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Cc Código civil

CDT Cuadernos de Derecho transnacional

CE Comunidad Europea

CEAM Corte Europea de arbitraje y mediación

CEC Centro europeo de consumo

CEE Comunidad Económica Europea

CGC Condiciones generales de la contratación



ABREVIATURAS

CELS Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo 
relativa a una normativa común de compraventa europea

CFR Common Frame of Reference

CNUDMI Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil

CNUCE Convención de Naciones Unidas sobre utilización de comunicacio-
nes electrónicas

CPA Corte permanente de arbitraje

CV Convención de Viena

CV-AC Consejo Consultivo de la Convención de Viena

DA Disposición adicional

DCE Directiva de 8 de junio de 2000 sobre Comercio Electrónico

DCI Diritto del Commercio Internazionale

DES Data Encrrytion Standard

DIPr Derecho internacional privado

DO Diario oficial de la Unión Europea

DOCE Diario Oficial de las Comunidades Europeas

DOUE Diario Oficial

DSS Decision Suporting System

DNI Documento nacional de identidad

EDI Electronic data interchange

EEE Espacio económico europeo

ESJ European Scientific Journal

EM Exposición de motivos

GRUR Gewerblicher Rechtsschutz Urheberrecht

IAI Instituto de arbitraje internacional

ICC International Chamber of Commerce

ICLQ Journal of British Intitute of International and Comparative Law

IP Internet Protocol

JDI Journal de Droit International

JILT Journal of information law and tecnhology

JOCE Journal officiel des Communautés européennes

LA Ley 11/2011, de 20 de mayo de modificación de la Ley 60/2003 de 
arbitraje

LCD Ley 3/1991, de 10 de enero de Competencia Desleal

TRLDCU Texto refundido de la ley de consumidores y usuarios aprobada 
por el Real Decreto legislativo 1/2007 de 16 de noviembre

LEC Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil

LFE Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma Electrónica



ABREVIATURAS

LCGC Ley 7/1998 de 13 de abril sobre condiciones generales de la con-
tratación

LGP Ley 34/1988 de 11 de noviembre General de Publicidad

LGT Ley 9/2014, de 9 de mayo General de comunicaciones

LMCE Ley Modelo sobre comercio electrónico

LOCM Ley 7/1996 de 15 de enero de comercio minorista

LOPD Ley 15/1999, de 13 de diciembre de protección de datos 

LOPJ Ley Orgánica del Poder judicial

LPI Ley 22/1987 de 11 de noviembre de Propiedad Intelectual

LSSICE Ley 34/2002 de 11 de julio de servicios de la Sociedad de la infor-
mación y de comercio electrónico

LORTAD Ley Orgánica de Regulación del Tratamiento Automatizado de los 
Datos

LWG Legal working group

MCR Marco común de referencia

MD Mensaje de datos

OHADA Organización para la Armonización del Derecho Mercantil en África

OHADAC Organización para la Armonización del Derecho Mercantil en el 
Caribe

OCDE Organización para la cooperación y el desarrollo económico

ODR Online diputes resoluctions

OMPI Organización Mundial de la Propiedad Intelectual

OMS Organización mundial de Salud

PC Personal computer

PU Principios UNIDROIT

PMCC Propuesta de modernización del Código Civil 

PSC Prestadores de servicios de certificación

PSSI Prestador de servicios de la sociedad de la información 

PYMES Pequeñas y medianas empresas

RAE Real academia española

RC Registro civil

RCE Revista de la contratación electrónica

RCADI Recueil des Cours de l’Académie de Droit International

RCDIP Revue critique de droit international privé

RD Real Decreto

RDC Revista de Derecho Civil

RDM Revista de Derecho mercantil

RDP Revista de derecho privado
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RDIPP Rivista di diritto internazionale privato e processuale

REDI Revista española de Derecho internacional

REDU Revista de docencia universitaria

RGD Revista general de Derecho

RIDC Revue internationale de Droit compare

RISG Rivista italiana per le scienze giuridiche

RZFIP Rabels Zeitschrift, fürausländiches und internationals Privatrecht

SMTP Simple mail transfer protocol

SSI Servicios de la sociedad de la información

SSL Secure Sockets Layer

ST Sentencia

STJCE Sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea

STJUE Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea 

STSJ Sentencia del Tribunal Superior de Justicia

TCP Transmisión Control Protocol

TI Tecnología de la información

TJCE Tribunal de Justica de las Comunidades Europeas

TJUE Tribunal de Justicia de la Unión Europea

TS Tribunal Supremo

TV Tienda virtual

UE Unión Europea

ULR Uniform Law Review

UNCITRAL United Nations Commission for the Unification of internacional 
trade Law

WTO Worl trade organitation

WWW World Wide Web

YPIL Yearbook of private Internacional Law

ZvglRWiss Zeitschrift für vergleichende Rechtswissenschaft
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En la contratación electrónica que se realiza a través de una tienda virtual, 
la concurrencia de voluntades negociales y por tanto el perfeccionamiento del 
contrato no ocurre, en la mayoría de los casos, de forma instantánea, como en 
la contratación que se realiza entre presentes1� En los contratos electrónicos, 
el momento de perfección resulta controvertido debido, entre otras razones, 
a que las declaraciones de voluntad se intercambian a través de técnicas que 
no posibilitan una comunicación inmediata entre los contratantes2� Este hecho 
ocurre porque es necesario que el PSSI proporcione determinada información 
al destinatario de los SSI, con carácter previo a la perfección del contrato y por-
que en estos contratos es frecuente la utilización de CGC que han de aceptarse 
para que el contrato se entienda perfeccionado3�

De esta forma, hablar de perfeccionamiento del contrato electrónico sig-
nifica referirse a los elementos y fases que han de darse para que este tenga 
lugar� La regulación de estas etapas se encuentra en diversos instrumentos 
relacionados con los ámbitos jurídicos de la contratación electrónica: contra-
tación internacional general, comercio electrónico, condiciones generales de 
la contratación y contratación de consumo� En cada uno de estos ámbitos 
existen instrumentos de Derecho derivado comunitario y también de Derecho 
convencional y transnacional, así como de Derecho autónomo� Esta dicotomía 
de fuentes de distinta procedencia relacionadas con las fases del perfecciona-
miento del contrato electrónico hace compleja la resolución de las cuestiones 
sobre ley aplicable al perfeccionamiento del contrato electrónico�

1 Véase Guisado Moreno A�, Formación y perfección del contrato en Internet, Marcial Pons, 
Madrid-Barcelona, 2004, pp� 173-190� 

2 Véase Juliá Barceló R�, Comercio Electrónico entre empresarios. La formación y prueba 
del contrato electrónico (EDI), Tirant lo Blanch, Valencia, 2000, pp� 24-45�

3 Véase Esteban de la Rosa, G�, «Contratación electrónica internacional en el sector oleí-
cola», G. Esteban (coord�), Internacionalización del sector oleícola a través de la Tecnología 
de la Información, Comares, Granada, 2015, pp� 19-22� 
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Por tanto, el perfeccionamiento del contrato electrónico internacional tiene 
tres fases o estadios: en primer lugar, la oferta que es necesaria porque cons-
tituye una de las declaraciones de voluntad (elementos), necesarios para que 
se dé el perfeccionamiento� Es necesaria la concurrencia de la oferta y de la 
aceptación para que el contrato esté concluido4� La determinación de la ley 
aplicable a la oferta resulta una cuestión compleja al no existir el contrato� 
Por este motivo, debe precisarse qué ordenamiento califica el contenido del 
sitio web para verificar cuándo se está ante una «oferta vinculante» y cuándo 
ante una publicidad o una invitatium ad oferendum5�

La segunda fase es la adhesión-aceptación de las CGC� Como se ha men-
cionado, en los contratos electrónicos es frecuente la utilización de estas 
estipulaciones que es preciso aceptar para que el contrato se concluya� En 
tercer lugar, deben indicarse las cuestiones relativas al control de incorpo-
ración de las CGC en los contratos electrónicos� Esta fase es importante, ya 
que es necesario verificar si estas cláusulas han sido accesibles y compren-
sibles para el adherente, que no ha tenido oportunidad de negociarlas6� Para 
poder realizar este control es preciso conocer su régimen jurídico debido a 
las particularidades en el ámbito de la contratación electrónica con respecto 
a la inclusión de estas estipulaciones no negociadas7�

Las CGC tienen su propia regulación, por la LCGC, que se aplica, en princi-
pio, cuando se cumplan los requisitos espaciales de su art� 38� De otro lado, 
al tratarse de una cuestión vinculada con el contrato, se analiza su posible 

4 Véase Cuadrado Pérez, C., Oferta, aceptación y conclusión del contrato, Studia Alborno-
tiana, Bolonia, 2003, pp� 29-45; Lara Aguado, M. A�, «La oferta y la aceptación contrac-
tuales», S. Sánchez Lorenzo (Ed�) Derecho contractual comparado, Civitas, Madrid, 2016, 
pp� 681-725, pp� 24-37; Martínez Gallego, E.M� La formación del contrato a través de la 
oferta y la aceptación, Marcial Pons, Barcelona, pp� 38-51� 

5 Véase De Cuevilla Matozzi, L� «El concepto de oferta contractual en el comercio interna-
cional: un análisis de los Principios de UNIDROIT desde la perspectiva del Derecho Privado 
español», AC, núm� 43, 22-28 de noviembre de 1999, p� 1437� 

6 Véase Pagador López, J., «Las condiciones generales de la contratación: Introducción y régi-
men jurídico de los contratos celebrados mediante ellas», G.A., Botana; M. Ruíz (coords�), 
Curso sobre protección jurídica de los consumidores, Civitas, Madrid, pp� 164-184�

7 Véase Vega Vega, A� «Las condiciones generales en la contratación electrónica», RCE, 
núm� 101, 2009, pp� 3-55�

8 Existen diversos comentarios de gran interés sobre este precepto, véanse, entre otros: 
M. Virgós Soriano y F.J. Garcimartín Alférez, «Artículo 3», en A. Menéndez Menéndez 
y L. Díez-Picazo y Ponce de León, Comentarios a la Ley sobre Condiciones Generales 
de la Contratación, Madrid, Civitas, 2002, p� 179; Rodriguez Artigas, F�, «El ámbito de 
aplicación de la Ley 7/1998 de 13 de abril, de condiciones generales de la contratación», 
S. Espiau, (coord�), Las condiciones generales de la contratación y la ley 7/1998, de 13 de 
abril, Marcial Pons, Madrid, 1999, pp� 51-93�
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inclusión en el ámbito de la lex contractus. Este hecho deriva en la posible 
contradicción y/o doble reglamentación entre el régimen jurídico particular 
de las CGC (LCGC) y el Reglamento Roma I en relación con alguna/s fases del 
perfeccionamiento del contrato9�

Cuando hayan tenido lugar estas etapas, según el régimen jurídico aplica-
ble a cada una de ellas, el contrato electrónico se habrá perfeccionado� La 
relación jurídica habrá nacido con independencia de que se trate de un con-
trato válido o eficaz. En el primer caso, el contrato se habrá perfeccionado, 
pero será nulo si no se han dado alguno/s de los requisitos para su validez, 
esto es, capacidad, consentimiento y objeto lícito10� Esta situación puede 
tener lugar, por ejemplo, en el caso de que haya habido una concurrencia 
entre las voluntades negociales, pero una de las partes no tenga capacidad 
para contratar11�

En el segundo caso, el contrato se habrá perfeccionado, pero no será efi-
caz y por tanto no despliega efectos, es el caso de que el contrato carezca 
de determinados elementos que impidan su eficacia12� En el supuesto de la 
contratación electrónica puede darse esta situación, si no se han cumplido 
los deberes de información obligatorios para el PSSI� El contrato podría per-
feccionarse por la concurrencia de la oferta y de la aceptación, pero como no 
se han cumplido los requisitos relativos a la información que debe proporcio-
narse, el contrato no despliega efectos�

En este sentido, se analiza la importancia de los deberes de información 
en la contratación electrónica como requisitos necesarios en los momentos 
previo y posterior al perfeccionamiento del contrato13� En primer lugar, esta 
información en el momento previo al perfeccionamiento del contrato, per-
sigue que el cliente pueda otorgar un consentimiento libre y debidamente 
formado� En segundo extremo, este deber es determinante para evitar los 
incidentes causados por la falta de información una vez que el contrato se ha 
perfeccionado. En relación con esta cuestión, algunos autores afirman que 

9 Véase De Miguel Asensio, P.A�, Derecho privado de Internet, Civitas, Madrid, 2015, p� 1078�

10 Véase Diez Picazo, L., Fundamentos del Derecho, Diez Picazo, L., Fundamentos del Derecho 
civil patrimonial, Tomo II, Civitas, Madrid, 2012, pp. 45-63�

11 Véase Lambert, J., Lambert, J., «Formación de los contratos: comunicación de la oferta y 
la aceptación� La postura de la Common Law (derecho consuetudinario)», AAVV, La vali-
dez de los contratos internacionales negociados por medios, Editorial Universitaria, Madrid, 
1989, pp� 48 y ss�

12 Véase Embid Irujo, J. M., «Eficacia de la voluntad suplantada por utilización de la firma 
digital», RCE, núm� 14, 2003, pp� 10-14�

13 Véase Escobar de la Serna, L., Derecho de la información, Dykinson, Madrid, 2001, pp� 35-37� 




