplimiento, pero en cua!l 

to constituye una falta del obligado, que produce en su contra 

responsabilidades clvlles"(59); esas responsabilidades pueden -
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ser, entre otras, el que sera responsable de daños y perjuicios 

causados al acreedor. Entendiendo por el primero, la pérdida o 

menoscabo sufrido en el patrimonio por la falta de cumplimiento 

de una obligación; y por perjuicio, la privación de cualquier -

ganancia licita que podria haberse obtenido si se hubiera cum

plido la obligación (articules 2108-2109 Código Civil). 

Claro esta que esos daílos deben ser consecuencia directa -

e inmediata de la mora. 

Al respecto, el articulo 85 d~l Código de Comercio señala 

que "los efectos de la morosidad en el cumplimiento de las obli

gaciones mercantiles, comenzaran: 

l. En los contratos que tuvieren dla señalado para su cu!!!_ 

plim!ento, por voluntad de las partes o por la ley, al 

dla siguiente de su vencimiento. 

ll. Y en los que no lo tengan, desde el dla en que el -

acreedor le reclame al deudor, judicial o extrajudicial 

mente, ante escribano o testigos .•• •• 

(59) Felipe de J. Tena. Derecho Mercantil Mexicano. 12a. ed. Mé
xico Editorial PorrOa. 1986 p. 313. 
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CONTRATOS CIVILES Y CONTRATOS MERCANTILES. DIFERENCIAS GENERALES 

La doctrina ha considerado diversos criterios para diferen

ciarlos, tales como: 

Los contratos civiles tienen la característica fundamental 

de referirse siempre al contenido del Código Civil, y los con-

tratos mercantiles se regulan por el Código de Comercio y demas 

leyes auxiliares. 

Los contratos civiles tienen por objeto el valor de uso de 

un bien (es el que proporciona una estimación o una utilidad 

un reducido número de personas); y el contrato mercantil tiene 

por objeto el valor de cambio (es el que tiene un objeto para -

la sociedad, por ejemplo el dinero). 

Los contratos civiles son celebrados generalmente por par

ticulares, y los mercantiles por comerciantes (aunque ello no -

es regla general). 

Los contratos civiles dan lugar a procedimientos mas tard~ 

dos, y los contratos mercantiles a procedimientos mas aglles. 

Los contratos mercantiles, a diferencia de los civiles, -

recaen sobre actos de comercio. 



CAPITULO 

CONTRATO C I NEHATOGRAFICO 

La cinematografia es un fenómeno de reciente aparición, por 

el que se crean satisfactores culturales, de publicidad o de 

simple 2sparcimiento; en donde intervienen un sin nCtmero de 

partes con tan diversos caractéres y finalidades. 

Los contratos cinematogrAficos son aquellos que mediante -

los cuales se hace posible la actividad de la industria del ci

ne en sus aspectos de producción, distribución y exhibición de 

pel!culas. 

OBRA CINEHATOGRAFICA 

La naturaleza de la obra cinematogrHica, y sus múltiples 

relaciones jurtdicas, son el problema que se presenta para dar 

una definición; mas aún, si consideramos que es de reciente 

aparición en la vida social, pero de gran importancia en la ac

tualidad. 

Como ya se dijo, existen dificultades para establecer una 

definición que abarque los diversos aspectos que intervienen en 

ésta; as!, algunos pretenden definirla desde muy variados pun-

tos de vista. 
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Mignen dice que, 11 una pelicula es la reunión de fotograffas 

que se suceden sobre un telón, dando la Ilusión de movimientos 

y de vida". (60) 

Para Meyer, ºes la fijación por la fotograffa de una serie 

de fenómenos cuya sucesión de imAgenes estA regulada por una 

idea central. Comprende una parte sonora constituida por las 

palabras, por la música y la atmósfera sonora". (61) 

En Igual sentido es considerada por Falco, quien dice que 

''es una sucesión de fotograflas instantAneas proyectadas: un de~ 

cubrimiento cient!flco que tiene por principio la animación de 

la fotograf!a. Fundada en la duración de la Impresión visual, 

se calcula de manera que el desarrollo de una cinta impresa nos 

dé por una sucesión de imagenes cuya velocidad esta establecida, 

la sensación del movimiento y, por consecuencia, de la visión. 

La pel!cula sonora y parlante es la obra de un autor (muchos a~ 

tares, mAs exacto), concebida para una acción visual y sonora -

(música, ruidos, palabras) compuesta por animadores calif.icados 

(si es posible) y ejecutada con ayuda de medios técnicos nuevos 

que permiten el registro sincrónico de la imagen y del son!---

do." ( 62) 

(60) Enciclopedia Jur!dica Omeba. Tomo XX. Buenos Aires, Ed. 
Drlsklll. 1982 

(61) Idem. 
(62) Idem. 
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Ruszklwskl, por su parte, afirma que la obra clnematogrAfl 

ca ••es una sucesión de escenas art1sticamente reproducidas, que 

ocurren en oportunidades y lugares diferentes, presentadas al -

espectador desde un Angulo visual y un ritmo Inmutables, lmpue~ 

tos por el autor que se expresa por su medio". (63) 

Satanowsky la define de la siguiente forma: 11 La obra cine

matograflca es una sucesión de hechos y de acontecimientos ma-

teriales o escenas en movimiento, que ocurren en movimiento. que 

ocurren en oportunidades y lugares diferentes, reales. de apa-

riencia real o simbólica, sonoros o mudos cuyo autor al fijar-

las, determina el objetivo y la distancia, as! como el Angulo -

y el ritmo visual y auditivo bajo el cual se desarrollan, suce

den y reproducen artlstlcamente en forma tal que Integran un 

conjunto armonioso inmutable que atrae sin interTupciOn la mira

da y el o Ido del espectador". ( 64) 

Estas definiciones, san vAlldas, y representan el enfoque 

que cada autor le dio, desde un punto de vista técnico y art!s

tlco. 

NATURALEZA JURIDICA. La obra clnematogrAflca no ha sido trata

da como debiera serlo, por la doctrina jur!dlca, ello se refle

ja en una falta de def lnlc16n jurldlca de la misma. 

(63) Jdem 
(64) Id~' 
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De una manera general. 11 la obra cinematogrtifica. es un con

junto armónico de actividades de artistas y técnicos; es el r~ 

sultado del trabajo en s! mismo considerado. La pel!cula, en 

fin, no es sino la plasmación, la expresión externa, la fija-

clón de esas actividades•- (65) 

En efecto, la fase de la producción comprende diversos -

contratos; para adquirir guiones o argumentos, contratos de 

arrendamiento, etc., es decir, un conjunto de actividades ten

dientes a crear una obra cinematogrtiflca, que va desde que el 

guionista desarrolla y transforma en guión técnico la Idea del 

argumentista; el realizador dirige a los artistas, éstos lnte!_ 

pretan sus papeles; el decorador construye maquetas y decorados. 

el técnico de sonido, registra el sonido, etc. 

As! pues, el objeto de este contrato no se reduce a una 

actividad de los artistas. sino que va más allá, pues se Incl.!!. 

ye arrendamiento de materiales necesarios para la pellcula, oQ_ 

tenclón de licencias, etc-

En ese sentido, la producción o filmación de una pel!cula 

está regida por un conjunto de relaciones jur!dlcas de muy di~ 

tinto carticter, que se integran por el contrato de producci6n, 

en donde la relación jur!dica de actuación de los artistas con~ 

t!tuye la parte esencial del mismo. 

(65) Ignacio de Casso y Romero Op. Cit. 
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La relación jurldica que liga al productor y actor o intét 

prete, no tiene la misma naturaleza de un contrato de trabajo, 

sino que es un contrato innominado y especial. pues carece de 

la aplicación de normas del ~mbito laboral, ya que no existe -

una jornada legal m~xima. vacaciones. etc., sino que se establ~ 

ce un determinado régimen de vida tanto privada como social del 

artista, incluso de su alimentación; sin embargo, tiene derecho 

a usar el nombre o pseudónimo por el cual son conocidos, dere-

cho a su imagen, etc. 

Por ello la obra cinematogr~fica tiene una naturaleza espe

cial, pues se trata de un producto social, que al trasladarlo -

al campo del derecho da origen a una nueva figura no asimilable 

a ninguna otra, de tal forma que los ordenamientos jurldicos 

existentes resultan imprecisos al respecto. 

LA OBRA CJNEMATOGRAFICA ANTE EL DERECHO. Es Innegable la rapi

dez con que la vida comercial da origen a nuevos contratos, que 

muchas de las veces no pueden encuadrarse a las descripciones -

de los contratos que prevé nuestro Código de Comercio, y son 

producto de la libre autonomla de la voluntad de las partes; 

una de dichas actividades, es la que realiza el cinematógrafo, 

la cual da origen al contrato cinematográfico. 

Asimismo las tres etapas que conforman la actividad del ci

ne, son la producción de pellcuias, la distribución y la exhibi 
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ción, dando origen a tres contratos, que en ese orden son el de 

producción, distribución y exhibición, todos ellos cinematogr~

ficos. 

Por lo tanto. sólo nos interesa el aspecto contractual, es

to es, los instrumentos jur1dicos contractuales que utiliza Ja 

actividad organizada de la cinematografla. 

En consecuencia. debido a la ausencia de preceptos al res-

pecto, se hace necesaria su regulación, pues la doctr.ina ha SU.! 

tentado criterios contradictorios; la jurisprudencia busca re-

solver el problema mediante la utilización de Ja analogla. 

La consideración anterior nos demuestra que Ja solución dada 

es incompleta, tomando en cuenta la Importancia de la obra cin~ 

matogrH i ca. 

Del mismo modo, hay que hacer notar que se encuentra en - -

constante evolución en todos sus aspectos (art!stlcos, técnicos, 

etc.). As! tenemos que primero apareció el cine mudo, luego 

fue sonoro, posteriormente a colores, etc. De ah( que las dis

posiciones que lo rijan, deben permitir interpretación sin nec~ 

sldad de dictarse constantemente preceptos que muchas de las v~ 

ces son contradictorios. 



- 100 -

También debe considerarse, que es un fenómeno universal, -

por darse en todos los paises, y que va dirigido no sólo al pals 

en el cual se produce, sino a todos los paises del mundo; por 

lo que resulta conveniente que dichos preceptos sean generales 

y universales, lo cual facilitarla su difusión y conocimiento. 

Igualmente, debido a la complejidad y sobre todo a la falta 

de preceptos en nuestra legislación que lo regulen, representan 

un gran problema; mAs aún, si tomamos en cuenta que en la doctrl 

na no existe uniformidad de criterios. 

CONTRATO DE PRODUCCION CINEMATOGRAFICO. 

DEF!NIC!ON. Al respecto, Garr!guez, nos dice: "Es aquel por el 

que el empresario productor de la peltcula contrata con las per_ 

sanas que intervienen en la misma, bien con obligación de hacer 

o de dar, a cambio de una retribuci6n 11
• (66) 

Asi, el contrato de producción clnematogrHlca es aquel por 

virtud del cual un empresario productor, de obras clnematogrHl 

cas contrata a personas que lntervendr~n en la realización de -

la misma, a cambio de una retribución. 

(66) Joaqu!n Garriguez. Op. Cit. 
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De esta forma, vemos que para la producción de una obra ci~ 

nematográfica, se requiere de cierto número de personas que ll~ 

van a cabo diversas actividades. 

En conclusión, la producción es una fase en la que se une -

el trabajo de artistas y técnicas, bajo las órdenes del produc

tor¡ es una de las fases más complicadas, y la más costosa, - -

pues como ya se vio, requiere de la intervención de muchos y muy 

variados factores, lo cual repercute en grandes cantidades de -

dinero, que en muchas ocasiones no son aportadas por una sola -

persona, sino por un grupo de ellas, lo cual nos lleva a formu

lar la idea de que se trata de una empresa. (67) 

Asimismo Ja titularidad de la obra cinematogr~fica corres-

pande a quien se dedica Industrialmente a la producción de ellas 

por cuenta propia, tras haber obtenido la cesión de los posibles 

derechos económicos de los demás coautores, (dando origen a un 

derecho de autor que son derechos de propiedad sobre un bien 

intangible o inmaterial pero representado en una pellcuJa), no 

puede ser otro que· el productor, en definitiva, el verdadero 

creador de la obra; es Quien concibe y crea la pelfcula, hace -

posible la aportación de los capitales necesarios, contrata los 

servicios de cuantas personas intervienen y lleva a cabo una 

función de dirigir y coordinar las actividades para lograr la 

realización de la misma. 

(67) Empresa es la organización de un conjunto de elementos hum~ 
nos y materiales de producción o distribución de riqueza. 
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NATURALEZA JURIDICA. En la mayorla de las veces, para producir 

una obra cinematogr~ftca se requiere de grandes aportaciones de 

capital, que en ocasiones ·es imposible que sean erogada~ por una 

solo persona, por lo que precisa formar una sociedad con otras 

personas. dando origen a las Casas Productoras. En ese sentido, 

no existe duda acerca de que los actos que realiza. son actos -

de comercio. 

Por otra parte, este tipo de contratos carecen de una regu

laci6n en el C6dlgo de Comercio; son contratos que no tienen 

una hist6ria y que existen debido a la misma necesidad comercial, 

por lo que se trata de un contrato atlpico. 

CDDIGO MORAL DE HAYS. Debido a la trascendencia de la obra ci

nematogr~f ica en la vida social, el Estado interviene unas veces 

para protegerla y otras para defender los intereses morales de 

la sociedad, as! semejante al C6dlgo Moral de Hays, se publicó 

en México el 19 de octubre de 1919 en el Diario Oficial, el Re

glamento de Censura que constaba de 16 articulas entre los que 

se establecla que: 

Toda vista de movimiento o fija para ser utilizada en apa

ratos de proyección, directa o por producciones tomada en Méxi

co no podrá ser exportada al extranjero sin los comprobantes 

que para el efecto expida la Secretarla de Gobernacl6n por con

ducto de la Oficina de Consejo de Censura (formado por tres -



- t 03 -

personas de las mas acreditadas por su honorabilidad de ciudad~ 

nos mexicanos), quien examinara y calificara dichas cintas y si 

no tuvieran algo denigrante para el pa!s podrá aprobarlas; Igual 

requisito cumpl irfan toda cinta que se exhibiera en nuestro paf s. 

Queda prohibido segOn el Reglamento, la exhibición de cln-

tas en que se muestre con detalle el modo de operar de 1 os cri

minal es o supremac[a de éstos ya por su inteligencia, fuerza u 

otro motivo que pueda inspirar simpatfa sobre las personas o 

habitas Inmorales de Jos protagonistas; dichas cintas deberán -

ser modificadas o suprimidas en esas escenas para su aprobación. 

Posteriormente en 1941, se expide el Reglamento de Supervl

ci6n Cinematografica, publicado en el Diario Oficial el 19 de -

septiembre de ese a~o el cual cambia de nombre a la oficina pa

sando a ser Departamento de Supervisión Clnematografica el cual 

ademas del examen y calificación de las cintas, las clasifica-

rf a en: 

a) Pe! !cu las permitidas para ni i'ios, adolecentes y adultos; 

b) Pe! !cul as permitidas para ado 1 ecentes y adultos; 

c) PelfcuJas permitidas únicamente para adultos¡ y 

d) PelfcuJas permitidas para adultos en exhi biclones es pe-

cialmente autorizadas. 
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La falta de cumplimiento de lo anterior por los prop!eta-

rios o empresarios de los cines, sera sancionada con multa. 

LA CENSURA. Persiste en todos los paises; ésta se inició en 

los Estados Unidos, en donde los productores de ese pals, basa

dos en campanas de asociaciones moralistas en pro de la censura 

cinematogr6fica, y ante el temor de que el Estado la impusiera, 

decidieron iniciarla ellos mismos: as! nace la Association of -

Motion Pictures Producer, en donde las casas productoras se ca~ 

prometieron a establecer una Junta de Censura, cuyas decisiones 

serian respetadas por todos. 

As!, se encomienda a W!ll!am Hays la dirección de ella. 

Hays redactó unas normas o Código Moral que fueron aceptadas no 

s61o por las casas productoras estadounidenses, sino también por 

las de otros pafses; normas que aún se hallan vigentes. 

El principio fundamental en este Código, es el de "no prod! 

c!r ninguna pellcula que pueda relajar la moral de los que la -

vean, evitando cuidadosamente inclinar las s!mpatlas del públi

co en favor del crimen, la bajeza, el mal o el pecado. En la -

pantalla sólo •e presentarán prototipos de la vlda, sin otras -

modificaciones que las necesarias para producir los efectos de 

contraste. La ley, as! natural como humana, nunca podr~ ser r.!_ 

dicullzada ni crear simpatla en torno a su violación". 
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Asimismo según Ignacio de Casso (68), el asesinato no debe· 

ser nunca presentado en forma tal que inspire deseos de imita-

ción. La venganza no debe ser nunca justificada. los métodos 

criminales no deben ser pres~ntados expllcitamente. Debe evi

tarse tratar temas relativos al tr~fico ilegal de drogas. 

En el aspecto sexual, la santidad del hogar y del matrimo-

nio debe ser siempre respetada. En una pellcula nunca deben ap~ 

recer como normales las formas no matrimoniales de relación se

xual. El adulterio. aCrn cuando en ocasiones sea necesario pre

sentarlo por el desarrollo del argumenta, ni debe ser tratado -

expllcitamente, ni justificado, ni ser~ presentado de modo atra~ 

tivo. Deben excluirse escenas amorosas. y en general deben ev! 

tarse aquellas que estimulen fisiológicamente. Queda prohibido 

presentar perversiones sexuales en cualquiera de sus variantes. 

Queda asimismo prohibido el tema de la trata de blancas, siste

mas abortivos. visiones de alumbramiento, etc .• en el argumento 

de ia obra cinematogr~fica. 

Debe evitarse también toda obscenidad, lo mismo de palabra 

que de gesto, referencia, canción, chiste. etc. Igualmente de

ber~n evitarse los bailes que incluyan movimientos indecentes. 

Se prohibe .el desnudo completo, as! como el siluetado o 

cualquier indecencia o referencia l i cene i osa dada por los personajes. 

t68J Ignacio de casso y Romero. Op. Cit. 
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Se proh[be ridiculizar a las religiones, a sus ministros, a 

sus cultos, etc. 

El uso de banderas nacionales debe ser siempre respetuoso. 

Igualmente los acontecimientos históricos, personajes importan

tes y ciudadanos de todas las naciones s deben ser tratados con 

Ja debida consideración. 

El Código Moral de Hays, en 1939 sufrió algunas modificaciQ_ 

nes; cambió de nombre la oficina y ahora es Johnson Office. Es

pai'la, adem~s de estas normas, cuanta con otras. que no obstante 

no hayan sido promulgadas. se deben conocer por el guionista; e!!. 

tre éstas, tenemos que se excluye el suicidio; el adulterio d~ 

be ser presentado en forma tal que lo haga execrable, igualmente 

que el divorcio. Se prohibe la exhibición de partes del cuerpo 

que puedan considerarse escandalosas, y debe ser respetada la -

reilglón y sus ministros. 

Asimismo existe un Departamento de Censura, en donde han 

de presentarse Jos guiones antes de proceder el rodaje de la p~ 

J lcula, para su aprobación o desaprobación. 

ELEMENTOS DEL CONTRATO DE PRODUCCION CINEMATOGRAFICA. 

Para el estudio de este contrato, hablaremos de elementos 

personales, reales y formales. 
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ELEMENTOS PERSONALES. En este contrato, los elementos per

sonales son el productor y el Intérprete. 

PRODUCTOR. La doctrina lo define como "la persona que tiene 

a su cargo la producción y gobierna y regula cada uno de los -

elementos que intervienen en la obra". (69) 

Un organismo gremial de Francia dice que 11 se considera em

presarios de producción cinematográficos, o productores de fil

mes, a las personas o sociedades que por medios industriales o 

técnicos de que disponen, aseguran la real lzaclón de las pe! !C.!!_ 

las". ( 70) 

Una deflnlcl6n m~s completa es la que da Satanowsky, quien 

afirma que "el productor es el que organiza el trabajo técnico, 

industrial y artlstlco concerniente a la realización material e 

Intelectual de la obra". (71) 

Es una definición mAs acertada, si tomamos en cuenta que es 

l.a persona que celebra contratos intelectuales, cesiones, compr! 

ventas, abona sueldos, dirige técnicamente, en fin, lleva a ca

bo una serle de labores todas ellas con el fin de producir el -

filme respectivo. 

(69) Enciclopedia Jurldlca Omeba. Op. Cit. 
(70) ldem. 
(71) lbldem. 
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En ese sentido, el productor es la persona que produce una 

obra y asume la responsabilidad económica de su creación. 

Como ya se vio, generalmente el productor no es una sola 

persona -sobre todo cuando se trata de producciones que requie

ren de grandes aportaciones de capital- sino que es un grupo de 

personas o de empresas. 

INTERPRETES O ACTORES. Son las personas que aportan su ta

lento, inteligencia y dotes naturales para cumplir con un rol -

esencial en el desarrollo de la peltcula, y pueden ser princip~ 

les, secundarios o extras. Los intérpretes son quienes dan vi

da a los personajes Imaginarios o reproducidos. Entre los ln-

térpretes se comprende a los actores propiamente dichos, direc

tor de orquesta, músicos, cantores, recitadores, etc., que da-

ran vida, existencia y vitalidad a los personajes, mOsica l~ 

tra, respectivamente. 

ELEMENTOS REALES. Son elementos ~eaies del contrato, el objeto 

del mismo, el precio~ la duración y accesoriamente el seguro. 

EL OBJETO. Puede establecerse que el actor queda contrata

do para interpretar: 

a) Todas las obras cinematograficas que decida el productor 

en determinado periodo. 
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b) Una o varias películas, o una o varias escenas de ella. 

e) Una o varias obras determinadas a producirse en cierto 

pi azo. 

Generalmente se considera el supuesto de interpretar un pa

pel concreto en determinada pel!cula, bien durante la vigencia 

de un plazo convenido, bien por sesiones a realizar entre dos -

fechas. 

PRECIO. El actor puede percibir como remuneración por sus 

trabajos: 

a) Una cantidad fija. 

b) Una suma fija por periodo. 

DURACION. AdemAs de la fecha de celebración del contrato, 

se suele fijar un plazo de vigencia; pero si llega la fecha con. 

venida, y no se ha realizado el trabajo del actor, se considera 

prorrogado tAcltamente. 

SEGURO. La casa productora se obliga a asegurar al actor y 

a pagar las primas correspondientes por los riesgos. 

Sin embargo, en los casos de peligro, enfermedad o lesión 

en el desempeño de su papel, el artista podrA negarse a seguir. 
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ELEMENTOS FORMALES. El contrato puede realizarse en forma ver

bal o escrita, ello en base a que se trata de un contrato no 

previsto por nuestro Código de Comercio. 

Generalmente es un contrato de adhesión, que contiene cl~u

sulas sobre el régimen de vida (privada y social) que llevara -

el artista; el sometimiento a las instrucciones del productor o 

director, a cambio de grandes sumas de dinero. 

OBLIGACIONES DE LAS PARTES. Los hechos y obligaciones nacen de 

Ja libre voluntad de los contratantes, de ah! que sólo se pueda 

decir que sus derechos y obligaciones son: 

PRODUCTOR. Este tiene como obligaciones fundamentales las 

siguientes: 

a) Abonar una suma de dinero a sus colaboradores, en el lu

gar y tiempo convenidos. 

Esta suma puede ser: 

l. Por obra clnematograflca; 

11. Por dtas, meses o anos; 

111. Tanto por ciento del beneficio (poco frecuente). 
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b} De una manera general, el pago de los bienes y servicios 

adquiridos para la realización de la obra clnematogr~fica. 

Corren igualmente a cargo del productor, todos los gastos -

de traslado. 

INTERPRETE o ACTOR. El intérprete o actor tiene como obli

gaciones fundamentales: 

a) Quedar a disposición del productor durante la vigencia -

del contrato. 

b) Seguir fielmente las instrucciones dictadas por el pro-

ductor. 

c) Repetir las escenas defectuosas. 

d) Aprenderse su papel de memoria e Interpretarlo. 

e) No hacer manifestaciones publicitarias sobre escenas an

tes de su estreno. 

f) Ceder y transferir irrevocablemente Jos derechos de pro

piedad intelectual e industrial sobre la forma y plasmaci6n de 

las escenas. figura, voz, etc. 
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En slntesis, las obligaciones del intérprete o actor consi~ 

ten en esmerarse en su trabajo. cumpliendo con toda puntualidad, 

en los d[as y horarios mientras dure la vigencia del contrato. 

En algunos casos se permite que puedan actuar simult~neame~ 

te en otros lugares (teatros), siempre que ello no perjudique -

los horarios de la actividad del rodaje, salvo pacto en contra

rio. 

CONTRATO DE D!STRIBUCION CINEHATOGRAF!CO. 

Terminada de producirse una película, se sacan copias de la 

misma, y es aqut donde entra la segunda fase, en la que se proc~ 

de a distribuirla para su exhibición. 

Hacia 1908 estas copias se vendían.a los feriantes, quienes 

las exhibían junto con otros de sus números de circo o teatro, 

como complemento de éstos; y donde el precio de dichas pel!cu-

las se pagaba por metros de rodaje. 

En ese mismo año, Me! ies logró que las pe! !culas dejaran 

de ser un negocio de los feriantes, para pasar a su alquiler d! 

rectamente a salas o locales fijos de exhibición. 
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A causa de esto, Charles Pathé inició el negocio respectivo 

entre productor y distribuidor, recfbiendo pel lculas del prime

ro para alquilarlas el segundo. 

Por lo tanto, si bien la producción es importante. también 

lo es et que Ja obra cinematografica sea distribuida y llegue a 

las pantallas de tos cines del mundo. 

DEFINICION. Joaqufn Garrlguez nos dice que el contrato de dis

tribución 1'es aquel que tiene como fin gestionar la proyección 

de una obra cinematogrAfica en las salas de espectAculos''.(72) 

Para Satanowsky ''la distribución consiste en alquilar o e~~ 

prar pel fcutas para conseguir su exhibición". (73) 

Concluimos que el contrato de distribución, es aquel por 

virtud del cual el productor de la pellcuta se obliga a entre

gar al distribuidor una o varias coplas de ella. para que éste, 

a su vez, contrate con los empresarios de espectáculos la exhibl 

ción de una petlcuta ante el público, en un lugar y tiempo de-

terminado, mediante el pago de un precio. 

(72) Joaqurn Garrlguez. Op. Cit. 
( 73) fdem. 
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De ah! que el contrato de distribución nazca para regular -

las relaciones entre los productores y los que se encargan de -

comercializar sus productos. 

Asimismo, una vez terminada la obra cinematogrAfica es nec~ 

sario que se recupere lo invertido, y además obtener ciertos b~ 

neficios, lo cual, dada la complejidad de la explotación cinem!!_ 

togrAfica. hace necesaria la intervención de distribuidores, que 

son int~rmediarios entre el productor y el exhibidor. 

Sin embargo, en la práctica, cuando el productor es también 

distribuidor, es perjudicial, pues al tener asegurada la distrl 

buci6n de sus pellculas, empieza producir en serie, lo que da 

paso a la pellcuia comercial, ya por los intérpretes que inter

vienen, ya por su publicidad. 

Pero si además es también exhibidor. entonces produce pelfc~ 

las en serie, y as! todo lo que produce sera exhibido, toda vez 

que tiene seguro el mercado; ello trae como consecuencia, el que 

se descuide el aspecto artlstico, por producir pellculas al rli 

mo de fábrica, lo que ocasiona que la gente no acuda a las sa-

las de proyección, por presentarse siempre los mismos argumen-

tos. 

NATURALEZA JURIDICA. Al igual que el contrato de producción, -

el de distribución carece de una reglamentación en el Código de 
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Comercio; lo que le da su origen, es la misma necesidad comer-

c!al; de este modo, el contrato de distribución es un contrato 

atfpico y mercantil, con una doble naturaleza jurldica, ya que 

contempla varias figuras jurtdicas, como la cesión de derechos 

para distribuir la pellcula (una vez registrada, la obra, se le 

reconoce la calidad de autor, el derecho de oponerse a toda al

teración a su obra y tendra el derecho de usarla y explotarla -

por sf mismo o por terceros, con propósitos de lucro, ello en -

base a lo que ordena el articulo 2' de la Legislación sobre - -

Derechos de Autor), que lleva aparejada como figura principal -

la compraventa de la cinta o copia de la pellcula, o según las 

circunstancias, puede ir con rasgos de arrendamiento de la pe-

llcula y del material de propaganda. 

Finalmente la distribución es un acto de comercio que tiene 

como fin asegurar la concesión del derecho de representación de 

una obra c!nematograf!ca en las salas de espectaculos. Tanto -

el productor como el distribuidor son comerciantes, lo cual no 

deja lugar a dudas de que se trata de un contrato de naturaleza 

mercantil. 

FORMAS DE DISTRIBUCION. La transferencia para distribuir la 

obra cinematogr~fica, puede ser de diversas formas: 

a) Por tiempo determinado. Esto es, por uno o varios años; 

en este caso, se entrega la cinta, teniendo dicho contrato las 
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caracteristicas del arrendamiento¡ y 

b) Por tiempo indeterminado, es decir, por toda la duración 

del derecho de autor. Siendo a titulo oneroso, constituye una 

compraventa. 

ELEMENTOS DEL CONTRATO. Este contrato tiene los siguientes el~ 

mentas: 

ELEMENTOS PERSONALES. Las partes reciben el nombre de pr~ 

ductor, por un lado. y distribuidor1 por el otro. 

EL PRODUCTOR. Como ya se vio, el productor es la persona -

que tiene a su cargo la producción de la obra cinematogr&fica. 

y es el titular de los derechos de distribución y exhibición de 

la misma. 

EL DISTRIBUIDOR. Es aquel que tiende a real izar una serie 

de gestiones para que la pe! lcula sea exhibida en públ leo. 

De esta forma tenemos que el productor generalmente es una 

sociedad mercantil, y sus actos. son actos de comercio; por otro 

lado. el distribuidor es también un comerciante, pues se dedica 

a la compraventa. o en su caso, arrendamiento de pel1culas, con 

un fin especulativo. 
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ELEMENTOS REALES. Los elementos reales del contrato son: -

el objeto, el precio y las condiciones de reventa impuestas al 

distribuidor. 

OBJETO. En el caso de la distribución, sera la cesión de -

derechos para la dlstrlbuclón de la pel!cula; as!, el dlstrtbul 

dor sólo gozara de aquellos derechos que el productor le trans

fiera, y la misma pellcula, ya que en torno a ella gira toda la 

industria cinematogrAfica. 

PRECIO. Es el segundo elemento real de este contrato, ya -

que el precio suele ser pactado en dinero; sin embargo, no exi~ 

te impedimento legal para que el precio se pacte en especie. 

CONDICIONES DE REVENTA. Este tercer elemento real consiste 

en que el distribuidor se obliga a revender el producto objeto 

del contrato, sujetandose a !os términos y condiciones que para 

esos efectos se~ale el productor pués la enajenación de la obra; 

la facultad de reproducirla, representarla, ejecutarla, exhibi~ 

la, usarla o explotarla no dan derecho a alterar su titulo, fo~ 

ma o contenido; lo anterior en base a lo que ordena el articulo 

5' de la Legislación sobre Derechos de Autor. 

ELEMENTOS FORMALES. Debido a que se trata de una figura no 

regulada por nuestro Código de Comercio, y dado que no existe -

norma legal que le imponga la obligatoriedad de una forma, dicho 
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contrato puede ser verbal o escrito. Sin embargo la mayorla 

realiza contratos de adhesión. 

OBLIGACIONES DE LAS PARTES. Es imposible enumerar todos los d~ 

rechos y obligaciones de las partes contratantes, dado que éstas 

surgen de su libre voluntad1 sólo enunciaremos las mAs fundame~ 

tales: 

EL PRODUCTOR. Este tiene como obligaciones fundamentales, 

las siguientes: 

a) El pago del precio pactado. Puede ser una comisión sobre 

el rendimiento de la proyección de la pel!cula. 

b) Entregar al distribuidor las coplas necesarias para la -

circulación de la obra cinematogr~fica. 

c) Entregar el material de propaganda (fotograf!as, datos, 

fichas técnicas, etc.) y demAs material para una buena distrib~ 

e Ión. 

EL DISTRIBUIDOR. Sus obligaciones fundamentales son: 

a) Realizar las gestiones tendientes a conseguir la exhibi

ción de la pel!cula. 
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b) Pagar el precio de alquiler de las pellculas, pudiendo -

ser: 

l. Una sunia fija. 

11. Tanto por ciento sobre el producto de Ja exhibición. 

c) Devolver las coplas. 

d) No sacar contratlpos sin la debida autorización. 

CONTRATO OE EXHIBICION CINEMATOGRAFICA. 

Una vez que se concluyó la obra clnematograflca, y se han -

sacado copias y éstas han sido distribuidas. la última fase es 

Ja exhibición de Ja pellcula como espectaculo pGbl ice. 

DEFIN!CION. El contrato de exhibición "es aquel por el que se 

produce -afirma Garrlguez- Ja cesión del derecho de proyectar -

en público una obra cinematogrAfica, por un tiempo y en lugar o 

lugares determinados. me~tante un precio y la entrega en fecha 

oportuna al exhibidor de la copla positiva que la lleva estam-

pada". (74) 

(74) lbidem 
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Por su parte Emilio Langle dice que ''es un contrato por el 

cual el distribuidor se obliga a ceder el uso o goce del filme 

para su proyección, y el exhibidor se compromete a satisfacer -

un precio determinado''.(75) 

En ese sentido, el contrato de exhibición cinematogrAfica -

es aquel por virtud del cual el titular de los derechos (produ~ 

toro distribuidor) entrega, a cambio de un precio, coplas de la 

pellcula a un empresario de espect8culos para que la exhiba dir~ 

ctamente ante el púbi ico. (76) 

Este contrato lleva consigo una cesión de derechos del dis

tribuidor al exhibidor para exhibir la pe! lcula en las salas de 

proyección. por un tiempo 

mediante un precio. 

en un lugar o 1 ugares determinadas, 

Esta última fase es la económicamente más Importante. pu~s -

de ella depende el rendimiento económico de la pellcula. 

NATURALEZA JURIDICA. La relación contractual entre distrlbui-

dor y exhlbldor pueden encuadrarse dentro del grupo de los con

tratos atlpicos, debido a una serie de elementos jurfdícos. 

( 75) 

( 76) 

Emilio Langle. Manual de Derecho Mercantil Español. Tomo 
11. Barcelona. Bosch Casa Editorial, p. 265. 
Empresa de espectáculos es aquella que tiene por objeto di 
vertir al pú:blico, con representaciones teatrales, corridas 
de toros, cines. etc., a cambio de una remuneración. 
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Por una parte es una cesión de derechos del productor al distrl 

buldor, y de éste al exhibldor para la exhibición de la pel!cu

la; y por otro, el aspecto material de arrendamiento de la pe--

1 ! cul a y materl al de propaganda. 

Este contrato, al igual que los ante~iores, es atfpico y 

mercanti 1, pues tanto el distribuidor como el exhibidor son co

merciantes, lo cual no deja lugar a dudas de que se trata de un 

contrato de naturaleza mercantil, no regulado por nuestro Códl 

go de Comercio. 

ELEMENTOS DEL CONTRATO DE EXHIBICION CINEHATOGRAFICA. Estos 

son los siguientes: 

ELEMENTOS PERSONALES. Las partes que intervienen en este -

contrato son el distribuidor y el exhibldor. 

DISTRIBUIDOR. Es quien se encarga de realizar todas las 

gestiones necesarias para que la pel!cula sea exhibida ante el 

públ leo. Es aquel que se dedica a la compra-venta o alquiler -

de producciones clnematogrAficas. 

EXHIBIDOR. Es el que recibe las copias de la pel!cula para 

proyectarlas en salas cinematogrAficas. Se consideran exhibidQ 

res a los que en propiedad o en arrendamiento exploten locales 

de espectáculos, donde con continuidad se exhiban peltculas cin~ 
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matogréficas. 

ELEMENTOS REALES. Son elementos reales del contrato de 

exhibición cinematogréfica el objeto, precio. locales de proye~ 

ción y fechas de estreno y exhibición, ast como el turno que 

corresponde a la pellcuta. 

OBJETO. El elemento fundamental e important!simo es la pe-

1 icula; en torno a ella gira toda la industria cinematogréfica. 

PRECIO. Es la cantidad que paga el exhibidor por la cesión 

que le hace el distribuidor de proyectar la obra clnematogrAfl

ca en público. 

Evidentemente, el precio incluye la parte correspondiente a 

los gastos de producción y tirada de copias, adem~s de represe~ 

tar la contraprestación a los derechos de autor cedidos. 

El precio se fija por las partes, tomando en cuanta el va

lo~ de la pellcula, importancia de la ciudad, situación, cate-

garla del local, turno y precio de entrada. 

Existen varias formas de fijar el precio: 

a) A porcentaje sin garant!a. En éste, el exhlbldor ha de 

entregar al distribuidor un tanto por ciento simplemente de los 
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ingresos obtenidos. como contraprestación al derecho de exhibir 

la obra cinematográfica. 

b) A porcentaje con garantta. En él. queda convenido tam

bién un tanto por ciento, pero se establece una garantía o se

guro que el empresario ha de pagar independientemente de que los 

ingresos alcancen la suma necesaria para que el porcentaje sup~ 

re la garantta fijada. 

c) Sistema de longitud. Aqu!, el importe del precio se de

termina por los metros de que conste la cinta .. 

d) A tanto alzado o fijo.. En éste, se conviene de antemano 

Ja cantidad que el exhibldor habrA de pagar por cada una o por 

todas las copias de las pel!culas que el distribuidor le propor_ 

clone, independientemente de los ingresos que pueda obtener. 

Este medio es el más usado, sobre todo porque ast conviene 

a Jos intereses del exhibidor. 

LOCALES DE PROYECCION. En el contrato de exhibición debe -

hacerse constar el local o locales donde se exhlbirAn las pel!

cuJas; todo ello en base a que al distribuidor le interesa que 

sean proyectadas en locales modernos, confortables, bien situa

dos, lo cual repercutira en las condiciones de contratación. 
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FECHAS DE ESTRENO Y EXHIBICION. Asimismo en todo contrato 

de exhlbici6n cinematográfica, se hará constar la fecha de en-

trada en vigor y de vencimiento, ast como los d1as de exhibición, 

los cuales se convendrán por las partes contratantes (distribul 

dar y exhibidor). 

También pueden pactarse con posterlorldad, para el caso de 

haberse omltldo al momento de la celebración del contrato, y 

serán en base a las necesidades del exhlbldor y las disponiblll 

dades del distribuidor. 

TURNO DE EXHIBICION. Igualmente se hará constar en el co~ 

trato, el pase que corresponda a las pe11culas: estreno, rees-

treno, segundo reestreno, etc. 

ELEMENTOS FORMALES. Este contrato, al igual que los ante

riores, es attpico y mercantil, y debido a que carece de regul! 

ci6n en nuestro Código de Comercio, no existe norma alguna que 

le imponga forma determinada, por lo que puede ser verbal o es

crito, aunque generalmente se les regula como contratos de adh~ 

sión. 

OBLIGACIONES DE LAS PARTES. Estas nacen de la libre voluntad -

de los contratantes, por lo tanto no es posible enumerar todas 

ellas, sólo enunciaremos las más fundamentales. 
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DISTRIBUIDOR. Tiene como obligaciones fundamentales: 

a) Entregar las copias el d!a y hora previstos, en un est~ 

do que permita. i:or lo menos, una correcta proyección de la pe-

Ilcula. 

b) Garantizar el uso y goce pac!ffco de la copia del filme. 

e) Respetar los convenios de exclusividad celebrados con el 

exhtbidor {evitando as! la competencia desleal entre dos exhibl 

dores a los que se les conceda el derecho de proyeccíón en un -

mismo lugar y tiempo, aunque en salas distintas). 

EXHIBIDOR. Tiene como obligaciones fundamentales: 

a) Pagar el precio convenido por el arrendamiento de las -

copias, pudiendo ser: 

l. Una cantidad fija. 

II. Un tanto por ciento por Jos d!as de exhtbicl6n. 

b) Conservar en buen estado las coptas. 

c) No dar un uso distinto a la copta del filme, que Ja de 

su exhibic!On en los términos convenidos. 
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d) Respetar el titulo de Ja pellcula. 

e) Respetar los plazos, términos y lugares que para su pr.Q_ 

yecci6n se hayan pactado. 

f) Devolver las coplas al término de la exh!b!c!6n. 

NATURALEZA JURIDICA DE LOS CONTRATOS CINEMllTDGRAFICOS. 

Concluimos que los contratos cinematograficos son aquellos 

mediante los cuales se hace posible la actividad de la industria 

del cine en sus aspectos de producción, distr!buci6n y exh!b!-

c!6n de obras c!nematogrAf!cas. 

Asimismo dichos contratos carecen de una regulación en nue~ 

tro Código de Comercio. O sea. las partes contratantes, basAn

dose en la 1 ibertad de voluntad para contratar (con los l lm!tes 

que la ley establece) crean nuevas figuras contractuales de na

turaleza jurld!ca mercant! 1 y especia!, y que desde el punto de 

vista del derecho, son figuras no anAlogas a ninguna otra. 

En ese sentido, los contratos cinematogrAficos son contra

tos atlp!cos mercantiles, que contemplan varias figuras contras 

tuales, que van desde el arrendamiento, compraventa, cesión de 

derechos, contratos de trabajo, etc. 
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Por lo tanto estos contratos tienen una naturaleza espe--

clal, atlplco, por no estar regulado por nuestro Código de Co-

mercio1 y más concretamente, revisten la forma de contratos - -

mixtos o complejos (sentido amplio), por ser el resultado de la 

mezcla de varios contratos tfpicos, considerándose como contra

tos autónomos con naturaleza propia. 

PECULIARIDADES DE LOS CONTRATOS CINEHATOGRAFICOS. 

De una manera general. se puede considerar lo siguiente: 

Son contratos mercantiles, por las caracterfsticas de las 

partes que en ellos Intervienen (empresas mercantiles). 

De adhesión, por cuanto a que en el contrato de producción, 

distribución y exhibición se usan formatos Impresos a los que -

en última instancia pueden agregarse ciertas clausulas conveni

das por las partes contratantes. 

En algunos casos pueden elevarse a escritura pública, so-

bre todo cuando se trata de contratos relativos a superproduc-

ciones fllmicas. 

Atlpico, por carecer de un nombre y regulación jurldica en 

el Código de Comercio. 
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Complej~, por incluir varias figuras jurldlcas contractua

les tlpicas. 

De colaboración por requerir de la intervenci6n de produc

tores, directores, actores, distribuidores, exhibidores, asl 

como un gran número de colaboradores artistfcos y técnicos. 



1 H P O R T A N C 1 A 

En algunos pafses la industria cinematogri!fica ha alcanza

do uno de los primeros lugares en importancia, debido a que sus 

filmes que producen son de una excelente calidad, además de que 

reQnen ciertas caracterlsticas importantes que atraen la aten-

c!ón de las multitudes, siendo algunas de el las las siguientes: 

A nivel tanto internacional como nacional, la industria 

cinematogr&fica se encuentra entre los primeros lugares en impar_ 

tanela. 

Es un medio de expresión tanto artlstica como cu! tura! que 

supera a otros y que no tiene límites de distancia, como los de 

la radio y la televisión. La producción f!lm!ca no sólo se de~ 

tina al pals donde se produce, sino a todo el mundo. y puede 

proyectarse s!mult~neamente en varias salas y paises del orbe, 

lo cual es imposible si hablamos de obras de teatro. 

Un filme precisa de la vista y el oldo; otros medios de 

expresión, como la pintura o la escultura, sólo requieren de la 

vista; y la mGs!ca, del oldo. 

Es un medio de diversión o entretenimiento, al que concu-

rren millones de personas. 
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Por ello Ja obra cinematogr~fica es un producto de Ja so-

ciedad, en constante evolución, y es Universal, por darse en -

todos los paf ses. Por lo tanto es un fenómeno con gran trasce~ 

dencia en la vida social, que merece una consideración juridica 

particular y apropiada. 



e o N e L u s 1 o N E s 

Primera.- Los contratos cinematográficos son aquellos mediante 

los cuales se hace posible la actividad de la industria del ci

ne. 

Segunda.- El contrato cinematografico se forma por la conjun-

ción de tres contratos que son el de producción, distribución y 

exhibición. 

Tercera.- Son figuras jur!dicas contractuales que canalizan la 

actividad económica por lo tanto, son esencialmente mercantiles 

y corresPonde al Derecho ~ercantil su tratamiento. 

Cuarta.- Su mercantilidad viene determinada por su realización 

en masa y por su ejecución por empresas mercantiles. 

Quinta.- El contrato de producción cinematografica es aquel 

por virtud del cual un empresario productor de obras cinemato

grafica contrata a personas que intervendr~n en la realización 

de la misma, a cambio de una retribución. 

Sexta.- El de distribución cinematografica es aquel por virtud 

del cual el productor de la pel!cula se obliga a entregar al 

distribuidor una o varias copias de ella, para que ~ste a su 
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vez, contrate con los empresarios de espect~culos la exhibición 

de la misma ante el público, en un lugar y tiempo determinados, 

mediante el pago de un precio. 

Séptima.- La distribución es el engrane que impulsa el produc

to filmico al último movimiento de la secuela industrial que es 

el consumo, con caractertsticas especiales, ya que la distribu

ción adquiere la concesión de los derechos de explotación de 

una peltcula, cediendo por su parte a los cines el derecho de -

proyección mediante el cobro de un arrendamiento. 

Octava.- El contrato de exhibición cinematográfica es aquel 

por virtud del cual el titular de los derechos (productor o di~ 

trlbuldor) entrega, a cambio de un precio, coptas de la pel lcu

la a un empresario de espect~culos para que la exhiba directa-

mente ante el público. 

Novena.- La exhibición cinematogrHlca es el último peldaño 

del proceso productivo, en donde la pellcula alcanza el grado -

de articulo de consumo. La proyección en un cine, cubre de ma

nera sui generis la etapa de consumo del b·ten producido. 

Décima.- La naturaleza de Ja relación contractual del produc-

tor con el actor al crear la peltcula ast como tas normas apli

cables al contrato son cuestiones de gran relevancia práctica, 

no siempre precisas ni reglamentadas que dan origen a multitud 



- 133 -

de conflictos. 

Décima Primera.- Igualmente las relaciones entre producción y 

distribución de pel!culas y entre éstos y los empresarios des~ 

la. El contrato de exhibición de películas, en menor grado que 

el de distribución por su frecuencia y la desigualdad de las 

partes, suscita un gran nOmero de problemas que abarcan desde su 

definición, naturaleza jur!dica, hasta su regulación legal. 

Décima Segunda.- Son contratos mercantiles, mixtos y complejos, 

toda vez que cada uno, incluye a varias figuras contractuales -

tfpicas y•en ocaciones estas con caractertsticas especiales. 

O~cima Tercera.- Asi, los contratos cinematograftcos son figu

ras sui generls que se agrupan dentro de los innominados y atl

picos ya que no se hayan reglamentados por nuestro Código de 

Comercio. 

Décima Cuarta.- Es un contrato de coiaboración que se da bajo 

la participación de una serie de personas como productor, acto

res, directores, técnicos, artistas, distribuidor, exhibidor, 

entre otros. 

D~cima Quinta.- Es necesario que se regulen en el Código de 

Comercio todos los aspectos de la industria cinematogr~fica en 

sus fases de producción, distribución y exhibición. 
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D~cima Sexta.- La censura juega un papel predominante pués si 

bien el cine es un eficaz instrumento educativo, cualtural o 

recreativo que inspira sentimientos morales en el ~nimo de las 

muchedumbres, puede por el contrario contribuir al relajamiento 

de las costumbres y aún como incentivo al delito en modo tanto 

mas peligroso por su enorme popularidad del ~spectaculo al que 

acuden numerosos adolecentes . 

. D~clma S~ptima.- Debido a que este contrato és producto de nue~ 

tro tiempo al igual que el cinematografo,· es un fenomeno normal 

y general que debido a las invenciones y descubrimientos recie~ 

tes ha desbordado los causes de las normas legales de que dis-

ponfa, ~e ahi que sea necesario que el derecho también evoluci~ 

ne, en esta materia. 

D~clma Octava.- De todo lo expuesto podemos terminar se~alan

do que es de suma importancia la actualización jurldica del co~ 

trato cinematogr~fico, pues constituye una necesidad social, y 

en consecuancia debe ser incluido en el Código de Comercio, pués 

es a esté al que le corresponde su regulación como materia de -

Comercio. 
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