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INTROOUCCION 

·.El ntudio de lae nulidades y la inexistencia, es decir, de la 

"' Teorla Cl4a1ca Tripartita de las Nulidades, es, ein lugar a dudas, uno de 

loa mb interesantes y controvertidos del derecho civ1 l, puesto que pre

~.nta problell\lla tanto d~ orden pr6ctico, como de orden teórico de g<'an "!! 

ver¡¡aduro.; problemas siempre vivos porque, para rftsolverlos, 11e han elab!? 

rada diversas teor1aa que s6lo ha.n podido present.:ir soluciones temporales, 

en cuanto que real y po·Jitivnmento r•11ul\a i1tposible cal1ficar a .. 1,.1;.1H1 do 

ellas como definitiva. 

En el caso ••pec!íico del derecho .,.,.,xic.ar1'>, loa problcmus arrJ. 

ba mencionados ~urgieron con el Códi¡¡o Civil ¡rnrn lo$ ent;)(l>:~a Dlut:'l.t.o y 

Territorios federales, elaborado er ¡•;;:g y e11 vlg•Jr •!es:l~ el l' dft e>•ctubre 

de 1932; C6d1¡o que de manera trref¡ex iv:1 r~cc;¡"• por l"1frHucl6n dtt :~·c,n 

Manuel !lorja Soriano, sobre el punto é<! la 1t1e:dotoncih, la e$.C'.l•l.a ,_¡.,. n<>

nnecue, rompiendo con ello lo nnti;:"a tr1dlc16n ~e~'ºª"" u<-'•r• hn n-.;ll· 

dadea 1 que ae¡ula, ~on milyor acierto, lo Tec.r!a Clluica lh;.~r\1ta tl., IH 

llulldades, la Cual a6lo tol!'.aba en con•LJ•rnc·.1!\:1 la n·JH'l"1 at:'1J~~'·" y la 

nlativa¡ pero adeinAa dt que no ul'1tia lft nec .. 1d"1 ~ e<t~fltH;la <!<' 111 r! 

forma introducida, lo cierto •• que ell~ ha oc"''"""1" la uer-u ,1e "'""U! 
saa que so~alo en eata tetis. 

En fin, en el presente trabajo d• 1:weH í¡¡>o l61i "'~ pr·.'v"n¡¡o 

revidr, con el mayor da~enimient11 pt'n lt.la ( nll tura h~nte su_¡~\ ,1 " "i" 

propiae liir.itacione• derivadaa de m1 e&CIUll\ o~erl1rnna <:'n·o .;~t,;dí<HM 

del derecho), tanto isa nulidsdeu absoluta y r•latlv11, ccr.o la ir«•l<J.i!tt~ 

c1a, aal como las doctrina& que en pi·" y en contra Je ~•t,> ültl,...., ,.., hGn 

elaborado. Aunque 11.n la pretensi6n de que P>i motlest• cpini~" pu"d" 0111-

nificar de rnanera algw10 la último palabra, o! haré ~l .. sf\i~rrn e lnttn

to dé deterC1\nar ai es falso o verdaae~o el criterio (ffn ,,,¡ oiii!Hón .. ctr

tado) de que la dietinc16n entre la nulidad abaolut" y la lnoiaten.: la, 

ro tiere en nuestro derecho nin¡una ra:6n de ser ni valor práctico, Me -

adhiero a los que conaideran que, por no benefici:tr en nada la lntroduc-
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ci6n de le inexiatencia a nueetra ••tl'ucb.tra jurídica y por, en callbio, 

re1111ltar ¡rave•nte perjutlicialea las cont\laionea que ocaaiona, lo aco!! 

Hjable Hría, para nueatro derecho, que la fig11ra fuera aupriaida. 

Sujeta a la critica de loe Hllorea juriatas intearantea de ai 

Jurado en ai exuen profesional, y segura de que m4a que nadie puedo equ!, 

YOC&l'9e, e1tar6 pronta a reconocer loe erroree que en a1 trabajo se¡ura-

.. nte •• contienen. 

No quiero concluir sin antes recordar, de todo coraz6n, las 

valioaaa en1ellanzas que en mi querida e inolvidable Escuela Nacional de 

letudioa Profesionales ACATLAN, recibí durante el curso de •i carrera 

profe1ional, de todos mis maestros, a quienes llevaré en mi memoria cori 

¡ratitud constante. 
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CAPITULO I 

ANTECEDENTES 

A,· Las Nulidades en el Derecho Romano, 

En relaci6n con el estudio de las nulidades, cabe decir que 

de1d1 la 6poca del Derecho Romano, especialmente trat6.ndose de las ins~ 

titucionea civiles, era necesario establecer ciertas reglas que tuviesen 

por objeto invalidar los actos Jur!dicos que no deb!an surtir efectos¡ 

actos quo deb!an invalidarse, ya porque adolecieran de vicios desde el m2 

mento de su nacimiento¡ bien porque en el transcurso de su vida les falt! 

ra al¡una de las condiciones legales necesarias, o bien porque aunque v4-

lidos en el momento de su nacimiento y aun revestidos ds las formalidades 

axi¡idas por el jus civile, se encontraae, sin embargo, que contradecían 

la equidad, 

Con base en la necesidad que desde el Derecho Romano existi6 1 

de invalidar aquellos actos jur!dicos que, aunque debieron nacer conforme 

a derecho, 'por defectos de su conformaci6n o por contrarios a la equidad, 

fueron considerados como ineficaces, la doctrina civilista moderna ha el! 

borado un complicado sistema que a partir de Zacharise, de Demolombe, de 

Aubri y Rau y Laurent, (l) habl6 de inexistencias y de nulidades, o sea, 

tomando en consideraci6n la afectaci6n del negocio Jurídico en una forma 

¡radual, es decir, cuando el acto jur!dico ha nacido careciendo de algún 

elemento de existencia, el derecho se tiene por no nacido y se dice que ., 

ea inexistente; si el negocio jur!dico es contrario a preceptos jur!dicos 

imperativos o prohibitivos, entonces estard afectado de nulidad absoluta, 

y ai el acto jur!dico adolece de un vicio no vital, que pueda subsanarse, 

en tal caso ser4 anulable, 

Habia, pu6s, en Roma, ineficacias creadas por el derecho ci-

vil, cuyos caracteres especificos, según la gravedad de las sanciones, se 

a1tudiar4n neto seguido: 

El Derecho Ro1nano Cl4sico sancion6, con la nulidad ábsoluta, 

.1, LUTZESCO GEORGES, Teoria y Pr§ctica de las nulidades, Traducci6n de 
lla~uel Romero S4nchez y Julio L6pez de la Cerda. Editorial Stylo. 
Klxico 1945, p, 166. 
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loa acto• Jurldicoa que no tu•ieran la forma i111pueata por la ley¡ aque-

lloe en que no exiatiera el coneentimiento¡ loa que tuvieran como obje-

to del ne¡¡ocio, un bien que ae encontr.ara fu.ara del co11111rcio o una cauaa 

in110ral¡ 101 actos celebrados por incapaces¡ las obli¡¡aciones cuyo objeto 

fueae una cosa imposible, y loe contratos con una c&usa ilícita. En to

dos eaoa caaos la sanción fue siempre la nulidad absoluta. (l) 

La esencia de la nulidad romana se comprende mejor, observ&!! 

do la sanción que afectaba tanto al acto ilícito, como al acto realizado 

con fraude a la ley. 

El Derecho Romano Clásico contemplaba, desde el punto de vi!! 

tacle la sanción, tres tipos de leyes: las leyes perfectas, aancionadu con 

la nulidad; las leyes menos perfectas, sancionadas pecuniariamente, y las 

leyes imperfectas, que no tenían sanción. 

Pues bien, la nulidad se estableció expresamente en las le-

yaa perfectas, las cuales tuvieron un lenguaje realmente prohibitivo. La 

lex Fufia Caninia, por ej_emplo, declaraba nulo cualquier testamento que 

contuviera liberalidades excesivas¡ la Lex Aelia Sentia, prohibía al me-

ncr de veinticinco al'loP., libPrdl' a un esclavo de su propiedad, ain la pr! 

via autorización del consejo manwnisorio y sin la justificación de la ma-

numiai6n¡ en el concepto de que ésta era nula, si faltaban los requisi-

toa aal'laladoa. 

Sobre el particular, Savigny seilala que existe una Ley ¡¡ene-

ral de interpretación, de Teodosio II, que establece: "Toda prohibición de 

la lay entral'la la nulidad del seto prohibido, aunque esta nulidad no se 

exprese fonnalmente". Se considera, pu6s, como ley perfecta, toda ley 

prohibitiva, aunque carezca expresamente de la sanción. Serán nulos tli!!! 

bitn todos los acto• aimuladoe que pretendan ocultar lo expresamente P"2, 

hibido!O'. la ley, por conaiderarse cometidos en fraude a la misma.< 2> 

Se advierte que tanto para loe acto• realizado• con fraude a 

la ~e.y., como pa:ra los actos ilícitos, la sanción ea la nulidad ab1oluta, 

que operaba de pleno derecho. 

e--------------
l. IGLISlAS JUAN. Derecho Romano, Inatitucione1 de Derecho Privado. 

Edici6n Eapal'lola Ariel 1972. p. 185. 

2. SAVIGNY. Derecho Rolllllno Actual. TolllO III. Se¡¡unda !dici6n Eapal'lola 
06ncora. p. 357. 
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En c .. o ele que una preataci6n que estuviese afectada de nuli

dad, fuera OU11Plida por el deudor obligado, entonces 6ste tenia derecho 

de repetir lo que hubiera ejecutado en virtud de ese acto nulo. 

IDs madL:isditque disponía el deudor para reclamar lo realizado 

con 110tivo de un acto nulo,.variaban según ae tratase de contratos de de

recho estricto, de lo• celebradoe con buena fe o de los contratos innomi

nadoa. 

l!ti'el priMr caso, esto ea, tratándose de los contratos nulos de 

derecho eetricto, el legitimado con inter6s (el deudor), podía valerse de 

divereoe modos pera reclamar lo realizado en virtud de loa mismos. En 

Ro .. , por ejemplo, estaban prohibidas las donaciones ent~e esposos, con el 

fin de proteger los intereses de los diversos miembros de la familia¡ por 

ello talea donaciones se encontraban afectadas de nulidad, tanto si se 

realbaban directamente, como a trav6s de un tercero, y el donante disp-. 

n{a de doe medios para recuperar las coses donadas o su importe: ia "con

dlctio in peraonam", que se interpon1a cuando lee coses donadas ya habían 

sido consumida.a¡ per.o que permit1a al donante obtener la restituci6n en la 

.. dida del enriquecimiento del donatario, y la "aotio ab rem", que se in

tentaba cuando loe bienes no habían sido consumidos¡ consistía en al posi

bilidad de per1e¡uir las cosaa contra todos, siempre que éstas eubsistie

een en su individualidad, Las donaciones permitidas por el derecho civil, 

que tuvieran un fUndamento moral ilícito, eran donaciones nulas y el don&!! 

te tenla a eu favor la posibilidad de repetir los bienes donados, siempre 

que la i1111oralidad hubiera existido s6lo por parte del donatario, 

En el segundo caso, o aea, el de nulidad de loa contratos de bue

na fe, el Derecho de Gentea dispuso, en sus instituciones, idénticas con

aecuencie• y recursos que el Derecho Estricto. En loa contratos conaeneu! 

lee habla una acci6n inherente a su forma y a su naturaleza jurídica, Cada 

.tipo de contrato tenía su propia acci6n1 la compraventa, verbigracia, con

cedla al comprador la "actio empti" y al vendedor la "actio venditi"¡ en 

el contrato de mandato, había la "actio mandati" y la "actio mandati con

traria", etc6tera. Todas esas acciones algunas vecea ae completaban con 

la "exceptio dolie", 
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llnpectD • la -11*11 lle 1- contnatoa 1-inadoa (tercera 

..._......_., 1 la ..twia ....- ..- U911PO •tuvo gobernada por -la popular 

- o ,.-1.lldplo "Ea -- .-:to -=Uo_ ncm ,_cltur" (del aiaple pacto no 

- -u.>. Lo q1111 ~ ... .i acreedor carecía de vta o forma al-

......... 1......- del ....._. al --.uatento de su oblipci6n o para alean

' 
_. la -i.cten del acto. Pero - diversa pasaba cuando el contrato se 

...U.; ....,.... antaacN, - cullldD aa producían loa aiSllOa efectos del 

~tu cal~ ccat- a daracbo, ae pod!a, 8in ellbargo, hacer valar 

. la ~·- de la .l.QjtmUcia tleriYlllla del contrato cumplido, es decir 

.... lllllllU..._. la ....it-U. tlal pacto de acuerdo con la ley, una vez 

... al m- .. e1111pUa, tal CUlplWento perai tía la reparac16n de lo ej! 

...... tÍü•'-lte, bi- aadiaata el ejercicio da la "actio praescriptis 

_.ta•, .. na • ...,. pera ~ lo entregado, sino para que la co!! 

_.....,... Olmllliera, bi• ..u.ante al ejercicio de la "condictio causa da-

ta - - aecuta•, q11e • dalllll, por el contrario, para recuperar lo que 

• ...ia -~. • - ... AO haberse obtenido la contraprestac16n co-

ft' 111 t••u. o dicho - otra. palllbraa, era la acci6n por preataci6n 
\ 

--.J.ltla •ta el claber - ~. o bien mediante la "condictio indebi-

U• e _. .... H -.da pera la J'tllMltiCi6n de lo injuatMente pagado, 

....-.... 
• .._, al DanicllD •- Cliaico, fuera del aspecto de 

....,_._ ..._ - efect.., ~ ntrwuna de 1• -.clonadas partes in-

......_ _, .. - el .....-.uo lle oftt4mer la .declaraci6n de nulidad, es

tlllll.efa .. al actlo ..to - ~ ni podía •r confiraado¡ lo que 

................ la ... 11*11 ..-... ... pleno derecho. 

,.... P1111lll1-1 la •U..,:i6n no podía ser conrtraada por la 

i.. Id..- el J-. al..- el ,retor, puu todoe ell-, al igual que lae 

...,.._, - ~tell ..te el ricio ... 1 contnato: de lo qua re1111ltaba 

... Ja ..iu.e tmla el -*ter • ebeoluta, que no podfa ser confiraa

... cu 

l. urnam ....s. 7-fa ., l'l'tctla • i.. -.u....... 1Edtci6n •xi
-. ....... l.M5 •••• 
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Para finalizar, procede indicar que la idea de nulidad abaol~ 

ta •• ori¡in6 en el Derecho Romano estrict9, asimismo en materia de test! 

.. ntoa inoficioaoa. 

Pasando ahora a las nulidades en el Derecho del Bajo Imperio 

o Post-Cllaico, procede hacer notar que el Derecho Rom.ano Clásico, no su-

fri6 ¡randea modificaciones¡ pero fue adaptado a las nuevas costumbres 

illperantea, a fin de facilitar su compresi6n y la impartici6n de justicia, 

En eaa 6poca, el juez se convierte en el único titular del 

proceso resciaorio (hay que tomar en consideraci6n que en el Derecho Ro-

tlallo Clásico, el pretor, en los procesos de restituci6n, usurpaba muy fr! 

cuentemente la decisi6n del Juez), es decir, cuando se fusionan la activ! 

dad del juez y del pretor, convirtiEndose el primero en el único titular 

del proceso rescisorio, se observa que la acci6n rescisoria llega a la 

con•aaraci6n del concepto de nulidad, creándose, además, una nueva conceE 

~i&i''de la misma, por el nacimiento de dos grandes grupos de ineficacias: 

la1 nulidades absolutas y las nulidades relativas, Cada una de ellas se 

aplicará eeg6n la importancia del vicio de que adoleciere el acto jurídico. 

El juez, que es el encargado único de aplicar las sanciones, 

de•pu6s de un profundo análisis, establecerá una correlación entre la 

1111¡11itud de la irregularidad del acto jurídico y la sanción que debe apl! 

caras. 

Trat"1doae de la nulidad absoluta, en la etapa Post-Clásica 

del Derecho ROllBllo, sus fuentes se conservaron siempre las mismas: la ley 

F la• buenas coatuabres. 

El a11perador Teodosio, en su Constitución, manifest6: "Ningún 

efecto debe concederse a los pactos, ni a los convenios, ni s los contra-

to•, cuando su objeto haya sido prohibido por la ley.,, porque lo que se 

hace contra la ley, es no solamente inútil, sino radicalmente nulo aun-

que el legislador no haya previsto casos en particular", y al'lade: "Serán 

i¡ualmente nulas las consecuencias, las ejecuciones de los pactos, de loa 

convenios y de loa contratos hechos contra las leyes". (l) 

1. LUTZZSCO, ~ p.91 
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Se deaprende, de lo expuesto, que la ~oncepci6n del Derecho 

R-o C1'dco de la nulidad ab•oluta, que opera de pleno derecho, aub

•i1ti6 en 11 tpoca del Bajo Imp~rio, 

Sin embar¡o, en esa época, fuertemente influenciada por loa 

principio• aorales del cristianismo, no se aplic6 la eanci6n de eaa nu

lidad en una forma J.nt:nn;4Joote, sino por el contrario, cada vez que ee 

probaba que un acto afectado de nulidad absoluta, hab!a sido realizado de 

buena fe, en virtud de la importancia que a 6ata se an::ed!a, se sn:icniba 

el acto con la nulidad relativa. 

Pero a pesar de lo expuesto, se sancionaron aie111pr• con la n~ 

lidad absoluta, loa negocios jur!dicos cuyo objeto fuese la ejecuci6n de 

un acto imposible; aquellos cuya eficacia dependiera de una condioi6n po

testativa, y loa convenios, pactos o contratos, que tuvieran por finali

dad especular sobre la eventualidad da derechos sucesorios, por ser con

trarios a laa buenas costumbres, 

En cuanto a las nulidades relativas, procede advertir que sua 

fuentes fueron el dolo, la violencia y la inoficiosided del testamento, 

Tales nulidades constituyeron y siguen constituyendo un medio de defensa 

de car6cter personal, reservado exclusivamente a las víctimas, Se aplic! 

ba tambi~n la sanci6n de la nulidad relativa, a loa actos afectados de 

violencia o de dolo, porque la inefecacia relativa fue siempre el reflejo 

de la bu3na fe, 

El Derecho Romano del Bajo Imperio est6, pues, sometido a la• 

aismas ideas ol6sicaa que han servido de fundamento al Derecho Romano y, 

a trav6a de la historia, a los derechos de los diversos paises, 
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8. !A• NulidadH en el Anti¡uo Derecho Civil 'rranc6e. 

En eate inciso a61o me ocupar6, por su importancia, en lo re-

ferente a la• nulidades del anti¡uo Derecho Civil Franc6e, de las compren 

dida1 en los si¡loe XVI al XVIII, siguiendo particularmente las enseffanzas 

del aulticitado Lutzesco, en su obra referida: 

Ese periodo se caracteriz6 por la redacci6n, gficial de las 

coatU11brea, que permiti6 terminar con la incertidumbre que reinaba respeE' 
~".'' 

to de la sanci6n en el imbito del derecho consuetudinario¡ derecho que a~ 

quiri6, por el fen6meno a que aludo, la posibilidad de ampliar au panora-

RIA, que •• hallaba reducido a una aplicaci6n modest~de acuerdo con la 

conciencia popular de una provincia o de un ducado. 

Otro aspecto representativo de esa ép41li, es que el derecho 

natural ae adueffa de la noci~e equidad y pretende ocupar el sitio que 

corresponde al Derecho Romano en la teoría de las obli¡acionee,' ¡recias 

al talento de Grocio, quien logra influir en el pensamiento de los auto-

ree conauetudinarios, .. 
El derecho Romano es criticado aun por los autores mis mori-

¡erados del derecho consuetudinario, por su inflexibilidad y su eatructu-
M 

ra austera, contraria al espíritu ~uardiata del derecho consuetudina-

rio; raz6n por la caal fue reducido a lea "cartas de reacis16n, y el der! 

cho co1111uetudinario se convirti6 en el dueffo de la vida jurídica de Fran-

cia, parfeccionindoae, sobre todo en loa aspectos pricticoa. S6lo ee re! 
• 

lisaron eepeculacionee te6ricaa moderadas, fieles siempre al pensamiento 

coneuetudinario. 

A continuaci6~ expondr6 br:Vemente, las caracter!aticas de 

laa nulidades en cada uno de los tre1 ei¡los del periodo que ahora me oc~ 

pal 

1.- L•• Nulidades en el Si&lo XVI, 

• 
Durante eae siglo, a pesar de loa autores de la.6poca, el De-

recho Ro•ano re¡ulaba la• nulidades, aunque en for111a reatrin¡ida, ya que 
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• Ualt911al-tato•1• carta de reaciai6n. 

11 -Ual•to • ccmrirt16 •n al•ento eaencial de las 

..,11.-Clllllllll 1 par ello fCll'll6 parte IUJ' iaportante de la• nulidadea, 

'8ato CU.- hq> l'r'e.ude a 1aa C09tulllrea o a la ley, COllO cuando se tra

'8 .. la reeclal6n, en cada mpecto dal enaranaje de aua partea, 

J.a '8inllnoloa{a l"Oll8llll fue abolida por loa autores franceses 

1111 a1alo lVI, cea h inte!'.cl6n de dar, a la nulidad, un carActer nl!lcio-

-'• 
.. adwlerte que al Unúno de la nulidad "ab ini tio", que en 

el Derec:hD laman.o eaplicaba la nulidad absoluta, rue substituido por una 

.... 1. de 9J1Prea1aÍlea, ca.o aon: lllllidad precisa y perpetua, nulidad de 

.. .r.c:llo o ,..lldlld preciaaJ absoluta. AaiaiBlllO el término nulidad rela

Un, fUe -.tituido por el de nulidad causativa. 

La rulidad precisa J perpetua se distingui6 de la absoluta 

.. 1 berec:llo ac-no, en que, aientras que ésta operaba de pleno'derecho, 

•u.Atl-te, aquella eaig{a el npleo de un procedimiento en el qua 

al Juea h81:la la decliu-ac:16n de nulidad¡ en el concepto de que la nuli

..., H ~ cuanclD ltabla violaci6n de las buenas costumbres, fraude a las 

lll- o inf..-cci6n a la lq~ J era necesario obtener del juez, mediante 

la pre-t.i:Uia de una ~. la cleclaraci6n da que la ley habia sida 

trtol• 1 dlt .-, por ello, el acto de que se tratara era nulo. Se die

u...- la lllllimct preciN J perpetua (nulidad absoluta), de la nulidad 

-tlva (lllllldad relativa), en que, aientraa que la precisa y perpetua 

.. ~ .. la proteccilln del inte'"'9 público, la causativa concedla ac

el .. a la pe~ o categoria de peraonaa, a quienes con la nulidad se 

~a favorec:er. Tratindoee de la nulidad precisa (absoluta), toda 

... ..._ CGl'I illtem legiti- podla hacerla valer¡ pero si se trataba de 

b •11111111 c-tln (relatini), entcncH había que investi¡ar quien era 

al ,..tealm par la leJ. ¿Era el MnOr, era la 11Ujer, era la familia? 

• Ml!to .. la maliciad praci .. , era naturalNnte iapeacriptible¡ la cau

.. tln, M ~lo, pre11Cribia en die& ai\oa, 

r.ra t.rwtnar, -1- Mllalar que laa cartas de reacisi6n, 

... 9'1(• •e.ene de la c-=Uler!a (las cuales podtan ~ a la 

~· ................... -.c. ........... ·.,... 
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re1tituci6n l'Olllana, ya qui ••tas ae solicitaban en la misma forma que se 

pedía la intarvenci6n de pretor), sufren una serie de modificaciones que 

la1 vuelve apenas reconocibles¡ adem&s, la generalizaci6n de esas cartas, 

tanto an loa procedimientos de nulidad como en loa de rescisi6n, ocasio

naban la confU1i6n entre la reatituci6n y la reecisi6n. 

II. Las Nulidades en el Siglo XVII, 

En ese período surge un renacimiento romanista, gracias a la 

contribuci6n de la Escuela Hist6tica, que profesaba el r.etorno a los tex

tos romanos anteriores a loe glosadores (sin embargo, no logra ejercer 

¡ran influencia sobre sus contemporáneos eino hasta el siglo XVIII)¡ pero 

al mismo tiempo, el derecho consuetidinario se encontr6 frente a una me

nor prosperidad que la obtenida durante el siglo XVI, En el siglo XVII 

éur¡e, por primera vez, el importante concepto de orden público, como re

ault,ado del intento de circunscribir, por una parte, la esfera del orden 

natUí'al y, por la otra, delimitar el ámbito de aplicación del orden jur!-

dico¡ pero en su concepci6n ambos 6rdenes tienen, en común, que todas las 

obligaciones qÜe lesionen tanto s las leyes (orden jurídico) , como a las 

buenas costumbre (orden natural), son ilícitas y sancionadas con la nuli

dad abaoluta. 

La causa adquiría cada vez una mayor importancia en el &mbito 

de la teoría de las nulidades, debido a que si faltaba o desaparecía an

ta• de la ejecuci6n del contrato, éste era nulo, Para juzgar si una obl! 

¡aci6n tenia causa o no, era preciso tomar en consideraci6n las circuns

tancias concurrentes. Por ejemplo, cuando un heredero pagaba la deuda de 

•U padre, sin saber que estaba extinguida, al darse cuenta de que hab!a 

pa¡•do pon error y, por consiguiente, de que la obligación H6 fundaba en 

\Sl8 falsa causa, •ste tenia derecho de repetir lo pagado indebidamente. 

Como antes he dicho, durante el lapso de que me ocupo, los co~ 

trato• generalmente eran consensuales; m,s, no obstante, la forma tuvo 

¡ran importancia en el otor¡amiP.nto d~ los testamentos, de la donaci6n y 

de la autorización para suplir o completar la incapacidad del menor y de 
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la lllljer caaada, y debe alladirse que, al faltar tal autorizaci6n, loa ac-

toa que en esa f'onia se realizaran, se consideraban actos nulos por sí 

ailMIOB, en protecci6n de un interés público y por contrarios a la ley o 

a la costullbre. 

Resurge, en fin, la antigua méxima "quod nullum est, nullum 

producit af'ecctwa" (lo nulo no produce afecto alguno); (l) máxima que, re-

lacionada con la afirmaci6n consuetudinaria de que la nulidad absoluta era 

una nulidad de pleno derecho, condujo a pel'turbar todo el sistema que se 

apoyaba en la exigencia de que la nulidad fuese declarada, 

III, Las Nulidades en el Siglo XVIII. 

A diferencia de lo que aconteci6 en el siglo XVI, caracteri-

aado por el ataque consuetudinario al derecho Romano y en el siglo XVII, 

que a&. bien se mostraba a la expectativa, el XVIII inici6 una actividad 

ele reconciliaci6n entre el Derecho Consuetudinario y el Derecho Romano, 

Loa autores de la época tomaron conciencia de que la influencia del menci2 

nado derecho no podía desaparecer, ya que éste comprendía la parte de ma-

ror illportancia del derecho positivo, que era la teoría de las obligacio-

nea, en la que las soluciones romanas imponían, al fin y al cabo, su esp!-. 
ritu que aun se conserva. 

Al sustraerse el Derecho Romano de la estricta disciplina de 

111tailo, pudo soportar cualquier cambio de las costumbres y asimilar nove-

dadea; pero aanteniendo intacta au técnica, 

Loa autores del siglo que ahora ro ocu¡n trataron de demostrar 

que el abillllO que exist!a entre las normas consuetudinarias y las romanas, 

no era tan profUndo, Situaron la raz6n natural y la raz6n escrita, frente 

a f'rente, con el objeto de lograr un acercamiento entre ambas y obtener el 

..,or .. plendor del Derecho Francés. En esa forma el derecho consuetudin! 

rio .. v16 saturado de una serie de máximas romanas, de las cuales la teo-

r{a de las nulidades obtuvo gran provecho, Se atiende a las nulidades de 

una 11a1111ra esencial, esto es, de acuerdo con el interés que se proteg(a,. 

41119 pod(a aer de dos tipos: púhlico y privado. 

1. CAU.LLAS GUILLERMO. Repertorio jurídico de Locuciones, Mbi111Bs y 
Atlll'illllOs Latinos y Castellanos. Editorial Bibliográfica Argentina 
....._ Aires 1959. Pll&• 106. 
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Aquellas nulidades que tenían por objeto la protecci6n de un 

interh público, fueron denominadas "nulidades absolutas"¡ término que era 

suficientemente amplio para comprender todos los puntos de interés genera 

en las nulidades de ese tipo¡ pero, además, su contenido se entendía fácil 

mente y comprendía, en s! mismo, todos los rasgos característicos de la n2 

ci6n de tal nulidad, a saber: 

Desde el punto de vista del interés público, la nulidad abso

luta estaba al alcance de todos aquellos provistos de interés legítimo, La 

doctrina se mostraba conforme en que, por tratarse de un interés público, 

la nulidad absoluta se ponia al alcance de todos, y se decía por eso que 

era una nulidad popular de tal manera que, a quien la intentaba, no podía op2 

nerse derecho alguno da tercero, ni valía o influía que se causaran dallas 

o perjuicios a las partes o a cualquiera otra persona. Por otra parte, la 

nulidad absoluta era imprescriptible, y resurge en este período la antigua 

~egla catoniana que afirmaba: lo que es nulo desde su origen, no
0

puede con

validarse por el paso del tiempo (quod nullum est ab initio, tratu temporis 

oonvalecere non potest). 

Los actos afectados de nulidad absoluta, no producirían efecto 

~ (Qllll null.un est, rullllil prodlci t effectun) (1) respecto del deudor, rú respecto 

del acreedor, ni de loa terceros. 

Surge en aquel siglo, la preocupaci6n de resolver el problema 

relativo a si la nulidad debía ser declarada por el juez o si esa declara

ci6n era innecesaria, 

Por haberse tomado del Derecho Romano las tesis que conforman 

la teoría de las nulidades, parecería innecesaria esa declaraci6n¡ además, 

la nulidad consuetudinaria es, a juicio de los autores consuetudinarios, 

una nulidad de pleno derecho, Pero en esa época, no obstante que la nuli

dad operaba de pleno derecho, debía intentarse una acci6n de nulidad ante 

el juez (obviamente sin necesidad de obtener las cartas de rescisi6n), y 

por ello surge la acción de nulidad como forma para obtener la aplicaci6n 

de la sanci6n precisamente de loa actos nulos. 

En cuanto a las nulidades relativas, ellas protegen el interés 

privado y, por su carácter personal, s6lo pueden ser invocadas por la per-

l. CABANELLAS GUILLERMO, ~· P• 106 
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- o,..._ a~. queriendo la ley proteger, hta lea concede la ac-

ci6n HpreHMnte. El acto anulable puede ser confirmado por la peraona 

con derecho a valerse de la aanci6n. El deudor de una obli¡¡ac16n afecta

da de nulidad relativa, podr6 rehusarse en todo tiempo a cumplir con la 

eJli¡encia del acreedor; pero ai el deudor hubiera cumplido con esa obli&! 

c16n, podr' exi¡ir, dentro del tfr11ino de diez años, la devolución de loa 

llienea entregadoe. 

Los efectos del acto afectado de nulidad relativa, subsisten 

pl_t, huta el 110M11to de la anulaci6n, tanto respecto de las partea 

- de loa tarceroa. 

La anulabilidad podía intentarse de doa Mneraa: para laa 

nulidedea de ori¡en conauetudinario (referentes a la 11<>ral, a laa buenas 

-tlllbre• y a loe ->, .. eatablece la acci6n de nulidad, y para la• 

malidlldH de Derecho 11-.o (por dolo, violencia, leai6n o error), lu 

911CHn de remciai6n. IN ' otra ea daitinauen en que para lae nulidades 

* Derecho .con1111etudinario, no ae requería la obtenci6n de lae cartas de 

raecia16n¡ en caabio, para al dolo, la violencia, la leai6n y todae laa 

....._ nulidlldea ..-.., ntaa cartaa aran indiapenaablea. 

La acc16n de re.ciai6n en el ai¡¡lo XVIII , no era otra COH 

.,. la l'fttituci6n ..-MI' aua afectoa eran loa 111ia110a1 hacia volver 

1• C!IMll a la aiti.ci6n en que ea encOl'ltraban antes de la celebraci6n 

*1 acto nulo. La reac1ai6n liberada no a6lo al deudor principal, aino 

tellbHn a todo• loa codeudorw o fiadorea. 

·" L· 
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C. Teorías Cl,sicas de las Nulidades, 

t. Teoría ClAsica Bipartita de las Nulidades. 

Como ya he dicho con anterioridad, el Derecho Romano estable-

c16 que toda ley, para ser respetada, debe estar respaldada por una san-

ci6n. Entonces se impuso la necesidad de buscar una para todo aquel acto 

que, sin ser delictivo, atentaba, sin embargo, contra el interés común y 

el orden público, La sanci6n fue la nulidad, que se manifest6 en dos fo,! 

mas diferentes: la civil, que tenía el carácter de absoluta y se present! 

ta cuando había violación de la ley, y la pretoria, conocida hoy como nu-

lidad relativa, que se obtenía mediante la "restitutio in integrum" y s6lo 

as concedía a quién había sufrido el daño con motivo del acto nulo. Con 

~alea antecedentes surgi6, por primera vez, la teoría de las nulidades, 

que tuvo su origen en Francia, elaborada principalmente por Domat y Po• 

thier y conocida como "Teoría Clásica Bipartita Francesa de las Nulida-

des"¡ porque naci6 teniendo como base la existencia de dos tipos de nuli-

dades: la abso)uta y la realtiva o anulabilidad, cuyas características re-

ferir6 enseguida, tomando como fuente de informaci6n la obra del Dr. Raúl 

(l) 
Ortiz Urquidi 1 

l. La nulidad absoluta es produce por el s6lo hecho de la in-

fracci6n, es decir, es una nulidad de pleno derecho y, por tanto, el acto 

afectado por esa nulidad, según estima la susodicha teoría, no produce 

efecto alguno, 

ln nulidad relativa, en cambio, permite que el acto por ella 

afectado, produzca todos sus efectos hasta el momento en que la nulidad 

ea declarada; pero cuando ésto sucede se destruyen retroactivamente tanto 

el acto mismo como todos sus efectos. 

2. Cabe hacer notar que, mientras la nulidad absoluta puede 

•er invocada por cualquier persona con interés legítimo, no sucede lo mi! 

mo trat~ndose de la nulidad relativa; porque ésta únicamente puede invo-

caree por la persona o personas a cuyo favor la ley la establece, 

1. ORTIZ URQUIDI RAUL. Derecho Civil. Primera Edici6n. Editorial Porrua 
Mbico 1977. p. 537 y 538. 
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3. La nulidad absoluta no se extinaue por confirmaci6n, no es 

llUCeptible de ratificaci6n, ni puede renunciarse. Por el contrario, la n~ 

lidad relativa puede desaparecer por confirmaci6n, ratificaci6n o renuncia. 

4. Se dice que la nulidad absoluta ea imprescriptible, mien~ 

tr .. ·que la acci6n de la nulidad relativa es prescriptible. Al respecto, 

el .. eatro Guti6rrez y González, en su obra "Derecho de lae Obligaciones", 

1111atiene, a mi juicio con raz6n, que ea un error de la Teor!a Clásica, a-

!irsar que la accl.(n oo nulidad relativa puede convalidarse por pres

cripoi6n, ya que la persona a quién la ley la concede, al dejar de ejerci-

tar la acoi6n en el plazo que establece la ley, no adquiere bienes ni se 

libera de una obligaci6n por el si11¡>le transcurso del tiempo, aino pierde 

el ejercicio de la acci6n, por la abstenc16n, o sea, por el hecho nega-

tivo de dejar de ejercitarla durante el lapso que, al efecto, la ley le 

concede, y si ello es aa!, concluye, no puede estarse en preaencia de un 

c:aao de prescripci6n, sino de caducidad, (l) 

Conforme a la Teor!s C'lásica Bipartita, la acci6n es necesa-

ria ~icllllente en los casos de nulidad relativa o anulabilidad, no en 

loa CBllO• de nulidad absoluta, ya que en 6stoa la nulidad se produce de 

pleno darecho, no tienen de suyo ninguna eficacia, ninguna validez;( 2) 

raa6n por la que es innecesario acudir al juez para que la declare. 

II. Teoría Clásica Tripartita de las Nulidades 

Como puede apreciarse, tanto el Derecho Romano, como el anti-

l\IO Derecho Civil Franc6s, fueron totalmente ajenoa a la noci6n de inexi! 

tencia que aparece, por vez primera, a mitad del siglo XIX, estrechamente 

li¡ada a la obra de Zachariae, De111olombe, Aubry y Rau y Laurent, 

El concepto de inexistencia surge como un intento de la doc-

trina y la jurisprudencia, de au~sanar algunas situaciones que no fueron 

previataa en el C6digo de Napole6n, y que, por tanto, no pod!an ser san-

cionadaa en forma alguna, ya que en el Derecho Franc6s imperaba el prin-

clpio "no hay nulidad ein texto"; principio qUe tuvo eu origen en el de-

1. GUTJERREZ Y GONZALEZ. Dere<;ho de las Obligaciones. Quinta edic16n Ed. 
Cajica S.A., M6xico 1979. p. 139 y 140 

2. EUGENE GAUDEMENT. Teoría General de las Obligaciones .Traducci6n de 
Pablo Macedo. Pri•era edición española. Ed. Porrua S.A.~éxico 1974 
P• 165, 

.. 

... , ..... · 
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recho 11111trimonial y ae extendio posteriormente al derecho en general. 

Exiatieron, pu61 1 en Francia, durante la 6poca en que fue redactado el 

C6di¡o de Napole6n, e6lo las nulidades expresas (las previstas expresa-

atnte por la ley), En observancia del tal sistema, antes de que se a-

ctptaran en Francia las nulidades virtuales (aquellas que, según Bonne-

ca1e, se fundan en el esp!rutu de la ley), no pod!a declararse la nuli-

dad de un acto jurídico si no existía texto expreso que lo autorizara. 

Por tal raz6n se vieron los juristas de la época en la necesidad de -

crear una nueva categoría de actos ineficaces, precisamente para esos 

casos no previstos, El primer problema que se present6 en ese sentido, 

fUe el del matrimonio de personas del mismo sexo, que no era nulo debido 

a que la nulidad no se encontraba prevista en ninguna parte, Se consi-

dero necesario crear un remedio eficaz para solucionar lo que se apreci6 

COOPU'lvac!Oimperdonable de la ley. La soluci6n no fue otra que la llama-

da 11 inuistencia", que se imponía por s! misma, sin ninguna intervención 

del juez, ya que, como anteriormente he dicho, había sido una exigencia 

constante que la nulidad fuera declarada, De ah! que, ~n presencia de 

111 tipo de situaciones, se echara mano, para evitar tal declaraci6n, de 

la nueva categoría de actos ineficaces: la llamada "inexistencia", ( 1) 

La Teoría Clásica de las Nulidades que, como se ha indicado, 

fue en un principio bipartita, al introducirse la inexistencia como una 

nueva categoría dentro de los actos ineficaces, se convirti6 en triparti-

ta. 

La nueva Teoría Tripartita, mantuvo las características que 

arriba expresé respecto de la nulidad absoluta y de la anulábilidad, y 

con relsci6n a los actos inexistentes, sostuvo: 

l. Los actos inexistentes no producen efecto alguno ni aun 

provisionalmente: 2. No pueden convalidarse ni por confirmación ni por 

preacripci6n; 3, Cualquier interesado puede hacerla valer, para que el 

juez la reconozca en su sentencia, y 4, La sentencia del juez, no crea 

una aituaci6n jurídica sino únicamente reconoce y declara lo que ya an
(2) 

tes ha sucedido, es decir, la no existencia del acto. 

l. ORTIZ URQUIDI RAUL, ob, cit. P• 140 a 142 
2. ROJINA VILLEGAS, Teo~ral de las Obligaciones o Derechos de 

Crldito. Ed. el Nacional. México 1943. p. 213 Tomo I 
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D. La Nulidad en los C6di&oa Civiles Mexicanos de 1870 y 1884. 

Tanto·el C6di¡o Civil de 1870, como el de 84, ai¡uieron, rea-

pecto de lllll nulidades, el criterio de la Teoria Cl6aica Bipartita, es 

decir, a6lo ae ocuparon de las nulidades absolutas y de las relativas, al 

i¡ual que el C6di¡o de Napole6n. Por tanto, en ninguno de tales c6digos 

ae encuentra la fi¡urs da la inexistencia que, a pesar de ser un concepto 

indudablemente franc6s, no proviene de su 1e¡islaci6n sino de la doctrina 

y la jurieprudencia.(l) 

A continuaci6n referir6 loa principios que, respecto da las 

nulidades absoluta y relativa, contemplan nuestros c6digos de referencia: 

l. Con la nulidad absoluta, se sancionan todos aquellos actos 

ejecutado& contra el tenor.de las leyes prohibitivas o de interés público 

(a menos que la ley disponga otra cosa)¡ asimismo ser6 nula la renuncia 8! 

neral o e special de aquellas leyes¡ los pactos que tengan por objeto mod! 

ficar loa efectos de dichas leyes, <2> y aquellos contratos cuyo objeto sea 

física o juridicamente imposible. (3) 

Los acto• juridicos viciados de nulidad absoluta, no pueden 

convalidarse por prescripci6n, confirmaci6n, .ni ratificaci6n, 

Se¡ún los artículos 1782 al 1786 del C6digo Civil de 70 y los 

art!~uloa 1668 al 1672 del de 84, esta nulidad puede ser invocada en cual-

quier tiempo por toda persona con interis legitimo, siempre que no haya 

dado lu¡ar intencionalmente a dicha nulidad (al respecto, como puede adver 

tiras, ria• el antiguo principio romano se¡ún el cual "nadie puede ale¡ar 

en su favor su propia torpeza"), ya que entonces el responaable de la ce-

lebraci6n de un acto jurídico que constituya delito o que sea reprobado m2 

ralmente, aunque no sea punible, no podri reclamar ni el cumplimiento de 

lo convenido, ni la devoluci6n de lo que haya dado. 

Respecto de la nulidad relativa, es decir, la proveniente de 

dolo, error, intimidaci6n, incapacidad, etc., el criterio de nuestros 06-

di&o• de 70 y 84, se aparta del Derecho Romano y de las Leyes de Partidas, 

en lo referente a su duraci6n, pue•to que, mientras los dos últimos 

1. 
2. 

3. 
4. 

ROJINA VILLEGAS. ob, cit. p.216 Tomo I 
Artículos 6 y 7 de'i""C6CITiio Civil Mexicano de 1870 y artículos 6,7 y 15 
del C6digo Civil MeKicano de 1884, 
Artículo 1421 del C6digo de 70 y articulo 1304 del de 84 
Artlculos 1782 al 1786 del C6digo de 70 y 1668 al 1672 del de 04, 
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••tablacian, para el ejercicio de la acci6n, el término de treinta años, 

loa c6di¡oa aludidos le concedieron una vida más corta, en tanto que es

tinWQ'I da interfe !ibll_oo q.¡e le11 derecn::e reeultmt.es de le11 actos materia • del 

pre1enta examen, no permanecieran inciertos por mucho tiempo; además de 

qua consideraron que, el silencio de las partea legitimadas para el ejer-

cicio de la acci6n, durante el plazo señalado P.or la ley, había presumir 

la ratificación del acto anulable¡ (l)en el concepto de que el lapso para 

el ejercicio de la acci6n de nulidad de que se habla, no es el mismo en 

todos los casos. Por ejemplo, el articulo 1779 del C6digo Civil de 70, 

aeñala un t6rmino de cuatro años para anular las obligaciones contraidas 

por mujer casada, sin la autorizsci6n de su marido; el 1780, dispone que 

"La acci6n de la nulidad fundada en el error, prescribe por el lapso de 

cinco años •• ,". Este articulo se reproduce en t>l 1666 del C6digo de 84 

y el 2236 del Código Civil de 1928, expresa: "La acción de nulidad funda-

da en ••• error, puede intentarse en leo plazos establecidos en el art!-

culo 638, Si el error se conoce antes de que transcurran esos plazos, la 

acci6n de nulidad prescribe a los sesenta d!as, contados desde que el -

error fue conocido", Como puede verse, en todos ellos se habla de que la 

acci6n de la nulidad fundada en el error "prescribe"; más me parece, si

¡uiendo la autorizada opini6n del Lic. Ernesto Gutiérrez y González, (2) 

que, en realidad, la acci6n de nulidad fundada en el error y en las de-

m&a causas de nulidad relativa, no prescriben sino caducan, ya que, to-

mando en consideraci6n que la prescripci6n es una figura jurídica por la 

cual un individuo adquiere un derecho o se libera de una obligaci6n por el 

111t1ro transcurso del tiempo, como no puede decirse que la persona a quién 

la ley protege con la nulidad relativa, concediéndole acción para hacerla 

valer, adquiera derecho alguno o se libere de una obligae.i6n por el sim-

ple trascurso de cierto tiempo, sino que solamente pierde la facultad de 

ejercitarlo después, por ello considero más correcto hablar de caducidad 

de la acci6n de nulidad relativa (recuérdese que la acci6n para alegar la 

nulidad absoluta, no es suceptible de prescripción, dir!a yo de caducidad, 

porque la ley' no ex4,-e la realizaci6n de cierta conducta positiva en plazo 

1. MATECS ALARCON MANUEL. Estudios sobre el Código Civil del D.F, Tomo 
III. Imprenta de Ireneo Paz. México 1892, P• 383 y 384. 

2. GUTIERREZ 'l GONZALEZ ERNESTO. ~ P• 139 Y 140 
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allllllO). 

El •eftor Lic. Alberto V'zquez del Morcado, re•pecto del pun-

to d• que H treta, expreHI ", •• no se tiene idea precias y clara del 

concepto de caducidad y de preecripci6n, pues se lea confunde y •e pien-

•• que l• caducidad es una prescripci6n abreviada. Esto es un error, la 

caducidad supone un hecho positivo para el nacimiento y ejercicio del de-

recho¡ y en cMmbio, la prescripción supone un hecho ne¡ativo, la inercia, 

para la extinción o pérdida del derecho. Verificados los hechos positi-

vos, la caducidad queda definitivamente evitada".(l) Considero, pues, 

un error de los tres c6digos mencionados, que denominen prescripción a lo 

que en realidad ea caducidad. 

La acción para exigir la nulidad relativa no ea eterna, como 

puede advertirse de la lectura de los art!culoe arribe mencionados, ya 

que no puede ejercitarse con posterioridad a los plazos seftalados por la 

ley¡ pero ello no significa que el sujeto protegido por la nulidad rela• 

tiva, quede sin medio alguno de defensa, ya que la ley lo faculta a opo-

ner la excepoi6n de la nulidad, que según los art!culos 1767 del C6di¡o 

de 70 y 1673 del Código de 64, es perpetua, pues establecen:" La excep-

ci6n de nulidad de un contrato es perpetua". Lo explica Mateos Alarcón, . 

advirtiendo que el sistema de nuestros códigos de 70 y de 64, siguen a la 

ley 5, pur. 6 t!t, 4, lib. 44 del Digesto, conforme a la cual, mientras 

que la acción de dolo es temporal, en cambio, la excepci6n del mismo nom-

bre e• pe1•petua¡ porque aqu! se deja al arbitrio del acreedor demandar 

el CWllplimiento del contrato¡ en tanto que el deudor n? puede exigir que 

•• le demande con el objeto de oponer la excepci6n. 

En resumen, los c6digos sei'laladoa otorgan, a lr parte pe¡•Ju-

dicada por el acto anulable, dos medios jur!dicos para obtener la anula-

ci6n del mismo y eximirse de su cumplimiento: 

1. La acci6n de nulidad, que debe ejercitarse dentro del 

plazo que para cada caso eeftala la ley, y 

2- La excepci6n de nulidad, cuando la contraparte exige el 

cUMplimi ente de la obligact611. 

l, CODIGO DE COMERCIO COMENTADO DE ANDRADE. M6xico 1976, Coaentario 
al-articulo 151 de la ley General de Títulos y Operaciones de Crf
dito, del aeftor Lic. Alberto Vizquez del Mercado. 
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E• nece•ario tomar en cuenta que el ejercicio de la acci6n 

1 la facultad de interponer la excepci6n, se refieren a dos casos com-

pletamente difsrentee: 

1, Cuando el seto nulo se consuma mediante el cum~limiP.nto 

de las obli¡aciqnes que &e impusieron mutuamente las partee, aquel que 

•ufri6 el perjuicio puede deducir la acci6n de nulidad dentro del plazo 

qa la ley aellala; pero si deja pasar ese término sin promover su deman-

da, "prescribe su derecho" (caduca)¡ ya no pueda atacarse por ningún 

.. dio la validez del acto y se presume, por el hecho de no haberse inter-

puesto an tiempo la acci6n, que lo ratifica, covalidlindoee dicho acto, 

2, Cuando no se ha ejecutado la obligaci6n proveniente de 

un acto viciado de nulidad relativa, no necesita el perjudicado ejerci-

tar la acci6n de nulidad, porque aún esté.en posesi6n de la cosa objeto 

del contrato y su patrimonio no ha sufrido ningún menoscabo, Si la otra 

parte no la exi¡e el cumplimiento de la obligaci6n, no tiene motivo para 

pr011over un juicio de nulidad; pero si se le exige la ejecuci6n del con

trato, puede defenderse ale¡ando en cualquier tiempo la excepci6n de nu

lidad, que e1 perpetua. (l) 

Pueda alegar la nulidad relativa, ya sea como acci6n o como 

excepci6n, las victimas del acto anulable, a las cuales la ley ha querido 

conceder la proteoci6n. As!, pu6s, la nuldiad por falta de capacidad, 

a6lo pueda invocarla el incapaz y no la persona que con 61 contrat6; la 

nulidad por violencia, dolo o error, e61o la podrén interponer las vic

tima• de eao1 vicios, ya que en su favor se ha estsblecido,< 2
> 

Mataos Alarc6n, en su ya citada obra, afirma que existe 

contradicc16n en loa C6digoa de 70 y 84 1 respecto de la persona que pue-

de invocar la nulidad proveniente de incapacidad, ya que, por una parte, 

loa artículo• 516 y 424 de loe C6digos de 70 y 84, ambos expresan que la 

nulidad de 101 actos ejecutados por un incapaz, puede ser interpuesta ya 

collO acci6n, ya como excepci6n, 6nicamente por el mismo incapacitado o en 

au n0111bre por sus le¡!timos representantes; m!e no por las personas con 

quienes contrat6, ni por los fiadores que intervinieron al tiemp~ que oto! 

1, MANUEL MATEOS ALARCON, ob, Cit. P• 385-387 Tomo III 
2. Articulso 516 y 1790 del C6digo Civil de 70, 424 ·y 1676 del C6di¡o de 

84. 
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¡ara• la obli¡aci6n¡ pero loa articulo• 1789 del C6di¡o de 70 y 1675 del 

de 84, Htablecen, por el contrario, qua "La nulidad qua proviene de la 

inc~cidad de uno de loa contratantes, no puede alegarse por el otro, ai 

no prueba que al tiempo de contratar 1 ignoraba la incapacidad", y censura 

lo qu• nombra contradicci6n, exponiendo que: "Según los principios del D! 

recho RoMno, aancionadoa por las leyea de Partidas y por el art!culo 516(l) 

del C6di¡o Civil, la acci6n de nulidad compete sólo a los incapaces, porque 

la l•y ha tsnido por objeto conservar los intereses de ellos, o lo que ea 

lo miamo, su incapacidad a• ha establecido únicamente para au beneficio y 

no para el de las personas con quienes contratan, y por lo mismo s6loello& 

pueden ale¡ar la nulidad de las obli¡¡aciones que contrajeron. Así, pues, 

aegún esos principios, la persone que contrat6 con un incapaz queda estri~ 

tamente obli¡ado a 61, sin que a su vez pueda exigirle el cumplimiento de 

la obli¡aci6n que contrajo¡ porque no ha debido ignorar la condici6n de 

aqu61 y ha debido prever necesariamente loa peligros de inestabilidad del 

contrato r.ue celebro¡ y si por su ignorancia sufre al¡ún perjuicio debe 

imputérselo a si mismo, por no haber inveati¡ado la condición de la pers2 

na :con qui6n contrato ••• porque se trata de un privile¡io creado en favor 

de determinados individuos que no puede hacerse extensivo arbitrariamente 

a qtros", (~) 

En mi opini6n, puede nb tratarse de contradicción, porque mie2 

tras que loa preceptos expresados en primer t6rmino (516 del C6di¡o de 70 

y 424 del de 84), contienen la re¡la general de que a6lo el incapaz puede 

alegar la nulidad del acto celebrado por 61; los art!culoe 1789 y 1675, C! 

tados despu6s, contienen la excepci6n de la regla, al establecer que la 

pereona que contrat6 con el incapaz, puede alegar la nulidad siempre que 

pruebe haber desconocido la incapacidad al momento de contratar. 

Sin embargo, eaa excepción a la regla general ea, a mi Juicio, 

injustificada, por razones semejantes a las de Matees Alarc6n, que arriba 

he transcrito. 

En cuanto a la ratificaci6n, debo decir que los setos afecta-

doe de nulidad relativa, ciertamente pueden aer ratificados de manera ex-

presa o técita¡ pero en ambos caeos ea indispensable que 1e conozca el vi-

1. Artículo 516 del C6di¡o de 70 que corresponde al 424 del de 84 
2, ~TEOS ALARCON MANUEL ob. cit. P• 392-394 Tomo III 

-· 
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cio de que adolece el acto 1 que, lld•b, exista la intenci6n cié repararlo¡ 

_proque ain eaoa requiaitoe no existe la ratificaci6n 0110 que es lo mismo, 

no ae convalida el acto nulo. Es necesario totiiar en consideraci6n que, 

cuando el vicio (verbi¡racia, la violencia) de que adolece la obligaci6n, 

.. prolonga por cierto tie1111>0, no puede tener lugar la ratificaci6n sino 

hasta el momento en que aquel haya cesado, toda vez que, de lo contrario, 

la ratificaci6n ee verla afectada del propio vicio que la obligaci6n, ee 

decir, para que aquella &ea eficaz y produzca los efectos de dar al con-

trato validez, como ei nunca hubiera adolecido de vicio alguno y para pri-

var al deudor del derecho de alegar la nulidad del contrato, es indispens! 

ble que cU-cha ratificaci6n ta.bi6n eet6 exenta de todo vicio o causa que 

la invalide. (l) 

Loa setos viciados por falta de fonna o solemnidad, pueden ra-

tificarse en forma expreaa o tfcita por el c11111plimiento voluntario de la 

obligaci6n en cualquier tiempo, extingui6ndose en esa forma la acci6n da 

nulidad, excepto en loa casos en que la ley disponga expresamente lo con-

trario, sagOn lo disponen loa artículos 1793 del C6digo de 70 y 1679 del 

de 84, Como: ejemplo de la excepci6n indicada, el artículo 270 del C6di-

ao de 84, dice: "La nulidad que ae funda en al falta de formalidades ese!! 

cialH para la validez del •tri110nio, puede alegarse por los c6nyuaes 'I 

por cualquiera que tenga inter6a en probar que no hay utrimonio", Aun-

qua las personas que celebraron el utri110nio ain la• aolemnidadea que m8!! 

da la ley, vivan voluntarillllellte COllO c6cyuaea, cumpliendo con todas las 

obligacionee propiaa de la inatituci6n, el acto no es suceptible de rati-

ficaci6n ni de cualquier otra for11a de convalidaci6n¡ porque al establecer 

claramente el artículo tranacrito que cuando se trata de falta de la aolem-

nidad en el matriltQ!lio, la acci6n de la nulidad puede intentarse por cual-
(.. 

quier interesado, allo quiere decir que no ti.., convalidaci6n del matrimonio 

por el aimple comportaaiento de loa que quiaieron contraerlo. Si la acci6n 

u concede a todo intereaado, el hecho pone de relieve que la falta de so-

le1111idad en el matrimonio, acarrea en el aiamo la nulidad ab•oluta, no la 

ralativa, que a6lo H concede a laa per11onaa a quienes la le'I pretende pro-

"-"; cm la circunstancia da que de lo dicho ae deduce que la acc16n ea par-

petua. 

1. Articulo 1791 del C6diao Civil de 70 y 1677 dal C6di¡o de 84. 
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CAPITULO II 

LA NULIDAD ABSOLUTA 

A, Concepto,· 

Existen, respecto de la nulidad absoluta, criterios dife-

·.rente• que pretenden explicar el contenido de esa figure jurídica¡ 

criterios que podríamos dividir en dos grupos¡ por una parte, el de la 

Teoría Clásica de las nulidades y, por la otra, el de los críticos de 

dicha te~r!a, entre los cuales se encuentra principalmente Planiol y 

Ripert. 

La Teoría Clásica de las Nulidades, estima que la nulidad 

ab•o1uta se encuentra en todo acto jurídico que nace o se ejecuta con-

tra el tenor de una ley prohibitiva o imperativa, es decir, que es con-

trario a una ley de orden público, o bien, cuando le falta la eole~.ni

dad exigida por la ley¡ (l) en la inteligencia de que: l, no necesita 

aer declarado nulo por los tribunales¡ 2, no produce efecto alguno¡ 

3, cu•lquier persona con inter~s puede hacer valer la nulidad, y 4, en 

elloa la· prescripci6n y la confirmaci6n son imposibles. 

El concepto arriba expresado ha sufrido numerosas críticas 

d• prestigiados autores, tales como las de Pleniol y Ripert, quienes 

11111nifieatan que la observancia de los hechos pone de relieve que, si se 

exige la reuni6n de todos los requisitos que impone la Teoría Cl&sica, 

a la nulidad absoluta,, m&s aún, si s6lo se exigieran los tres últimos, 

nir¡µ'1a rulldad "¡:xx!rla calificarse de abooluta, <2
> con excepci6n de los casos 

en que hay ausencia total del consentimiento (esto es, explican, aque-

lloa en los cuales el acto jurídico jamás lleg6 a perfeccionarse, como 

aucede, verbigracia, cuando por haberse falsificado la firma de una 

persona, no se produce para ella ningUna obligaci6n, pues "ni si¡r.iiera 

puede hablarse de acto inexistente: no "hay acto de ning6n gériero"), 

ni puede haber, por tanto, nulirlad. En todos los demás casos en que 

haya existido cierto consentimiento o en que se haya exrresado Je alguna 

1, Guti6rez y González. ~ p. 134 
2,. Planiol y Ripert. Tratado Práctico de Derecho Civil Francb. Traducci6n 

dll ~. Mirto D!az Cnlz y Eda'dl !Al Ri verend Bnanl. Taro VI, F.d, Q.lltllr&l úa Hela1a 
19411. p. «)4, 
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manera cierta voluntad, se producirá algún efecto, (1) =pasa en el r.atri

moni3 afectadó por algún vicio que pueda ser invocado por c~alquier persa-

na con 1nter'8 ¡ acto en el q.¡e, entux:Es, ~ procici.rlín los ef~ del lf!ltl'J.m:tlio 

Por otra parte, aún cuando la Teoria Clásica sostiene que no 

ea necesario acudir a los tribunales para que sea declarada la nulidad 

abeoluta, Colin y Capitant, con toda razón,. consideran eso un error, ya 

que, en realidad, siempre es necesario el ejercicio de una acción judi-

cial para obtener la declaración de nulidad de un acto jurídico, puesto 

que es principio general de derecho el que establece que nadie puede ha-

cerse justicia de propia mano. Por otra parte, cuancb un acto tiaie 11'8 a¡ie-

riencia de validez, aunque esté viciado de nulidad absoluta, produce pro

visionalmente sus efectos. (2) A Tal respecto, Eugene Gaudemet afirma la 

neceeidad del ejercicio de la acción de nulidad, siempre que exista una 

apariencia de acto, ya que dichas apariencias sólo pueden destruirse me

diante la intervención judicial,<3 l 

Otros autores, entre los que se cuentan Ven Tuhr y Roberto de 

Ru¡giero, consideran causa de nulidad absoluta, además de la ilicitud, la 

falta de alguno de los elementos esenciales que conforman el acto (conseu 

timientc, objeto y sole1.midad). (4
) 

Borrel y Soler considera que, en realidad, la inexistencia no 

ea máe que una nulidad absoluta (las equipara), pues dice, al respecto: 

"La nulidad derivada del artículo 1261 del o6digo civil, que calificamos 

de absoluta, porque procede de faltar al acto algún elemento esencial 

para que produzca eficacia jurídica, se le suele ·llamar inexistencia". (5l 

l. 
2. 

3, 
4. 

5. 

Planiol y Ripert. ob, cit. p. 400. Tomo VI 
Colin y Capitant. Cüi=iiO""'élemental de Derecho Civil, Traducción de la 
•egunda edición francesa por la Redacci6n de la Revista General da Le
¡ialación y Jurieprudencia. Tercera Edición. Tomo I, Ed. Reus. Madrid 
195:!. p. 193 
Eu¡ene Gaudemet. ob, cit. p. 165 
Roberto de Ruggiero:--iñStttuciones de Derecho Civil. Traducción da la 
cuarta edición italiana anotada y concordada con la legislación españo
la 11or Ramón Serrano y José Santa-Cruz Tejeiro. Volumen I Ed, Reua. Ma
drid, p. 310 
Borrel y Soler. Derecho Civil Español, Tomo I, Barcelona 1953. Ed, 
BOSCH P• 366. 
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ea.o Plllldll obeervaree, exieten variados criterio• respecto del'· 

oonc:epto de nulided absoluta; pero natursl .. nte me referiri,.de aanera es

pecial, al del C6di¡o Civil Mexicano de 1928. 

Establece que la ilicitud en el objeto, en el fin o en la con

'1ci6n dal acto, produce au nulidad, ya absoluta, ya relativa, según lo 

fisponaa la ley (art!culo 2225). Pero la exposic16n de motivos del C6di-

90, precisa que s6lo la ley pueda establecer nulidades (todas son de es-· 

tricto derecho) y que ellas se dividen en absolutas y relativas, resultan

do las absolutas de los actos ejecutados contra el tenor de las leyes pro-

hibitivas o de inter6s público. 

En cuanto a loe efectos del acto afectado de nulidad absolu

t., el C6digo dispone que, por regla general, nada impide que dichos actos 

produzcan provisionalmente sus efectos, los cuales serán destruidos retroa~ 

tivalll8nte cuando la nulidad sea pronunciada por el juez (art(culo 2226i 

Collo puede advertirse, nuestro C6digo difiere, en lo acabado de expresar, 

.. la Teoría Clásica¡ porque mientras que en·ésta la nulidad absoluta ope

ra de pleno derecho, esto es, sin la intervenci6n del juez¡ en cambio, en 

el derecho aexicano, es indispensable la declaración judicial, advirtién

tloe• que la nulidad puede hacerla valer cualquier interesado y que no des! 

parece por confinnaci6n ni por preocripci6n. 

Con relación a que nuestras nulidades son de estricto derecho, 

porque ellllll deben estar siempre previstas expresamente en la ley, nuestra 

11. Supr- Corte de Justicia, confirmando el criterio, ha establecido: "La 

~dlll de un acto jurídico debe estar expresamente establecida por la ley, 

• 1 a falta de disposici6n expresa, debe resultar de la aplicación de la 

"l"e&la 1eneral contenida en todos los Códigos Civiles de la República, se

"aún la cual los actos ejecutados contra el tenor de las leyes prohibiti

tfyas e i1111erativas, serin nulos, excepto en los casos en que la ley ordene 

•10 contrario. (TolllO LXVII. Pá¡ina 2006)"; en el concepto de C'lUe la H. Su

,....a Corte, s6lo repite en cuanto al tema, el criterio de la exposic16n 

.. 110tivot1 del Código Civil de 1928. 

- .,._ ·-·-
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8, Cauaaa que Originan la Nulidad Absoluta. 

Como he dicho con anterioridad, el campo de aplicaci6n de la 

nulidad abaoluta, se encuentra en todos los actos realizados con viole-

ci6n de leyes prohibitivas o de interés µ~blico, (1) y el artículo 1830 

del C6di¡o Civil en vi¡or, expresa que: "Es il!cito el hecho que u con-

"trario a las leyes de orden público o a •las buenas costumbres". 

&~ ORDEN PUBLICO.- Se identifica el orden público con el 

inter6s aocial, el interés ¡eneral, la utilidad de la sociedad o sus ne-

ceaidades, adoptlndose siempre el interés superior de la sociedad, de la 

cual formamos parte, <
2

> 

En ¡eneral, "DenominMos orden público al conjunto de condi-

"cienes fundamentales de la vida social instituidas en una comunidad ju-

"r{dica, las cuales, por afectar centralmente a la organizaci6n de hta, 

!hopueden ser alterados por al voluntad de los individuos ... "• <3 l 

El interés público, el interés general, el bienestar general, 

aon expresiones que la doctrina y la jurisprudencia utilizan para indivi-

dualizar loa fines que persiguen las llamadas leyes de orden público, las 

cual••- tienen por objeto constituir una ordenaci6n social tal, que no 

pueda ser destruida por la voluntad de los particulares, Pero en reali-

dad esa noci6n puede comprender tanto normas de derecho público como de 

derecho pr~vado, que resultan inderogables tanto por los particulares, 

como por los 6rganos encargados de aplicarlas. 

El cxtlen p(lbl.J.co t\nciq,a llmi tm::b la libertid de los !rxli vicire, en lo que 

ae l'Bf'iere a la pasibilidad de realizaciát de ciertoo acto¡ u anisiaies, previstos en leyes 

illpllrati\S o prohibiti._ y el wt!c:ulo e del C&tii:;o ool Distritn Federal en vigor, en pri!} 

c:ipio aciaia CXl'l ~ llllidad aOOoluta ( segú1 lo hon entmfioo la d:ctrina y ruestrcs trill;! 

nilee) , 1l:s actas ejecl.lt:l<Xe contra el teror de las leyes prchi bi ti vas o oo int.erés p;ibllco. 

Tat.m en CalSiderscUn lo ooterlor, lee actm ejec:utmcs centra leyes que protegl!l el J.n

ter&i ¡:(bllco o a.:ntra leyes prohibitivas, prcdJcen la rulldw:l aboo.luta, µ:ircµt ellas pre~ 

den la protecci6n del orden social, del bienestar general. Como ejemplo 

tÚiemoa que la compra·1enta de bienes del dominio ¡J1'.iblico, por particula

res (la venta de un parque público, del terreno que se comprende en 
1 

1. ~1ci~ de l>btivoo del ~Civil ele 13:?3. Ubro rJ, (te las Clll.4;aciCl'lBB) F.d, ~ 
dt 1943. P• 23 . 

2. !J.rt:2eeco, Cb. cit. p. 245 
3, Fl'clclcped!a--:;;:¡:r-dita CJ.~. TCJ!t> XX::. Zd, t:riskill S.A. llueroB Aires 1978. p. 56 Y flT • 
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la avenida illllurgentes, etc,), naturalmente estaría afectada de nulidad 

ab80luta, pero tambi6n puede darse la hip6tesis en que afectándose el in-

ter6s privado, exista, sin embargo, el interés superior de la naci6n de 

re¡ularlo, con base en la exigencia de proteger precisamente el bienestar 

aeneral. 

De ah! que haya surgido, en la doctrina, la imposibilidad de 

realizar una delimitación exacta, esto eu, como dos y dos son cuatro, que 

explique el campo de acci6n de la nulidad absoluta dentro del concepto de 

orden público y el de la nulidad relativa fuera de él, ya que aún las le-

1es ~ue prJtegen el interés privado, pueden encontrarse dominadas por ese 

interés público o social superior y determinante, Me parece, al respecto, 

11atisfactoria la explicaci6n propuesta por don Angel Caso, quién razona-

blemente explica que, cuando los particulares están interesados en un de-

tenainado tipo de relación jurídica, es claro que no por ello la sociedad, 

el estado y el gobierno, dejan de tener asimismo un cierto interés, aunque 

no fundamental sino secundario, en que se cumpla con las normas que regu-

lan dicha relación•· Se trata de un interés indirecto de la sociedad o de 

la nación¡ porque quienes están interesados directa o principalmente, en 

el cumplimiento del acto y de las leyes que lo regulan, son los particula-

res. De suerte que, si éstos voluntariamente renuncian a defender sus de-

rechos vulnerados, por falta de interés, obviamente no seria oportuno ni 

conveniente que el gobierno se avocara a la defensa de tales derechos, Es 

por ello por lo que el acto violstorio de una ley que afecta directa y 

principalmente el interés de los particulares e indirectamente el interés 

ptlblico, no es nulo sino anulable. (l) 

LAS BUENAS COSTIJMBRES.- El mencionado articulo 1630 consi-

dera ilícitos no s6lo los,actos contrarios a las leyes de orden públi-

co, sino también aquellos que atentan contra las buenas costumbres. 

La ley incluye las buenas costumbres al determinar lo que 

e1 ilícito, porque ella por si sola no puede regular todos los casos 

que se presentan en la sociedad y que en un momento determinado se con-

1ideran reprobables. Por tal motivo, si e6lo fuera ilícito lo expresa-

.. nte prohibido por la.lJty,ésta tendría que reformarse constantemente, 

f. ~ CH!o, Prl.nclpi<B de Derech>. Sei;s.nla ediciOO. Fd, QJlbJm, MExic:o l9:J1. P• 7J 
y 14. 
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para a1tablacer nuevos catálogos de hechos il!citoe, o bien, gral'\ canti

dad da conductas reprobables contrarias a loa principios de la organiza

ci6n 1ocial, no ae podrían estimar il!citas. 

El legielador juzga ilícito al acto contrario a las buenas 

co1twnbrea, como medida subsidiaria de las prohibiciones legales, con el 

objeto de cubrir aquellos vac!os que resultan ~e la evoluci6n de la so

ciedad, que naturalmente la ley se ve en la .imposibilidad de prever d!a 

con d!a, Las buenas costumbres son la serie de prácticas o conductas ob-

11rvades por una colectividad en un lugar y momento determinados, a los 

que debe atender el juzgador para sancionar ciertos actos. 111 

Las buenas costumbres son, en consecuencia, cambiantes en las 

diversas 6pocas y pueblos. Por esa gran variedad de su contenido, la ley 

no puede elaborar un catálogo que contenga todas esas conductas il!citas, 

lino se remite subsidiariamente a las buenas costumbres, Es claro que d! 

terminar si un hecho o una abstenci6n que forman el objeto de un acto ju

rídico, son il!citos por ir en contra de las buenas costumbres, quedará 

1ujeto al criterio del juez, que variará de pueblo a pueblo, de ~poca a 

lpoca y que alln puede variar dentro de las distintas i•egiones de un mis

l!IO paf.e. Pero es clero que la il!ci tud en el objeto, en el fin o en la 

condición del acto, por violaci6n de la costumbre o por otras causas, po

dr& producir la nulidad, ya absoluta, ya relativa, seglln lo disponga la 

ley (articulo 2225 del C6digo Civil de 1928). 

I, La Nulidad por Ilicitud del Objeto •. 

Si bien es cierto que la sociedad en que vivimos atribuye una 

importancia de primer ord~n a las libertades individuales (de acuerdo con 

el principio de que todo lo no prohibido por la ley está permitido), no es 

manos cierto que, a fin de asegurar el orden necesario y para proteger cie! 

toa intereses morales, el estado ee ve precisamente en la exigencia de se-

ftalar. los límites de tales libertades, estableciendo las sanciones civiles 

contra aquellos actos que afectan al orden aocial, por violar directa o in-

directamente una ley prohibitiva, 

l. Gutiérrez y GonzUez. ~ p. 264 y 265 
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Ea .. reatricci01111 que la ley impone a laa libertadea indivi-

dualea, en cuanto • la realiaac16n de loa acto~.Jur!dicos, se refieren tll!l 

to a laa que afectan el orden público, como a loa actos que la ley prohibe 

expreauente. 

Planiol y Ribert, afirman que ea neceaario. tener preaente que 

la• coaaa no aon por ai mismat ilícitas o inmorales, aino por el ueo 

que de ella• •• ha¡a, porque 1610 loa actos y loa fines son il!citos o ia 

1111ralee, (l) 

El articulo 6 del C6digo Civil de 1928, establece que la volua 

tad de loe pa:rticularea no puede eximir la observancia de la ley, ni alt! 

rarla ni aodi!icarla y af'lade:"S6lo pueden renunciarse los derechos priva

"doa qua no afecten directamente al 1nter6a público, cuando la renunéia no 

"perjudique derechos de tercero", Por tal raz6n, cuando exlete una contr! 

dicci6n flaarante entre la• reglaa establecidas por una ley de carácter 

prohibitivo y la• regla• creadaa por loa particular•• pare un determinado 

acto Jurídico (violacionea directa• a la ley), o cuando las partea han qu! 

rido por l!tldioa torcidos, afectar el eap!ritu de la ley y eludir su apli-

cac16n, ae dice que eae acto es nulo por haberse cometido con fraude a la 

ley: (violaci6n indirecta), 

El fraude a la ley eat6 eatructurado sobre un procediaiento 

legal, mediante el cual se ~ombi~an de tal forma las normas jurídica• ex• 

preaadaa en al 0011t1nido dal acto, que quedan suatra!d .. de la aanci6n le-

.. 1, ea decir, 1e elude en realidad la aplicaci6n de la ley, Sin embar¡o1 

cOlllO no puede obtenerae 1nd1rect8lllente o por medios torcido•, lo que e1t6 

prohibido obtener direct11111ente 1 dicho acto no puede en¡endrar efecto• v6-

lidoa, <2> 

II. Las Coaaa que eatln f'Uer1 del Comercio, 

Laa coaaa eat4n fuera del comercio por diapoaic16n de la ley 

o por causa• naturalea: 

l. Laa cosa• f'Uera del comercio por causas naturales, son 

aquellaa que no exiaten en la naturaleza o que no aon auceptiblea de lle· 

· 1, Pl1111iol y Ripert. ~ P, 308 y 309 TCNllO VI 

a. ~. ~· p. 349 y 21> 

, . 
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¡ar a existir; raz6n por la que 110 podrAn ser objeto de los actos jurídi

cos. La ley permite que las cosas futuras sean objeto de los actos jurí

dicos, siempre que no sea imposible que puedan llegar a existir. (1) 

2. Las cosas están fuera del comercio por disposición de la 

ley, en 101 ai¡¡uientes casos: I. No puede modificarse por pacto alguno, 

lo concerniente al estado y la capacidad de las personas (por ejemplo, no 

puede celebrarse un acto jurídico que obligue a una persona a no contra

er matrimonio, mediante el pago de cierta cantidad de dinero)¡ II, Que

da excluida del comercio jurldico de loa particulares, la materia de loa 

pactos sucesorios y todos aquellos actos basados en la eventualidad de 

un derecho sucesorio¡ prohibici6n que alcanza no s6lo las renuncias an

ticipadas, sino también a los pactos concernientes a la sucesi6n de un 

tercero: I!I, Loa particulares no puede celebrar actos en los cuales 

ae pret~nda afectar bienes del dominio público¡ prohibici6n que alean-

~ª también a todos los contratos referentes a las funciones públicas 

(serA nulo, verbigracia, el contrato celebrado por un funcionario medi8!! 

te el cual se obliga a renunciar a su cargo, a cambio de una cierta can

tidad de dinero, que el presunto sucesor prometa pagarle), y IV, También 

estAn fuera d~l comercio jurídico de los particulares, los derechos de

clarados intransmisibles por la ley, particularmente aquellos a que se 

refiere el articulo 1051 del C6digo Civil, que dispone, en lo conducente: 

"El usuario y el que tiene derecho de habl taci6n en un edificio no pueden 

"enajenar, gravar ni arrendar en todo ni en parte su derecho a otro, ni 

"estos derechos pueden ser embargados por sus acre dores". En todas las 

hip6teais de infracción de las prohibiciones expresadas, se vulneraría el 

inter&a público, el orden social, y po:· ello la nulidad de los actos que 

••1 se celebran, aerA absoluta. 

Finalmente, con raz6n Lutzesco observa que la nulidad del ac

to, por tener un objeto fuera del comercio, no afecta al acto en s! como 

•osten!a la doctrina Cl6sica, sino al objeto considerado en s! mismo. De 

•uerte que, cuando el contrato comprende varios objetos de los cuales s6-

lo al¡uno o algunos son illcitoa, no se afecta por la nulidad absoluta 

todo el contrato, el cual tendrA validez respecto de los objetos lícitos; 

l. GutUrrez y GonzAlez ~ p. 233 y 234 
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pero naturalMDte aeri nulo m cuanto al objeto u objetos que H hallsi 

fl.lera del cOMrcio (eete fm&leno jurídico, .. denominado nulidad par

cial por la doctrina). (1) 

III, Nulidad fXl!' Ilicitud de la Causa. 

Lo• especialistas en la materia, no han logrado ponerseº de 

ac:uerdo en cuanto a detel'llinal' que es la causa 7 cual es su papel en la 

fol'llllci6n del contrato. Puede decirse que loa aAs prestigiados autores 

H encuentran divididos en doe campos: el de loe causalistas, e11tre los 

cua1es fi¡uran D0111Bt, Potier, Aubry 7 Rau, De110l0111be, Bufnoir, Colin y 

Capitant, etc. y los anticausalistas como Laurent, Baundry Lacantinerie, 

Dabin, Planiol, Demogue, Hiper, etc. 

El derecho mexicano, en sus c6digos civiles, en realidad no 

ha •ido expresamente causalista. En efecto, los C6digos de 1870 y 1884, 

al est.t>lecer las condiciones que debe reunir el contrato para ser v&li

do, no ..iciona entre ellas la causa, pues sus respectivos articulo& 

1395 7 .1279, expresan:"Articulo 1395.- Para que un contrato aea v&lido 

"déereunir las siguientes condiciones: 1.- Capacidad de los contrayen

"te• ; 2.- Mutuo consentilliento; 3.- Objeto licito". "Artfoulo 1279,

"Para que el contrato sea vilido debe reunir las siguientes condiciones: 

"1•- Capacidad de los contra.Jentes¡ 2.-Mutuo consentimiento; 3.-Que el 

"Mljetouteria del contrato sea l!cito; 4.-Que se haya celebrado con las 

_.mlidadea externas que exige la ley". 

Si el t6rmino 1;ausa no ha sido expresa.ente incluido en esos 

c6di¡011 COllO un el811eflto del contrato, debe entenderse que elles no adop

taron le Teoría Clisica de la Causa expuesta por Domat, Potier, Demolombe, 

etc., eino que, toNndo en cuenta el criterio sustentado por Díaz Ferreira, 

ltllllt 7 Laurent, en todo caso se entendi6 que la causa debe considerarse 

incluida en el objeto o en el consentiaiento. (1) 

Cuando todas las prestaciones que aon objeto de un acto jurí

dico, 110n llcltas consideradas en ei •ismaa 7, sin Hbarao, observando el 

ecto en •U conjunto, •• edYierte su ilicitud, e.-> paaa, verbi¡racia, CUll!! 

e el Jue• H obliga a dictar una •entencia Juata •dianto el pago de cie!,'. 

·' 
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, ta cantidad de dinero, que el liti¡ante contrae el compromiso da cubrirle; 

porque entoncee, aún cuando el dictado de la sentencia justa, es un acto 

perfectamente licito, es claro que el obsequio da la suma de dine~o, aun

que no il!cito en a[ mismo, hace, sin embargo, que el contenido del acto 

aea ilícito, ya que el juez tiene siempre la obligaci6n de dictar senten

cia• justas, sin recibir de los litigantes nada a cambio, Considera 

Gior¡i, ae¡¡1'.ln cita de Borja Soriano, que cuando la norma jurídica exige 

que el objeto materia del contrato sea lícito, debe tomarse la palabra ºE 
Jeto, comprendiendo en ella no s6lo al hecho constitutivo de la ~6n 

ci6n, sino tambi6n sus motivos; en tanto que Ferreira, opina que la causa 

licita de la Teoría Clásica de la Causa, está comprendida en el objeto. 

Siguiendo al propio maestro Borja Soriano, cabe ai'ladir que, en 

cuanto a la falta de causa y al error sobre el motivo del acto, la frac· 

ci6n Il, del artículo 1296 del C6digo Civil de 1884, que se encuentra en 

el capítulo II!, "Del consentimiento mutuo", establece que el er~or de he

cho anula el contrato, si recae sobre el motivo u objeto que se haya decl! 

· rado en el momento de la celebraci6n del acto o ai se prueba por las cir

cunstancias de la misma obligaci6n, que por el falso supuesto que motiv6 

el contrato, no por otra causa, 6ste fue celebrado, Borja hace notar as! 

•iamo, que aqui se está en presencia de la falsa causa que se une al error, 

como motivos determinantes del contrato, y que la falsa causa no estA con

aiderada por el C6digo Civil de 84, "como vicio de un elemento llamado cau

•wa, distinto del consentlmiento, sino como vicio de éste, quedando así OC!!! 

f}ieldiéa la causa ... en el consentimiento." 

El C6digo de 1928, omite también incluir la causa como un ele

mento especial en la formaci6n del contrato; pero acepta la Teor!a del Fin 

o Motivo Determinante de la Voluntad, En efecto, au artículo 1831, esta

blece que "El fin o motivo determinante de la voluntad de los contratantes, 

1100 debe ser contrario a la leyes de orden público ni a las buenas costumbres". 

Lo que significa que tanto el objeto como el motivo, deben ser lícitos, b,! 

Jo pena de nulidad en caso contrario (artículo 1795, frscci6n III); (1) en 

el concepto de que la nulidad serA ab·soluta o relativa, según lo disponga 

lt ley (artículo 2225). 

1. Borjá Soriano, ~· p. 244 a 247 tomo l 
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l:n cuanto al error sobre el motivo determinante de la volun

ted (articulo 1813). al iaual que los C6digos de 70 y 64, se considera 

- llll vicio del conaentieiento. 

JV. Condic6n Iaposible Iruaoral o tlicita. 

Lllia condiciones de ese tipo deberían producir siempre el efec

tio de -1.ar al acto en el cual han sido pactadas. Ello ea evidente res-

119Cto a la condici6n iepoaible, _ya que cuando se subordina le suerte de un 

.ato jurídico al cwapliaiento de una condici6n imposible,. se sabe perfec

'-tte que el acto no se podrá perfeccionar. Lo expresado igualmente es 

111licable a las condiciones illlllOrales o !licitas¡ porque, como ae ha visto, 

lM declaraciones de voluntad contrarias al orden público o a las buenas 

-tmbrea, están afectadas de nulidad. Sin embargo, según Colin y Capi

tM~, ee _aplicable esta soluci6n solamente para los actos a titulo •iÍ>arceo, 

,. cp ¡a'll laa actm j\r!dl.ooe a t!llllo waWitn, la a:nll.cil'n ~ble imocal o iUcita, 

w np¡ta m eecrita pcr el C6di3> Civil· Frrnlés. (1) 

11 derecha civil aexicano, en principio, es acorde en lo ex

...,....to con el derecho civil francés. En efecto, el articulo 1943 del -

Cllliao Civil de 28, dispone que "Las condiciones imposibles de dar o 

-...Cer, lH prohibidas por la le70 les que sean contrarias a las buenas 

•eut11•llrea, __ anulan le obligaci6n que de ellas dependa ••• ", Perodi

··r1ere del derecho civil francés, en cuento e la instituci6n de herede

,. d de legatario sujeta e condici6n física o legalmente imposible, ya 

11119 t111 al derecho francés, la condición se tendrá por no puesta¡ mien

V- qua nuestro derecho sanciona la instituci6n del heredero o del le

.. tario .. Jeta a condici6n física o legalmente imposible, también con la 

-1ldlld, a - ~. aunque imposib~ la condic16n en el momento de otor 

..,... el teetmle~to, deje de serlo a la auerte del testador; porque en 

tal caao la condici6n se 'convierte en posible y, por tanto, es válida 

(wtCculoa 1347 1 1346). 

In cuanto a la condici6n de no dar o de no hacer, al igual 

... la de 111t 1.....,_,. el testaaento o alguna de las disposiciona11 qua 

l. Colla 1 Capitatt ~· p. 207' 1 208 Temo I 
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contenaa, sujeta a la pena de perder el caricter de heredero o legatario, 

ae tendri por no puesta, al igual que la condici6n impuesta al heredero o 

al ligatario de tomar o dejar de tomar estado (artículos 1355 y 1358), Es 

necesario aclarar, en este punto, que el autor de la herencia podrá, sin 

embargo, dejar a alguna persona el uso o habitaci6n, una pensi6n alimen-

ticia peri6dica o el usufructo que equivalga a .esa penei6n, por el tiempo 

, que esa persona permanezca soltera o viuda (artículo 1359). 

V, Nulidad por Falta de Forma. 

El derecho, en la actualidad, se caracteriza por dar al con-

sentimiento una importancia de primer orden. Por ello, la mayor parte 

de los actos jurídicos no requieren de formalidades para surtir plenamen-

te sus efectos. El acuerdo de voluntades basta ordinariamente en la cel! 

braci6n de los actos jurídicos; pero es claro que algunos de ellos requi! 

ren de la observancia de ciertas formalidades que la ley les impone para 

aer válidos, (1) Entonces la forma es muy importante y debe observarse, 

a fin de que la ley lea reconozca valor. Particularmente en los actos de 

Qltima volunt~d, la forma no es s6lo medio probatorio de la autenticidad 

del aéto, sino elemento esencial cuya ausencia afecta al acto de nulidad 

absoluta. (2) Nuestro artículo 1491 del C6digo Civil en vigor, manifies-

ta, al respecto, siguiendo el sistema expresado, que "El testamento es nu-

lo cuando se otorga en contravención a las formas prescritas por la ley". 

La forma es de suma importancia igualmente en los actos de 

Registro Civil; porque, en efecto, es esencial que tales actos se asienten 

en 109 libros correspondientes. La infracci6n de tal imperativo, da lugar 

a la nulidad del acta, además de que se sanciona al juez del Registro Ci-

vil, con la destituci6n de su cargo(art!culo 37), 

Los artículos a que me refiero arriba, no especifican si la n~ 

lidad es absoluta o relativa. Sin embargo, por ser disposiciones prohibi-

tivas, no cabe duda de que la nulidad es absoluta, ya que cualquier inte-

resado puede hacerla valer; además de que no es posible su convalidaci6n ni 

la prescripción (no caduca), 

1. Bonnacase Julian. Elementos del Derecho Civil, traducido por el Lic. 
Josl M. Cajica Jr. Tomo Il. Ed. Cajica, Puebla 1945. P• 238 

2. Barral y Soler. ~· p. 389 To~o I 
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Lo• vicios o defectos de las actae, cuando no aon aubatancia

laa, no producen la nulidad del acto, a menos que judicialmente ae pruebe 

au falaedad (articulo 47). 

En cuanto a la nulidad del matrimonio por falta de lea forma

lidades que exige el C6digo Civil, sobre el particular, el articulo 249 

Htablece: "La nulidad que se funde en la falta de formalidades esencia

"les para la validez del matrimonio, puede alegarse por los conyuges y 

"por cualquiera que tenga interés en probar que no hay matrimonio. Tam

"b1'n podrá declararse esa nulidad a instancia del Ministerio Público", 

y cabe observar que dicho precepto ha dado lugar a gran polémica dootri

nal entre los partidarios da la inexistencia y los contrarios a ella (te-

118 sobre el cual se tratará en el capítulo de la inexistencia). 

e, CArscter!sticas de la Nulidad Absoluta, 

La nulidad absoluta en nuestro d6recho, se caracterizas 

1.- Porque puede hacerla valer cualquier interesado¡ 2,- Porque ea inco!! 

validable; 3,-No es prescriptible; 4,- Debe ser declarada por el juez, y 

5,- Produce provisionalmente sus efectos, los cuales son destruidos ~etl'2 

activsment~ cuando el juez declara la nulidad, 

l. Puada llaterla Valer Todo Interesado, La nulidad absoluta puede hacer

la valer toda persona con interés legitimo, es decir, se requiere de la 

axistencia de un interés protegido por el derecho. El habitante de una 

casa, verbigracia, no puede pedir la nulidad del contrato de compraventa 

de la casa contigua, impulsado por el ~nico interés de librarse de un mal 

vecino¡ de igual manera que un comerciante tampoco podrá hacer valer la 

nulidad de una sociedad mercantil competidora, alegando, como llnico inte

rfa, 1u conveniencia de que dicha competidora desaparezca. Se requiere 

neceaariamente de la afectaci6n, con el acto nulo, de un interés juridic! 

.. nte protegido, Porque, como aabemos,para el ejercicio de toda acci6n 

civil ae ~ecesits, entre otraa exigencias, que exista la violaci6n de un 

derecho o el deaconocimiento de una obli¡aci6n, o la neceaidad de decla-
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rar, preaervar o conatituir un derecho, De no ser as!, falta el interés 

jur1dico en el actori interés jurídico cuya existencia resulta esencial 

para el ejercicio de cualquier demanda judicial y de la acci6n que en 

ella se entable (artículo l, fracciones I, II y IV del C6digo de Procedi-

mientoa Civiles del D.F. en vigor), 

Planiol y Ripert, hacen notar, en su obra Tratado Práctico de 

Derecho Civil Franc6s, que es raro en materia. de actos patrimoniales, que 

un verdadero tercero pueda justificar un interés jurídico que le permita 

11 ejercicio de la acci6n de nulidad, ya que los terceros legalmente facu! 

tados para hacerla valer, son generalmente causahabientes de las partee.(l) 

Los C6digos Civiles mexicanos de 1870 y 1864 1 negaban al res-

poneable de la nulidad absoluta,· la posibiUdad de invocarla, Se debe a 

que ellos adoptaron, al respecto, la regla "Nemo audi tur propriam turpi tu-

_dinem allegans" (artículos 1702 al 1766 _del Código de 7Q, correspco:lientes a lea 

. art!culoe 1669 al 1672 del C6digo de 64), Se censur6, sobre el particular, 

a tales c6digos, haciendo notar que el acto C()n un objeto ilícito (ya pe-

nal o moralmente reprobable), a pesar de ser nulo, producía el mismo efeE 

to que si se tratara de un acto válido, con la consecuencia de que las 

partes no pod!an reclamarse la restitución de lo que habían entregado. La 

crítica dio lu¡ar a la supresi6n de la regla susodicha. El C6digo Civil 

de 28 ahora establece que, en todo acto nulo en el que las prestaciones se 

hubiesen cumplido, los contratantes deben restituirse mutuamente lo que h~ 

-.. bieren recibido en virtud de ese acto (artículos 2225, 2226 y 2239), 

Tampoco ha acogido el c6digo actual dicha mAxima, en lo conce! 

niente a los actos jurídicos cuyo fin sea inmoral o il!tito. El artículo 

1895 dispone: "Lo que se hubiere entregado para la realizaci6n de un fin 

"que sea ilícito o contrario a las buenas costumbres, no quedarA en poder 

'\:!el que lo recibi6, El cincuenta por cla\to se destinará a la Beneficiencia 

"Pllblica y el otro cincuenta por ciento tiEne ,derecho a recupera¡;:lo el que 

"lo entreg6", Por tanto, en el caso del artículo copiado, el actual C6di-

ao sí concede al culpable de la nulidad absoluta, acci6n para reclamarla; 

pero con la circunstancia de que la restituci6n al que ilicitamente dio 

causa a la nulidad, no es completa, sitio s6lo de un cincuenta par ciento, 

1, Planiol y Ripert. ~ p. 408 Tomo VI 
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ya qua al reato •• deatinarl a la Beneficiencia Pública. 

II, La Nulidad Absoluta ea Incovalidable. 

En efecto, ella ea definitiva e insubsanabla, Loa actos afee-

tadoa por tal nulidad, no pueden convalidarse en ninguna forma, ni por con 

f1rmaci6n ni por ratificaci6n, El negocio nulo lo es para siempre (art!-

culo 2226), 

Colln y Capitant, afirman que el acto viciado de nulídad abs2 

luta, no puede confirmarse, porque confirmar un acto es renunciar a invo-

car la causa de nulidad que lo afecta, y esto s6lo puede suceder cuando 

la acci6n y la excepci6n de nulidad estAn exclusivamente a disposici6n de 

una persona, de aquella que renuncia. Esto no puede ocurrir en los casos 

de nultdad absoluta, ya que la renuncia o confirmaci6n que hiciera una 

parte 1 eer!a ineficaz, parcµ> oo podr!a renunciar loe derechos de todas las 

· demla personas con interés¡ ademAs de que el orden público, que es el fun 

lamento de las nulidades absolutas, exige que el acto afectado por esa 

Clase de nulidad, se conserve caduco, frágil y que en ninguna forma se 

pueda borrar su ineficacia. (1) 

llI. La Nulidad Absoluta no es Prescriptible, 

El derecho civil mexicano, siguíendo el criterio de la Teoría 

Cllsica de las Nulidades, atribuye, como una de las características fund! 

1111ntalea de la nulidad absoluta, la imprescriptibilidad. El C6digo· Civil 

en vigor establece, en lo que importa, en su repetido artículo 2226, que1 

"La rullckt · absoluta ... no desaparece por ... le prescripci6n", 

El derecho civil franc~a, a diferencia del nuestro, establece 

un oarActer precriptible a todas las nulídades. En Francia, la acci6n de 

nul~dad se extingue por prescripci6n, aún cuando se trate de la nulidad 

absoluta. Se basa en la idea de que el tiempo debe subsanar aquellas si-

tuaciones irreguleres·y suprimir las dificultades probatorias de aquellos 

litigios, cuyo origen sea demasiado remoto, para protecci6n de ia paz so-

1, Colin y Capitent. ~ p. 194 Tomo I 

. .. 
···~ .. 
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cial 'I la ae¡uridad Jur!dica. 

La doctrina francesa conaidera que si la prescripci6n impide 

la acci6n pública en caao de delito 'I del cumplimiento de la pena, ~por 

qui no va a poder subsanar los vicios de los actos jurídicos nulos de 

pleno derecho? La jurisprudencia, en Francia, ha conl'irmado que todas 

laa nulidades prescriben a loa treinta años, a menos que la propia ley fl 

je un plazo menor, aunque atribuye a la excepción de nulidad, un carácter 

perpetuo. 

Planiol 'I Ripert, piensan que es justificada la distinci6n 

que hace la jurisprudencia francesa, entre la acción y la excepción de n~ 

lidad, ya que ai lata, tral:Andose de actos contrarios al orden público, 

preacribiera, sería igual que permitir la intervenci6n de la justicia en 

la participación de un acto contrario al interés general ••• (l) 

Nuestro artículo 1787 del C6digo de 70 y el 1673 del de 84 1 

•i¡uen tambiln el sistema que acepta, como perpetua, la excepción de nu

lidad de un contrato. 

En el derecho civil español, al igual que en el derecho civil 

rr11nc6s, la acción de nulidad prescribe dentro de cierto plazo, guiados 

.. boa por la idea de que no deben permanecer los derechos en incertidum

bre, por tiempo indefinido. 

Borrel 'I Soler, c0toentando el artículo 1932 del Código Civil 

f;apiülol, manifiesta : "Loa derechos y acciones se extinguen por la pres

•cripción en perjuicio de toda clase de personas, inclusas las Jurídicas, 

• en loa tlr11inos prevenidos por la ley". A~sde que la regla no exceptúa 

de h prescripción extintiva,- a las acciones de nulidad, pues advierte que, 

confol'llle al artículo 1965 del C6digo citado, las únicas acciones impres-

criptibles, son las acciones divisorias¡ máxime que ni este artículo ni 

otro alguno, hacen igual declaración para la acción de nulidad, Por cons!. 

auiente, la acción de nulidad prescribe, en España, aún tratlndose de la 

iulidad absoluta y, por otra parte, los derechos adquiridos en virtud de 

eae acto nulo, ,...acribena favor del adquirente. 

La jurisprudencia española C011ulga con el criterio expresado, 

puesto que tllllbiln reconoce la preacriptibilidad de la scc16n referente 

1. P1aniol r lipert. ob. cit. p. 429 7 430 Tomo VI 

,' 
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a loa actos abaolutamanta nulos¡ porque na¡ar la posibilidad de prescrip

ción, a la nulidad de que aa trata, produce loa inconvenientes de dejar 

la puerta abierta a posibles reclamaciones qua resten se¡uridad a.las 

relaciones jurídicas. (1) 

Como he di~ho antes, el derecho civil mexicano acepta el cri

terio de la Teoría Cl4sica, en lo relativo a la imprescriptibilidad de la 

nulidad absoluta. En consecuencia, el transcurso del tiempo no puede co~ 

vertir en v4lidos 1 loe actos que se duelen de dicha nulidad, Al respecto, 

Rojina Villeges sostiene que le Teoría ClAsica de las Nulidades, toma en 

cuenta la funci6n del tiempo en sentido negativo, ya que au simple trans

curso no puede pur.ger de la nulidad de que se habla a los actos que la su

fren¡ pero que, no obstante, el tiempo deaempel'\a tambi~n una función pos.!_ 

tiva de fundamental importancia, al permitir excepcionalmente dar firmesa 

y estabilidad a determinadas situaciones jurídicas, originadas por actos 

viciados de esta clase de nulidad, Porque el derecho, dice, tomando en 

cuenta loa principios de seguridad jurídica, de conservación y da protec

ci6n de los actos Jurídicos, no admite la destrucción de aquellas situa

ciones que han logrado perdurar, en forma estable, durante largos perío

dos, Afiada, sobre el particular, que por efectos de la us~1capión, se 11.!!_ 

¡a a resultados contrarios a los que la Teoría Cléeica establece para es

ta nulidad (la absoluta), dado que, a pesar de que un acto esté afectado 

de la propia nulidad, pueda operar la prescripción adquisitiva tratAndose 

de la propiedad o de los derechos de autor y de los reales de usufructo, 

de ueo, de habitación y de servidumbre¡ caeos en los que, aun cuando el t! 

tulo que concede el derecho esté afectado de nulidad absoluta, a pesar de 

ello, con la convergencia de los elementos requeridos para que la prescriE 

ción opere, es decir, si concurren la posesión y el animus domini (o a tí

tulo de usufructuario, usuario, etc,), en forma pacífica, continua, públi

ca y durante el tiempo que marca la ley, la situaci6n jurídica permanente 

y eetable que de todo ello deriva, debe preponderar sobre la nulidad abso

luta. No habr&, en consecuencia, efectos restitutotios, ni con alcance re

troactivo. 

l. Borrel y Soler, ~· P• 369 a 372 Tomo I 
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ai cuanto a loa derechos pe~sonales CJJ1t ¡ulieran derivar de 1.11 ac1x> 

ar.et.do de nulidad absoluta, estima que la fúnci6n del tiempo necesario 

...-a preacribir, no podrá tener los mismos efectos que para los derechos 

reales¡ porque como los derechos de crédito no pueden originarse en la 

preacripci6n, por ello en todo tiempo podrá invocarse la nulidad. 

Afirma, además, que la transmisi6n por testamento nulo de ma

... ra absoluta, de la propiedad, posesión, usufructo, servidumbre y dere

cboe de autor, puede asimismo convalidarse por la prescripci6n positiva, 

• t.nto que el artículo 2652 del C6digo Civil establece que "El derecho 

,..recl~ la herencia prescribirá en diez años .. •"• Tomando en cuenta 

el ll4tllcianado precepto y los principios enunciados, en loa casos en que un 

heredero entra en posesión de los bienes hereditarios o de los derechos 

reales eencionados, por medio de testamento afectado de nulidad absoluta, 

llGrl cuando la acción de nulidad sea imprescriptible, si en el plazo de 

tllea alloe que eefiala el artículo citado, el heredero o herederos leg!ti

..,. no ejercitan la acci6n de nulidad, quedará protegida la posesión y 

llDCe de lot1 derechos reales citados¡ aparte de que si el legitimo here-

.. .,, no reclaaa la herencia dentro del citado rlazo, según el autor, aquel 

perder6 todo interés legitimo que pudiera reclamar y, por tanto, conforme 

al art(culo 1, fracci6n IV, del Código de Procedimientos Civiles, sl fal

tar el requisito del interés, ya no podrá ejercitarse la acción de nuli-

.... (1) 

Al respecto, creo que dichas afirmaciones del maestro Rojina 

Ville11111 1 son aplicables al derecho civil espafiol y posiblemente también 

al derecho civil francés. Sin embargo, es inaplicable a nuestro derecho, 

.. &fin tratar6 de explicarlo a continuaci6n: 

En efecto, el derecho espafiol acepta, en forma expresa, que 

t.odoe loe derechos y acciones prescriben pasado cierto tiempo, en perjui

cio .. la persona o personas que pudieron ejercitarlos y no lo hicieron, 

' como (ínlca excepci6n a esa regla general, establece la i~prescriptibi

lldad de la acci6n divisoria. Por otra parte, en nuestro derecho ocurre 

.-e, al i¡ual que en e 1 derecho civil español, la regla general dispone·· 

.-e la preacripci6n es un medio de adquirir derechos o librarse de obli-

"'-.. - - - - -- - - -
1. lojlna Villegas. ~ p. 258 a 262 Toso I 
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aacionea, inediante el transcurso de cierto tiempo y bajo ciertss condici2 

ne1 que fija la ley (art!culo 1135). Pero a pesar de lo indicado, el có

di¡o Civil mexicano, a diferencia del espa~ol, establece una excep~i6n, al 

determinar en forma expresa que la nulidad absoluta no desaparece por la 

pre1cripci6n (artículo 2226), Por tanto, en mi opini6n, jurídicamente no 

ae debe aceptar que el simple transcurso del tiempo (como dice el maestro 

RoJina Ville¡as), permita dar firmeza y estabilidad a los actos afectados 

de nulidad absoluta, ya que, como se recordará, ésta se funda en la noción 

de orden público, en el interés general de la colectividad y, por el con

trario de lo que afirma Rojina, el esp!rttu de la ley civil mexicana, se 

encuentra en la admisión de que la nulidad absoluta no prescriba en ning~ 

na forma (caduque dir!amos con mayor propiedad), sino que dichas situaci2 

nea permanezcan inciertas, débiles, inestables, para que puedan ser des~· 

truidas en cualquier momento, 

En el caso del testamento afectado de nulidad absoluta, que 

cita. el maestro Rojina, éste observa que el artículo 1652 del Código Ci

vil, establece que, "El derecho de reclamar la herencia prescribirá en 

"diez ~os ... 11
1 y estima que si se relaciona ese artículo con el 1, frac

ci6n IV, del c.6digo de Procedimientos Civiles, debe concluirse que, si el 

heredero leg!timo no ejercita la acción dentro del plazo aludido de diez 

afloa, por ello, por falta de interés, no podrá ejercitarla después, y ter 

mina con la afirmación de que la imprescriptibilidad de la nulidad abso

luta, se transforma en virtual o aparente, 

Con todo el respeto que me merece la opinión del señor licen

ciado Rojins Villegas, considero, sobre el particular: 

Ea cierto que conforme al artículo 1652 del Código Civil vi

¡ente, la regla general es que ae pierde o caduca ("prescribe", dice el 

precepto) el derecho a reclamar la herencia, si transcurren diez años sin 

que la acción relativa se deduzca. Pero obviamente la norma especial, 

trat4ndose de la prescripción (caducidad) de la acción para ejercitar la 

nulidad absoluta, debe buscarse en el capítulo relativo a los actos nulos 

(el aexto), y ah! encontramos el artículo 2226, conforme al cual la nuli

dad absoluta no desaparece por prescripción (yo dir!a caducidad). Porque 
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de adllitir .. que h&,J conflicto de nonas, obYiuente debe estarse a la e! 

pecial, eato ee, al citado articulo 2226, de acuerdo con el .cual, ·ineiato, 

el la nulidad absoluta nwica desaparece o caduca, ella puede intentarse en 

todo tiell¡>O. De suerte que, awique en principio la herencia s6lo puede 

recl .. arse durante loa diez años aludidos, no ea 111a:1os exacto que, confo! 

.. a la excepci6n, si la causa por la que se reclaaa es la existencia, por 

ej911Plo, de un testamento afectado.de nulidad absoluta, al poderse recla

MI' en todo tiempo esa nulida.i, el derecho hereditario que de ella se de

rive, obvi .. ente no se perder4 por haber transcurrido los diez aftos sin r! 

-· cl_,.ae. 

IV. La Nulidad Absoluta Siempre Debe Ser Declarada par el Juez, 

En el derecho mexicano, la nulidad absoluta, en caso de con

flicto, debe ser declarada 1ñEl!¡re por el Juez. En cambio, como se vi6 

en au oportunidad, de acuerdo con la Teorla Cl4sica de las nulidades, el 

9CtO afect~do de nulidad absoluta, al no poder producir efecto jurídico 

alauno, por ello no hay necesidad de acci6n judicial para destruirlo¡ 

porque, en caao contrario, la nulidad no resultaría de la ley sino de la 

declaraci6n judicial. (1) 

Reitero, nuestro derecho no ad.Uta, con toda justificaci6n, 

qua la nulidad absoluta opere de pleno derecho, aún cuando se trate de 

11etoa que lesionen abiertamente el orden público; aoluci6n que resulta 

de l• exigencia superior de que se respeten las garantlas individuales 

p4blicaa de los artículos 14 y 16 constitucionales, que establecen, en lo 

conducente: "Art!culo 14 ... Nadie podr4 ser privado de la vida, de la 11-

•bertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio 

"••auldo ante los tribunalea previamente establecidos, en el que se cum

"plan las formalidades esenciales del procedimiento ••• ". 11Artíc..ilo 16.

"lladie puede ser molestado en su persona, faailia, doaicilio, papeles o 

•posesiones, sino en virtud de 111a11~amienlo escrito de autoridad CQ11Peten

'lt9 que fWlde y 110tive la causa legal del procedi•iento .. ~ 11 • Del texto del 

t. COlin J Capitant. ob. cit. P• 193 TOllO I. 
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citado articulo 2226, que M vi- ocupando, se infiere que la nulidad ab-

11aluta d9be •r declarada, puesto que, al no impedir que el acto nulo pr~ 

du&ca provilionalaente eua efectos, ordinariamente htoa a6lo podrán ser 

deatruido9 de 111811era retroactiva, cuando el juez declare dicha nulidad¡ 

pero nátul'al .. nte no puede descarta.rae la posibilidad de que las mismas 

partea del acto nulo reconozcan su invalidez y de que se muestren confor-

... en au destrucci6n con efectos retroactivos, sin intervención del juez. 

Nuestra H. Supreu Corte de Justicia, en su t6sis de jurispru ,-
ciencia nW.ero 252, que aparece publicada en el último Ap6ndice al Semana

-'rto Judicial de la Federac16n, confirmando lo anterior, establece "NULI-

"DAD. NO EXISTE DE PLENO DERECHO.- Si no hay disposiciones expresas en las 

"posiciones expresas en las leyes y para los casos que ellas comprendan, 

'tlueatra le¡¡;islaci6n no autoriza que se reconozca la existencia de pleno 

"derecho, sino que las nulidades deben ser declaradas por la autoridad j~ 

"dicial, en todos los casos, previo el procedimiento formal correspondiefr 

•te", (Tesis jurisprudencia! integrada por las siguientes ejecutorias de 

la Quinta Epoca: T()jlo XXV, P •• 450.- Arias Briones Rafael.- Tomo XXX. 

Pfa 451.- Jauregui Llzaro,- Toeo XXXIV, Pág. 2046. Ceballos Vda. de M6n-

des Concepción, Suc. de,- TOlllO XXXVII, Pág. 1153.- Femo Coast Copper Com-

pa117, S.A. TollO XLI, PAg. 11164.- Chico Vda. de Mart[n Francisca y Coags. 

11.lca.). 

lncuel\tro particulanmente interesante la ejecutorie relacio-

nada con la tesis que acabo de transcribir, publicada .en el tomo CXI del 

.. ncionado Semanario Judicial, t.a.bién de la Quinta Epoca, pAgina 533 

(Challorl'o Vitos), que dispone1 11MULIDAD DE PLENO DERECHO.- La jurispruden-

'biaaobre nulidades de pleno derecho distigue dos situaciones: a), cuando 

'lla,Jley expresa que establece la nulidad de pleno derecho, y b), cuando 

'tw»eaiate ley expresa, caao en que le nulidad debe ser declarada por la 

"autoridad judicial": ejecutoria C;on cuyo sentido y alcance no estoy tota}. 

.. nte confol'llB (ni coneecuente .. nte, con la parte relativa de la jurispl'U 
1 -

•neta copiada)¡ porque, COllO 1• expresé anterionnente, si•pre que se -

•reaente diacuai6n acerca de ai un acto o contrato ea nulo de pleno dere-

cho, entonces,· a pesar de que hubiera articulo que estableciera que tal 
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nu~idad opera de pleno dere<:ho no podrl haber forma de salvar la exigencia 

de 'u• el Ju•• declare dicha nulidad (repito, en todo caso de diBcusi6n o 

confÍicto entre la• parte1) dado que, insisto, de no procederse como lo! 

cabo de Hflalar, ello equivaldría a que la parte interesada resolvierá BU 

conflicto por a{ miama, con infracci6n del articulo 14 constitucional, que 

•xpre1a y categ6ricamente lo prohibe, 

V, La Nulidad Absoluta Produce Provisionalmente Sus Efectos, 

Sobre esta tema, al que en cierta forma me acabo de referir 

con antelaci6n, cabe agregar que nuestro derecho también se aparta del 

criterio sostenido por la Teoría Clésica, porque mientras que en ésta no 

hay momento en que loa efectos del acto nulo de pleno derecho, puedan 

producirse¡ (l) en cambio, al art!~ulo 2226, ajusténdose a la realidad, 

~atablece en forma expresa que, ordinariamente o como regla genetal, la 

nulidad absoluta "no impide que el acto produzca provisionalmente sus 

"efectos", 

BorJa Soriano ob. cit. p, 134 Tomo I 
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D, La Acci6n de Nulidad Absoluta. 

La Acci6n. 

El concepto de acci6n ea uno de loa temas más controve~tidos 

en el derecho procesal; controversias que han dado nacimiento a numero-

8a8 definiciones. A continuaci6n transcribir6 s6lo algunas de las más 

importantes: Celso la defini6 como "El derecho de perseguir en juicio lo 

"que nos es debido"; mas los jurisconsultos clásicos la completaron afta-

di6ndole "o lo que nos pertenece"¡ lo que obedeci6 a que en la descrip-

ci6n de Celso, se comprendía solamente las acciones personales y no las 

reales, Manrresa entiende que la acci6n es el "Medio que concede la ley 

''¡:ara ejercitar en el derecho que nos compete", Para Carnelutti, "La ac-

"ci6n es un derecho público subjetivo, que tiene el individuo como ciuda-

"dano para obtener del estado la composici6n del li tígio". Niceto Alcald 

Zamora y Castillo, dice: "La acci6n es tan s6lo la posibilidad jurídica-

"mente encuadrada, de recabar los proveimientos jurisdiccionales necesa-

'k'ioepara obtener el pronunciamiento de fondo, y en su caso, la ejecuci6n 

"de una ¡:,retensi6n li tigosa", ( 1) Coviello, en su obra Doctrina General 

del Derecho Civil, explica la acci6n como "la facultad de invocar la aut2 

"ridad dtil estado para la defensa de un derecho", y tomando en cuenta ese 

concepto, opina que la acci6n debe considerarse en dos fases diferentes: 

en la primera, de mera potencialidad, que pasa casi inadvertida y confun-

dida con el derecho mismo, y el estadio de actuación que se muestra en tal 

forma destacada, hasta el punto de manifestarse como teniendo existencia 

propia. C2) 

Pienso que, en realidad, no hay definici6n de la acci6n que 

permanezca invulnerable a la crítica de los juristas; cosa que se explica 

en raz6n de que cada quien la observa desde un áng~lo propio, Entonces, 

seria tenersrio que yo pretendiera dar mi propia definici6n; lo que no 

excusa que me vea frente a la exigencia de explicar, con la modestia que 

resulta de mi falta de los recursos suficientes, lo que entiendo por ac-

ci6n, Debo manifestar, pues, al respecto, que, a mi juicio, la acci6n 

1; Eduardo Pallares. Diccionario de Derecho Procesal, Segunda edici6n 
Editorial Porrua. M6xico 1956, p. 13 a 16 

2. Covi~llo ~· p. 537 
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proceaal •el instrumento del que podemos disponer para lograr la interve!! 

ci6n del E•tado (concretamente de sus juzgados o tribunales), mediante la 

pre1entaci6n de una demanda, a fin de que en sentencia que se pronuncie se 

no• ha¡a justicia en el caso concreto, en que estimanoe se afectan nuestros 

derechoe, bien por violaci6n o desconocimiento de los miemos o bien porque, 

de acuerdo con nuestro interAs jur!dico, nazca .la exigencia de declarar, 

pre1ervar o constituir un derecho, en todo c~so frente a la parte que es-

timamoa opuesta a nuestra pretensión. En efecto, para que la acción pueda 

eer ejercitada, es indispensable que se cumplan los requeeitos establecidos 

en el artículo lo. del Código de Procedimientos Civiles, que consisten en: 

- La existencia de un derecho¡ la violación de un derecho o el 

de1conocimiento de una obligación, o la necesidad de preservar, declarar o 

oo .. tituir un derechó¡ la capacidad para ej~rcitar la acción por si o por 

legítimo representante, y el interés del autor para deducirla¡ mas debe e!! 

tenderse que falta el requisito del interés, siempre que no pueda alcanz&! 

1e •1 objeto de la acción, alln suponiendo favorable la sentencia. 

I, Naturaleza Jurídica y Objeto de la Acción de Nulidad Absoluta. 

Loa autores, sobre todo los franceses, no han logrado ponerse 

de acuerdo respecto a la necesidad de la intervención del juez para deola-

rer la nulidad absoluta, En efecto en cierto número de juristas perdura 

1ún el criterio de la Teoría Cl&sica de las Nulidades, según el cuai, como 

11 nulidad absoluta opera de pleno derecho, por ello no tiene por qu6 de-

ducirae la acción relativa, ante juez alguno; (1) en tanto que los diecr! 

pantea de esta solución, como Planiol y Ripert, afirman que cuando una 

persona desea que desaparezca el estado de hecho que ha surgido como resu! 

t.do del cumplimiento de un acto nulo, debe obtener una sentencia judicial, 

ita cual fuere la nulidad que afecte al acto, es decir, que se requiere de 

la intervención del juez, aún tratándose de la nuldiad absoluta. (2) 

Igualmente Eu¡ene Gaudemet, acepta la necesidad del ejercicio 

de la acción de nulidad, con el objeto de provocar la intervención activa 

del juez, a fin de lograr la destrucción del acto afectado de nulidad ab-

1oluta, en el que, naturalmente, no deja de haber una apariencia de acto 
-~-----""!"'------

1. ~ojina Vl.lle¡¡as • ~ P• 286 Tomo l 
2, Phniol y Ripert ~ P• 410' y 417' Taro VI 

·,, 
,..~_ .. : 
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que, como decía, debe aniquilarse, (l) 

Japiot, a su vez, seg11n comentario del mencionado Gaudem•t, 

estima que no hay acción de nulidad de cualquiera especie, distinta de 

las demls acciones. Considera que todo acto nulo carece de efectos y que 

intentar- la nulidad, no es ejercitar una acción especial, sino simplemen

te hacer valer los derechos que derivan de la situación anterior aniquil! 

da o modificada por e.l acto nulo, 

No hace, pues, el autor, ninguna diferenciación entre los ca

sos de nulidad absoluta, de nulidad relativa e inclusive de las inexisten 

cias¡ porque pera 61 todas son ineficacias, 

Esa tesis ha sido objeto de diversas objeciones por parte de 

Eugene Gaudemet, quián afirma que: 

En primer lugar, ella es contraria a su historia, puesto que 

la acción de nulidad es una ección independiente, derivada de la "in in

tegrum resitutio" romana. 

Es tambi6n contraria a los textos legales, porque en estos se 

establece expresamente la existencia de la acción de nulidad (como ta~ 

bi'n acontece en el derecho mexicano, el cual prevá claramente la acción 

de nulidad tanto para le absoluta como para la relativa, segOn se despre~ 

de del texto de los artículos 2226, 2229, 2232, 2234, 2236 y 2237 del Có

dige Civil vigente), 

Es, por altimo, contraria e las necesidades prácticas, porque 

cuando se quiere hacer valer una nulidad, se prefiere que el juez la de

clare y que luego disponga que se restituyan las cosas al estado que gua! 

daban antes de la celebración del acto nulo. Por ejemplo, en una compra

venta cuyo objeto sea un inmueble entregado en cumplimiento de la venta 

afectada de nulidad (absoluta o relativa), la autoridad judicial primero 

declara la nulidad y después ordena la restitución del inmueble. De lo 

expresado, Gaudemet concluye que, por el contrario de lo que opina Japiot, 

en el caso del ejemplo no pueda tratarse del ejercicio de una acción rei

vindicatoria, sino de la yuxtaposición de dos acciones, de la acción de 

nulidad y de ls acción reivindicatoria. En efecto, dice.refiriéndoae a 

2t!o_ eJe.!!'p_!o.J .!'n_ U,!1a_ c2m.er!-venta viciada de nulidad absoluta, en la que· 

l. Eugene Gaudemet. ob. cit. P• 166 y 167 



la coea ha aido tran&11itida a un tercero, ae ejercitar4 la acci6n reivin-

dicatoria de car6cter real y,adem&a, la acci6n de nulidad de carácter per 

aonal. (1) 

La naturaleza jurtdica de la acci6n de nulidad, se determina 

por tener el car&cter de personal, aunque ella pueda repercutir en sus 

efecto• en dal'lo de terceros¡ (2) la acci6n tendrá por objeto impedir o 

destruir la• consecuencia• Jurídicas del acto nulo, en forma retroacti-

va, es decir, de manera que las cosas, de ser posible (no lo serta total-

111ente en la hip6teais del matrimonio nulo, en el que han nacido hijos), 

vuelvan ~l astado que tintan antes de la celebraci6n da ese acto ineficaz. 

Y en lo tocante a la claeificaci6n tradicional de lflB acciones 1 en reales 

y personalH 1 que aco¡¡e el C6di¡¡o de Procedimientos Civiles del D. F, .(ar-

tlculoa 3º y 25), es manifiesto que particularmente la de nulidad, es una 

acci6n peraonal. Aa1 lo ha entendido el Pleno de la H. suprema Corte de 

Justicia dü la Naci6n (esto es, que la acci6n de nulidad ea .una acc16n 

parsonal), an aua ajecutoriaa si¡uientea: la de 12 de noviembre de 1963 1 

que recay6 en la competencia 44/60, promovida por Teleaforo ortega Rodea 

(aprobada por unanimidad de veinte votos), y en la que aparece ~ublicada 

an el Seminario Judicial de la Federaci6n, volumen LXXVIII, Primera Parte, 

p&gina 18,.Sexta Epoca, tambi6n del Pleno, 

Il• Persona• que Pueden Ejercitarla 

Pue•to que la nulidad absoluta se funda en la infracción del 

orden pdblico o de las leye• prohibitivas, la acci6n puede ser ejercita

da por toda persona con inter6s jur!dico. (3) 

la partea contratantes son las primeras que pueden justifi-

car eae interls, Pero de aceptarse que la nulidad ea una pena que ae im-

pone a las partes que celebran el acto nulo, entonces obviamente debiera 

llegarse a la conclusi6n de que la parte que consciente y maliciosamente 

da lup;ar a ella, no puede ni debe aprovecharla. Sin embargo, tomando 

en conaideraci6n que el le¡ialador, al establecer la nulidad absoluta, no 

l. Eugene Gaudernet ob. cit. p. 165 y 166 
2. Raimundo M. Salvat, Tratado de Derecho Civil Argentino. Tomo II, 

Ed. La Lay. Bueno• Airea 1947. P• 553. 
3, r. l&rtflt, l'rincipioa dll lllndlo Civil. TClll> I. Pr!nft'a tnlUlci& ....-&la· 

'1ndlctir y ediúr ~ ClmT8 y Valla, llAidoo lfm, P• tal y UO, 
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lla tat• par llbJeto c•U&ar a lu partea, aino impedir la real1zaci6n de 

•'- jlll'Jü-·CG11tNl'ios a laa leyes prohibitivas y al inter's general 

.. la ..cledad, por ello, confort1e al sistema, procede conceder la acci6n 

.. a6lo a ... parta, aincra todo interesado con interés legal. As! lo ha 

.. '81141du la l.,. civil aexicana en vigor, al modificar el criterio que ha-

M• -tenido los anti¡uoa c6digos civiles de 1870 y 1884, seglln los cua-

l .. al culpable de la nulidad abaoluta, no tenis acción para invocarla, 

4llllla ...-... &Gn lo ya explicado con antelación, el legislador de entonces 

°""9llllrr6 il19Dral que la persona o personas que hubieran dado lugar a di

-~ dlll •lidlld, p!ldieran beneficiarse invocándola. (1) 

Poclrfn, puea, ejercitar esa acción de nulidad, no sólo las · 

e1111tr.t.nt .. sino sua causahabientes y, repito, todo tercero que acredite 

• intwff Jurldico. 

ParticulanMlllte en cuanto a los teruoros, Planiol y Ripert ob-

....... qus •• JMU'O, en .. teria de actos patrimoniales, qus un verdadero 

tel'llel'D pu9da justificar un interés legítimo que le permita ejercitar la 

..:el ... de ... lidad, ya que, observan, los terceros facultados para recla

-la, cMi ai.-pre son causahabientes de las partes. (2) En res~men, 

al \arcero podr4 ejercitar la acción de nulidad, siempre que pruebe la 

llalt.ncia da un interfa leg!tiJllO y actual, derivado naturalmente de una 

nlac16' jurídica anterior al acto nulo; interés que puede estar fundado 

8ll Ull perjuicio eventual o bien en un perjuicio ya sufrido; pero protegi-

• alempre por la leJ. 

La accilln de nulidad absoluta, algunas veces (en situaciones 

........... llllellte excepcionales ), puede ejercitarse tambi6n a instancia del 

lllld•tario POblico. Obedece a que la naturaleza de la funcftn que le es • 

,...la, .. encuentra en relacilln estrecha con el inter6s general o póbli-

eo. CGllll eJ91111lo en qua la ley legitima al Ministerio Póblico, para que· 

~a la accl.6n de nulid!MI absoluta, puedo señalar los css~s del matri-

111111• .. tre plll'iantes COftllllll&Ulneoa en línea recta (fracci6n tercera del 

lrtfelllo 156 del C6digo Civil vlaente), cuando el matrimonio se efectaa 

eta .,...nar la f-1idad leaal (articulo 249, etcJ ¡ mds no debo pasar 

:1, .._l -~ Alarc41n. ob. cit. p. 354 a 357, Tomo III Art!culos 
1792 al 171Mi dal CWtgo de 70 y 1668 al 1672 del C6di&o de 84, 

2. Pi.tal J li ..... t. Gii, cit. P• 408, Toao VI 

; . 
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inedvertido que en casos HpeoiaUátmoa de nulidad relativa, la acci6n 

flll•d• iaueleente ejercitarla el Ministerio PGblico, como pasa cuando ee 

trate, verbiaracia, de las hip6tesia previstas en los artículos 241 al 

244, a las que me referir6 mis detalladamente en el capítulo respectivo. 

III. Persona• contra Quienes Pueden Interponerse la Acción. 

E1 necesario recordar que la finalidad de la nulidad absolu-

ta, no es afectar a las personas, sino a loa actos contrarios al orden 

páblico y a las leyes prohibitivas. Sin embargo, la destrucción de tales 

acto1 s6lo pueden lograrse, dirigiendo la acción contra tal o cual perso-

na, no para imponer a ésta una sanción, sino Gnicamente para destruir el 

acto nulo y sus efectos, 

As! las cosas, la acción de nulidad puede y debe intentarse 

contra la parte o sus causahabientes que pretendan aprovecharse del acto 

nulo, 

IV. Excepciones al Ejercicio de la Acci6n de Nulidad Absoluta. 

La excepci6n "fina de non-recervoir'', de origen franc~s (no 

hay equivalencia en el derecho mexicano), es un medio de defensa tendie~ 

te a rechazar la acci6n, sin atacar el procedimiento ni tampoco el dere-

cho pretendido, sino que s6lo niega a la parte contraria el derecho de 

, ectuar, bien por falta de personalidad, bien por falta de interés, bien 

porque se sostenga que ha operado la prescripción adquisitiva, blen por 

haber expirado el plazo legal para entablar la acc16n o porque se funde 

en la indignidad de la persona que quiera hacer valer judicialmente la 

nulidad (hip6tesis 6sta que deriva de la regla "nema auditur ... 11
), (1) 

v. Efectos de la Declaraci6n de Nulidad Absoluta, 

La nulidad reconocida y daclarada judicialmente, produce como 

consecuencia la restitución de las cosas al estado en que se encontraban 

1. Lutzesco. ob. cit. p, 283 a 289 
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.ate• ele la celebración del acto nulo (artículo 2239), Lo que significa 

•• l• Hntencia que declara la nulidad absoluta (y lo mismo. sucede en la 

relativa), produce efectos retroactivo.a, o aes, no llnicamente a partir de 

la fecha en qua el fallo cause ejecutoria.(l) En lo acabado de expresar, 

nuwtro derecho coincide con el sistema de loe códigos alemán y franclí11, 

.. ¡1$n lot1 cuales, cuando un acto inválido se destruye por la sentencia que 

•clara au nulidad, "debe tenerse por nulo desde su origen"¡ (2) principio 

•tedici-1 que no hace sino aplicar la vieja regla romana que rezas "quod 

.''111Ulum "t, nullum producit efectur.i", 

lfectos de la Nulidad Absoluta entre las Partes 

!a necesario distinguir dos casos tratándose de los efect~s de 

la nulidad absoluta entre las partes, según que el acto nulo no hubiese 11! 

aado a ejecutarse o, por el contrario, que se hubiese cumplimentados 

l. Cuando el acto jurídico declarado nulo, no se ha ejecutado, 

.ntonc88 el efecto de la declaración de nulidad por el juez, será que no 

lllHlda ••igirse su cumplimiento. (3) 

2. Cuando el ecto jurídico declarado nulo, ya se hubiese co~ 

llllll9do 1 realizado sus efectos, entonces la declaración surtirá la conse-

cuencia ele obligar a las partee a restituirse mutuamente lo que hubiesen 

recibido o percibido en virtud del acto anulado (art!culo 2239). 

La afil'tl1aci6n que antecede, por absolutos que parezcan sus té! 

llinoa, eatl sujeta a ciertas limitaciones que a continuaci6n expong~s 

El .a:-tículo 2240, establece restricciones en cuanto a la dev2 

lucil!n de fl'utoa o intereses, Jll'8 dice aue, ''Si el acto fuere bilateral y las 

~1&.ci-1correlativas consisten ambas en sumas de dinero o en cosas 

-,roducti•aa de frutos, no se hará la restitución respectiva de intereses 

•o de frutoe aino desde el día de la demanda de nulidad, Los intereses y 

•loa t"1to9 recibidos hasta esa 'poca se compensarán entre si", El art!-

culo, como puede advertirse, distingue dos períodos: uno de ellos desde 

la 4lllmlnda de nulidad, y en 'l debe hacerse la restitución de intereses 

1:, ..U Ortb Urquidi ob, clt, p, 559 
......... a.udMet. ob:-;;rr:-p. 209 

~~ .. imlllldo •· Salvat, Tratado de Derecho Civil Araentino, f090 II,Edito
rial La i..,. Octava edición argentina. Buenos Airea 1947, p. 549 

··' 
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1 de frutoe, Y el otro per!odo que abarca hasta la fecha en que se inter-

pu•o dicha demanda, para el cual la ley establece la compensaci6n. El 

C6di¡o Civil no hace distinci6n alguna en cuanto a la buena o a la mala 

fe de la• partes, y es principio de derecho que donde la ley no distin-

¡ue, no debemos distinguir (ubi lex non distinguit, nec nos distinguere 

debemus), Por tanto, la compensaci6n establecida en la segunda parte 

del articulo 2240, se aplicará tanto si ambas partes actuaron de buena 

fe, como si hubiesen procedido una u otra o las dos, con mala fe, 

El C6digo Civil mexicano de 1928, no prevé la posibilidad de 

que la obligaci6n de restituir intereses o frutos, en un acto bilateral, 

eea solamente de una de las parte. En mi opini6n, ~n este punto puede 

ser aplicable el principio jurídico contenido en el artículo 1054 del C6 

digo Civil argentino, por los motivos que expresaré acto seguido; 

Nuestro artículo 2240 arriba transcrito, es semejante al ar-

·~!culo 1053 del C6digo Civil artentino, en cuanto que éste igualmente di! 

ponei "si el acto fuere bilateral y las obligaciones correlativas consi! 

"ten ambas en sumas de dinero, o en cosas productivas de frutos, no habrá 

"luaara la restitución respectiva de intereses o de frutos sino desde el 

"día de la de111anda de nulidad, Los intereses y los frutos percibidos ha! 

''t~esa ~poca se compensarán entre a1 11
• (1) 

Por otra parte, en tanto que el Código Civil mexicano, nada 

expresa en relaci6n con el punto de que me ocupo; en cambio, el artículo 

1054 del Código Civil argentino, manda que:"Si de los objetos que forman 

"la materia del acto bilateral, uno s6lo da ellos consiste en una suma de 

'~dinero o en una cosa productiva de frutos; la res ti tuci6n de los in te re-

'lle• o da los frutos debe hacerse desde el día en que la suma de dinero 

''fue pagada o fue entrEgada la cosa productiva de frutos", 

Tomando en consideración que los Códigos Civiles mexicano y 

argentino, siguen,al respecto, igual sistema, y por otra parte, como no 

•• posible la compensación a que se refiere el artículo 2240 de nuestro . 

C6digo 1 cuando en un acto bilateral, sólo una de las obligaciones consis-

ti ese en una suma de dinero o en una cosa productiva de frutos, 1J11tcnteces, por 

equidad, no habría inconveniente en que se siguiese el criterio del artí-

1, Salvat, ob. cit. p. 549 Tomo II 
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culo 1054 del C6digo Civil Argentino, esto ea, hacerse la restituci6n 

de intereses o de frutos, desde el d!a en que la suma de dinero fU6 

paaada o desde el dla en que fu6 entregada la cosa productiva de frutos, 

Cuando una de las partes que realizó el set~ viciado de nul! 

dad llbaoluta, actu6 de buena f6, es decir, ignorando el· vicio que afee-

taba el acto (Pedro, vende a Juan un ejido, el comprador, ignorando que 

sl objeto de la venta es precisamente un ejido, paga el precio; pero co-
\ 

., los sjidoa están f\iera del comercio por disposici6n de le ley, por 

ello la parte con inter6s jurídico ejercita la acci6n de nulidad y obtie-

ns, del juez, sentencia que declara nula le ensjenaci6n celebreda entre 

Pedró y Juan¡ más como Juan actu5 0CJ1 buena fé y como con le nulidad se le 

afecta, ea claro que 61 tendrá derecho a la reparación del daño sufrido), 

teniendo en cons1derac16n que el articulo 1910 del C6digo Civil de 1928, 

e1tpreaa: "El que obrando ilícitamente o contra les buenas costumbres ca~ 

se dallo a otro, está obligado a repararlo, a menos que demuestre que el 

dafto se produjo como consecuencia de culpa o negligencia inexcusable de 

la vlcti•"• entonces debe aceptarse que es procedente la repsrsci6n del·. 

dai'lo, iat .. a que deberá consistir, a elecci6n del ofendido, en el restable 

ciaiento de les cosas al estado en que se encontraban con anterioridad a 

la celebraci6n de tal acto o en el pago de daños y perjuicios (articulo 

1915). 

Cuando sea declarada la nulidad absoluta de un acto cuyo ob-

jeto ha.Ya coneistitdo en cosas fungibles que ya hayan desaparecido, ob-

villlHlllte no podrá efectuarse la restituci6n¡ mas habrá en su defecto, la 

obli¡aci6n del demandado de pagar daí\os y perjuicios (artículos 2104 y 

2105 del C6digo Civil vigente ). 

EFECTOS DE LA NULIDAD ABSOLUTA CON RELACION A TERCEROS. 

To111&ndo en conaideraci6n el principio de que nadie puede tra,:. 

... itir a otro lo que no tiene sino s6lo el derecho que tenga y con las 

1111itac1ones que lo tenga (nelllO plua juria in alium tranaferre potest 

flllMI 1.-e habet), el articulo 2242 del C6digo Civil de 26, establece que· .. 

•' 



- 55 -

"Todo• loa derechos personales o reales transmitidos a tercero sobre un 

"inmueble, por una persona que ha llegado a ser propietario de 61 en vir-

"tud del acto anulado, quedan sin ningún valor y pueden ser reclamados !!.!_ 

"rectamente del poseedor actual mientras que no se cumpla la prescripci6n, 

"observando lo dispuesto para los terceros adquirientes de buena f6". Se 

deduce, puea,del contenido del artículo, que el' mismo no puede referirse 

a casos de nulidad absoluta sino solamante de.nulidad relativa¡ porque 

1i el poseedor actual de quien pueden reclamarse tales derechos reales o 

personales, puede prescribir, se sigue que el acto por el que el adqui-

ri6 la posesi6n, si precisamente 6sta puede prescribir, ¡ógica y jurí-

dicamente no puede hallarse afectado de nulidad abaoluta, en tanto que, 

como se vi6 con anterioridad, 6sta nunca prescribe. Y en lo tocante al 

acto anulado de qui6n transmiti6 al tercero, por razón asimismo lógica 

1 jurídica, tiene que referirse a un acto afectado de nulidad rel,ativa, 

por lo mismo que tiene aplicaci6n el principio enunciado antes de que 

nadie puede transmitir e otro lo que no tiene sino s6lo au derecho con 

las restricciones y vicios que lo tenga, Lo que significa que si el ac-

to declarado nulo al adquiriente que transmite al tercero, fuese un ac-

to nulo de pleno derecho, teniendo en cuenta que s6lo puede transmitir lo 

que tiene y como lo tiene, entonces el acto del tercero adquiriente ten-

dr!a igualmente que ser nulo de pleno derecho, justamente por ser esa la 

condioi6n o situaci6n de lo trasnmitido, Pero, insisto, si la posesi6n 

del tercero puede prescribir, se impone aceptar que tanto el acto anuiado 

de su causante, como el acto por que el tercero adquirió, ambos s6lo po 

dr{an estar viciados de nulidad relativa, puesto que si se produce la _.., 

presoripci6n, ya no se dan todos los requisitos de la nulidad absoluta -

que es imprescriptible(artículos 2226 12227 y 2242 del C6digo en vigor). 

Refiriéndome ahora a otra hip6tesis también muy interesante 

en relaci6n con bienes inmuebles, hago notar que el C6digo Civil, en su 

artículo 3008, establece que la inscripci6n en el Registro Público de la 

Propiedad, s61o tiene efectos declarativos (lo que significa que, en 

principio, no constituye o crea derechos)¡ pero, no obtante, el Registro 
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Protea• loa derechos adquiridos por b!nler'o de buena fe, una vez inscri-

toa, aunque después se anule o resuelva el derecho del otorgante, excep-

to cuando la causa de la nulidad resu~te claramente del mismo Registro; 

reala que excepcionalmente no se aplica a loe contratos gratuitos, ni a 

los actos o contratos que se ejecuten o celebren violando la ley (art!-

culo 3009)¡ ea decir que, aún cuandc el tercero registral de buena fe, 

in11criba debidamente su titulo de adquis1ci6n, aún as! ésta n? se ve 

prote¡ida, en el caso de que el motivo de la nulidad del titulo de su 

ca1111ante resulta claramente del mismo Registro. 

El tratadista espa~ol,Enrique Jimenez Arnau, al fijar el 

alcance de los artículos 33 y 34 de l~ Ley Hipotecaria espaí'lola, de loa 

cuales son trasunto nuestros art t~i1L1s 3006 y 3009 arribe comentados, 

con excelente juicio, expresa: 

"Como nuestro sistema hipotecario se apoy6, no en le teor!e 

"del consentimiento y de la inscripci6n constitutiva, sino en la teor!á 
'.l

"del titulo y el modo ,y no hizo la adecuada separaci6n entre el acto ca u-

"asl de la inscripci6n y los efectoo reales de le misma, hubo necesidad 

"de establecer el precepto contenido en el artículo 33 de la Ley, eegtln 

"•1 cual, la inscripci6n no convalida loe setos y contratos que sean nu-

"loe con arreglo a las leyee, •• (debo explicar, al respecto, que si con-

fol'lle al articulo 3006 del C6digo de M6xico, la inecripci6n e6lo tiene 

erectos declarativos y de mera publicidad, consecuentemente tal inscrip-

ci6n tampoco puede convalidad loe actos o contratos que sean nulos con 

arreglo a las leyes), "Pero el principio del artículo 33, que es la nega-

"ci6n interpartes del principio de legitimaci6n, llever!e forzozamente 

•a la esterilidad del sistema si no se atemperara debidamente , Y como o 

•1a Ley Hipotecaria se hizo y se plante6 para proteger al tercero, de 

"ahl que la afirmaci6n del articulo 33 sea limitada en su alcance por les 

"excepciones que al mismo sienta el artículo 34 (semejante a nuestro er

•uculo 3009, que erriba cito), "Ya en el año 61 se estableci6 en este 

•articulo 34 que "no obstante lo declarado en el artículo anterior, loe 

. •acto• o contratos que se ejeo.iten y otorguen por personas que en el Re"'. 

"¡ietro aparezcan con derecho para ello, no se invalidarán en cuanto a 
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"t•rc•ro, una vez inecri toa, aunque despu6s se anule o resuelva el derecho 

"dd otor¡ante •n virtud del t!tulo anterior no inscrito o de causas que 

"no r••ulten claramente del mismo Registro ••• Ya dijimos que la aplicaci6n 

"!nte¡ra del principio de la no legitimaci6n hubiera entrañado consecuen-

"el.as deplorables para el tercer adquirente. En el caso de existir una in.!!. 

"cripci6n fundada en t!tulo falso o nulo, hubhra resultado que la false-

"dad se hubiera perpetuado o la nulidad produciría efectos no para perjud.!, 

"car un titular antiguo, sino para perjudicar a un posterior adquirente, 

"que tendría en su descargo la circunstancia de haber confiado en la util.!, 

11dli.d y en la veracidad del Registro de la Propiedad. Por otra parte, ya 

"la ley había declarado la preferencia de la adquisici6n registral sobre 

1.'l•extraregistral, al fijar en los artículo 23 y concordantes los efec 

"tos de la inscripc16n con respecto s tercero. Y todas estas declaraciones 

"quedarían sin ningdn valor si un título que no hubiera sido inscrito fuera 

11despu4!s apto para provocar la ineficacia de un derecho inscrito; Por tanto, 

"al principio general hubo de establercerse las e><cepciones que contiene el 

"artículo 34 y que son las siguientes: la. De acuerdo con el sistema gene-

"ral de la Ley, un título inscrito no puede ser invalidado apoyándose en 
1 

"otro título !-nterior no i!Oscrito.- 2a. Un título inscrito no puede ser a-

.,,. "nulado aunque despaes de la inscripci6n se anule o resuelva el derecho del 

l.'transmitent~ si esta anulaci6n se produce en virtud de causos que no resu! 

"ten claramente del Registro, siempre que la adquisici6n del tercero fuere 

"por t!tulo oneroso", (1) 

Es pertinente advertir que, el tercero de buena fe a quien se 

transmiten derechos reales o personales sobre algún inmueble, puede también 

adquirirlos por prescripci6n, aunque se anule el título del adquiriente o 

propietario anterior en la cadena de transmisiones; pero mientras la pres-

cr1pc16n no se produzca, tales derechos pueden ser reclamados del poseedor 

actual, según lo dispone el artículo 2242; mas obviamente el sistema de es-

te art!culo, no puede referirse a casos de nulidad absoluta sino solamente 

de nulidad relativa; porque si el poseedor actual de quien ¡:uedenrecl.wnr 

ee tales derechos reales o personales, puede prescribir, se sigue que el 

acto por el que 61 adquir16 la posesi6n, si precisamente 6sta puede prescr.!, 

l. Enrique Jim~nez Arnau, Tratado de Legislaci6n Hipotecaria Tomo I, 
Ediciones Españolas S.A •. Madrid 1941, p. 170 y 171 • 

. • 

., 
;.: .. 
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bir, l6&ica y jurídicamente no puede hallarse afectado de nulidad absoluta, 

en tanto que, como ee vio con anterioridad, 6sta nunca preacribe. 

Aeimiemo, no obstante que nuestros art!culoe 3008 y 3009 arri

ba &loaados, aon trasunto, como señal6 oportunamente, de los artículos 33 

1 34 de la Ley Hipotecaria Eapañola, 6sts Gltimo difiere de nuestro 3009, 

en que, conincidiendo ambo• en que au contenido no ea aplicable a los con

tratos &ratuitoa, el nuestro a esa excepci6n a~ade, de acuerdo con lo que 

exprea6 anteriormente, la de que tampoco ea aplicable "• actos o contra

"toa que ee ejecuten u otorguen violando la ley". 

I" 
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E. La Excepci6n de Nulidad Absoluta, 

La Excepci6n. 

Coviello sostiene que es necesario distinguir dos aspectos de 

la excepci6n, es decir, uno desde el punto de vista substancial, y el otro 

de1de el ~apecto del derecho procesal: Como figura de derecho substancial, 

la excepci6n consiste en la posibilidad de hacerla valer con el objeto de 

hacer ineficaz, en todo o en parte, la acci6n del adversario, Al igual 

que la acci6n, no constituye un derecho que exista por s! mismo, sino en 

funci6n del derecho que se ejercita, La acci6n no es más que el derecho 

que se hace valer por vía de ataque. La excepci6n, a su vez, es el dere-

cho intentado por v!a de contraataque, o sea, como defensa contra la ac-

ci6n. Se sigue que todo derecho puede ejercitarse, en principio, por v!a 

de acci6n o de excepci6n y sólo excepcionalmente en forma excluslva por 

v!a de excepci6n¡ pero ~ata no es aut6noma eino que, para poderse manife! 

tar, resulta indispensable que antes se intente la acci6n contra la cual 

aquella va dirigida como defensa. La excepci6n, bajo el ángulo del dere-

cho procesal,_ comprende no únicamente la invocaci6n·en juicio de un dere-

cho que se contrapone al del actor y las razones meramente proces9les di-

ri¡idas a lograr la desestimaói6n de la demanda, tales como la.incompete~ 

cia, la falta de personalidad, etc,, sino tambi~n la simple defensa que 

nie¡a la existencia del derecho del actor, bien porque se diga que nunca 

ha existido o bien porque ·11e niegue su existercia actual, por haberse ex-

tin¡uido¡ es decir, que, mientras que la simple defensa tiende a excluir 

la existencia del derecho del demandante¡ la excepc16n, en cambio, en se~ 

tido estricto, sirve para contraponer al derecho del actor, que no se ni! 

¡a, otro derecho que lo hace ineficaz total o parcialmente, (1) 

Nuestra H, Suprema Corte de Justicia de la Naci6n, sobre el 

particular, en sus t&sis de jurisprudencia ntlmero 141, de la Quinta Epoca, 

que aparece publicada en el último Apendice al Semanario Judicial de la 

Federaci6n, establece: "DEFENSAS. SINE ACTIONE AGIS,- No constituye pro-

l. Nicolás Coviello, ~· p. 549 a 562 

...... ,. 
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"piamente hablando una excepci6n, pues la excepci6n ee una defensa que h! 

"oe Vlller el d811181\dado, para retardar el curso da la acci6n o para destruir 

"la, y la alegaci6n de que el actor c~rece de acción, no entra dentro de 

''Ha diviai6n: Sine actione agis no ea otra cosa que la simple negaci6n 

"del derecho ejercitado, cuyo efecto Jurídico en juicio, solamente puede 

"consistir en el que generalmente produce la negación de la demanda, o sea, 

"el de arrojar la carga de la prueba al actor, y el de obligar al juez a 

"examinar todos los elementos constitutivos de la acci6n". Insistiendo en 

otra de sus ejecutorias, no menos interesante: "EXCEPCIONES Y DEFENSAS.-

nExisten excepciones en sentido propio y excepciones en sdntidq impropio , 

"o defensas. ~as primeras descansan en hechos que por s! mismas no exclu-

''yen la ax:J.(n; pero dan al darlirl::rl> la facultro de destruirla rre:llilnte la qx>rtma alega-

••ci(n y dimle1:racl.:il de tales im-ve. En cmbio, lre clefa-eas o excepciones impropi.as, 

"•• apoyan en hechos que por s! mismos excluyen la acci6n, de modo que una 

'\les comprobadas por cualquier medio, el juez está en el deber de estimar-

"las da oficio, inv6quelas o no el demandado. Son ejemplo de excepciones 

"•n aantido propio, la compensación, la prescripci6n, etc. Son ejemplos 

"de excepciones impropias o defensas, el pago, ls novaci6n, la condona-

"ci6n del adeudo, la confusión, etc, La prescripción puede hacerse valer 

"por v!a de acción; pero también puede hacerse valer por vía de excepci6n, 

"pue•to que, COlllO se acaba de indicar, se trata de una excepción en sen-

"tido propio". (Sexta Epoca, Cuarta Parte, Vol. VII, Pág. 193, A.O. 6726/56, 

1'pro11ovido por Eufemio Verela Mart!nez, publicada también en el altlmo A-

''p•ndice al Semanario Judicial de la Federación). 

En su criterio expresado, la H. Corte hace propia la opinión 

que, eobre el particular, expone Guiseppe Chiovenda, en su obra "lnstitu-

clones de Derecho Procesal Civil", volumen I, que sostiene que la excep-

cl6n en sentido pl'opio es un contraderecho frente a la acc16n y, por tal 

raz6n, un derecho de lmpugnaci6n, es decir, esta excepci6n es un derecho 

poteetativo encaalnado a la anulación de la acción; en tanto que, cuando 

exieta un hacho impeditivo o extintivo, la acci6n no existe y la demanda 
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•• infundada¡ por el contrario, en loa casos de excepciones en sentido 

pro~io, la acci6n puede existir o no existir, aegan que el demandado haga 

uso de BUP contraderecho, Mientras que, con la excepci6n en sentido impr.2 

pio se obtiene la desestimaci6n de la demanda, porque la acci6n no ha nac! 

do o-ha desaparecido con anterioridad a la excepci6n¡ en cambio, con la ~~ 

capci6n en sentido propio se obtiene la desestlmaci6n de la demanda aunque 

la acci6n sea viva y eficaz con anterioridad .ª la excepci6n, esto es, se 

obtiene la desestimaci6n del libelo, mediante la anulaci6n de la acci6n que 

•• logra en el proceso con la sentencia desestimatoria, y el principio que 

airve de base de toda esta cuesti6n, es que el proceso debe servir para la 

actuaci6n de derechos existentes y no la creación de derechos nuevos, Si 

por ejemplo, un derecho se presenta faltándole un requisito esencial para 

su existencia, el Juez debe dereclarlo inexistente, no sólo si el demanda-

do es rebelde, sino incluso, si cuando estando presente no aleg,\ dicho de-

_feoto, Por la misma raz6n, el Juez debe, como ya se ha visto, poner de 

relieve, de oficio, la presencia de aquellos hechos impeditivos o extinti-

vos que, por su naturaleza, excluyen la existencia de la acci6n (como el 

pa¡o, el derecho de usufructo del demandado respecto a la acci6n de rei-

vindicaoi6n, ~ añadiría el caso en que, habi~ndose demandado el divorcio, 

se prueba en el juicio que, con antelación, el matrimonio hab!a sido di-

suelto, etc,), Dice al respecto el propio autor en su obra citada, que, 

en esos casos, el juez no puede acoger demandas infundadas. Si por el 

contrario, se trata de prescripci6n, de incapacidad, de vicios del canse~ 

timiento, de la lesión, etc., el juez, faltando la excepci6n, debe acoger 

la demanda, porque la acci6n, mientras no quiera el demandado valerse de 

su derecho de impugnarla, existe y la demanda es fundada, (1) 

Por todo lo expuesto anteriormente, me parece oportuno concluir 

que la excepci6n de nulidad.es una excepci6n en sentido propio y no una si~ 

ple defensa o excepci6n impropia. 

i. Chiovenda Giuseppe. Instituciones de Derecho Procesal Civil, Volumen l. 
Segunda edición española. Editorial Revista de Derecho Privado, Madrid 
1948, p, 384 y siguientes, 
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I , La Naturaleza Jur{dica y Objeto de la Excepci6n de Nulidad Absoluta, 

La excepc16n de nulidad absoluta, es el medio de protección 

que puede hacerse valer contra un acto nulo¡ medio que en ocasiones re-

8Ulta tan eficaz e inclusive más eficaz que la acci6n de nulidad. A 

peaar de ello, presenta el inconveniente que resulta de la incertidumbre 

ea:.cuanto al momento en que el actor decida tomar la iniciativa. 

La excepci6n de nulidad pretende la realizaci6n de un doble 

fin: por una parte, tiene por objeto rechazar la demanda entablada por el 

acreedor, y por otra, consolidar la situaci6n de hecho del deudor, (l) 

Actualmente, en las legislaciones en que se admite la prescriE 

ci6n de la acci6n de nulidad (caducidad) y sobre todo en Francia, los aut~ 

rea advierten la utilidad jurídica de la excepci6n de nuld.dad; pero no su-

cada lo aiallO cuando se trata de precisar sus límites de aplicaci6n, por-

que exiaten distintos criterios, al respecto. En efecto, en Francia algu-

noa autorea fieles a la antigua máxima romana "Qua temporalia ewtt ad agen-

dl.lll, perpetua sunt ad exipiendum", entre ellos Colin y Capitant, (2) consi-

deran que la excepci6n de nulidad es perpetua; en tanto que otros sostienen 

el criterio opuesto, pues piensan que la prescripci6n extinta opera también 

cuando se trata de la excepci6n de nulidad, al igual que sucede con la se-

ci6n (recufrdese qu en el pa!s indicado,aún la acci6n de nulidad absoluta 

prescribe, si bien en el plazo máximo de treinta aftos); porque como pres-

cribe, dicen, el derecho, no hay raz6n para hablar de que la excepci6n de 

nulidad sea perpetua. Sin embargo, aún los defensores de la no prescrip-

tibilidad de la excepci6n de nulidad abeoluta, advierten que la prescrip-

ci6n extintiva no se refiere al derecho mismo ni a su aspecto estdtico,. 

aino a6lo a su aspecto dinámico, a la acci6n , y afirman que cuando el 

C6di¡o Civil francAs habla de prescripci6n de las acciones personales, de-

be entenderse que se afecta la acci6n, no el derecho, ya que Aste no se 

pierde por el no ejercici.o de la acci6n, sino por la posesi6n prolongada 

de la cosa tenida por el poseedor. (3) 

1. Lut&eeco. ob. cit. p. 302 y 303 
2. Colin 1 ·capitant ob, cit. p. 195 Tomo I 
3. Lut&esco. ob. cit p. 305 

\'· 
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El derecho me~icano se ocup6 expresamente, en los art!culos 

1787 del C6di¡o Civil de 1870 y 1673 del de 1884, de la excepci6n de nu-

lidad, concendi6ndole el carácter de perpetua. Pero el C6digo en vigor, 

aunque omiti6 referirse a ella por completo, lo hizo obviamente por no 

aer necesario, puesto que, al establecer que la nulidad absoluta no pre! 

éribe (art!culo 2226), en raz6n de que se afectarían 'ieyes prohibitivas o 

da interta público (art!culo 80.), se sigi.le de ello que la acci6n susodi-

cha en cualquier momento puede ejercitarse, con la consecuencia 16gica y 

jur!dica de que lo propio acontece con la excepci6n de nulidad absolut~, 

a condici6n de que se entable la demanda. 

La H. Suprema Corte de Justicia, tampoco ha hecho distinci6n 

alguna en cuanto al punto de que se trata¡ mas del hecho de que acepta 

que la nulidad absoluta es perpetua, en su tesis de jurisprudencia nOme-

ro 246, publicada en el Oltimo Ap!ndice al Semanario Judicial de la Fed! 

-rac16n, que dice:" ... La nulidad absoluta y la relativa se distinguen en 

"que la primera no desaparece por confirmaci6n ni por prescripci6n¡ es 

"perp4tua y su existencia puede invocarse por todo interesado ... ", de 

ello infiero que la excepci6n de nulidad absoluta igualmente es perpetua, 

en tanto que, ·por aer de tipo reconvencionnl, como explicar6 en seguida 

y como tiene tambien por objeto la protecci6n de leyes prohibitivas o 

dt inter~s pOblico, es decir, como una y otra persiguen los mismos fines, 

es l6gico y jur!dico llegar a la conclus16n de que ambas formas de hacer.: 

valer la nulidad, sean perpetuas, 

Nuestra tesis de jurisprudencia número 247, publicada en di-

clio Ap6ndice 1 sostiene: "NULIDAD COMO ACCION Y COMO EXCEPCION, - "La nuli-

11dad como excepci6n descansa en hechos que por s! mismas no destruyen la 

acci6n, y qui4n la opone, en realidad solicita que el juzgador reconozca 

"en la sentencia qu es nulo el acto jurídico de que se trata, esto es, que 

"lanulidad puede hacerse valer como acci6n o como excepc16n 11 • Por tanto, 

el objeto de la excepci6n de nulidad, segOn el criterio de la Corte, es que 

el juzgador declare simplemente o bien con efectos restitutorios, que es 

nulo el act~ jur!dico materia del juicio; en el concepto de que cosa igual 

aucede cuando se reclana la nulidad por v!a de acci6n, y coincidiendo 

Chiovenda con la explicaci6n que antecede, dice que la excepci6n de que 

!!!e.o~u-eo_":!:i!:.n!? Eº!: !!efi!:!i:i6n los mismosl!mites de la acci6n", (l) 
1. Chiovenda. ob. cit. p. 358, Vol I. 

.. ,•.;-__ _ 



-64 -

i.. misma Corte, en su sentencia que recay6 en el Amparo Directo 2965/ 

1956, promovido por Manuel de Jesús Castillejos Corzo, publicada en el 

Bolet{n Judicial de 1957, p4gina 648 y en la que pronunci6 en el Amparo 

Directo 2500/53/2a., pedt°do por Ricardo Walls, publicada en el Suplemen

to de 1956, pAgina 331, aclara que "La excepci6n de nulidad descansa en 

'hecho• que por s! mismos no excluyen la acci6n; es de tipo reconvencio- . 

"nal, ya que quién la opone en realidad está pidiendo al juzgador rec2 

~noaca, en su sentencia, que es nulo el acto jurídico de que ee trata, 

\"con efectos declarativos puramente, en el caso de que dicho acto j\1r!

·1:dico no haya sido ejecutado y con efectos de condena, cuando se hayan 

"cumplido las prestaciones entre las partes que concertaron el acto nu-

"lo", L"a tesis transcrita, sugiere que se fije la atenci6n en que: 

La naturaleza jurídica de la excepci6n de nulidad, está, 

en parte, en su carácter reconvencional, es decir, ella no se limita a 

destruir la acción sino que implica en realidad una contrademanda, que 

tiene por objeto que el juez, en su sentencia, declare la nulidad del 

acto materia del juicio, 

Por contenerse en la excepci6n de nulidad precisamente una r! 

convenci6n o contrademanda, procede aceptar que, tanto en aquellos casos 

en que el acto jurídico nulo no haya sido ejecutado como en aquellos otros 

en que se hayan cumplido prestaciones entre las partes que lo celebraron, 

deberá 11amarse a juicio a todas aquellas personas que puedan resultar 

afectadas con la declaraci6n d~ la nulidad, como se verá con mayor dete-

nimiento en el subtema relativo a la improcedencia de la excepci6n de n~ 

lidad. Finalmente, la excepción de nulidad tiene el carácter de perento-

ria, puesto que su finalidad ea dejar sin efecto o aniquilar, en todo o 

en parte, la acci6n, 

II. Personas que pueden Ejercitar la Excepción de Nulidad Absoluta y 

contra quien puede Ejercitarse. 

Sobre el particular, me parece epa no hE\Y mucho que decir, La 

·excepción de nulidad absoluta puede ser intentada por toda psraona contra 

i· 
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la cual •• entable una demanda en la que se pretenda el reconocimiento o 

cumplimiento de un acto, es decir, la excepci6n de nulidad absoluta puede 

ser invocada por el demandado y sus causahabientes tambi!in demandados, en 

la medirta en que la obligación que se afirma nula les pueda afectar y sie~ 

pre naturalmente que se encuentren legitimados para oponerla. Nuestra Co.!: 

te de Juaticia ha sostenido, sobre el particular, que "La excepci6n de nu

"lidad puede hacerse valer, en determinados casos, por personas ajenas al 

"contrato cuya nuldiad se pretende y no solamente por las pat·tes principa

"111 y sus fiadores; porque la regla que establece tal situaci6n no es ab

''aoluta, una vez que se exceptúan de ella aquellos casos en que la ley di! 

"pone expresamente otra cosa". (Manzanilla Ana, Semanario Judicial, Quinta 

Epoca, Tomo CXVI, página 193). 

Para terminar, la excepci6n de nulidad absoluta se opone, ob

viamente, en contra del actor que demanda el cumplimiento del contrato que 

ae afirma nulo, 

III, Cuando es Improcedente la Nulidad como EKcepc16n. 

Es improcedente la excepci6n de nulidad, cuando lo que se re

clama en la demanda principal, es precisamente la nulidad del acto que el 

demandado estima también nulo. Lo anterior no s6lo es aplicable, en los 

t4rminos explicados, a loe .actos y contratos que las partes celebren sino 

i¡ualmente cuando en cualquier juicio se presenta demanda incidental de 

nulidad de actuaciones judiciales o inclusive cuando se demanda la nulidad 

de al¡!ln juicio ya concluido por sentencia ejecutoria, en loe términos de 

la tesis de Jurisprudencia nOmero 250, que establece que la nulidad de 

juicio concluido, s6lo procede respecto del proceso fraudulento. 

Igualmente no procede la excepci6n de nuldiad sino a condici6n 

de que se cumpla la exigencia de llamar al juicio a todas las personas que 

intervinieron en la celebraci6n del acto o contrato que se afirma nulo. 

Verbi¡racia, en un juicio en que se reclame la nulidad (ya sea mediante el 

ejercicio de una acci6n o porque se haga valer la excepci6n reconvencional 

de nulidad) da una com?raventa celebrada entre A como vendedor y B comprador, 
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resulta clara la improdecencia si el interesado s6lo reclama dicha nuli-

dad de A, olvidándose del comprador B. Porque áquel y 6ste (el vende-

dor Y el comprador) se encuentran de tal manera vinculados por la rela-

ci6n contractual, que en el juicio no ser!a posible decretar la nulidad 

respecto de s6lo uno de l~e contratantes, sin que el fallo afecte posi-

tivaments a ambos. Se trata de un caso t!pico de litis consorcio pasi-

vo necesario, en el que la relaci6n procesal obviamente no puede inte-

ararse sino a condici6n de que en el juicio sean oídos todos los litis 

consortes. En el ejemplo expuesta, por el no llamamiento al Juicio, d~l 

comprador B, se incurre en la omisi6n que 6ste sea oído, concedi6ndole 

la oportunidad de contestar la demanda o la reconvenci6n da nulidad, de 

rendir pruebas y de producir sus alegatos, todo ello vulner!lndose, en su 

dafio, la garantía individual del artículo 14 de la Constituci6n. (1) Por-

que si bien podría pensarse que la sentencia meramente declarativa de la 

nulidad no afecta a las partes que celebraron el acta o contrato'nulo, por 

'no producir ese fallo efectos restitutorias (en raz6n de no haberse real! 

~ado cumplimiento alguno de parte de quienes lo llevaron a cabo), en cua~ 

to que a ese respecto tales partes continuan conservando su situaci6n an-

terior a la daclaraci611 de nulidad, puede suceder que la parte no oída en 

ese proceso, éntable juicio distinto para lograr la cons~~aci6n de los -

·efectos del acto jurídico que, a su entender, sí debe cumplimentarse m! 

diante la realizaci6n de todas sus cannecuenci~3, con peligro de que se 

den fallos contradictorios, ya que, habiéndose declarado primero la nu-

lidad (con erectos simplemente declarativos, no de condena), como las se~ 

tencias s6la pueden afectar a las partes del juicio, en el siguiente pro-

movido por qui~n se om1t16 escuchar en el primero, puede condenarse al 

cumplimento del acto, en raz6n de que aqu! el juez lo considere eficaz, no 

nulo. 

Cabe la posibilidad de que existan otras causas da improceden-

cia de la excepci6n de nulidad; mas a pesar de haber intentado descubrir-

las, debo reconocer que s6lo logré encontror las ex~resadas arriba. Lut~ 

zeseo (autor francés), sin embargo, considera otras causas de improcede~ --------------
i. Amparos Directo3 253/1953 y 139/53, ambos de Manusl Reyna y coagravia

dos, resueltos el lo. de marzo de 54 y el 25 de junio de 55; 255/59, 
de Carlos Hurnberto CastaF.eda Saldivar, resuelto el 16 da mar~o de 1960, 
y el 2462/Sd, de Agustín Saldaña, causahabiente de Arnulfo R. Garc!a, 
resuelto el 10 de marzo de 61. También el citado Diccionario de Palla
res, p. 444 y ss. 

.. -~ 
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cia, (1) puesto qua •o•tiene que la excepción de nulidad no podrá ser 

invocada al el acto illcito ya ha sido ejecutado, y tubién rechaza la 

ucepci6n ai la parte que la invoca deb16 tomar la i.niciativa en el ju_! 

cio. Pero en nuestro derecho ro sooaplicables esas reglas, puesto que, 

911 el primer supuesto, es decir, cuando el acto ilícito ha sido ya eje

cutado, existe la posibilidad de que las cosas se restituyan al estado 

que tenían antes de la comisi6n del ilícito, comp puede suceder en los 

ce110s de delitos patrimoniales, y en la segunda hip6tesia, tampoco es 

, llj)licable a nuestro derecho, en tanto que, por ser la acci6n un derecho 

-'fiotestativo, en principio, nadie está obligado a ejercitarla, salvo en 

loa casos previstos en ol artículo 32 del C6digo de Procedimientos Civi

les para el D.F. (l. Cuando alguno se jacte póblicamente de que otro es 

eu deudor; 2 .. Cuando por haberse interpuesto tercería ante un juez me

nor por cuantía mayor de la que fija la ley para los negocios de su com

petencia, se hayan remitido los autos a otro juzgado y el tercero oposi

tor no ocurra a continuar la tercería, y 3, Cuando alguno tenga acci6n 

o excepci6n que dependa del ejercicio de la acci6n de otro, a quién pue

da exigir que la deduzca, oponga o contimle, desde luego si exclta'.h para 

ello se rehusare, lo podrá hacer aquel). 

IV. Efectos de la Excepci6n de Mulldad. 

Muestre 11. Suprema Corte de Juaticia, en eu ejecutoria de 2 

de octubre de 1957, que resolvi6 el Amparo Directo 2965/1956, promovido 

por Manuel de Jesús Castillejos Corzo, publicada en el Boletín de Infor

.. ci6n Judicial de 1957, página 684, manifiesta, en forma por demás clara, 

lo• efectos que resultan del ejercicio de la excepci6n de nulidad¡ efec

tos que expresar6 a continuaci6n: 

La eKcepci6n de nulidad, normalmente es el aedio de que el de

lllUldado ae vale para justificar su pretenai6n de deseati11aci6n de la dema~ 

da del actor, 7 aunque la excepcl6n tenga el carácter de reconvencional, 

illplica el ejercicio de una pretensi6n que se opo.ne a la del actor, 

.. enc..,ina, repito, a la desestimaic6n de la acción (generalmente resulta 

1~ Lutaesco. ob. cit. p. 304 7 es • 

.. _ 

.. 
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inneceaario el e1tudio de lae excepciones opueetaa, cuando de loa autos 

apar•ca o ee dHpNmda qua el demandante no pmb6 su acci6n), Pel'O tra

tindoee tapec!ficainente, insiato y aclaro, de la excepción recovencional 

de nulidtd, si la parte actora no prueba su acci6n, obviamente no habrá 

necesidad de eetudiar la contrademanda 1en el caso de que deba recaer sen

tencia aer111111nt1 declarativa de la nulidad, o sea, sin efectos restituto

rios¡ 11a1 cuando por la naturaleza de la reconvenci6n, el fallo que a este 

respecto tenaa que pronunciaree, debe surtir efectos restitutorios (ser' 

entone•• una sentencia ya no solamente declarativa de la nuÍida'<:i sino 

~ de con<Mna), resulta que, aunque la acci6n del demandante no se 

pruebe y por tllo deba absolverse al demandado, el 'Juez se verá ante la 

exigencia de examinar la reconvenci6n, para que, en la hip6tesis de que 

prospera con efectos restitutorios, se condene a las partes s las devolu

ciones que respectivamente lee corresponda, previa la declaraci6n de que 

el reconvencionista prob6 en el proceso su contrademanda. Obviamente el 

fallo que concede la nulidad será simplemente declarativo, cuando el acto 

declarado nulo no se ha cumplido por las partes que en 61 intervinieron, 

1 aerd de condena, cuando las partes del contrato o acto jurídico, lo co~ 

sumaron e11 parte o en todos aue efectos, hac1'ndose con ello posibles y 

dltb1da6 las restituciones a qua arribe me refiero¡ mas cuando por cual

quier motivo las restituciones s' vuelven imposibles, en tal caso proced! 

r• el pago de daflos y perjuicios que se hubiesen causado, siempre que se 

exijan, 

En suma, substancialmente tanto al acci6n como la excepci6n 

de nulidad (por su naturaleza fata será siempre reconvencional), producen 

efectos o resultados semejantes: en una y otra hip6tesis la sentencia que 

la• estudie y decida aerl bien absolutoria, bien simplemente declarativa 

o bien de condena, aunque asimismo puede ser en parte declarativa y en 

parta de condena, 

... 
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CAP I TU LO lU 

LA NULIDAD RELATIVA 

A. Conce2to. 

La nulidad relativa o anulabilidad, no resulta, como la nuli-

dad abaQluta, de la violaci6n de una norma.general cuyo carácter prohi-

bitivo o de orden público, obedece a que ella tiende a proteger el int9-

rf• superior de la colectividad, (1) sino que, a diferencia de ~sta, la n_!! 

lidad relativa es, en principio, una medida de protecci6n que la ley est! 

blece a favor de personas determinadas, por ejemplo, de los incapaces. (2) 

Sin e11bargo, el hecho de que el legislador procure, con la nulidad rela-

tiva, la protecci6n directa del interEs privado, ello no signifiqa que se 

.dee•ntienda en forma total, del interés general, en tanto que, al establ! 

carla para aancionar directamente un interés privado, también salvaguarda 

indirectamente el interEs social. En consecuencia, no p~ede negarse que 

la nulidad de que se trata, tiende al logro de la seguridad jur!dlca y de 

la paz, en el.campo de las relaciones contractuales, específicamente en 

cuanto a loa conflictos de intereses privados. (3) Pero excepcionalmen-

te exJ.aten actos afectados de nulidad relativa, asimismo por violaci6n de 

le1•• prohibitivas o de interés público, que resul~.an, no obstante, por no 

.. tiafacerse toda. los requisitos establecid>s en el artículo 2226 del 

C6di¡o .Civil en vi¡or, que, según se ha visto, dice: "La nulidad por regla 

"aeneral no i•pide que el acto produzca provisionalmente sus efectos, los 

"cuales aerán destruidos retroactivamente cuando se pronuncie por el juez 

"la nulidad. De.ella puede prevalerse todo interesado y no desaparece por 

"la co11fir111aci&I o la prescripci6n". Como ejemplo de bto está la C0111pra-

venta de cosa ajena, que se estudlará con mb detenimiento en su oportuni-

dad. 

De acuerdo con lo anterior, podemos establecer que en lo tocll!! 

te a la nuldiad relativa, 6sta, adema§ de comprender todos aquellos casos 

1. Colin y Capitant. ob. cit. p. 196. Tomo l 
2. Borja Soriano ot;.~. 133. Tomo I 
3, Lutzeaco ob, cit. p. 309 y 310 
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que ae ori¡inan por un vicio interno del acto (incapacidad, vicios de la 

voluntad, falta de forma), abarca aquellos otros que tengan como causa 

un vicio por ilicitud en el objeto, motivo, fin o condici6n del acto, 

•iempre que en ellos no se cumplan todos los requisitos necesarios para la 

con1tituci6n de la n~lidad absoluta, consistentes en que de ésta puede va

lerse todo interesado y en que la misma no desaparece por confirmaci6n ni 

por prescripci6n, La falta, pues, de cualquiera de los requisitos que ac! 

bo de se~alar, basta par~ clasificar al acto, como afectado de nulidad re

lativa, (1) 

En efecto, el C6digo Civil en vigor, en su artículo 2227, est_! 

blece, por un sencillo mfitodo de exclusi6n, que es relativa toda nulidad 

que no corresponda estrictamente a la noci6n de nulidad absoluta. De esta 

manera resulta ser nulidad relativa, toda aquella que no cumpla exactamen

te laa características de la absoluta, y s6lo tienen como semejenza ambas 

nulidades, que, en principio, una vez declaradas por la autoridad judicial, 

el acto nulo es integral y retroactivamente destruido, 

l. Rojina Villegas, ~· P• 279 y siguiente Tomo I 



- 7l -

l. Cau&a!I que Originan la Nulidad Relativa. 

En la actualidad, en la nulidad relativa se encuentran, en 

principio, más o menos las mismas causas que en el Derecho Romano; por-

que ellas.han perdurado casi sin modificaci6n, La doctrina, clasificá.2 

clola por sus características, la dividi6 en dos grupos: la nulidad que se 

produce por vicios del consentimiento y la que resulta por incapacidad~l) 

Pero naturalment.e estudiaremos también los casos interesant!simos de nul! 

;dl!d que ahora se examina, relativos a la falta de formalidades exigidas 

..,...por la ley para los actos jurídicos, a los actos jurídicos con objeto 

1Ucito y f'inalmente a la vmtn de cosa ajena. 

I, Los Vicios del Consentimiento, 

Para que un seto jurídico pueda producir sus erectos plena-

11e11te, es necesario que las voluntades que integran el consentimiento, no 

· aufran vicio alguno, es decir, que ninguna de las voluntades que intervi! 

nen en la realizaci6n del acto, estén viciadas, pues basta que una sola da 

ell•• lo aeté, para que el consentimiento resulte deficiente. 

El error es una creencia sobre algo, que está en discrepancia 

con la realidad, o bien es una falsa apreciaci6n de la realidad. (2) 

El error sufrido por el autor del acto jurídico, no tiene sie~ 

pre la misma gravedad ni produce siempre los mismos efectos. La mayoría 

·de loa autores franceses han distiguido, al respecto, tres situaciones di-

ferentea1 

ERROR OBSTACULO. El error cometido destruye la aanlfeataci6n 

de voluntad e impide que se integre el seto jur!dico¡ fato sucede en los 

aiauientes supuestos: a), ERROR SOURE LA NATURALEZA DEL ArTO QUE SE VA A 

liALIZAll.- Dos personas, verbigracia, celebran un contrato •ediante el -

l. Lutzeaco, ob, cit. p. 311 
2, Outifrrez y González ~· p, 273 

.... 
"',-..,,...., ........ ,, ..... _,_ 

.. 
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uno va a transferir la propiedad de cierto objeto, al otro; pero mientras 

que el adquiriente cree que se trata de ur.a donaci6n, la otra parte, en 

cambio, cree que está vendiendo el objeto. La doctrina francesa opina que, 

an tal caso, el error impide que se produzca el acuerdo de voluntades y, 

por tanto, que no existe entre las partes contrato de compraventa ni ele ó::n1r 

ci6n, (l) b). ERROR 50\IRE LA IDEllTIDAD DEL OBJETO.- Juan cree vender a Pe-

dro el radio "X" y Pedro cree que compra a Juan el Radio "Z". El 

ERROR AFECTA LA CAUSA DEL CONTRATO, - Este tipo de error se da cuando, por 

ejemplo, supuesto padre se obliga a costear la educaci6n de un nifio a 

qui6n cree su hijo¡,que en realidad no lo es. (2) 

Al respecto, Planiol y Ripert explican en su' obra citada, que 

la mayoría de los tratadistas estiman estos casos como de error que des-

truye el consentimiento y que produce, por tanto,la inexistencia; es decir, 

no es solamente un vicio'del consentimiento que produ~c:in la nulidad rela-

tiva del acto, en un error denomino.do "error obst1culo", que, eei;1n el crl 

terio de loe autores, impide realmente la existencia del consentimiento, 

con la consecuencia de que no podrá ser subsanado por prescripci6n ni por 

conf'irmaci6n. Ai'irman, sin embargo, que hay que rechazar esa doctrina, pue! 

to que sin lugar a dudas, en los casos de equivocaci6n acerca del objeto, 

respecto de la naturaleza del contrato o sobre los motivos que llevaron a 

celebrarlo, la parte que sufrió el error o ambas, si ambas lo sufrieron, 

pueden reclamar la nulidad del acto, Pero en realidad, cuando el error 

afecta a una sola de las partes o a ambas, el acto que se celebra ae verá 

afectado de nulidad relativa; porque si esa parta, percatándose del error, 

acepta lo querido por la otra y confirma el acto y cumple, entonces la co~ 

traria quedará imposibilitada para exi~ir ou nulidad, pués existirá el llCU9!: 

do de voluntades, gracias a la confirmaci6n. (3) 

En mi opinión, son acertadas las consideraciones de Planiol y 

Ripert, y, además, las estimo aplicables a nuestro derecho, puesto que nue! 

tro Código Civil de 1928, en su artículo 2227, trata o tiene como afectados 

de nulidad relativa, aquellos netos que no reunen todos los requisitos que, 

para la nulidad absoluta, impone el art!culo 2226 del mismo ordenamiento. 

l. Col!n y Capitant. ob. cit, p. 180 Tomo I / Eugene Gaudemet. ob. cit. 
p. 73/ Josserand. ob. cit. p. 49, Tomo II. Vol I. 

2, Josaerand. ob. cit. p. 50 Tomo II, Vol. l. 
3, Planiol y Ripert.ob, cit. p. 237 a 239, Tomo VI. 
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ne aanera que, al existir la posibilidad de convalidarse el acto, por fal 

tar este requisito de la no con1'1rmaci6n del acto que rige para la nulidad 

abaoluta, se estar' en preaencia de una nulidad relativa. 

EL ERROR NULIDAD.- En la segunda situaci6n prevista por los au-

torea franceses, el error no impide qua nazca el acto jurídico, el cual es-

tar' afectado da nulidad y es precisamente por ello que le denominaron 

••error nulidad ", al que estudian desda los siguientes puntos de vista 1 

ERROR SOBRE LA SUBSTANCIA MISMA DE LA COSA MATERIA DEL ACTO.- Se presenta 

cuando loa contratantes no se ponen de acuerdo en cuanto a las caracter!s 

-· tioaa del objeto, (t) llaaadas substanciales, en oposici6n a las cualidades 

accidentales o secundarias, respecto de las cuales el error es indiferente 

·en a! sismo, Da aqu! ha surgido el problema, para los estudiosos del de-

racho franela, de determinar cuáles serán las cualidades substanciales de 

la coaa y qu' criterio debe utilizarse para distinguirlas. Sobre el par-

ticular, surgieron primeramente dos teorías opuestas que pretenden resol-

ver el problema: 

.. la ¡rimer'a, con criterio objetivo, no tiene en cuenta para nada 

l• intanci6n de las partes, pu6s todo depende de la naturaleza material 

del objeto¡ criterio que tiene la ventaja de proporcionar, al. problema, 

un• aoluci6n bastante sencilla¡ pero con el grave inconveniente de que, en 

cierto• casos, sus consecuencias resultan injustas. Verbigracia, si he 

c1111pradQ vino para tomarlo y está agrio, la venta será válida, porque su~ 

que eat4 aario, sigue siendo vino. Por el contrario, si el líquido fUese 

vinaare, no habr!a identidad con la materia de la OCJ1\l['allarta y l!sta ser!a 

nula. 

Teniendo en consideraci6n la dificultad expresada, surge en-

toncas la necesidad de tomar en cuenta un criterio subjetivo. Hubo, as!, 

un pri1119r criterio subjetivo, o sea, aquel en que el error recae sobre la 

•ubatancia de la cosa, en la ca li~ d que loa cootratantes tomaron princi-

palMnte en cuenta, es decir, en la cualidad substancial que las partes o 

al 11enoa una de ellas, tom6 como raz6n deterainante para contratar, de 

tal 11enera que, da no haber existido, el contrato no se habría realizado; 

1. Rojina Villeaas ~ P• 549.TOlllO I 
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pero ese criterio presenta el inconveniente de que, el sujeto que contra

ta puede tener, respecto a la importancia de las cualidades de la cosa y 

&l.valor de las mismas, ideas extravagantes, por completo extrañas a la 

opini6n general, puesto que, en efecto, puede conceptuar como esenciales, 

cualidades que cualquier otro estimaría como accidentales¡ además de que 

la nulidad del acto naturalmente afectaría a la otra parte, quien jamás 

·habría podido imaginar la importancia que su contratante atribuía a la 

cualdiad que falt6 al objeto. 

El obstáculo se~alado ocasicn6 que surgiera una tercera teo

ría, tambi~n subjetiva, pero que no busca ya las cualdidades substancia

les de la cosa, consideradas conforme al criterio de los que contratan, 

sino que ella entiende, como substancia de la cosa, no sólo los elementos 

materiales que la componen sino las propiedades cuya rouni6n determina su 

naturaleza específica de acuerdo con la opini6n común, Tengo la creencia, 

por ejemplo, de haber comprado una pintura original de Dal!, cuando en 

realdiad lo que se me vendi6 fue una copia¡ caso en que el error es obvi! 

mente substancial, ya que los originales y las copias forman, según la 

opini6n coman en el comercio, dos categorías diferentes. (1) 

ERROR SOBRE LA PERSO!lA.- Este es s6la excepcionalmente causa 

de nulidad, puesto que, como regla general, puede decirse que la conside

raci6nacerca de la persona resulta indiferente. Sin embargo, en cier

tas ocasiones, insisto, dicha consideraci5n es determinante en algunos 

actos jurídicos, como pasa en las donaciones, en las que se regala, por 

ejemplo, a "B", creyendo que es "C", as1 como aquellos actas que se C!, 

lebran tomando también en cuent3 ciert~s cualid3des de la persona, como 

aon talento, aptitudes personales, confian~a que merece (sucede en el ma~ 

dato para administrar un patrimonio). En esas hip6tesis, el error acerca 

de la persona, es determinante y hará anulable el acto jurídico. Pero co

mo no puede formularse una lista incluyendo todos los casos en los que el 

error en la persona acarrea la nuldiad del acto, deberá analizarse en ca

da uno las circun~~ancias del hecho, que permitan llegar a ls soluci6n 

adecuada. 

1. Eugene Gaudemet ~ p. 73 a 77 
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Para tel'llinar, el error sobre la persona puede existir en 

Mbas partes o s6lo en una de ellas¡ aas es conveniente hacer las si
l 

¡uientes aclaraciones: Naturalaente es en la parte que invoca el error, 

en quién recae la exigencia de probarlo y delilOstrar que, por su natura-

leza, debe producir la nulidad del contrato¡ pero cuando el que ha ca!-

do en el error es por culpa propia (cOtlo acontece cuando no se pide la 

informac16n necesaria a la otra parte), entonces la nulidad perjudica a 

late. El responsable deberá pagar, en todo caso, los daños y perjuicios 

correspondientes, (l) siell'!lre que el afectado lo solicite al juez, 

En nuestro derecho, los conceptos "error sobre la substancia 

•de la cosa" y "error sobre lia persona", del derecho francés, quedaron 

COlllprendidos en lo que el derecho civil mexicano den0Qin6 "error sobre 

el motivo deterr.iinante de la volutnad". 

Desde el C6digo de 1870, se ha establecido que cuando el 

error recaiga sobre el motivo detel'l!linante de la volutnad, de tal mane-

ra que de haberse conocido, no se hubiese contratado, ta! error afecta 

de nulidad al contrato. El maestro nojina Villegas, (Z) considera más 

,..plio el concepto expresado por el derecho mexicano, peus incluye tanto 

al error sobre la substancia de la cosa, como el error sobre la persona¡ 

pero, además, incluye otros casos que no son de error sobre la substancia 

de la cosa ni sobre la persona, que, no obstante, implican un.error sobre 

el motivo determinante de la voluntad, que viciará al acto de nuldind re-

lativa, 

El C6digo de 1884, en su artículo 1296,distingue, además del 

error al que acabo de referirme, el "error que es comdn a ambos contra-

"tantea, sea cual fuere la causa de que proceda". De la lectura del men_ 

clonado precepto se desprende que el C6digo admite que, por el s6lo hecho 

de que el error sea coman a aabos contratantes, debe nulificarse el acto, 

aunque dicho error no sea sobre el motivo determinante de la voluntad. 

El C6digo vigente ha modiifcado en ese aspecto al de 84 y ha 

considerado que, el error comtln de los contratantes, no es causa de nuli-

dad cuando no es determinante de la voluntad, es decir, el hecho de que 

.. a un error comtín a 11t1bas partes.no vicia por si ais•o al consentimiento, -----·-------
l. Eugene Gaude11et ob. cit. p. 77 y 78, 
2, Rojina 1 Villegas ob. cit. p. 550 a 552. TOllll I, 

' 
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ya qua pueden ambas partes sufrir error sobre cualidades no esenciales de 

la co•a o respecto de circunstancias accidentales del acto, que, de haber-

1e conocido, no les hubiese impedido contratar, 

Para conlcuir, debo manifestar que el C6digo de 26, en su art! 

culo 1613,' establece dos requisitos psra QJe el error sobre el motivo deter 

minante de la voluntad, pueda nulificar el acto: 

Primero. Que en el momento de la celebraci6n del contrato, se 

declare ese motivo, y 

Segundo. Que se pruebe, por las circunstancias del mismo neg2 

cio, que éste se celebr6 a causa del falso supuesto 

y no par otros motivos¡ en la inteligencia de que, 

en el caso de que faltare cualquiera de estos dos r! 

quisitos, no se tratará de un error capaz de producir 

la nulidad y, por tanto, no podrá invalidar el acto 

o contrato, ( l) 

CLASlFICAClON DEL ERROR t!ULIDAD.- Conforme al citado artículo 

1Bl3 del C6digo en vigor, cuando el error recae sobre el motivo determinll!! 

te de la voluntad de cualquiera de los contrat:intes, si se declara ese mo-

tivo en ~l acto de la celebraci6n o si se prueba por las circunstancias 

del propio contrato, que éste se celebr6 debido a un falso supuesto y no 

por otra causa, el mismo se invalida por encontrarse afectado de nulidad 

relativa (regla aplicable igualmente a todos loa convenios, de acuerdo con 

el artículo 1659 del C6digo, que dice: "Las disposiciones legales sobre ªº!! 

'tr•tos, serán aplicables a todos los convenios y a otros actos jurídicos 

"en lo que no se opongan a la naturaleza de 6stre o a. disposiciones especi_!! 

"les de la ley sobre los mismos"), sin que importe que el error sea de he-

cho o de derecho. 

ERROR DE HECHO. -Tanto el C.Sdigo vigente como los C6digos de 

70 y 64, han considerado que el error de hecho afecta de nulidad al acto, 

Una persona, verbigracia, expresa en su testamento que deja como único y 

universal heredero de todos sus bienes, a su sobrino, porque su único hijo 

fUe muerto en la guerra¡ mas una vez que la sucesi6n se abre, el hijo a 

e¡ui!n se cre!a muerto, regresa y enta!lla juicio de nulids.d del tastamento; 

11 Ort!z Urquidi ob. cit. P• 320 
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nulidad que prospera, porque el error de hecho sufrido por el testador r_!! 

cae, en eata hip6teais, en el motivo determinante de su volutnad, en cua~ 

to que instituye heredero a su sobrino, únicamente por su creencia equiv~ 

cada de que su hijo ha muerto, sumado a que tales circunstancias aparecen 

expresaiaente del propio testamento. En cambio, según criterio de don Raúl 

Ort!s Urquidi, sería distinto si no se expresare en el testamento la causa, 

J• que no habría forma de probar el error, dado que, como en nuestro dere-

cho se si¡ue el sistema de la libre testamentifacción, se impondría la 

presunci6n de que el autor de la sucesión desheredó a su hijo, dejando to-

doa sus bienes a su sobrino. En este caso, el hijo no podría ejercitar la 

.cci6n de nulidad, sino sólo podría hacer valer la inoficiosidad del test~ 

.. nto, con el fin de obtener pensión alimenticia, siempre y cuando el hijo 

ae encuentre en los supuestos contemplados en las fracciones la. y 23. del 

artículo 1368. (1) Este criterio del doctor Ort!z Urquidi, esto es, en 

el aantido de que el error s6lo podría demostrarse si él aparece del texto 

del propio testamento, me parece sumamente discutible, porque del sentido 

1 texto del repetido artículo 1813, no es eso lo que se desprende, puesto 

que en realidad el precepto prevé dos formas de comprobar el error, la prl 

.. ra de ellas, cuando en el acto de la celebraci6n se declara el motivo, 

J la segunda, cuando se demuestra por las circunstancias del contrato, que 

eat• ae celebr6 en el falso supuesto que lo motivó y no por otra causa. 

Porque pue~e suceder que en el acto de celebraci6n del testamento, el tas 

taclor haJa realmente expresado el motivo al Notario (que heredaba sus bi~ 

11ea al •obrino, únicamente porque su hijo había muerto en la guerra)¡ 

pero Ollitiendo el Notario la anotación correspondiente en el libro, y como 

el dispositivo no establece como única prueba del error, la circunstancia 

de que el aismo necesariamente deba aparecer del libro, sino s6lo la exi-

aencia de que el motivo se exprese en el acto de la celebración del testa-

.. nto, es iaanifiesto que ese extremo puede comprobarse con elementos demo! 

tratiYOI que produzcan en el juez, convicci6n suficiente, como puede acon-

tecer, verbigracia, con carta dirigida a "X" persona; carta en la que el 

testador señalara, sin lugar a dudas, el hecho de haber declarado ante el 

llotario, al 91>918nto de la celebraci6n del testamento, que precisamente no~ 

1. Ortla Urquidi ob. cit. p. 322 y 323 

;;.. .... . , ... · ~ ·. 
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braba como su único heredero a su sobrino, en razón de que su hijo había 

muerto¡ mlxime si tal prueba se ve reforzada con las declaraciones de loa 

testigos presenciales, especialmente de aquellos que en el propio testa

mento.hubieran intervenido, y porque, en lo que se refiere a la demsotr~ 

ci6n de las cirnscuntancias del acto o contrato (en el caso entiéndase 

del testamento), tampoco exige la norma motivo de estos comentarios, que 

·ellas deban demostrarse única y exclusivamente mediante su anotaci6n en 

el libro del Notario, resultando asimismo aplicables las explicaciones 

que anteceden, a las que me remito en obvio de repeticiones inútiles. 

ERROR DE DERECHO.- En nuestra legislación anterior, no se 

ai!mit!a como causa de nulidad el error de derecho. Se 'debi6 a que el 

sistema se encontraba acorde con el principio que el C6digo de 70 consi¡ 

naba en su artículo 21 y el de 84 en el 22: "La ignorancia de las leyes 

"(el de 84 agrega "debidamente promulgadas") no. sirve de excusa y a na-

• 'tl!e aprovecha ". Por eso el art!culo 1296 del C6digo de 84, establecía: 

"El error de derecho no anula al contrato, •• ": pero partiendo de que el 

artículo 22 contenía la regla general que determinaba que la ignorancia 

de la ley no sirve de excusa ni a nadie aprovecha, de ah! se dedujo que 

si el contrat~nte ignoraba la ley, ese error no pod!a servirle de excusa 

ni aprovecharle para pedir la nulidad. 

Por el contrario, el Código en vigor s! establece al error de 

derecho como causa de nulidad del contrato. Hay error de derecho cuando 

la causa determinante de la voluntad de la persona que real'.za el P.cto J!;! 

rídico, se funda en una convicci6n o creencia falsa res?ecto a la existe~ 

cia o a la interpretaci6n de una norma jur!dic3, de tal forma que es por 

esa falsa opini6n respecto a los t~rrninos de la ley o de su interpretaci6n, 

que se decide contratar: con la particularidad de que tal creencia puede 

co.nstar ex?resarnenta en una cláusula del acto o puede probarse, naturalme!! 

te conforme con lo explicado con antelaci6n, por las circunstancias espe

ciales del mismo. 

Podría pensarse que la legislaci6n anterior ccnsiJer6 que este 

ceso quedaba comprendido en el artículo 22 dle C6digo de 84 y que no podía 

alegarse la ignorancia de la ley para anular el acto. Pero en realidad, 
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el artículo 22 lo que prohibía era la violaci6n de las leyes bajo el pre-

texto de su ignorancia, en la realizaci6n de los actos ilícitos, es decir, 

cuando se realizaba un acto contrario a la ley, no podía invocarse ls ig-

norancia de ésta, con el objeto de elúdir la sanci6n, mientras que, cuando 

•e contrataba con error de derecho (cosa distinta), no se intentaba violar 

la ley, en tanto que el contratante no se proponía una finalidad dolosa, 

•ino que, por el contrario, deseaba o tenía la voluntad de crear una situ! 

ci6n de derecho, con apoyo en su convicción de que existía una norma jurí-

dica o de que la interpretación de cierta norma debía realizarse conforme 

'~a su juicio equivocado, por alejado de la verdad, esto es, en esta hipót! 

•is no hay la intención de violar la ley ni se afecta el interés pdblico 

(era esto, no otra cosa, lo que el citado artículo 22 del Código anterior, 

trataba de evitar), El C6digo en vigor, no obstante que en su artículo 

21 reproduce el multicitado artículo 22, considera con m§s claridad al 

error de derecho, pues en su artículo 1813, estatuye expresamente que el 

error de derecho anula el contrato.(l) 

EL ERROR INDIFERENTE. - Por último, existen casos en loa cuales 

el error no vicia los actos jurídicos, porque la manifestación de voluntad 

no ae ve afectada. Esta clase de error se presenta, en primer término, 

cuando el interesado habría realizado el acto no obstante el error. Ello 

ocurre frecuentemente en los contratos a título oneroso, como pasa cuando 

por error en la persona, el venderor de periódicos vende un ejemplar a 

Pedro¡ mas con la creencia de que su comprador fue Juan; en el entendido 

de que la solución es semejante en la hipótesis en que el error recae so-

bre alguna cualidad no Sli:start:ial de la cosa. 

Sobre el particular Colin y Capitant, afirman que los motivos 

que han decidido a una persona a realizar un acto, no impiden que ese ac-

to sea válido. Por ejemplo, compro unas gafas ·porque creo haber perdido 

las mías¡ pero posteriormente las encuentro y me doy cuenta de mi error. 

En la hipótesis la compraventa es vélida, puesto que los motivos que me 

i•pulsaron a comprar las gafas nuevas, por ser ajenos al acto, sólo yo los 

conozco. No existiría seguridad jurídica si se pudieran anular los actos 

libremente celebrados bajo el pretexto de haber obrado determinado ppr 

f•laos motivos.(2) 

1. 

2. 

Rojina Villegas ob. cit. 

Colin y Capitant, ob, cit. 

p. 544 y 555. Tomo I 

p.181 y 182. Tomo I 
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O:iue;pcn:la a esta clase de error, el de cálculo o num6rico, el 

cual s6lo da lugar a que se rectifique. 

2.~. 

El error arriba referido, es puramente casual. Jossernnd lo 

denomina espontáneo, (1) puesto que deriva de la equivocación que sufre 

por hechos . propios ¡a misma víctima. No obstante, el consentimiento 

puede ser viciado por los actos o actitudes engañosas de una de las par-

tes o de un tercero con conocimiento de aquella y en detrimento de la otra 

parte. Se habla entonces de dolo en el contrato. 

Se entiende por dolo, toda especie de maquinaciones o artifi-

cios de qua una parte se sirve para engañ:ir a la otra, Por tanto, el. dolo 

supone maniobras fr:iudulentas, manipulaciones, falsas afirmaciones emplea-

das para provocar el error en un~ persona y determinarla a ejecutar o a 

·celebrar un acto jurídico. (2) 

Propiamente hablando, el dolo no es un Vicio aut6nomo del ca~ 

sentimiento, puesto que vicia la voluntad s6lo en tanto que induzca al -

error y siempre que 6ste sea el motivo determinante de la voluntad. Cua~ 

do el dolo no·origina el error, es decir, cuando las maquinaciones o ar-

tificioa frácasan y, por tanto, el sujeto a quien van dirigidos, no es ví~ 

tima de éstos, es claro que no se vicia la voluntad. De suerte que, a pe-

sar de la conducta ilícita de la otra parte o d9 un tercero con conocimie~ 

to de ~ata, el acto jurídico será válido, puesto que la voluntad se expr~ 

s6 sin caer en el error que se quiso provocar. (3) El maestro Borja Sori! 

no, coincide con la op1ni6n acabada de expresar, al establecer en su obra 

citada que: ",., el dolo y la mala fe, no son vicios del consentimiento, 

"sino que la ley los considera como causa de error que sí es uno de esos 

º.'vicios", ( 4 l 

El C6digo Civil de 1884, consider6 al dolo como vicio del co~ 

sentimiento, siempre que provocara errcr. 

l. Josser:lnd ob. cit. p. 68, Tomo II, Vol, I 
2. Colin y CapTtañ~"~. cit, p. 132, Tomo I 
3, Rojina Villegas oh~?• 2551256. Tomo I 
4, Borja Soriano ~ p. 313, Tomo I 
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In efecto, el art{culo 1296 de ese C6digo 1 expresa: "El error 

"* r.c:bo -1.a el cona-ato: ••• 111.- Si procede de dolo o mala fe de uno 

-.r las c:oat:ra,yentes•. Por tanto, aparentemente y conforme al texto del 

ctapositivo, bastaba que se cayera en el error, aun cuando no influyera 

.a la realizac16n del acto o cont:ato, para que édte se nulificara. Pero 

el ..-stro Borja Soria.-:o observa, a mi juicio c?n acierto, que esa frac-

ci41n etine"..ier-!3 con la ¡:rimera parte c!e~ artículo 663 del Código Portugués 

J ... late se inspir6 en la doctrina a¡J¡aitida en el sentido de que, para 

... el dolo f\tera causa de la nulidad del acto, sería preciso que opera
__, 

ra ele llOdo detrrminante en su celebración, es decir, en tales términos 

.... de no haber eediado dicho dolo, el contrato no se habria verificado. 

El C6digo •igente suprimió toda duda, al respecto, estable-

cilllldO en su art!culo !.Bl6, que sólo el dolo que provoca error determina!! 

ta de la volutnad, ocasiona la nulidad del contrato. 

En cuanto al dolo ejecutado por un tercero, el Código de 84 

9Statlleci6, en la fracción IV del ya citado artículo 1296 1 que el error 

de "9cho a!l'..ila el contrato, si procede del dolo de un tercero interesado; 

lü.p6tesis en que el acto jur[dico seri1 nulo, <1unque el contratante que 

llPf'Olll'ldle el dolo, no esté enterado de éste. 

El Código en vigor, en ou artículo 1816, cambi6 ese criterio 

111 establecer que el' dolo proveniente de un tercero, sabiéndolo la parte 

..... se beneficia con él, anula el contrato si ha sido la causa determina!! 

ta* - acto jur!dico, y en su artículo 1817 establece que, cuando am-

.._ partes proceden con dolo, ninguna de ellas podrA alegar al nulidad 

•J. acto. 

llive?"Sas ~soecies de ~oto. 

El actual C6digo Civil establece una clasificaci6n del dolo, 

.. la que se distingue lo que la doctrina ha denominado dolo principal y 

6tlo lncidental: 

DOLO PRINCIPAL o determinante es el que origina la nulidad 

•l .ctu, porque engendra un error suficiente que constituye la causa 
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por la cual se ha contratado. 

AL DOLO INC!OENTAt. lo forman las maquinaciones que se emplean 

para inducir a una persona, que ya estaba determinada a contratar~ pero 

que, por causa del dolo, otorga su voluntad con desventaja de lo que re3l 

mente habr!a estado en disposici6n de aceptar de no haber existido el dolo. 

La aeneralidad de los autores concuerdan en que esta clase de dolo, debe 

dejar subsistente, el contrato; pero siempre que se conceda a la víctima la 

oportuni:bd que le permita efect~ar los ajustes nec~sarios que le conduz

can al conocimiento del precio real, de tal maner~ que le permita obtener 

el resarcimiento de l.o pagado de más o de lo recibido de menos, segtin el 

caso. El tenedor de una acci6n, por ejemr.lo, quiere vpnderla; mas suce-

de que el comprador lo engaña sobre el valor que la acci6n tiene en el ~e~ 

cadQ, diciEndole que vale 100, en lugar de su precio verd~dero de 120. Con 

ese vicio incidental, no determinante do la voluntad del vendedor, se ver! 

fica la compraventa, ya que éste se encontrnba decidido a vender su acci6n. 

Sin embargo, como debido al engaño contrat5 en situaci6n de desventaja, por 

recaer el dolo sobre un elemento incidental del contrato, es decir, sobre 

el precio, el vendedor s6lo tendrá acci6n se~ún la doctrina aludida, por la 

diferencia entre lo que rocibi6 en pago y el precio verdadero, o sea, por 

esa diferencia que fue materia del en&n~o. (1) 

Aunque nuestro C6digo no determina nnda sobre el particular, 

interpretando a contrariu sensu el articulo 1816, me parece que ese dolo 

es insuficiente para pedir la nulidad del acto, ya que no es determinante 

de la voluntad¡ pero con apoyo en el art!culo 1910 del mismo ordena~iento, 

que establece: "El que obrando ilicitamente o contra las buenas costumbres 

"cause dru1o a otro, es ti obligado a repar~rlo ••• ", debe concluirse que la 

victima del dolo incidental s! tiene acci6n para reclamar la diferencia 

del precio que resultS del engaño. 

EL DOLO BUENO.- Este consista, según la doctrina dominante, 

en las consideraciones gener3les más o ~enes há~i!es de ~ue se vale una 

pereona, para lleva~ a otra a la celebración de un acto jurídico. Sin 

ernbar¡o, esos artificios no implican una determinac16n definitiva de la 

l. Gutiérrez y González 
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1111luntad ds quiin cslebra el acto, ni puede estimarse que la vicien. El 

art!culo lBZl, establece "Las consideraciones generales que los contrata~ 

•tes expusieren sobre los provechos o perjuicios que naturalmente pueden 

•r .. ultar de la celebraci6n del contráto, y que no importen engaiio a ame: 

"naza alguna de las partes, no serán tomadas en cuenta al calificar el 

•dolo o la violencia". (l) (Sobre esto insistiré poste~iormente, cuando. 

~ el nómero 4 ae ocupe de la "r.lala Fe"}. 

3. La !leticencia, 

La reticencia, que consiste en el silencio que voluntariamente 

auarda uno de los contratantes respecto de algl'.in o algunos hechos que tie-

IWn relación con el acto jur1dico que se celebra y que son ignorados por 

la otra parte, quien tendr!a interés en conocerlos, constituye, en opinión 

de casl todos los estudiosos del derec~o civil, entre ellos Plnniol y íli-

pert, un caso de dolo, (2) que solal:lente será motivo de nulidad, cuando 

hta resulte de las circunstancias de cada caso, cumpli6nc!ose las condi-

clones establecidas por la ley para el dolo y siempre que la parte a quien 

H ha ocultado el hecho, no lo haya conocido por otra fuente. 

GutiErrez y González. sostiene la opinión contraria, pues afi! 

.. que, no obstante que todos los autores conocidos por 61, asimilan la 

reticencia el error por dolo, en su opini6n ambos son casos muy diferentee; 

porque aientras que el error es una ralsa creencia de la realidad, o sea, 

que necesariai:iente i::iplica un conocillliento, aunque equivocado; en cambio, 

la victima por reticencia, ignora por coopleto lo que no le dice su contr~ 

ria; por lo que, según el citado autor, no hay error sino ignorancia. (3) 

Personalmente me permito coincidir con la doctrina general, 

pues creo que la reticencia es, en realidad, un caso de error por dolo y, 

consecuentementa, discrepo de la opln16n del maestro GutiErrez y Gonz~lez, 

dado que la ignorancia producida por el silencio de la parte que volunta-

ril!ll!lente calla el hecho o los hechos que la otra parte estar!a interesa-

clli en conocer, provoca en Este error en cuanto a las condiciones y verda-

..... aituaci6n del acto que celebra, de la misma magnitud que aquel que le 

1. Guti6rrez y González ob. cit. p. 299 y 300 /Orttz Urquidi ob, cit. 
p. 324 y 32,;. 

2, Planiol y Ripe?'t; ob, cit. p. 273 a 275, Tomo Vi 
. ' 3~ Cut16rrez y González ob. cit. p; 319 a 321 
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producir!a si, en lugar de guardar silencio, su contraparte inventara una 

serie de eituaciones falsas con el objeto de inducirlo a contratar, Pedro, 

verbigracia, necesita un autom6vil para ir diariamente a su trabajo; como 

sabe que Román desea vender el suyo, el cual Pedro conoce porque en oca

siones lo ha usado, se entrevista con el mencionado propietario para pro

ponerlo la operac!6n¡ pero ésU se lo vende callando que, en el mo,,ento 

de la venta, su coche se encuentra altru;iente depreciado por descompostu

ra grave y reciente, En el ejemplo, si Román hubiera hecho saber a su 

comprador las condiciones en que se hallaba el carro objeto de la enaje

naci6n, nl cerraros el contrato, es manifiesto que éste no se habría ve

rificado, en tanto que el medio de transporte se necesit'aba para su uso 

inmediato y sin la exigencia de nuevas erogaciones que el adquiriente no 

está en posibilid~des de efectuar. 

Tomando como base el mismo ejemplo, supongamos que Román di

ce a Pedro que ~l auto se encunetra en la situación que ambos conocen, 

es decir, en buenas condiciones, y por ello Pedro, cayendo en ese error, 

decide adquirirlo y lo adquiere. En ambas hipótesis, es claro que el co~ 

prador cae en error, v!ctima del dolo de su alienante, con la única dife

rencia de que,. en la primera hipótesis, el dolo consisti6 en ocultar lo 

que debió decirse y en la segunda, en inventar situaciones falsas. 

4.~. 

La mala fe, al igual que el dolo, no es un vicio autónomo del 

consentimiento, ya que en ambos ~ste se logra en tanto que la v(ctima cae 

en error o se mantiene en él por= ce la otra pnrte. De ah! que se consi

dere causa de nulidad, el consentimiento resultado del error que una de 

las partes aprovecha conscientemente en daño de la otra; mas siempre que 

dicho errot sea la causa determinanta del contrato. 

La mala fe, es la disimulación que hace una de las parte del 

error en que la ~tra ha caido, con el objeto de que la v!ctima se obligue 

precisamsn~a bajo esa falsa creencia. (1) 

1, Rojina Villegas ob. cit. p. 557, Tomo 1 



En la mala fe, a diferencia del dolo, no se provoca el errar, sino, 

in•i•to, una parte se aprovecha del que advierte en su contraria, para 

Gtitener ventajas indebidas. Algunos autores la equiparan al dolo, puesto 

que da lugar a los mismos· efectos jurídicos (la nulidad del contrato); 

pero.•i9111pre y cuando el error disimulado por la mala fe de uno de los 

contratantes, determine la voluntad del otro. A pesar de que el dolo y la 

.. la fe tienen loa mismos efectos jurídicos, uno y otro se diferencian en 

que se considera al dolo como activo, en raz6n de que implica maquinaciones 

para conducir al error; mientras que la mala fe, como se explic6, es la ob-

__..aervancia de una conducta pasiva mediante la cual uno de loa contratantes 

•• aprovecha del error que el otro ha cometido por s! mismo, pues aquel 

11111ite seflalllrselo con la intenci6n de sacar provecho. (t) 

El C6digo Civil en vigor, en su articulo 1815, explica el do

lo 1 la 11111la fe, como sigue: "Se entiende por dolo en los contratos, cual

"quier suaesti6n o artificio que se emplee para inducir al error o mantener 

•en el a alguno de los contratantes, y por mala fe, la disimulaci6n del 

•error de uno de los contratantes, una vez conocido". A su vez, el artí

culo 1816 aclara que la mala fe anula el contrato, cuando recae sobre la 

ccaU•a determinante del acto jurídico. 

Outiérrez y Gonzlllez, en su obre citada, realiza.un análisis 

cr!tico del IU't!culo 1815 que arriba transcribo, pues expresa, en s!nte

ais: 

De su texto se desprende que, para el legislador, el dolo se · 

produce: l. Por medio de maquinaciones o artificios que se emplean para 

inducir a error a uno de los contratantes, y 2. Por medio de sugestiones 

o artificios que se emplean para mantener en au error a alguno de los co~ 

tratantes¡ en el entendido de que, de acuerdo con lo explicado con ante

l1ci6n , la norma de que se trata explica la mala fe como la "disimula

•ci6n del error de uno de los contratantes, una vez conocido". El autor 

con•idera que esa horma incurre en desacierto en su segunda hip6te

aia; porque si me emplean maquinaciones o artificios para mover.o llevar 

1. Borja Soriano ~ p. 557, Tomo I 
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a \11 ~!Eo a error, ciertamente se es U. en presencia del dolo; pero si esas 

maquinaciones o artificios se emplean para mantener al sujeto en su propio 

error, en realidad se está en presencia de mala fe, no de dolo, toda vez 

que el concepto gramatical de la palabra artificios, significa disimulo, 

cautela, doblez. Ser~ lo mismo, estima, u$ar artificios o maquinaciones 

para mantener a una persona en el error, que servirse de disimulo con el 

mismo fin; y tampoco hay diferencia, ai\ade, ent:-e el hecho de que se utili 

cen maquinaciones o artificios par~ mantener en el error, y el hecho de 

que se utilicen artificios o disimulo con el mismo propósito, ya que en 

ambos casos el contratanta cae en error por s! mismo y la otra parte sólo 

lo mantiéne en U. 

De aqu! que Gutiérrez y González, considere equivocadj el ar

tículo 1815, cuando éste entiende tam~i6n por dolo, a las maquinaciones o 

artificios empleados para mantener en el error a una de las partes; porque 

la verdad es que, seg~n expresa, el error por dolo se constriñe exclusiv~ 

mente a que una de las partes induzca al error a su contraria, esto es, no 

debe incluirse en el dolo, el caso en que s6lo se mantenga a la otra parte 

en su propio error. 

Por tanto, si se empuja el error, será activa la conducta para 

llevar al sujeto a ese estado; pero si las maquinaciones o artificios no 

son para llevarlo al error sino sólo para mantenerlo en él, hay sin duda 

una actividad¡ pero no es, seg~n Gutiérrez y Gon7.~lez, del mismo tipo que 

la del dolo, porque la persona ya está en el error. En consecuencia, 

concluye el autor, el articulo 1815 deber!a entender por dolo cualquier 

maquinación o artificio para inducir al error a una persona, y por mala fe, 

la disimulación del error de uno de loa contratantes una vez conocido o 

los artificios que se empleen para mantenerlo en él. (1) 

Sobre el particular, el sentido de nuestro artrculo 1015, no 

hace sino recoger la explicaci6n que, respecto al dolo, proporciona 

don Joaqu!n Escriche, qui~n, refiriéndose al vocablo, especialmente a lo 

que llama "dolo malo" (lo disntingue del dolo bueno, al que confunde con 

!a_c~n~u:t~ =i~p!e~e~t; =ª~gz y astuta de la que se vale cada quién para 

1. Gutiérre~ y GonzAlez. ~ p. 296 a 299. 
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defender su derecho; pero, al respecto, cabria preguntar, ¿podr{a haber 

dolo bqeno?), dice: "Dolo malo.- La intenci6n astuta y maliciosa que se 

"dirige contra el justo derecho de un tercero, ya hablando con mentira y 

"artificio, ya callando maliciosamente lo que se debía manifestar", Es-

cribe, no hace sino seguir, al respecto, nuestra tradici6n jurídica, pues 

llU explicaci6n del dolo la toma substancialmente de la que se contiene en 

la Ley I, Titulo l~, Partida Séptima (C6digo de las Siete Partidas), que 

dice:"LEY I.- Que cosa es engaño, e quantas maneras son dél.- Oolus en 
./ 
"latin, tanto quiere decir en romance, como engaño: e engaño es, enarta-

"aiento que fazen algunos ornes los vnos a los otros, por palabras menti-

"roaas o encubiertas, e coloradas, que dizen con intención de los enga-

"ñar, e de los decebir. E a este engaño di zen en latín, "dolus malus"; 

"que quiere tanto aezir, caro r.lll et'¡;Piio.E como quier que los engaños se fa-

"gan.en IQ.lchas maneras, las principales dellas son dos: La primera es, 

"quando lo facen por palabras mentirosas, o arteras. La segunda es, 

.°'luandopreguntan algWl orne sobre alguna cosa, e 61 callase engañosamente, 

"non queriendo responder; o si responde, dize palabras encubiertas, de ma 

"nera que por ellas non ae puede orne guardar del engaño". 

Pienso, pues, que no es censurable el concepto de dolo que r~ 

coge nuestro art!culo 1815, dado que no hace sino ceñirse al sentido his-

t6rico y jur{dico que siempre se ha dado a la expresi6n, es decir, habrá 

dolo, COllO dec{a, cuando la conducta es activa, bien para inducir al error 

o bien para mantener en 61; en car.ibio, habrá mala fe, cuando se esté en 

presencia de una conducta simplentente pasiva (no hay maquinaciones ni 

artificios), que permite a la parte aprovecharse del error del otro. 

La mala fe, de acuerdo con la opini6n acertada del maestro 

llojina Yillegas, no produce consecuencias que afecten al contrato celebr~ 

do, en el caso de que ella provenga de un tercero; porque la mala fe sup~ 

ne una actitud pasiva, eri la que el contratante se aprovecha del error en 

que ha incurrido la otra parte por si misma. Por tanto, s6lo cuando el 

contratante conoce el error de su contrario y se aprovecha de 61, puede 

considerarse que hay mala fe; pero tratándose de tercero, no debe aceptar 

a,e que el conocil!liento que éste tenga del error en que ha incurrido una de 

h• parte del acto juridico (aunque el tercero estli interesado en el con-

.. 
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trato), nulifique a dicho acto, puesto que el inter6s que pueda tener, no 

ha provocado el deseo o la intenci6n de una parte, de aprovecharse del 

error espontáneo de la otra, 

5, La Violencia, 

En los easoe estudiados con antelación (error, dolo, reticencia 

y mala fe), el consentimiento resulta viciado, porque se otorga sin conocl 

miento de causa. Cuando med-ia la violencia, el consentimiento -

resulta viciado, porque no es espont§neo. Se presenta cuando una persona 

ejerce presi6n sobre la voluntad de otra, de tal maner~ que ésta se ve fo! 

zada a celebrar el acto jurídico, y la v!ctima otorga su consentimiento mg 

vida por el temor, que se traduce e~ falta de libertad en la celebraci6n 

del contrato; temor y falta de libertad que vienen a constituir, 'en reali-

dad, el verdadero vicio del consentimiento, no la violencia. (1) 

Al respecto, Josserand explica, en su obra citada y de acuer-

do con las ideas expuestas, (2) que no es 1 a violencia misma la que vicia 

el consentimiento, sino mas bien el temor que constriñe la volutnad y que 

resulta de la propia violencia. Por tanto, el acto as! realizado no es 

obra de una voluntad espontAnea, puesto que no ha sido libremente querido 

p·or la v!ctima. Luego ese acto debe poder anularse, 

Para que la violencia constituya un vicio del consentimiento, 

es necesario que presente cierta intensidad. El Derecho Romano exigía que 

la violencia fuese de tal magnitud, que fuese suficiente para quebrantar 

a un hombre valeroso. En la actualdiad, ese criterio se ha modificado, 

pues basta que la violencia sea suficiente para producir temor a una per-

eona razonable, teniendo en cuenta su edad, sexo y condici6n personal, ya 

que una mis~a violencia podr~ producir distintos efectos según se trate de 

un hombre, de un niño o de un adolescente,(3) 

Por otra parte, es preciso que la violencia sea contraria a d! 

recho. Significa lo expresarlo que la violencia no anulad el acto jur!-

l, Eugene Caudemet oh. cit. p. 80. 
2, Jossera::::! ob, r.it~. Tomo II Vol. I. 

3 .. Josserllnd ~· ;i. 63. Tor.10 II Vol I. 
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pueda cauaar un 111al considerable. (1) Sucederá lo acabado de sellalar, si 

el acreedor de un comerciante a punto de quebrar, va en busca del padre de 

dicho comerciante y le exige que otorgue caución para garantizar el pago 

de 1118 deudas de su hijo, advirtiéndole que, de no hacerlo, promoverá en 

contra de su hijo la declaraci6n judicial de que se encuentra en estado de 

quiebra, Sometido a esa presión, esto es, poseído el padre por el temor 

del mal grave que su hijo sufrirá, para evitarlo otorga la fianza requer! 

lla, que seguramente no se hallará afectada de nulidad, considerando que, 

ii1'11egado el caso el acreedor ejecutará su amenaza, positivamente no ha-

ria más que ejercitar su derecho, 

El ejercicio de un derecho o la amenaza de hacerlo efectivo, 

no constituye violencia moral¡ porque el contratante no ee aprovecha de 

une situación injusta, sino solamente ejercita su derecho y, al hacerlo, 

•• claro que obtendrá la prestación que se le debe¡ lo que en si mismo 

no pone en peligro el patrimonio ni la persona de su contratante. Por 

tanto, no hay violencia que pueda afectar de ineficacia el acto a cele-

-rar, cuando, sin falt&r a la verdad, se avisa que se entablará una de-

.. nda, se realizarl un embargo o se denunciará un delito· pero cuando 

alterando la verdad se invoca indebidamente un derecho que no existe o se 

le da el carácter de delictuoso a un hecho regido simplemente por las le-

J•e éiviles, con amenaza de que se procederá al ejercicio de una acci6n P! 

nal, es manifiesto que entonces, si el acto o contrato se celebra detcñninl-

La violencia puede ser de dos tipos: fisica y moral: 

Hay VIOLENCIA FISICA, cuando materialmente, por el empleo de 

la fuerza, se obliga a una persona a celebrar un acto jurídico, o sea, 

aetamos ahora en presencia de actos agresivos que coaccionan y obligan m! 

terial1118nte a un individuo a firmar un contrato, a constituir una hipote-

ca, a realizar un servicio, etc, 

Para algunos autores franceses, entre ellos Josserand y Colin 

J Capitant, como la violencia física reduce a la victima a un estado pur! 

.. nte p•aivo, esto es, en el que para nada interviene la volutnad de la 

l'. lugene Gaudeaet. ~· p. B2, 
2. Rojina Villegas. ~· p. 562 y 563 Tomo l. 

.. 



-~-

persona que es objeto de dicha violencia, por ello, en reafidad, ••ta 

(ls violencia), no constituye un vicio del consentimiento, puesto que 

6ate no lleaa a existir verdaderamente. Sostienen que, cuando se cona! 

dera a la violencia como vicio de la voluntad, "no se trata más que de 

"la violencia moral", es decir, de las amenazas dirigidas contra una pe! 

aona para hacer que sienta temor insuperable que, si bien no destruye la 

voluntad, porque el eujeto puede elegir entre realizar o no el acto que 

el autorde la violencia desea que celebre, si elige realizarlo, su decl! 

rsci6n de voluntad no ser' aparente sino real, con la salvedad de que di-

cha volurt:ad se JJ&Úfiesta por el temor y la ley debe proteger a la v!ctima 

de los efectos de ese acto resultado del temor, anul'"dolo, cuando la pr2 

pis víctima lo solicite. (1) 

Planiol y Ripert (franceses también), sostienen el criterio 

contrario, pues consideran que, cuando se ejerce coacci6n física sobre 

una persona para que celebre un contrato, no puede suponerse que loa actos 

que esa persona realice, loa lleve a cabo sin intervenci6n de su volutnad 

(por ejemplo, el hecho material de firmar el contrato), y que la sugesti6n 

hipn6tica que seria, en realidad, el 6nico caso en que se presentaría la 

posibilidad de que se efectuara un acto con absoluta ausencia de voluntad, 

"no ha ·~roporcionado un s6lo caso a los tribunales", ( 2) 

Ra61 Ortiz Urquidi,estima, a mi juicio con raz6n, que cuando 

se est4 en presencia de la violencia física, 6sta ea la causante del mie-

do o temor, el cual, a su vez, constituye positivamente el motivo directo 

o inmediato que vicia el consentimiento, como sucede cuando el sujeto ac-

tivo atemoriza a su víctima mediante actos de crueldad o atentados materi! 

les contra su vida o salud, a fin de lograr doblegar su voluntad para al-

canzar su consentimiento y, con éste, la realizaci6n del seto jurídico o 

contrato que se propone¡ pero de todas suertes la violencia física deja 

abierta la posibilidad, por pequel'la que sea, de que la víctima resiste y 

no acceda a realizar el acto que, mediante el empleo de tales procedimieE 

tos, el victimario desea alcanzar. Sin embargo, no siempre la violencia 

f{eica constituye un vicio de la voluntad, pues hay ocasiones en que la 

anula en forma tal, que no deja a 11 victima ni la mis pequel'la posiWli-

1, Colin y Capitant ob. cit. P• 184 y 185, Tomo ¡, 
2, Planiol y Ripert ob. cit.1'. 260 y 261 Tomo VI. 
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dad de eleair entre la celebraci6n del acto jur!dico o su no celebraci6n, 

(t) collO serta ~l caso de la peraona que encontrándose en trance hipn6tico, 

~a todoa aua bienes al autor de su estado mental, en acatamiento de las 

lndicaciones que, al respecto, hubiera recibido; en la inteligencia de que, 

reapecto de la violencia física, el artícul~ 1819 del C6digo Civil de 1928, 

considera al empleo de la fuerza física, como productor de un vicio de la 

-.oluntad, que tiene co110 consecuencia la nulidad relativa del acto. 

LA VIOLENCIA MORAL, consiste en las amenazas dirigidas contra 

iiiii persona para hacer qua surja en ella un temor insuperable, que la obl1-

l'Ue a .. realizar un determinado acto jurídico que, de no existir la violen-

cla de que se habla, no hubiera celebrado. 

El C6digo Civil mexicano de 1920, en su indicado artículo 1819 , 

considera a la violencia moral como la amenaza o las "amenazas que importen 

•peligro de perder la vida, la honra, la libertad, la salud o una parte co~ 

•aiderable de los bienes del contratante, de su c6nyuge, de eue escendien-

•tea, de sus descendientes o de sus parientes colaterales dentro del seg"!! 

~do arado", 

De lo anterior se deduce que la violencia física s6lo puede eje! 

cera• contra el contratante, obligándolo a realizar un determinado acto ju-

rldico, mediante el empleo de la fuerza en forma directa sobre su pereona. 

De suerte que la violencia física que se utilice contra el c~nyuge, los as-

candientea, loa descendientes o los colaterales hasta el segundo grado, se 

traduce a6lo en violencia moral para el contratante, en tanto que toda am! 

... za ea en st una violencia moral. (2) Los familiares son, pu6s, en rea-

lidad, instrumentos que el vict!mario emplea para atemorizar al contratan-

tle 1 viciar su voluntad, a fin de llevarlo a celebrar el acto jurídico. 

En todo caso la violencia física que sobre tales parientes se 

1111plee, podrl constituir alguna figura delictiva, sancionada por la ley 

,.na1. 

Se discute si esa enumeraci6n que hace la ley en su articulo 

,181.9, Ell llmitati-a simplemente enunciativa. La doctrina francesa justi-

ticadamente ha sostenido que si se interpretara de manera limitativa el 

artfculo 1113 del Clldigo Civil franc6s, que dice: "la violencia es causa 

1. 

·ª· 
Ortiz Urq11idi cb. cit. 
Rojina Villegas ~· 

p. 326 y 327. 
p. 560. Tomo I, i 

\ 

\.._ 
1 

\ 
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"de nulidad del contrato, no s6lo cuando hubiere sido ejercida en la pers2 

"na del contratante, sino tambilln cuando se hubiese ejercido en liU c6nyuge, 

"sus descendientes o sus ascendientes" (ese artículo equivale a nuestros 

artículos lBl3 del C6digo de 28 y 1299 del C6digo de 64), en lugar de inve! 

tigar si el temor destruye efectivamente el consentimiento, ello llevaría 

a admitir que el temor .de un mal que pudiera sufrir una tercera persona, 

sería causa de nulidad exclusivamente cuando se tratara de alguno de los 

sujetos enumerados por el artículo 1113 arriba tranecri to. Pero Planiol y 

Ripert1 afirman, sin embargo, que en el sentir general de los trntadistas, 

el artículo s6lo expresa una presunci6n de temor que vicia el consentimien 

to en f\Jnci6n del mal que pudiera sufrir una de esas personas; mas sin que 

la norma descarte la posibilidad de que se presente la nulidad cuando la 

amenaza del mal o el mal mismo, se ejerza sobre una persona cuyos sufri-

mientas afectan gravemente al contratante, aunque no estuviese incluida en 

el texto del artículo 1113. Sostienen los autores mencionados, que si la 

influencia que ejerce el temor sobre el consentimiento, es lo que juatif! 

ca la nulidad, lo que debe tomarse en cuenta ea el temor que sufre el con 

tratante, no el del tercero; porque el de éste sólo se Unirá en o.ienta por la 

influencia que pueda tener en el ánimo dsl contratante. (1) 

En consecuencia, la doctrina francesa considera el multicita-

do artículo 1113 del C6digc Civil franc~s, como norma enunciativa, cuyo 

objetivo conaiste en ilustrar o dar una base al juez para que pueda dete! 

minar si en ciertos casos en que no hay parentesco, como en los casos de 

amistad estrecha, verbigracia, se engendran sentimientos de la misma im-

portancia; lo que puede acontecer cuando el contratante se ve obligado a 

realizar el acto jur!dico por la violencia que se ejerce en da~o de su 

amigo; porque en la hip6tesis1 esa violencia puede dar origen a un tipo de 

'taoor asnejant.e al q.ie se habría sentido si la víctima fuera alg<in descendien 

te, 

Lo que importa a la ley, segCin la interpretaci6n que me ocupa, 

no ea el daño que el autor de la violencia puede causar al pariente de la 

persona que se sinti6 obligada a contratar, sino la presi6n moral sufrida 

1, Planiol y Ripert ob. cit. p. 263 y 264. Tomo VI. 
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por f•te, que coarta su libertad al contratar, Lo que se quiere evitar es 

que la voluntad del contratante sea producto o resultado de un peligro o 

.. 1111aza que se ejerza directamente en su persona o en otras personas por 

laa cuales sienta aquel gran afecto, siempre que la amenaza sea de tal ma¡ 

nitud o importancia que, s6lo por su causa, no por otro motivo, se contr! 

te. (l) 

Nuestro art!culo 1819, ha sido entendido por los autores mexi

·canoa, de manera análoga a la interpretación q~e·la doctrina de Francia ha 

4'.c1o al art!culo 1113 del Código Civil de ese país; porque, en efecto, co~ 

ro.,.. al sentido y espíritu de nuestra ley civil, lo que se busca es que 

•l consentimiento se otorgue libremente. Será, entonces, nulo el contrato, 

•i la voluntad de alguna de las partes que lo celebran, se encuentra suba-

tancialmente alterada, independientemente de que las personas utilizadas 

ca.o inatrumento para viciar esa voluntad, eet~n o no mencionadas en la 

11 TeMor Rerencial. 

El art!culo 1820 del C6digo en vigor, detennina: "El temor re-

,._rencial, esto es, el sólo temor de desagradar a las personas a quienes 

•ae debe sumisión y respeto, no basta para viciar el consentimiento", Co!! 

aidera esta norma, pues, que el temor reverencial que se tenga a quienes 

.. debe sumisión y respeto (como pueden ser quienes ejercen la patria po-

te•dad, los tutores o todas aquellas personas a quienes por causa determi-

nada• se deba consideración grande), aun cuando constituya la causa deter-

llinante en la celebraci6n del contrato, es decir, aunque sea el motivo que 

decida la prestación del consentimiento, el cual, por tanto, no ser4 cier-

tallente libre; tal circunstancia, replto, podrá admitirse como no bastante 

para viciar dicho consentimiento, y particularmente no constituye violencia, 

~otque las razones que lo originilll son de cariflo, de respeto, de estimaci6n, 

contrarias todas ellas a la violencia. (3) 

t. lojina Villegas. ob. clt, P• 561, Tomo I. 
2. Gutilrrez y Oonzál~it. p. 306 y 307, 
3. lojina Villegas. ob. cit. p. 5o2. Tomo I. 

. ·-~"'·~-· .. ···' -~ .~ ·- .. ~-.. .... ~ ~-··,, ...... 



- 94 -

6, La Lesi6n. 

Existen cuatro soluciones que pretenden explicar la figura j~ 

r!dica de la lesi6n: 1.- La lesi6n considerada como un vicio subjetivo¡ 

2.- La lesi5n como vicio objetivo; 3.- La lesi6n como vicio subjetivo y 

objetivo, y 4.- La lesi6n no es un vicio en los contratos: 

l, LA LESION COMO VICIO SUBJETIVO EN LOS CONTRATOS.- Confor-

me a esta teor!a, se estima que la lesi6n constituye un vicia del censen-

timiento, semejante al error o a la violencia¡ porque uno de los contra-

tantea sufre un perjuicio que tiene como cau3a su ignorancia, inexperien-

cia o el estado de necesidad en que se encuentra¡ circunstancias que le 

obligan a consentir sufriendo un vicio en su voluntart, dado que 6sta no 

se manifiesta libremente. (1) 

Como puede apreciarse, aquí no ee toma en cuenta la despropo~ 

ci6n material entre las prestaciones, sino que s6lo hay inter!s en saber 

si la voluntad fue libre al exteriorizarse o si hubo algún elemento que 

influy6 en ella. Sobre el particular, repitiendo el maestro Dorja Soria-

no, en su obr~ citada, a Desmontes, dice: "· .. no hace llamamiento a nln

"g6n elemento de desproporci6n material entre las prestaciones y que no 

"se considera la lesi6n sino como un vicio de consentimiento al mismo tí-

"tulo que el error, el dolo o la violencia, No es una cuesti6n de justi-

"cia en los contratos la que se pone, es la pura y simple cuesti6n de ea-

"ber si el consentimiento se ha dado válidamente ... " (2) 

Las legislaciones de los países anglosajones, se encuentran 

enmarcadas en al teoría que me ocupa. Ortiz Urquidi afirma, al respecto, 

que s6lo as! se explica el adagio inglés, que reza: "Un grano de p6lvora 

'h consideraci6n suficiente para obligarse por cien libras esterlinas", 

ya que no obstante la enorme desproporci6n que existe entre un graño de 

p6lvora y las cien libras esterlinas a que se refiere el adagio, no habr!a 

les16n si el consentimiento se hubiese otorgado válidamente, es decir, sin 

vicio alguno. (3) 

l. Rojina Villegas. ob. cit. p, 566. Tomo I. 
2. Borja Soriano. ob. e:~. P• 325. Tomo I, 
3, Ortiz Urquidi, oo. cit. P• 388 y 389. 
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2, LA LES!O?I amo VICIO OBJETIVO DEL CONTRATO.- Esta teoría 

no haca descansar !a !!!Si6n en el elem~nto subjetivo a que me acabo de re 

Carir con anterioridad, es decir, ~o interesa ahora que la voluntad haya 

o no estado viciada al darse el consentimiento ¡>ara la rea!ización del 

.cto jurídico. Esta tesis rinca. !a lesión en la mera despro"orciSn entre 

las prestaciones, cuya i:asa está fijada de antemano ;:ior la ley¡ tasa que 

laa partes no pueden rebasar so pena de que pueda invalidarse el acto. 

Se atiende, en consecue.n~ia, exclusivamente a una situación objetiva, in-

d9pandientemente de que ha.Ya o no un vicio en la voluntad. Por otra par-

te las legislaciones que ad:lliten esta teoría, admiten la lesión solamente 

para ciertos casos. 

Este es el criterio que siguó el Derecho Romano, para el cual 

la leai6n no origina~a la nulidad del acto sino su rescisión¡ porque aten 

diando a la teoría obj~tiva, se consideró ~ue no existiía vicio alguno en 

la voluntad que hab!a .!..ntervenido en la formación del neto, que ésta, ha~ 

b!a sido ex;iresa<!a en fonaa cie~ta y libre, y que, por ende, el acto era 

vllido en s! cismo. Pero atendiendo a una circunstancia independiente de 

la voluntad de las p!lrtes, de ca~ácter estrictamente objetivo, cuando uno 

de lot1 contratantes sufria un perjuicio por dar una prestaci6n notoriame~ 

ta ~or a 1!1 que recibia, el Derec:io Romano determinó que esos actos 'eran 

ra.cindibles y estableci6 la acción rescisoria, que se presenta sólo en los 

contratos vilidos, pars privarlos de efectos por una causa posterior a su 

fol'911ci6n, que no supone vicio en el consentimiento ni en alguno de los el~ 

.. ntoa de! acto. (ll 

El C5digo de Ha;iole6n, siguiendo al Derecho Romano, estableció 

la figura jurldica de la lesión co&lO un vicio objetivo del contrato. Pla-

niol '1 Ripert, al ocuparse del tema, manifiestan, en su obra citada: " 

•h91 que tener er. cuenta que no se trata, en principio, mas que de asegu-

•rlll' la igualdad de valor de las prestaciones en el momento en que estas 

•quedan convenidas por las partes•. (2) Siguiendo el criterio romano, (3) 

al C6digo Civil francés aéo:itiS la rescisión por causa de lesión entre ma-

7ore•, a6lo en contados supues~~s y de manera excepcional (respecto de los 

l. llojina Villegas. ob. cit. p. 507 y 568, Tomo I. 
2. Planiol y Ripe~-:. ob. cit. p. 232. To:r.o VI. 
3, llorJa Soriano. a!>. cit. ~· 326. T.:i.oo r. 
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menores, se admitió la rescisión por lesi6n como regla general). El C6-

digo franc6s, en su artículo 1674, s6lo admite expresamente la reacisi6n 

por lesión entre mnyores, en la venta de inmuebles y exclusivamente a fa-

vor del vendedor¡ (l) pero en ello hay una diferencia con el Oerec~o Rom! 

no, porque en ~ste la acci6n de rescisión por lesión entre mayores, se co!)_ 

ced!a tanto al comprador como al vendedor. Pero es inta:-esont3 ad·1e:-tir 

que, en Franci3, autores como Planiol, Ripert y Bonneclse, emplean indls-

tint::imente las ex¡iresiones acción de rescicis6n y acción de nulidad, (2) 

para las nulidades que se fundan en la lesi6n. 

3. LA LESION CDllS':'ITUYt utl VICIO A LA VEZ SUDJZ7IVO Y OBJE-

TIVO DEL CONTRATO,- Para que se produ~ca la lesitn, en e~acto, es nece-

&ario qua exista una desproporc16n manifiesta ent::-o la prost:ici6n y la ce'::! 

-traprcstaci6n¡ pero, ademds de esa desproporción objetiva, debe darse un 

elemento subjetivo consistentJ en la explotoci~n de la miserie, la inex-

periencia, la ignorancia o la suma necesidad de la otra parte. (3) Se 

requiere, pues, la presencia de dos elemento3, uno objetivo, que conais-

te en la desp~oporci6n de las prestociones y el otro subjetivo, represen-

tado por el aspecto interno de la voluntad, 

A esta categor!a pertenecen el C0d!;;o C1'1il A lemAn, el Suizo 

de las Obligaciones y el lledcano de 1929 (entre otros). 

El C6digo Civil alemán, en su art!culo 138, expresa que "Un 

"negociojur!dico que atente contra las buena3 cos~::;;ior~s. es nulo.- Es 

"especialmente nulo un negocio jurídico por el cual a!¡,;•lien, explotando 

"la necediad, la ligereza o la inex¡ierienc~o. de otro, se haga prometer o 

"se procure para s! o para un tercero, a cambio da una prest:ici6n, unas 

"ventajas patrimoniales que sobrepasen de tal forma el valor de la pres-

"taci6n, que segCn las circunst;,ncias estSn en mani~lesta despropcrci6n 

"con dicha p::-eataci6n". 

En el artículo transcrito se advier'::~n lo3 dos elementos, el 

objetivo y el subjetivo, además de que inc!uye un cambio que da mayor ex-

tensi~n a !.a nor:=:.3 1 co:-.ois~z:-.ti'.I e~ c•...:e"1por primera ve:, la lesi6n no s6lo 

se refiare a los cont::-::1to3, sino a los ac'::os jl.!::-!dicos en general¡ cambio 

1. Rojina Villagas. ~~. p. 576. T:~c :. 
2. Borja Soriano. ~ fl• 328 Tor..o : 

3, GutHrrez :¡ Gon:álaz. ~ p. 312. 
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que aparece adoptado asilliS1110 por el C6digo Civil mexicano de 1926, como 

pueda versa del contenido de su art!cu_lo ·11 que examinaré con posteriori

dad, La innovaci6n tiene interés porque, del estrecho concepto de lesi6n 

exiatente en el Derecho ROID&nO, referido s6lo al.contrato de compraventa; 

del que 1Mtncion6 relativo sólo a la compraventa de inmuebles, concedido 

dnic11111ente al vendedor en el Derecho Francés, y del que se contempla para 

la venta de bienes muebles e iruvuebles, en nuestros C6digos de 70 y 64, se 

extiende la lesión a los actos jurídicos en gener~l, esto es, más allá de 

a6lo los contratos (desde luego que la lesi6n s6lo puede presentarse en 

loa actos bilaterales en que se transaitan rec!procamente prestaciones).(l) 

Saleilles,aCirma que el C6digo Civil alemAn prohibió, en gene-

ral, los contratos leoninos (segW\ comentario de Borja Soriano), porque 

constituyen, "••.por el hecho mismo de la desproporci6n de los equivalen-

"tes, una explotación de una de las partes por la otra". Considera que la 

nulidad por causa de lesi6n, se presenta bajo dos aspectos: uno puramente 

objetivo, que consiste en la d~sproporc16n de las prestaciones reciprocas, 

la cual debe ser de tal magnitud que ofenda las costumbres, y subjetivo el 

otro, que consiste en la explotaci6n del individuo que ha sufrido la lesi6~ 

Por esa explotaci6n es preciso entender, según Saleilles, no el hecho de que 

la v!ctima de la lesi6n haya sufrido una presi6n que su voluntad no resisti6, 

aino el hecho completamente diferente de que la otra parte haya sacado pro-

vecho de su falta de inteligencia o de su aiseria. De suerte que no se tra-

ta de un vicio del consentimiento, sino de un acto inmoral de· quien aprove-

cha la desproporci6n de loa equivalentes. (2) 

Mientras que el C6digo Civil alemán, considera ilícito al acto 

afectado de lesi6n, puesto que ello se deduce de que su articulo 138, c0-

aienza diciendo que: "Un negocio jur!dico que atenta contra las buenas CO,! 

· "tuabres, es nulo "•en cambio, el C6digo Suizo de las Obligaciones y nues-

·•tro C6digo de 1926, eatiman que la nulidad por lesi6n es s6lo relativa, 

dado que si la acci6n por lesi6n no se deduce dentro del plazo de un a~o 

que a tal erecto conceden, aquella caduca, de 11a11era que ya no puede enta-

1. Rojina Villegas. ob. cit. p. 576, T090 l. 
2. Borja Soriano ob. cit:. p. 332 y 333, TOllO I. 
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blar•• de1pu6s (artículos 21 del Código Suizo de las Obligaciones y 17 de 

nue1tro C6di¡o vigente), 

4, LA LESION NO ES UN VICIO EN LOS CON~RATOS.- Esta soluci6n 

ét encuentra en las legislaciones Brasileña y Argentina, las cuales no co~ 

aa¡ran a ls lesión, como causa de nulidad de los contratos. 

Afirma Sslvat, en su obra citada, que desde el punto de vista 

económico se justifica plenament3 la solución ex~uesta, puesto que para co~ 

aiderar a la lesión como causa de nulidad de las convenciones, equiparable 

a los vicios del consentimiento, hubiera sido necssario que el precio de 

las cosas pudiera establecerse exactamente: pero como ese valor depende de 

un sin fin de factores económicos, morales y sociales, resulta imposible 

realizar esa condici6n, puesto que lo que par.3 unos serfa justo, para otros 

no lo ser!a y, en consecuencia, la seguridad de las transac~iones desapare-

- cer!a. Aliada que, desde un punto de vista racional, conviene tener presen

tes dos observaciones: una la hace consistir en que, en la celebraci6n de 

las transacciones más frecuentes, cada una de las partes procura obtener 

ventajas en su beneficio y cada uno, por consiguiente, debe saber lo que 

hace y defender eus intereses, y en la otra observaci6n, sostiene que debe 

considerarse plenamente eficaz una voluntad en la cual no exista error, · 

do10 1 mala fe o violencia. (1) 

Nuestro C6digo de Comercio, en su artículo 385 (cuyo or!gen es 

el art!culo 344 del C6digo de Comercio Español), dice: "Las ventas mercsnt!_ 

les no se rescindirán por causa de lesi6r. .. ,", Luego admite la solución 

(que he señalado con el nOmero 4), segOn la cual la lesi6n no constituye 

un vicio que afecte las ventas mercantiles (n6tese que se refiere Cmicamen

te a las ventas). 

1. Salvat ~ p. 378. Tomo II. 
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La Lesi6n en los C6digoa Civiles Mexicanos de 1870, 1884 y 

1928. Observaciones Espec!ficas. 

Nuestro Código Civil de 1870, establec!a la lesi6n como un V! 

cio objetivo del contrato; pero era aplicable exclusivamente a la compra-

venta tanto de muebles como de inmuebles y se concedía lo mismo al compra-

dor qua al vendedor, a diferencia del Código Civil Francés que, como se vio, 

9dla1te la lesi6n únicamente para los contratos de compraventa de bienes in-__ , 
llUebles y otorga la acci6n solamente al vendedor. Nuestor C6digo de 70 d! 

tel'lllinaba que s6lo había lesi6n cuando el adquirente pagaba doe tantos más 

del valor de la cosa o el que enajenaba recib!a dos tercios menos de su V! 

lor, Se trataba, por tanto, de una desproporci6n enorme entre las presta-

clones y si no existr~ esa desproporci6n, el contrato no podía rescindirse 

por lesi6n, Por consiguiente, como ya he dicho, el C6digo de 70 tomaba la 

lesi6n considerándola como un vicio objetivo (soluci6n marcada con anterio-

ridad con el número 2). 

Este C6digo, siguiendo el criterio del Derecho Romano, estima-

baque la lesión no constituía vicio alguno de la voluntad. De sue~te que 

•l contrato que estuviera afectado de lesi6n, era perfectamente válido, 

pues determinaba que s6lo podían rescindirse las obligaciones que eran vá· 

lidas (artículo 1770), y como establecía la resclsi6n para los casos de le-

si6n, se sigue que, aunque el contrato era válido por no haber habido vicio 

del consentimiento, de todas formas, por una circunstancia ajena a la volun-

tad, de naturaleza objetiva (la desproporci6n en las prestaciones), existía 

la lesión, 

En consecuencia, cuando el C6digo Civil de 1870 estaba en vigor, 

aunque una de las partes no se aprovechara de la miseria, ignorancia o inex-

periencia de la otra, y aun cuando Esta, sin ser víctima de la necesidad o 

de la inexperiencia, hubiera pagado dos tantos más o hubiese recibido dos 

tercios menos del justo precio de la cosa, pod!ft, no obstante, invocar la 

lesi6n, exceptuánáose únic~~ente el caso en que la cosa hubiese sido valua· 

da por peritos al tiempo de ta celebraci6n del contrato; porque si con co-
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noc.imiento del avalllo, al contratante la enajanaba en dos tercios menos o 

el adquiriente pagaba dos tantos m&s, en tal hip6tesis se estimaba que h! 

b!a una donaci6n parcial libremente consentida, en 
1
tanto que, con concien-

cia del valor indicado, se renunciaba a exigir el precio justo (artículos 

1770, 1772, 3022 y 3023). 

Se presenta, finalmente, el probleme de saber si el C6digo de 

que me ocupo otorgaba, a la lesi6n, una acci6n renunciable o irrenunciable, 

pues no estableció nada al respecto. Rojina Villegas,estimaba acertadamen

te que, si dicho C6digo establecía la renuncia tácita como resultado de la 

prescripci6n (caducidad) de la acci6n, que operaba mediante el transcurso 

de cuatro aJ.oa, conforme al artículo 1774, 16gica y jurídicaments procedía 

concluir que, por mayoría de raz6n, igualmente debía admitirse la renuncia 

expresa. ( l) 

El C6digo Civil de 1884, en sus artículos 165G, 1651, 1658, 

2889 y 2890, reproduce textualmente los artículos 1770, 1771, 1772, 3022 

y 3023 del de 1870 1 aunque, como pu~de observarse, operando un cambio so-

lamente en lo que respecta al namero de los preceptos, 

El C6digo Civil de 1928, se refiere a la lesi6n en tres de sus 

artículos: 

En el 17, que dice, a la letra: "Cuando alguno explotando la 

"suma ignorancia, notoria inexperiencia o extrema miseria de otro, obtie-

"ne un lucro excesivo que sea evidentemente desproporcionado a lo que !il 

"por su parte se obliga, el perjudicado tiene derecho de pedir la res e i-

11si6n del contrato, y de ser lista imposible, la reducc16n equitativa de su 

"obligaci6n, El derecho concedido en este artículo dura un año", Como 

puede observarse, el C6digo de 28 sigue la tesis que cataloga la lesi6n 

como un vicio a la vez objetivo y subjetivo del acto, puesto que no basta 

la desproporci6n de las prestaciones par1 originar la rescisi6n del con-

trato, sino que además esa desproporci6n debe fundarse en la explotaci6n 

indebida da uno de los contratantes por causa de su ignorancia, inexperie~ 

cia o miseria, 

En el art!culo 2228, que establece: "La falta de forma establ!, 

1, Rojina Villegas ob. cit. p. 569 a 573. Tomo I. 
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't:ida por la ley, si no se trata da actos solllllnes, ast c01110 el error, el 

"dolo, la violencia, la lesi6n y la incapacidad de cualquiera de 101 

11autorea del acto 1 produce la rÍ.llidad relativa del ais110". 

Por 6lti1110, en su artlculo 2230, el C6cl1ao expreaa: "La nul!, 

'llad por causa de ... leai6n ... , 11610 puede invocaree por el que .. , se ha 

"perjudicado pro la 1Hi6n .. , 11 • 

De la simple lectura de los artfouloa tr1111acri tos, sal ta a la 

viata la contradicci6n en que incurre el C6digo en vigor, pues mientras 

que el articulo 17 establece que la leai6n es causa de rescisi6n; en caro-

bio, el 2228 y el 2230, la consideran COllO causa de nulidad¡ lo que resu! 
• 

ta l6gica y jurídicamente imposible, porque cuando dos juicios son contr.!! 

dictorios, no pueden ambos ser verdaderos al mi.., tie11po, en el mismo l~ 

¡ar y desde un miamo punto de vista. Por tanto, podr6 trataras da resci-

ei6n o de nulidad¡ pero no da ambas cosas alaiBlllO tiMPO, ya que a6lo se 

reacinden las obligaciones vllidas y se anulan laa invllidas¡ es decir, 

ai cuando se preaenta la les16n se esbl en presencia de obligacionss v&li-

daa, entonces al podrían ser rescindibles; pero si las obligaciones son 

inv&lidaa, en tal caao ellaa aerlan nulaa; pero nunca podr& estarse en PI'! 

aencia de obli¡acionea que sean vlldias e inv&lidaa al aislllO tiempo. Sin 

.. bar¡o, ea neceaario aclarar que esas afiraacionea valen para el Derecho 

Civil Mexicano, no para el chileno, por ejeaplo, en tllllto que liste toma, 

COlllO 1in6nimaa, 11111bas expresiones (reeciai6n y nulidad), Pero en M6xico 

•boa conceptos aon distintos, segGn ae deaprende de sus difersciaa sigui•!! 

tea: a). La reacisi6n no ea una fiaura jurídica que nazca con el acto¡ 

la nulidad, en c11111bio, acoapafls al acto deade au naci•iento; b),La rea-

chi6n procede etilo por inclll!pliaiento de laa oblipcionea¡ la nulidad no ,, 
•urae del incwwiÍlimiento, y c~ Genaral .. nte la re.ci•i&t deja auabaiatentea 

lo• afectoa paaado• del acto, mientras que la nulidad, por lo aeneral, de•-

truye retroactiv11111ente lo• efect1111 del acto. Podrlan anotarH otraa dife-

renciaa, pero son auficiente• laa expreaadas pera que pueda advertir•• lo 

l1111ropio del empleo de la palabra rnci•i6n M el texto del artículo 17.¡ 

(1) porque notori-nte la cauaa de la nulidad llCCJlllP8fta al acto deade ,au 

l. Gutitrre• y Gon11llea. ob. cit. p. 31•. 
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nacimiento, no nace después. 

Ortiz Urquidi,razona que la contradicc16n señalada se deb16, 

como otros tantos errores del C6digo, al apremio o urgencia a la que los 

legisladores comisionados para la redacci6n del C6digo, se vieron someti-

dos, pues tal circunstancia no les permiti6 realizar .una minuciosa y con-

cienzuda revisi6n del proyecto que sirvi6 de base a su labor, 

Urquidi,explica que, el señor licenciado Francisco H. Ruiz 

(quUn fuera jefa del Seminario de Derecho Civil y maestro suyo), interv:iro 

en su car5cter de legislador, con sus colegas encargados de la realizaci6n 

del prci';ecto del Código de 28, y de cinecia propia inform6 a sus alumnos, 

al respecto, que un buen d!a, a primera hora y cuando menos esperaban los 

legisladores, se present6 el señor presidente Calles, a informarse persa-

nalmente del curso de los trabajos y a instarles a fin de que, a labre-

vedad posible, concluyeran el proyecto, pues deseaba que fuera obra legi! 

'lativa de su gobierno. El resultado fue que el CSdigo se promulg6 con las 

deficiencias aludidas, entre otr:as, el 30 de agosto de 1929, o sea, exac-

tamente un mes antes del 30 de noviembre del mismo año, en que concluy6 su 

periodo presidencial, 

Dé ah! que, si como lo manifestó la propia comisi6n redactora, 

en el anexo al informe que rindi6 el 20 de mayo de 1929, al ser.or García 

T6llez, entonces Oficial Mayor Encargado del Des~acha de la Secretaría de 

Clobernaci6n, la "reforma no se inspir6 como algunos lo han pretendido, en 

"el C6digo Ruso, sino en el C6digo Suizo de las Cbligaciones, artículo 21. .i•, 

·ello explica que los comisionados, siguiendo la ruta del ~1enciona-

do C6digo Suizo y de los nuestros de 187o y. 1~¡>4, ·:¡ue, a su vez, siguieron 

la tradici6n romano-francesa de la lesi6n como causa de rescisión (incu-

rriendo, según se explic6, en contradicci6n notable con la soluci6n de n~ 

lidad, no de rescisi6n, que aceptan los art!culos 2223 y 2230 del Código 

en vigor), hayan adoptado en el art!:ulo 17 del CSdigo en cuesti6n, el 

camino de la rescisi5n, no obst~nte que su otro C0digo inspirador, el al! 

mán, con mejo~ t!cnica que la nuest~o, sustant~, en su art!culo 138, que 

la lesi6n es causa de nulidad, no de rescisiSn. (1) 

¡, Ortiz Urquidi, ~ ;i. 4C6 a 409. 
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Sin embargo, atendiendo a las diferencias que distinguen la 

reacisi6n de la nulidad, que antes expresE, ha de aceptarse por v!a de 

interpretaci6n, que el legislador s6lo cometi6 un error al redactar el 

artículo 17 (que habla de que, cuando hay lesión, el acto es rescindi-

ble, en vez de anulable); tanto más ~janto que, de acuerdo con el senti-

do y alcance de los invocados art!culos 2228 y 2230, la lesión precisa-

Mnte produce la nuldiad relativa del acto jurídico. Pero por· lo mismo 

que se estA en presencia de una nulidad relativa, la acción caduca por el 

-·11610 transcurso de un año, según lo estatuye el propio artículo 17, en su 

Glti.o plirrafo, sumando a que únicamente puede hacerla valer quien con 

ella resulta afectado (articulo 2230). (1) 

El C6digo actual, a diferencia de los anteriores (veíamos 

que loa de 1870 y de 84 lii:ú.taban la lesi6n a la venta), P.Xtendi6 la le-

ai6n a todos los contratos y actos jurídicos y la consideró como un vicio 

de al voluntad¡ además de que, según juicio de la comisión redactora, en 

na forma".,. se dio a la clase desvalida e ignorante una protecci6n efec 

•tiva, lllOdificándose las disposiciones inspiradas en los clisicos perjui-

"cioa de igualdad ante la ley y de que la voluntad de las partes es la 

"suprema ley de los contr3.tos. Se comprend!o que los hombres tan desigual 

•aente dotados por la sociedad, en atención a su riqueza, cultura, etc,, 

"no pueden ser regidos invariablemente por la misma ley, y que la socie-

"dad debe ir en auxilio del ignorante y del miserable cuando es vilmente 

"explotado ... ". (2) 

A todo lo expuesto en l[neas anteriores, naturalmente pueden 

elladirse las observaciones siguientes: 

En primer lugar, el artículo 17 esti mal ubicado; porque aun-

que la comisión redactora del CSdigo introdujo la norma entre las dispoa! 

clones preliminares, como principio general de derecho, no hay duda, sin 

•bargo, de que pudo alcanzar los propios fines o prop6sitos, si el pre-

cepto lo hubiera incluido en el capítulo relativo a los vicioa de la volll!l 

ted, para l.ci:rar de esa manera una mayor unidad en el sistema de los vicios 

ele la voluntad. 

1.. Borja Soriano, ob, cit. p. 339, Tomo I, 
2. Gutlérrez y Gonz.Uez, .,b. cit. p. 312, 

... 
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Por otra parte, los redactores del Código, empeñados en la n~ 

ble finalidad de proteger a los desvalidos o ignorantes, en sus relaciones 

con los fuertes e ilustrados, no repararon en que dejaban fuera de toda 

protecci6n a toda nuestra clase media mlis numerosa, a la que actualmente 

se ha dado en llamar' el sector popular. Signi nea, pues, que nuestros 12_ 

gisladores s6lo consider:iron q'.le hay lesi6n cuando se ·fll'lJlot'.l. "la suma i¡¡ 

11nor:>..'1::is 1 la notorio. inexperiencia o la extrema miserO.:i "; r:1ás olvidaron 

a quienes, sin ser sumamente ignorantas, notoriamente inexpertos o extre-

madamenta miserables, también pueden sufrir no s6lo una grave sino grav!-

sima lesi6n. Verbigr:icia, un profesor universitario, digamos un médico 

cirujano, quién obviamente no es ignorante, ni menos sur.io ignor:inte (como 

lo exige el artículo 17), ni tampoco un inexperto (aunque el precepto no 

dice a que clase de inexperiencia se refiere, puede pensarse que aluda a 

_la inex?eriencia en la materia del acto que se quiere celebrar), 'ni, por 

aupuest:i, extremadamente miserable, encontrándoae de vacacioe.ns con su f_!! 

milia en una poblaci6n lejana a los grandes centros hospitalarios, uno de 

sus hijos sufre un repentino ataque de apendicitis, que origina la necesi-

dad de ser internado en el único hospital del pueblo, Con tal motivo el 

dueño del centro de salud cobra, al catedr5tico, por el s6lo alquiler de 

la aala de operaciones, un precio abusivo en extremo, cuyo pago el profe-

sionista no podrá rehuir, como no sea a cost:i de la vida de su hijo; hi-

p6tesis en "que, no obstante la enorme lesi6n, el profesor no podrá invo-

carla, por no llenarse los requisitos de suma ignorancia, notoria inexpe-

riencia o extrema miseria, que exige el art!culo 17 para que la lesi6n op& 

re; razón por la que justificadament::? Ort!z Urquidi, concluye que el art!-

culo debería cambiar las ex?resiones "extrem:i miseria", por la de "esta-

do de necesidad", a la que yo añadir!a la palabra "inaplazable", que, por 

encerrar una idea más amplia, comprendería igualmente los casos en que no 

se es ig~or~nta, ni inexperto ni miserable, as! como todos los similares 

que puecnn present:irse. (1) 

E•pecialmenta en cuanto a la "suma ignorancia", Gutiérrez y 

1. Ort!z Urquidi. ~ p. 411 a 413 y Gutiérrez y Gonzlilez ob, cit. 
p. 315 y 316. 



-~-

Gon&llez, piensa que es criticable que el art!culo 17 califique a la.ign~ 

rancia de suma, pues, en su opini6n, la ignorancia en un contrato o acto 

Jurídico, no admite escalas, en tanto que se es ignorante o no se es. 

Cuando una persona no conoce el alcance del acto jurídico que 

de1ea realizar, no hace falta decir que sea ignorante en grado sumo. Por

que aun suponiendo que dicho sujeto sufra la mayor falta de conocimientos 

en lc:e distintos aspectos de la vida, ello no puede servir para calificar 

el grado de su ignorancia en la materia específica del contrato que quiere 

celebrar. Un campesino yucateco, por ejemplo, que no habla espa~ol sino 

aaya, ni sabe leer, ni escribir, ni tiene el menor conocimiento sobre 

historia y geografía, etc., es, sin embargo, un experto en la siembra del 

arroz¡ sabe exactamente cuánta semilla se necesita pa!'a sembrar su parce

la, y conoce el precio del arroz en el mercado, esto es, se haya en tales 

circunstancias que, no obstante su gran ignorancia en los aspectos arriba 

referidos, no dejaría duda de que, el contrato que celebrara para vender 

au cosecha del afio siguiente (venta de cosa futura), a un precio bajo, no 

J>lldri estar afectada de lesi6n; porque tiene conciencia de que, aunque el 

- precio fue bajo, por ser agricultor experto, tampoco ignora las posibles .. 

eventualidades, tales como la relativa a que puede perder su cosecha por 

1nundaci6n, plagas, sequía, etc,, de tal suerte que el comprador puede ser 

el afectado. 

II, La Incapacidad. 

Para que un acto jurídico sea válido, no basta que haya sido 

querido por las partes que intervienen en ~1 ·y que, a tal efecto, hayan 

expresado su consentimiento totalmente exento de vicios, sino es necesa

rio que, además, tengan la capacidad requerida para realizar ese acto. (1) 

LA CAPACIDAD.- Es la aptitud que tiene una persona para ser su 

jeto de derechos y deberes. Corresponae, en principio, a toda persona; 

pero excepcionalmente puede verse limitada por el ordenamiento legal, en 

(1) Colin y Capitant. ob, cit. p. 187 Tomo I. 
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cuanto que Este suele privar a ciertos individuos de algunos derechoe. (1) 

El artículo 1798 del C6digo de 28 1 establece al respecto que: 

"Son h'biles para contratar todas las personas no exceptuadas por la 

"ley", La capacidad necesaria para real izar válidamente los actos jur!di-

coa, es de dos tipos: l. CAPACIDAD DE GOCE.- Es la aptitud jurídica que 

todo individuo tiene para ser sujeto de derechos y obligaciones, y 2.-

CAPACIDAD DE EJERCI=IJ,- Es la competencia jurídica para ejercitar o hacer 

valer loa derechos que se tengan, por s! mismo. (2) 

De lo anterior puede concluirse que, como la capacidad de goce 

es un atributo de todas las personas, como tal es imprescindible y necesa-

rio. La aptitud de ser titular de derechos y deberes, basta que sea pote~ 

cial, puesto que un sujeto puede contar o no con muchos derechos subjeti-

vos¡ mas lo decisivo es precisamente esa aptitud. (3) 

Bonnecase,afirma, al respecto,.que la noci6n de capacidad de 

goce se identifica, en el fondo, con la noci6n de personalidad. (4) Nues-

tro artículo 22 del Código Civil en vigor, manifiest.'l: "La capacidad jurf 

"ca de las personas físicas se adquiere por el nacimiento y se pierde 

"con la muerte; pero desde el momento en que un individuo es concebido, 

"entra bajo la protecci6n de la ley,.,". Pero vol viendo a la capacidad 

de ejercicio, si ella, como arriba expreso, es la aptitud jur!dica nece-

saria para ejercitar o hacer valer por s! mi~mo, los derechos que se ten-

gan, ello significa que la capacidad de ejercicio constituye un requisito 

de validez del contrato, cuya ausencia producir5 la nulidad relativa del 

acto. (5) 

Sin embargo, ambos tipos de capaci1ad admi ton restricciones 

que s6lo pueden ser impuestas por la ley, puesto que en ocasiones !ista es-

tablece, a manera de excepción, que determinadas personas no puedan tener 

ciertos derechos, creando as! una incapacidad da goce, y toda vez que, a 

pesar de que un individuo sea titular de ciertos derechos, la ley puede i~ 

pedirle eJ=~~itarlos por s! misrno, creándole, as!, una incapacidad de eje! 

cicio. 

l. 
2. 
3, 
4, 
s. 

Roberto de Ruggiero· ~ p. 342. Vol. l. 
Gutiérre: y Gonzálaz. cd. ~i t. p. 323 y 329. 
Alb•rto ~. Spota. o~. ~ !43; 
Bonnec~3e. o~. ~~~. ~· ~7~ 7omo I. 
Ort!z urquiar:-o:;: ~i~. p, 297 y 298. 
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Incapacidad de Goc~ 

Las limitaciones a la capacidad de goce, por muchas que sean, 

no podrán jam6s aniquilar por completo la capacidad jurídica o de goce, 

deatn.iyendo la personalidad, (1) Por tanto, las incapacidades de goce 

aon, pues, excepcionales y, además, especiales siempre, es decir, no con-

ciernen más que a uno o varios derechos determinados; porque, en efecto, 

no puede concebirse a persona alguna que se encuentre totalmente privada 

de sua derechos civiles. (2) 

Para poner de manifiesto la afirmaci6n arriba expresada, ad-

Yl'rtase·que inclusive en Roma, a pesar de que el esclavo era considerado 

cosa por el derecho y de que en Francia, para poner otro ejemplo, existi6, 

en loa primeros tiempos del C5digo de Napoleón, la declaraci6n de la muer 

te civil, o sea, no obstante que ambas instituciones lograron extinguir 

loa derechos de los afectados, de todas suertes ellas no lograron en forma 

alguna hacer desaparecer sus deberes, ya que siempre podían ser juzgados 

r sancionados penalmente. (3) 

En el derecho civil mexicano, existen las siguientes restric-

clones a la capacidad de goce: 

El art!culo 27 constitucional, prevé las siguientes incapaci-

dadea de goce: 

fracci6n I,- Los extranjeros carecen de capacidad de goce para 

tener el dominio directo sobre tierras y aguas en una franja de cien kilo-

11etros a lo largo de las fronteras, y de cincuenta en las playas¡ en cam-

bio, tienen capacidad de goce para adquirir el dominio de tierras, aguas, 

sus accesiones o para obtener concesiones de explotaci6n de minas o aguas, 

si .. pre r cuando obtengan permiso de la Secretar!a de Relaciones Exterio-

res r que sometan dicha adquisición a la Cl5usula Calvo, mediante la cual 

el extranjero somete dicha adquisici6n a la imposibilidad de invocar la 

protecci6n de su gobierno respecto de los asuntos relacionados con los pr~ 

pios bienes, bajo pena, en caso de faltar al convenio, de perderlos en ben! 

l, Roberto de Ruggiero. ob. cit. p. 342 Vol. I. 
2. Colin y Capitant. ob. cit. p,186. Tomo I. 
3. Alberto G. S;iota. Tra:aco Je Darecno Civil, Roque de Palma Editor. 

Buenos Aires 196~. Tomo !, Vol. 3, p. 147, 

-:"""'' 
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ficio de la nac16n. 

Fracci6n II.- Las ascciacicnes religiosas llamadas iglesias, 

cualquiera que sea su credo, no podrán, en ningún caso, tener capacidad 

de goce para adquirir, poseer o administrar bienes raices, ni capitales 

impuestos sobre ellos; y el art!oulo 130, párrafo 15, del mismo ordena

miento, instituye la incapacidad de goce a los ministros cb cult..'S ¡n.""1 ser 

herederos por test~~ento de toda persona, con excepción de sus parientes 

comprendidos hasta el cuarto graco. 

Fracci6n III.- Las insittucioncs de beneficiencia, carecen 

de capacidad de goce para adquirir bienes raices, excepto aquellos que 

sean indispensables para su objeto, inmediata o directamente destinados 

a n. 

Fracción IV.- Las sociedades comerciales por acciones, tienen 

·incapacidad de goce para poseer o administrar fincas rústicas, 

El C6digo Civil, a su vez, establece otras incapacidades de 

goce, de las cuales solamente referiré algunas, a manera de ejemplo: El 

artículo 2276, establece una incapacidad de goce para los magistrados, 

los jueces, ei Ministerio Público, los defensores oficiales, los abogados, 

los procuradores y los peritos, para compr:ir los bienes que son objeto de 

los juicios en que interveng~n; adnmlis de que t;:ir.poco podr~n ser cesiona

rios de los derechos que se tengan sobre los citados bienes. Tambi~n el 

artículo 2280 1 dispone: "No pueden comprar los bienes de cuya administra-

11ci6n o venta se hayan encargado: ¡, Los tutores y curadores; II. Los 

ºmandatarios¡ III. Los ejecutores test:unent.'..l!"'i:)S y los qUP. fueren nombra-

11dos en caso de intestado¡ IV. Los interventores no~brndos por el testa

"dor o por los herederos; V. Los repr~sen+.:J.nt~s, administradores e in ter 

"ventores en caso de ausencia; VI. Los err.pleac!os públicos", 

Como puede observarse, en los casos mer.cionados la incapacidad 

de goce i::l?ide que el sujeto realice el actJ, puesto que en caso de cele

brarlo se,·!. contrario a una ley prohibitiva de int"rés público y, conse

cuentamen~J, estará sancionado con la nulidad absoluta, puesto que, como 

se ha vi3'.:o, en la Zxposi:iSn de Motivos del C5digo vigente, se establece 

que las n:..:li:!o.~~s a~3Cl'Jt.is result.:i.n de los actos ejecu:ado:s contra el te

nor de las leyes prohibi'.:ivas o de interés público. Por ejemplo, si un 
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extranjero compra un inmueble dentro de la zona prohibida de cien kil6me-

troa a lo largo de las fronteras, realiza el acto sin tener capacidad de 

aoce o jurídica para hacerlo e uüril\je el precepto prohibitivo estable-

cido.en el articulo 27 de nuestra Constitución Política Federal, que, ob-

vi11111ente, es de interés público. Se sigue que el contrato realizado en 

tales condiciones, estar§ afectado de nulidad absoluta; porque las inca-

pacidadea de goce que originan la violaci6n de una ley prohibitiva o de 

inter6s público, traen consigo la nulidad absoluta del acto. 

Existen , adem~, otras incapacidades de goce que entrañan la 

nulidad re·lativa del acto, puesto que para ellas existe la posibilidad de 

confirmaci6n y de prescripci6n de la acción (caducidad), sumado a que s6-

lo puede hacerlas valer el incapaz o su represent~nte legal, es decir, 

ae trata de incapacidades de goce que, por no reunir todos los requisitos 

que exige el C6digo1 en su articulo 2226,para la nuldiad absoluta, afectan 

al acto de nulidad relativa. Tal es el caso de la incapacidad de goce que 

al artículo 148 establece para la mujer menor de catorce afias y el hombre 

.. nor de diez y seis, para contraer matrimonio¡ tambi~n tiene incapacidad 

de ¡oce, loa menores para reconocer a los hijos extramatrimoniales, cuyo 

derecho e6lo lo tienen aquellos que han cumplido la edad para contraer ma 

triaonio, más la edad del hijo que va a ser reconocido (artículo 361 y 362), 

F loa c6nyuges tienen incapacidad de goce para celebrar, entre ellos con-

trato de compra-venta, cuando están sujetos al regimen de sociedad conyu-

aal (artículo 176 contrariu sensu), etc, 

Se trata, pues, de auténticas incapacidades de goce, ya que dl 

choa sujetos no pueden celebrar los actos que la ley les prohibe, ni por 

al mismos ni por ~dio de su representante legal; mas dicha incapacidad 
1 

afecta al acto solamente de nulidad relativa, en tanto que, por ejemplo,si 

una menor de catorce afias contrae matrimonio, desaparecerá la causa de nu-

lidad cuando haya habido hijos o cuando, aunque no los haya habido, la me-

nor haya llegado a los diez y ocho afias y no hubiese intentado la nulidad 

(art{culo 237)¡ situaci6n en que se considera existe una confirmaci6n td-

cita. 
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La Incapacidad de EJ ercicio, 

La incapacidad de ejercicio se presenta cuando, reconociendo 

,la ley al sujeto de capacidad de goce, por ser titular de derechos y obli-

¡aciones, le niega, sin embargo, la facultad de ejercitarlos por s! mismo 

o de manera directa, en tanto que, para hacerlos valer requiere de repre-

eentante. Rojina Villegas, afirma que es a la incapacidad de ejercicio, a 

la que el artículo 2228 del C6digo Civil vigente, se refiere como requi-

sito de validez de los contratos; incapacidad que, de presentarse, origi-

na la nulidad relativa de loa mismos. (1) 

La incapacidad de ejercicio puede ser general o parcial, a di-

ferencia de la incapacidad de goce que es siempre parcial. Bonnecase ex-

plica que las incapacidades especiales se reducen a la incapacidad jur!d~ 

ca da las personas afectadas por ellas, de realizar en forma válida, por 

s! mismas, ciertos actos jurídicos, considerados por la ley como peligro-· 

sos o como muy importantes para que dichos sujetos los realicen por s! so-

los; en tanto que la incapacidad general, se traduce en la prohibici6n in-

tegral da participar por s! mismo o libremente en la vida jurídica. (2) 

El artículo 450 del C6digo vigente, establece la incapacidad 

general de ejercicio, cuando determina: "Tienen incapacidad natural y le-

"gal para contratar: I.-Los menores de edad; II.- Los mayores de edad 

"privados de inteligencia por locura, idiotismo o imbecilidad aun cuando 

"tengan intervalos lúcidos; III.- Los sordomudoo c;ue no saben leer ni es-

"cribir; IV.-Los ebrios consuetudinarios y los que habitualmente hacen uso 

"inmoderudJ de drogas enervantes". 

A pesar de lo estricta que pudiese parecer la norma, ella su-

fre excepciones como, por ejemplo, la del art!culo 1306 1 que permite al m! 

nor de edad realizar ou testamento desda los diez y seis años y la del 

1307, que dispone la validez del tcst~mentJ realiz~do por un dementa en 

un intarvalJ de luc~daz, sier:ipre que se observen los requisitos que el 

propio diJ~osi~ivo es~~~l3cs. 

Los mar.ores de edad ema.~cipados, tienen una incapacidad de 

l. Rojir.a Villegas. o!:>, ci~. p. 594 y 595. Tomo!. 
2, Donnec~se. cb. ~it. ;. :31. Tomo I. 
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ejercicio parcial, pues el C6digo les permite la libre administración de 

eus bienes, con la salvedad de que, ~ante su minoría de edad, requer!~. 

r6n de autorizaic6n judicial para enajenar, gravar o hipotecar sus bie

ne• raices¡ además de que necesitan da un tutor para sus negocios judi

ciales. 

Por otra parte, la ley crea ciertas incapacidades de ejerci

cio para las personas mayores de edad y en pleno uso de sus facultades 

.. ntales, que por ello gozan, en principio, de plena capacidad de goce 

7 da ejercicio: Ello sucede en los casos de los artículos 174 al 176 del 

Código Civil en vigor, que respectivamente establecen: "Art. 174.- Los 

c6n,yugea requieren autor1zaci6n judicial para contratar ente ellos, ex

"cepto cuando el contrato sea el de mandato para pleitos y cobranzas o 

hpara actos de administración". "Artículo 175.- También requieren auto

"rización judicial para que el cónyuge sea fiador de su consorte o se 

"obligue solidariamente con 61, en asuntos que sean de inter~s exclusivo 

"da 6ste, salvo cuando se trate de otorgar caución para que el otro ob

"tanga su libertad.- La autorización, en los casos a que se refieren 

"f•te y los dos art!culos anteriores, no se concederá cuando resulten pe! 

"judicados los intereses de la familia o de uno de los c6nyu;¡es". "Art!

"culo 176.- El contrato de compraventa s6lo puede celebrarse entre los 

"c6nyuges cuando el matrimonio esté sujeto al ~gimen de separaci6n de 

"biene•"· 

El artículo 2228 del mismo ordenamiento, establece que los 

actos jurídicos celebrados por personas incapaces, estarán afectados de 

nulidad relativa. En efecto, el Código califica a esa nulidad como re

lativa, porque tiene todas sus características, es decir, ella sólo po

dr& aer invocada por el incapaz (artículo 2230)¡ porque deseando la ley 

protegerlo, le otorga la posibilidad de anular el acto o contrato, natu

ralaente cuando se ve perjudicado con su celebraci6n. Sin embargo, el 

artículo 1799 permite excepcionalmente que la parte capaz invoque, en 

provecho propio la incapacidad de la otra, cuando sea indivisible el ob

jeto del derecho o de la obligación coman. En las hipótesis estudiadas 
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de nulidad rela.tiva, es claro que el acto jurídico podrá ratificarse o co!! 

firmarse, cuando haya cesado la incapacidad; más siempre que no concurra 

otra causa que invalide la confirmaci6n; además, cuando la acci6n no se 

intenta en los plazos que establece al ley, prescribe (caduca). 

IIl, Que el Consentimiento no se haya manifestado an la forma que estable

ce la Ley. 

Historia del Formalismo, 

En el antiguo Derecho Romano, la voluntad fue impotente pura 

engendrar obligaciones por sí misma, El simple acuerdo de voluntades, rt~ 

nominado pacto, no era suficiente para crear obligaciones. Si quería al

canzarse ese resultado, el pacto debía convertirse en contrato y fste 

cambio depend!a del cumplimiento de la forma prevista, qu~ tenia car~cter 

de sacramental e inmutable, Generalmente el modo normal de obligarse en 

el Derecho Romano, era la estipulatio, consistente en una pregunta y una 

respuesta hechas en forma solemne. 

Tiempo despu~s, el formalismo del viejo Derecho Romano, vio 11 

mitado su dominio, por una parte, cuando los contratos consensuales (com

praventa, arrendamiento, sociedad y mandato) y los reales, ocuparon un lu

¡ar al lado de los contratos formales, y por otra parte, cuando apareci6 

la nooi6n de causa aun en los contratos formales¡ (1) pero siempre fue &! 

neral la regla: "Ex nudo pacto, actio non nascitur" (del s61o pacto, la 

acci6n no nace). 

Las invasiones bárbaras en Europn, impusieron un retorno al 

formalismo más arcaico, es decir, al de los fides facta o promesa unilate

ral, que iba acompañada de imprecaciones, de gestos, de garantías mataria

les o aun de la entrega de la cosa o del dinero objeto del contrato. 

En el anti~ :o Derecho Civil Francés, la gran variedad de for-

l. Bonnec:ise. ~ p. 240. Tomo II. 
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•• para contratar, orlgin6 que los escribanos y los ignorantes que cele

lllrab.n al&(ín contrato, provocaran el decaimiento de las formas en la cel! 

waci6n de los0<>ntratos, tales como en los simbólicos, en los celebrados 

por ncrito 'I en los realizados por jurarnent o; contratos éstos últimos 

tfl• ruaron desarrollados por el Derecho Canónico, porque caían bajo la co~ 

petitncia de los tribunales eclesiásticos (el juramento promisorio unilst~ 

ral, se parec!a a la estipulatio del Derecho Romano). Los canonistas, 

convencidos de que la parte que no mantenía su promesa, incurría en menti

ra y, por consecuencia, en pecado, reconocieron, de paso, el carácter obli 

.. tQrio de los pactos simples, aun de los nudos, es decir, de aquellos que 

ib1111 acQ11psilados del juramento. Se observa que desde mediados del siglo 

XIII, ciertos juristas franceses del Derecho Consuetudinario, advirtieron 

que "la fe human¡¡ es favorable a la observancia de los simples convenios"; 

pero desde principios del siglo XVI y durante el XVII, quedó definitivame~ 

ta consagrado por Domat y Loysel, el principio: "Solus consensus obligat" 

(~l a6lo consentimiento obliga). M~s tarde Pothier (en v!speras del C6dl 

911 de 8apole6n), invocando el derecho natural, rechazó la distinción entre 

lo• contratos y los simples pactos; a parte de que, a los contratos que se 

Cor.an con el s6lo consentimiento de los que lo celebran, contrapuso los 

contratos reales, tales ColllO el préstamo, el comodato, el dep6sito y la 

prenda, en los que es necesario que se entregue la cosa, además del canse~ 

tlaiento y tambihl contrapuso unos cuantos contratos solemnes, a los que 

tallpoco basta el simple consentimiento. 

Pero el sistema consensual, a pesar de sus méritos, preeent6 

.. rios inconvenientes, puesto que cuando los actos jurídicos se hallan 

.. entos de toda formalidad, tomando en cuenta las complicadas relaciones 

Jurídicas que se producen en las sociedades modernas, crecen considerabl~ 

.. nte los riesgos de error o fraude en daño de las partes,en ocasiones 

inexpertas y para los terceros; ademlis de que la forma ofrece, por· supue! 

to, grandes facilidades en lo que a la prueba se refiere. Por ello, según 

lo hacen notar Planiol y Ripert, en el Derecho Civil Francés el triunfo de 

la regla "solus consensus obligat", f\Je casi inmediatamente atenuada por 

.. . '· . ~ .. 

.. 
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edictos que exigían prueba escrita de todo contrato por más de ciento ci~ 

cuenta libras. (l) 

También Bonnecase recoge la observaci6n de que, en la actual! 

dad, loa autores han se~alado la importancia que presentan las formalidades 

a que están sometidos determinados actos, independientemente de los solem-

nes, (2) 

En el derecho civil contempor~neo, no se exigen, en principio, 

formalidades especiales para los contratos, aunque no deja de establecer-

las para ciertos actos; (3) se considera, en efecto, que la voluntad es 

euficiente por s! sola para su formaci6n, pues ahora se afirma que los con-

tratos son consensuales y, por excapci6n, solemnes; pero tendiendo hacia 

un cambio da los conceptos, Bonnecase se pregunta si no debe cambiarse esa 

regla de tal modo que los actos simplemente consensualas, constituyan la 

excepci6n¡ lo que equivale a decir que los actos jurídicos deben depender 

m4a de la forma que de ls voluntad. (4) 

Loa autores modernos, entre ellos Josserand, Planiol y Ripert, 

(5) señalan al fen6meno de referencia, como un renacimiento del formalis-

mo; mas Bonnecase estima que, en realidad, no se trata de un renacimiento 

del formalismo, sino s6lo de su supervivencia, en tanto que, afirma, el 

derecho civil moderno, en realidad, nunca ha repudiado de una manera gen! 

ral el formalismo, ya que s6lo lo ha restrigido con fines multiples, (6) 

De lo arriba expresado se desprende que los actos jurídicos 

ee clasifican, atendiendo a la forma en que se llevan a cabo, en consensu~ 

les, formales, reales y solemnes. 

Al respecto, Roberto de Ruggiero manif1est3 que pudiendo, co~ 

forme a la ley, ser la manifestaci6n de voluntad de tipo formal o bien de 

modo solemne, en el primer caso el acto o contrato que se realice, será fo~ 

mal¡ en tanto que en el segundo,seri solemne; pero en todas aquellas situa-

ciones en que la ley no exige forma ni solemnidad alguna, entonces la de-

claraci6n de la voluntad serS libre en su forma, pudiendo el contratante 

l. Planiol y Ri~ert. ~· ?• 123 a 125. Tomo VI, 
2. Bonnece1se. e!:), ci':, ~· ¿42 y 243, Temo II. 
3, Lua.án Er.r.ecccr'~ l<i.;:p y !'cr+::!.:1 ';.Cli'. ':':"'!':crl:l c!a Ce.""C'xl és Civil. ~de 

de l:l Tri;;esi-:a c;oJ .. !.r::';i ecici~ aler.n-a cx::n es'J.x!!:a ~J ~::::,:a~:.:n y nécptx!~ a la 
legisUici~ y juri:¡;rt:c!.er.cia eE;t;ñola, ¡x;r 81.iis Pére! G:r.rál~::: :¡ ~csé .Uguer. Editorial 
a'.ECI. !Jarrel::rn. Vol. r. Txo u. P• 143. 

4. Bonnecass. nb. et~. p. 238 Tomo II. 
s. Josser:m:! o~, º' :. p. U3. Vol. I. Ter.o II. y P!Miol y Ripert cb, cit. p. 125 Vol. VI. 
6. Bcrneccse ~· ;i. ¿;:a y ;:::a, Taro :U, 
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-1fe.tarla COlllO desee. (1) 

ACTOS CONSENSUALES.- Son aquellos que para per·fuccionarse, r! 

.ieren exclusivamente del acuerdo de ·voluntades de las partea y para cu-

,. validez, la ley no exige ninguna formalidad. 

ACTOS JURIDlCOS FOR14AL&S,- 3on aquellos en que la manifesta-

ci&i da la voluntad de las partes, debe realizarse en la forma que esta-

lllec:a la ley (por regla general, esa manifestación de volutnad debe ser 

llSPJ'eaa 1 escrita), En caso de no cumplirse con la forma que exige la ley, 

al acto o contrato estarlí afectado de nulidad relativa. 

ACTOS JURIDlCOS REALES.- Son aquellos que, para perfeccionar 

... reqllieren, además del consentimiento y de la forma escrita, en su caso¡' 

la entrega de la cosa materia del contrato, sin la cual éste no se perfe~ 

clona. En la prenda, por ejemplo, nuestro artículo 2858 vigente, exige 

1f18 para que se tenga por constituida, sea ella entregada al acreedor real 

a Jurlclicaaente. (2) 

ACTOS JURIDICOS SOU:M.'IES.- Son los que no se perfeccionan a m! 

nea qua i. voluntad de las partes sea expresada con las formalidades exter 

... determinadas por la ley. (3) Laurent, las denomina formas substancia-

1 .. , porque considera que, si la forma no se observa, el acto no se constl 

tu:re o no llega a existir. El aatrimonio 1 por ejemplo, es un acto solem-

•• • cuanto que no puede constituirse si ro se llen:in esas formalidades ese!! ·, 

cialee qua exige e.l derecho. Pero aclara que, segíín las disposiciones del 

C6di¡pt CiYil Franc~s. debe distinguirse el caso del matrimonio en que se 

llllitan f01'81llid.ades no esenciales o de no tanta importancia, cuya falta no 

puede traer consiga la nulidad del matrimonio, de aquellas formalidades 

..-, por' ser substanciales, su ausencia no permite, en realidad, el naci-

llimto del aatrimonio, y señala que la única solemnidad prescrita para 11,! 

...., a cabo un matrimonio, es que se realice ante la presencia de un oficial 

del estado civil. Zacariae exige, además, que la voluntad de los contra-

~antes sea recogida en el acta de celebración que debe levantar el oficial 

del estado civil; más Laurent replica que, esa omisi6n en el acta, es un 

Yicio que puede ser reparado, puesto que los contrayentes son admitidos a 

l. llDlr1u lit ll.t!gi.ero OO. citó P• <Sl 'I'rnD I 
'2. Jaa!m'd ob. cit. P.lli3: '!\:no U. Vol, I 
3. Plad.ol J Ripert ro. cit. p. NB Tcm> Vl 

i 

- , ... 
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probar que han expresado BU conaentimiento,(l) 

La Forma como Requisito de Validez de loa Actos Jurídicos en los Códigos 

Civile1 Mexicanos, 

El COdlgo de 1870, en su artículo 1392, dice: "Los contratos 

se perfeccionan por el mero consentimiento, y desde entonces obligan no 

"a6lo al cumplimientod de lo eipresamente pactado, sino tambUn a todas las 

"consecuencias que, segíin su naturaleza, son conformes a la buena fe, al 

"uso o a la ley", En congruencia con el precepto copiado, al enunciar las 

condiciones requeridas para la validez del contrato, excluye la forma en 

su art!culo 1395, cuyo texto expresa: "Para que el contrato sea vAlido de-

"be reunir lae siguientes condiciones: la. Capacidad de los contrayentes¡ 

"2a. Mutuo consentimiento¡ 3a, Objeto Hci to", y en su Exposición de Moti

v_oa, interpreta que el articulo 1392, "consigna el principio absoluto de 

que los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento"¡ lo que pa-

rece significar q.ie bte Código adopta s6lo el sistema r.onaensualista. 

Sin embargo, el maestro Borja Soriano hace notar, con la mayor justifica

ci6n, que el principio del artículo 1392 aparece desmentido en el propio 

C6di&~• porque casi para cada contrato se advierte que impone una forma, (2) 

El Código de 1884 establece, en su artículo 1323, que "Ningíin 

~ontrato neceaita, para su validez, mAs formalidades externas que las ex-

11presamente prevenidas por al ley". Se ve, pues, que el C6digo suprime 

aquello de que los contratos se perfeccionen por el mero consentimiento, 

Lueao BU Brt!culo 1276 1 manda: "Los contratos legalmente celebrados obli

'f¡an 119 s6lo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a to-

"daa laa consecuencias que, aegan su naturaleza, son conformes a la buena 

"fe, al uso o a la ley"¡ precepto que, como puede observarse, mantiene de 

manera tntegra el final del citado articulo 1392 del C6digo de 70, dado 

que aólo cambia las palabras iniciales de éste dispositivo, o sea, aquellas 

1n_qj!e_i!!d!c! gu!l :'.L2a_c2n:1;rstos sa perfeccionan por el mero consentimiento", 

1 •. 

2. 

Laurent. ob. cit. 

Bcrja S<rlero. ob, cit. 

p. 105 Tomo I 

p. VO Ta1D I. 

P• 403 y 404 Tomo II 
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flOI' las de "Los contratos legalmente celebrados obligan •• ,"·. 

Ademis, el Código de 84, en su artículo 1279, que se refiere 

a las c:ondicionea que deba reunir el contrato para ser válido, expresa: 

"Para qua el contrato sea válido, debe reunir las siguientes condiciones: 

•.I.- Capacidad de los contrayentes; II.-:.tutuo consentimiento; III.- Que 

•el ob.ieto materia del contrata sea l!ci to; IV. - Que se haya celebrado 

•ca11 las formalidades externas que exige la ley". 

En efecto, en el C6digo que me ocupa se ve interés por mante

nér cierta estabilidad y seguridad jurídicas. Con ese motivo instituye, 

para determinadas obligaciones, el cumplimiento o realización de determi

nadall fol'llllS y, consecuentemente, dichas obligaciones no serán válidas si 

ee otora1111 en forma diferente a la exigida por la ley, sancionándolas con 

la nulidad relativa, excepto si aun cuando falte la forma, las partes cum

,1en voluntariamente la obligación; porque entonces tal cumplimiento exti~ 

aue la aoci6n de nulidad, como se desprende claramente del contenido del 

articulo 1679 del C.Sdigo de 84 1 que dice:"El cumplimiento volutnario de una 

"Óbllgaci6n nula por falta de forma o solemnidad, en cualquier tiempo en 

•que ae baga, extingue la acci6n de nulidad, exceptuándose los casos en que 

•la le7 dispone expresamente lo contrario", 

El C6digo Civil de 1928, establece que en loa contratos civile~ 

cada uno ae obliga en la manera y t§rminoa en que aparezca que quiso obli

aarae, sin que para la validez del contrato se requieran formalidades date~ 

llinadas, fuera de los casos que marca la ley; pero cuando la ley exiJa de

ter11inada forma para la celebraci6n de un contrato, mientras que 6sta no 

•• cwapla, el contrat~ no ser§ válido, salvo disposi.Cién en contrario (ar

t!atlos 1832 y 1833); pero si la voluntad de las partes consta en forma fe

haciente, entonces cualquiera de ellas puede exigir que se de al contrato 

J.a forma legal¡ es decir, aunque el Código de 28 establece el principio de 

que los contratos son consensuales, no por eso deja de establecer formas 

para determinados actos jurídicos, 

Cuando no se observe la forma establecida por el Código para 

.la celebraci6n del contrato, la omisi6n· ·producirá la m.Úidad relativa del 

.·. 

• 
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miamo, COlllO •• de1prende con toda claridad de la lectura de los art!culos 

17951 que ••tablee• que el contrato puede ser invalidado porque el conse~ 

tim1ento no .. haya manife•tado en l• ronna que la ley establece, as! co

oOMO del texto de 2228, que eanciona la falta de forma establecida por la 

ley, aieapre que no ee trate de acto• 1olemnea 1 con la nulidad relativa 

del acto, entendido• de que la acc16n y la excepci6n de nulidad por falta 

de ro .... , ooap•t• a todo• loa intere .. doe (art!culo 2229). 

In tanto que el imcumplimiento de las formaa no solemnes, 

ori¡ine la nulidad realtiva del acto, e1e vicio puede subsanarse por la 

contir111aci6n del contrato hecha an la forma omitida; pero, adem&a (y es

to•• •111 ieportante tenerlo en cuenta), el cumplimiento voluntario por 

.. dio del pa¡o, novaci6n o de cualquier otro modo, se tiene por ratifica

ci6n t'ccita que 1ub1ana el vicio de forma y extingue la acoi6n de nulidad, 

Natural11ente 101 efecto• de la confirmaci6n aon retroactivos al d!a en que 

.. oelebr6 el acto nulo; -'• eae efecto retroactivo no perjudicar• derechos 

de teroel'O (arttculoa 2231, 2234 y 2235). 

Qui•' el C6di¡o comete un error al afirmar, en 1u art!culo 

22:M, que 1111 0UJ11plh1i1nto volWltario por medio de,, .la novaoi6n, ae ti•· 
~ por ratlificaci6n Uci ta .. ,". Porque preaentfndoae la nov•ci6n de un 

contr•to, cuando lu partH en '1' interHadaa lo alteran aubstancialmente 

aubatituyendo una obli¡aci6n nueve por una antigua (artículo 2213), ello 

•i¡nific•, -'e que la ratificaci6n del anterior nulo por falte de forma, 

que en realidad ••t• d11eparece para dejar au lu¡ar al contrato nuevo, en 

•l que la obli¡aci6n •• eubatancialmente diversa de la anterior a la cual 

1ubatituye. De 1uert1 que ai el nuevo contrato materia de la novac16n 1 

llena los requiaitoa de forma y de contenido para ser v&lido, obviamente 

no ae ju1tiflcar!a que se le tachara de nulo, No ae ratifica, pues, un 

contrato anterior nulo por falta de forma, aino que en realidad •e cele

bra, con la novaci6n, un nuevo contrato ain vicios y v•lido, por ende, 

Ratificar o confirmar un contrato nulo por falta de forma, ai¡nifica con

validarlo o darla eficacia para que pueda cW11plirae. En la novaci6n, el 

contrato ori¡inal no ea ratificado ni confirmado para volverlo v&lido y 

~. ~ . 
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CW11Pli11111ntable, sino simplemente se le desaparece para eubetituirlo por el 

iaaevo, con una obligaci6n eubstanciaJ.;¡¡~nte diversa. 

Con otrss palabras, tratándose de la novación, se altere suba-

t.ncial.lllanta el ac~o jurídico, substituyendo la obligación nueva a la anti-

au•• Luego existen dos obligaciones diversas, una que substituye a la otra¡ 

en caabio, tratándose de la ratificación o confirmación, existe exclusivame~ 

te una obligación, a la que se desea purgar el vicio que la afecta, de eue! 

te que por ello la persona con derecho a ejercitar la acción de nuldiad, 

renuncia a deducirla. 

Por otra parte, la novación, por mandato del artículo 2215 , 

eieapre debe constar expresamente, es decir, nunca se presume, De ah! que, 

en caso de que se le tuvier'3 por confirmación de la obligación nula por no 

habenie CWllplido la formalidad, es claro que en tal hip6tesis tendría que 

.. r la confir111ación invariablemente expresa, nunca tácita. 

Cuando en un acto jurídico no se ha dado cumplimiento a la 

fOl'llll exigida por la ley, loe art!culo 1833 y 2232, otorgan sanción para 

exigir el cWllplimiento de la forma omitida. El primero expone que, cuando 

la ley exiga determinada forma para la celebración de un contrato, en tan-

to 6ata no se cumpla, el acto no será válido (salvo que la propia ley die-

po11&a lo contrario)¡ pero si la voluntad de las partes para celebrarlo 

con1ta de manera fehaciente, cualquiera de ellas podrá exigir que se le de 

la for!lll legal, El principio se ve confirmado por el artículo 2232, que 

..nifiesta que, cuando la falta de forma produzca la nulidad del acto, si 

la vol1U1tad de las partes consta de una manera indubitable y no se trata 

de un acto revocable, cualquiera de loe interesados puede exigir que el 

ecto se otorgue en la forma prescrita por al ley. 

Finalmente, si bien es cierto que el C6digo otorga acción pa-

ra reclamar el cumplimiento de la forma omitida, taJJbién lo es que la fa,! 

ta de forma puede ejercitarse como excepción contra la parte que exija el 

cumplimiento del contrato. (1) Un par de ejemplos bastarán para dar cla-

ridad a tal afirmación: Juan celebra un contrato con Pedro, en el cual se 

l. Gutifrrez y González ob. cit. p. 257. 
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omite la forma exigida por al ley. Juan demanda de Pedro el cumplimiento 

del contrato, exigiéndole concretamente la entrega de la cosa; pero Pe

dro opone la excepci6n de nulidad, por no haberse celebrado el acto 

susodicho, en la forma exigida por la ley, y el juez declara la nulidad 

•olicitada, El resultado ser!a distinto si Juan, en lugar de exigir de 

su contrparte el. cumplimiento del contrato, le demanda, con apoyo el los 

srtlculos 1833 y 2232, el otorgamiento de la forma omitida; en el concep

to de que, una vez lograda esa forma,?edro ya no podr4 negarse a cumplir. 

IV, La llicitud en el Objeto Motivo o fin rlel ~cto, 

Conforme a la fracci6n III, del art!culo 1795 del CSdigo Ci

vil de 1920, el contrato puede ser invalidado porque su objeto, su motivo 

o su fin, sean ilícitos. Por objeto de los contratos se entiende la cosa 

que el obli¡ado debe dar, o el hecho que debe hacer o no hacer, y por 

ilícito, aquello que es contrario al orden público o a las buenas costum

bres (art!culos 1824 y 1830), Sin embargo, como ya lo expliqué en el c~ 

p!tulo relativo a la nulidad absoluta, la ilicitud en el objeto, en el fin 

o en la condici6n del contrato, ocasiona bien la nulidad absoluta o bien 

la nulidad realtiva, según lo disponga la ley (articulo 2225), es decir, 

no todos los aotos il!citos por ir en contra de una ley de orden público 

o contra las buenas costrumbres, reciben una aanci6n de igual intensidad; 

porque si bien es cierto que se trata en todos los casos de conductas 

ilicitas, no es menos exacto que no todas las normas de interés público 

(que pueden tener el carácter de prohibitivas o de preceptivas) , protegen 

los mismos intereses, pues, como expres~ en el ca?!tulo anterior, hay 

normas de interEs público que impiden la realización de ciertos actos, con 

el objeto de proteger los intereses de la colectividad o de la naci6n, 

como sucede con la prohibici6n contenic!a en el art!c•Jlo 27 constitucional, 

fracci6n r, que, al vedar a los extr:injeros adquirir el dominio sobre ti~ 

rras o aguas dentr':l de la zona prohibida de 100 kil6metros a lo lar,>o de 
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1aa frt:mteraa. lo hace con apoyo en la necesidad insoslayable de proteger 

el interls general, particularmente el de la nación; motivo por el que, ei 
!. 

la norma ee infringiera con determinado acto, éste estarla afectado de nu 

lidad abeoluta. 

Existen, como también ya expuse, otras normas que tienen por 

Cllljeto proteger los intereses de determinadas µersonas, que, de no ser re~ 

petadas, traen COlllO consecuencia u::a sanción más leve, consistente en la 

nulidad relativa del acto¡ mas siecpre que medie petición del afectado, a 

quiln la ley quiere pro~eger. ~Úponga~os que Pedro es tutor de María; pe

ro teta es capaz ya de discernimiento y mayor de dieciseis años. Pedro, 

m su calidad de tutor, realiza un acto importante de administración del 

patri-io de su pupila; mas sin consultarla, según prescribe el articu-

lo 537 en vigor, en su fracción IV, que dispone: "El tuto<' está obligado:.•• 

•xv.- A acllllinistrar el caudal de los incapacitados. El pupilo será con

•aultado para los actos importantes de la administración, cuando es capaz 

•de diacernimiento y ha cumplido dieciseis años de edad". La conducta del 

tutor pone de 111&nifiesto que éste ha violado la norma jurídica de referen

cia, por no haber consultado a María; pero como el precepto busca la pro-

. tecci6n exclusiva de los intereses del pupilo, la sanción del acto reali

sado por el tutor, será Ía nulidad relativa que concede el Código sólo a 

la parte afectada, quién podrá ejercltar ln acción por medio de su curador; 

... en caso de convenir a sus intereses, es claro que podrá confirmar la 

aperaci6n. 

Existen, además, actos ilícitos que no entra~an la nulidad ab

llOluta ni la relativa como sanción, debido a que en esos casos la nulidad 

aerfa a&s dañina para los intereses que la norma desea proteger; razón por 

la que opta por tolerar sus efectos, aunque podrá aplicarse, en su caso 

(clllllldo la ley lo dispone), a los infractores, una sanción de tipo admini! 

trativo o penal, y es asi, verbigracia, por lo que el artículo 264 de nue! 

tro Código de 26, establece que es iHcito el matrimonio, pero no nulo: 

cu1.,do se ha contraido entando pendiente la decisión de un impedimento sus 

ceptible de dispensa; cuando la mujer contrae matrimonio antes de trescie_!l 
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toe d!a11 de la disoluci6n de su matrimonio anterior¡ cuando el c6nyuge 

que haya dado lugar al divorcio, contraiga nuevo matrimonio antes .de dos 

al'los a contar.de la fecha en que el vínculo se disolvi6, y cuando las pe! 

aonas que rompen su vínculo matrimonial voluntariamente, contraen nuevo 

matrimonio antes de un año que se cuenta desde que obtuvieron el divor-

cio, 

V, Caso Interesante de Nulidad Relativa: La Venta ñe Cosa Ajena. 

En el Derecho Romano, la comprave1\ta s61o constituía un con-

trato creador da obligaciones, y nada se opon.ta a que dicho acto jurídico 

recayera sobre bienes ajenos, puesto que el vendedor sólo se comprometía 

.a entregar la cosa al comprador, a garantizarle la evicci6n y a transfe-

rirle más adelante la propiedad del bien. (l) 

El criterio mencionado se modificó más tarde. Especialmente 

en la actualidad, ese contrato tiene por objeto la transmisi6n de la pro-

piedad. El C6digo Civil Francás, fue, en gran parte, como sabemos, fuente 

de insplraci6n de nuestro C6digo en vigor; pero lo fue particularmente de 

sus artículos 2269 a 2271. Aquel y este ordenamiento consideran que la 

venta de cosa ajena es·nula, pues explican Planiol y Ripert, que, para que 

pueda efectuarse la compraventa, es necesario que se transfiera la prople-

dad del objeto materia del cotnrato al comprador y si esa transmisi6n es-

U imposibilitada por carecer de derechos el vendedor, la venta será nula.(2) 

Sin embargo existen, en la actualidad, diversos criterios res-

pecto de la naturaleza jurídica de la venta de cosa ajena. Hay quienes 

sostienen que dicho acto es inexistente; otros opinan que se trata de nul! 

dad absoluta, y algUnos más estiman que se trata de un caso de nulidad re-

lativa. 

Los que afirman que la venta de cosa ajena es inexistente, ra-

~onan gu~ 1 _c2m2 ~n_l9s_agt9s_d~ tal naturaleza no hay el consentimiento, 

l, Josserand, ob. el t. Tomo II. Volumen II. p. 22 y 23. 
2, Planiol y Ri~. cit. Tomo X P• 23. 
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el CUlll. • preclaamente elemento de exiatencia de todo contr!lto, por ello 

· tal Gpareci6n carecerl de existencia, es decir, no habrá compraventa por 

faltar el consenti:niento de la persona con derecho a realizarlo. La indi 

ceda·opini6n fUe sostenida en la ejecutoria del amparo directo 1924/60/2a, 

,r-yido por Pilar Mancilla Pére::, en la que puede leerse:" ••• se advierte. 

•la IUllllJICia de voluntad de quién se hizo aparecer como vendedora, o en 

•etru palabras, el acto que se consigna en el dc.cumento carece de existe!! 

•cla¡ .. una apariencia sin realidad, es la nada ••• En efecto, el artículo 

'1224 del C6di¡o civil, eutablece que el acto jurídico inexistente por falta 

... coaaentlaiento, no producirá efecto legal alguno y no es suceptible de 

"1Jaler pól' confir11aci6n, ni por prescripci6n, y su inexistencia puede invo

•clll'tltt por cualquier interesada ••• el acto jur!dico e& ineficaz por carecer 

... 11110 de los elementos esenciales o de definición del contrato de compra

-. .. ta, como es el consentimiento del vendedor para transferir la propiedad 

... le coea o derecho que ee enajena, según lo disponen los art!culos 1794-

•t 1 22411 del Código Civil~·. Y en la que recayó en el amparo directo 8668/ 

12, M •1&Ui6 Pedro flores L6pez, se dice:" ••• Los artículos 2080 y 2082 del 

"C&uao Civil dal Estado de Michoacin, estipulan que un acto jurídico ea 

•tnelliatente por falta de consentimiento, que la inexistencia como la nuli

• ._. ablloluta pueden ser invocadas por cualquier interesado, sin que puedan 

·~rir valor por confirmación, por prescripción o por cualquier otro gé

....... 49 convalidaci6n. Si Ernestina Ramos Santoyo,no pudo vender el lote 

"cuestionado, por no estar en su patrimonio, puesto que hizo aparecer como 

-w.ndedora a una meurta, y según el artículo 2126 del Código Civil ni la 

•t1111Cripci6n del t!tulo del apelante, ni ningún otro acto convalida una co~ 

"praventa inexistenta en su or!gen ••• ". 

CollO puede observarse, nuestra Suprema Corte de Justicia,entoB 

ces C011Bider6 que la venta de cosa ajena, por carecer del consentimiento 

1 por .. r 61te un elemento esencial del seto, es inexistente. 

Algunos autores franceses, como Marcadá y De Folleville, se 

_pl'Olluncian en favor de que la venta de cosa ajena se halla afectada de n_!:! 

lidad absoluta: pero F. Laurent, afirma que la opini6n más generalizada 

.·. 

.. 
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se~la que se trata de una simple nulidad relativa. (1) 

Josaerand, explica que el C6digo Civil Franc6s, ha entendido 

la venta y la ha ordenado como un medio de transferir la propiedad¡ lo que 

1ignifica que el comprador debe convertirse de inmediato en propietario; 

maa como esa finalidad no puede alcanzarse cuando el vendedor no es due-

fto de la cosa, por ello la operaci6n ee ve afectada de un vicio original 

y debe morir; porque no es posible que rurpla su misi~ esencial, o sea, 

el desplazamiento inmediato de la propiedad. Pero explica, sin embargo, 

que cuando se razona en esa forma, se olvida que el efecto traslativo de 

los contratos y en particular de la compraventa, no interesa al orden 

pGblico, y que, por tanto, en realidad se trata de un caso de nulidad re-

lativa, en el que el comprador cometa un error sobre las calidades de la 

persona del verdeóor, en ~uanto a su calidad de propietario de la cosa 

vendida, Considera que "no se concibe que un comprador, sabiendo que el 

"vendedor no tiene la propiedad actual de la cosa, espere, sin embargo, 

"que al venta lo convierb instantaneamenta en propietario; sin un error 

11 de su parte, la nulidad de la operaci6n no es concebible: la nulidad de 

"la venta de cosa ajena no es mb que una nulidad por error sobre la cali-

"dad de propietario del vendedor". ( 2) 

Planiol y Ripert, afirman que conforme al art!culo 1599 del 

C6digo Civil Francés, para que la venta de la cosa de otro sea nula, se 

requiere que se cumplan los siguientes requisitos: 

1.- La compra debe referirse a una cosa ajena; mas ex?lican 

que aquella en la que el vendedor s6lo tiene un derecho condicional, en 

realidad no es venta de cosa ajena; pero quedar1 sujeta a las mismas co~ 

diciones que el derecho del vendedor. De suerta que será perfectamenta 

válida la venta que haga el representanta con facultades de disposici6n, 

respecto de un bi<n de su representado; ser1 v~lida también la que realice 

el síndico y la venta que efectue el albacea; pero seri venta de cosa aje-

na cuando el tutor venda los bienes de su pupilo, sin observar las forma-

lidades y rs~'.11:!!.~~n q::a la lay dispone. 

l. Laurent o~ Tomo XX!'/, p. 114 y 115. 
2, Josser:md ~ Tomo II. Volumen II p. 22 a 27. 
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II.- La coinpraventa no necesariamente debe tener por objeto 

la tl'allllllia16n inmediata de la propiedad; porque si bien es cierto que la 

trmi•iai6n "inmediata" de la propiedad constituye un elemento de gran im-

port.ncia, no es menos cierto que no siempre se realizm de inmediato dicha 

tr1111911ia16n, como sucede, verbigracia: 1.- Cuando la venta es a término, 

pu•to que en ella lea partes que la celebren, pueden tener la voluntad de 

diferir a cierta 6poca la transmisi6n de la propiedad; aqu!, dicen, sólo 

.. tratari de venta de cosa ajena, si el vendedor no es propietario al d!a 

del vencimiento del plazo. Explican que, sin embargo, no toda venta a tá,t 

llino illplica posponer la transmisión de la propiedad, ya que puede suceder 

que en una venta a término sólo en cuanto al pago del precio, las partes 

tenami la intención de efectuar inmediatamente la transmisión de la propi! 

dad¡ hip6tesis en la que de inmediato podrá aplicarse el art!culo 1599 del 

C6diao Civil Francés; 2.- Cuando la compraventa tiene por objeto una cosa 

detel'9ineda sólo por su género, en que la transmisión de la propiedad sólo 

.. efactua cuando la cosa haya sido determinada; pero el contrato será vá-

lido incluso cuando el vendedor vende cosas que no le pertenecen el d!s de 
I 

la venta; caso en el que no se tratará de venta de cosa ajena, sino hasta 

el 11111181lto en que, debiendo efectuarse la transmiaión de la propiedad, 

... tr811811iaión no se realiza, y 3.- Cuando el vendedor solamente se ha 

obli¡aclo a comprar la cosa para transmitir su propiedad al comprador¡ acto 

que no conatituYe compraventa sino un contrato innominado qua implica una 

olll119ci6n de hacer a cargo del vendedor; no puede presentarse la hipóte-

ala, por tanto, de venta de cosa ajena. 

III.- Como la compraventa ha da hacer eser al comprador en.un 

ri .. 10 contra el cual sea conveniente el amparo de la ley, entonces obvia-· 

.. nte el comprador no podrA pedir la nulidad de la venta de cosa ajena si 

no corre riesgo alguno. Lo que significa que el comprador no podrá recls-

mar dicha nulidad, cuando la prescripción adquisitiva se ha cumplido en 

favor BIQ'O o de fil vendedor o cuando el verdadero duefio de la cosa ratifi-

ca la venta, es decir, cuando un acontecimiento posterior hace desaparecer 

todo ries¡o, 



Afirman Planiol y Ripert, con acierto, que laa mencionadas co~ 

dicione1 ion laa que ri¡en la aplicaci6n del art!culo 1599, equivalente a 

1111e1tro articulo 2270, pues la buena o mala fe del vendedor, no se toman 

en conaideraci6n para determinar si la venta de cosa ajena es o no nula, 

1ino s6lo airven como base para determinar el pago de. daños y perjuicios. 

Tomando en cuenta lo explicado, sostienen que. en la nulidad de la venta de 

coea ajena,no se trata de una nulidad por error (como afirma Josserand (l))¡ 

que la buena o mala fe del comprado11 carece de influencia sobre la acción 

de nuldiad, y que debe admitirse que el C6digo Civil establece una nulidad 

peculiar del contrato de venta. Concluyen que la nulidad de referencia ti_!! 

ne el car,cter de relativa, porque vi6ndose determinada por un sentido de 

protecci6n al comprador, será éste el llnico que podrá invocarla bien por 

v!a de acci6n o bien por v!a de excepci6n. (2) 

En lo personal, creo que loe comentarios de Planiol y Ripert, 

pueden aplicarse a nuestro derecho¡ tanto más que el art!culo 2270 de nue! 

tro C6digo, como se ha visto, reproduce substancialmente al 1599 del C6di-

¡o Franc6s, Nuestra Suprema Corte de Justicia, con justificaci6n plena 

ha modificado su criterio anterior que consideraba la venta de cosa ajena 

como inexisten\e.(equiparando la inexistencia a la nulidad absoluta). 

Ahora opina. siguiendo el criterio generalizado de la doctrina y de la ju-

rilpl'\.ldencia francesas, que "La venta de cosa ajena es nula, no inexieten-

"te; porque si bien es verdadq..ie la ley establece como requisito esencial 

"para la exietencia de todo contrato, el consentimiento de las partes con-

"tratantes, en el caso no puede decirse que falte dicho requisito, puesto 

"que existe el consentimiento del vendedor de realizar la compraventa, si 

"bien se trata de un consentimiento otorgado por el no propietario; además 

de que se trata de un contrato que produce una serie de importantes efectos 

que, si fuera inexistente, no ser!s posible imaginar". (Quinta Epoca. Su-

plemento de 1956 1 Pag, 111. A.O. 6925/49, Catalina P. de Parkman- 4 

votos), 

Para finalizar , debo agregar que existe una relevante dif eren 

1, Josserand. ob, cit. Tomo 11. Volumen 11, p. 22 a 27. 
2. Planiol y Ripert. ~· Tomo x. p. 38 a SO. 
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cia del lll'tfculo 1599 del C6diao Fl'llllCEa y de loa articulo• 2959 de nues

tra C6dip de 70 y 2831 del C6di~ de 84, con el artículo 2270 de nueetro 

°'4iao viaente, pues 6ate .. tablee• una i11p<>rtante inovaci6n al tener en 

ouen~ lo que diepone el C6diao en el titulo relativo al Registro P(iblico 

,.... loe adquirientes de buena re. En efecto, el articulo 3008 establece 

..- "La inacripci6n de loe actoe o contratos tiene efecto11 declarativos", 

• decir, que la inscripci6n en el Re¡;istro cumple la tarea de dar a con2 

Gel' loe clerechoe inacritoa¡ pero la sola inscrlpc16n no crea o constituye 

*reclloe• Aunque la 11ola inacripc16n en el Registro no convalida al acto 

•lo. ni c"a derechos en favor del que inscribe, sin embargo, el articu

lo 3009 Htablece: "El Registro protege los derechos adquiridos por terc! 

•ro ele buena fe, una vez inacritoe, aunque despu6s se anule o resuelva 

•el derecho del otorgante, excepto cuando la causa de la nulidad resulte 

'9:1111'-.nte del 11i11110 re¡istro. Lo dispuesto en este articulo no se apli

•car& a loa contratos gratuitos, ni a actos o contratos que se ejecuten u 

•atorauen violando la ley". 

In con•ecuencia, cuando una persona vende cosa ajena a otro y 

.. te, a eu vez, la vende a un tercero de buena fe, qui6n inscribe la oper! 

ci&I, 1111 obatante que el Re¡iatro no tiene efectos constitutivos sino sim

pl-te declarativos, el acto reaiatrado por el tercero de buena fe, ser6 

vAliclo por efecto del registro, aunque el derecho del otorgante sea anula

*'• a .. ._ que la causa de la nulidad resulte del propio Registro. 

e, Carllcterlaticas de la Nulidad Relativa, 

Colla ae ha e1111reaado con anterioridad, la Teor!a Cl6sica atri

. llllJe a la nulidad relativa, las características opuestas a lee de la nuli

dad abaoluta. 

Por tanto, en· cuanto a la nulidad relativa y de·conforaidad con 

la taorla indicada, cabe aeilalar: 1.- S6lo puede hacerla valer la persona 

a cu,o favor la ley la establece; 2.- Es convalidable, y 3.- Es prescrip

tiltla. 
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Nuestro C6digo, sin embargo, apartAndose de esa teoría, no 

diapon• que concurran necesariamente los tres elementos para que se pro-

duzca la nulidad de que ahora me ocupo, pues s6lo exige, a ese efecto, que 

1e preaente cualquiera de ellos. Por ejemplo1 puede la acci6n ser impres-

criptible, al miemo tiempo que cualquier interesado puede intentarla, pa-

ra que, no obstante, si el acto es confirmable, se le considere afectado 

de nulidad relativa (artículo 2227 del C6digo Civil). Pero 6sta, al igual 

tu• la absoluta, naturalmente debe ser declarada siempre por el juez, su-

MadO a que el acto anulable prorluce sus efectos hasta el momento de la 

declaraci6n de nulidad, en que se destruyen retroactivamente. 

I, LA NULIDAD RELATIVA SOLO PUEDE HACERLA VALER, EN PRINCIPIO, 

LA PERSONA EN CUYO FAVOR LA ESTABLECE LA LEY.- El fen6meno se debe a que 

con ella se trata de proteger a determinadas personas (1) 1 es decir, se

¡¡dn la acertada opini6n de Franceeco Meseineo, (2) la nulidad reiativa s6-

lo puede ser ejercitada por aq~ellos en cuyo beneficio ha sido dispuesta. 

Lo que significa que ningún otro puede intentarla, sea cual fuere su inte-

rf1¡ proque su prop6sito o finalidad se constri~e al amparo, insisto, del 

incapaz o de la victima, con exclusi6n de todos los demás. (3) 

Planiol y Ripert, afirman, al respecto, que la nulidad relat! 

va tiene como finalidad o prop6sito la protecci6n de un interés particular 

y que puede ale¡arse por el interesado y sus causahabientes a titulo uni-

versal; pero nunca por la otra parte cuya obligaci6n es regular,{4) 

Nuestro C6digo Civil en vigor, siguiendo el cri tei;:_io arriba 

anotado, en su expoaici6n de motivos, establece: "••• las nulidades rela-

'tiva1 a6lo pueden alegarlas las personas a cuyo favor se han establecido ... " 

_(BB refiere a la regla general). 

Antes de la vigencia del C6digo de 1928, el artículo 317 de la 

Ley de Relaciones Familiares, establecía qúe la nulidad s6J.o pod!a ser al! 

¡ada por el incapaz o, en su nombre, por sus legítimos representantes; pe-

ro no por la persona o personas con quienes hubiere contratado; mas el ar-

t!r~l~ !6Z5_d~l_C~d!g2 ~i~i! 2e 84, anterior a dicha ley, establecía, por 

l. Salvat, ob. cit. p. 542. 
2, Francesco~o. Doctrina General del Contrato, Traducci6n de R.O. 

Fontanarrosa, s. SENTIS MELENDO, M. VOLTERRA, con notas de Derecho Argen 
tino por Vittorio Nappi. Ediciones Jurídicas EUROPA AMERICA, Buenos -
Airea 1952, Tomo II. p. 278, 

3, Josserand, ob. cit. Tomo 1I Volumen II. p. 238 y 239. 
4, Planiol y Ripert. ~ Tomo VI. p. 409. 
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el ~ .... la 1111.UdM 4e1 cantrato podla asi•iUIO hacerae valer por 

la .....-~. 111....,. q11e a.te probara que, al tiempo de contratar, i¡ 

_..... la iail:apKidad del otro contratante. La contradicci6n exililt!mte e.2 

"'9 :a.. 11111111:1~ arttculoll debla resolverse en favor del citado artícu-

la 317 .. la LQ' de Relaci- Fiailiares, por ser posterior al C6di¡¡o de ... 
11 C6liao de 19211, en sus artículos 2230 1 1799 (6ate en su 

fl''- .-rte). •t.blece, C«*> principio aenersl, que la nulidad por cau-

.... ~dad a6lo puede invocarse por el incapaz; mas acepta excepci~ 

..i-tie, •W..0 en el articulo 1799, ahora en su segunda parta, que la 

..u-.. - invocada por la parte capaz, siempre que sea indivisible el 

9Jetio 4e1 ...._., o de la obUgaci6n COlllÚJl. 

U. IL ACTO An!CTAOO DE NULIDAD RELATIVA PUEDE CONVALIDARSE,-

OllllraliAIK- ea puraar el wicio que presenta un acto jurídico desde su nac_! 

La conwaliclaci6n puede ser de dos tipos: VOLUNTARIA, cuando se 

....itu -•te la CQnfu-J.6n delleada por la mis111& parta a quUn se qu! 

.... ........,. CClll la nulidad, 'LEGAL, la cual opera cuando el acto afectado 

.. ..u..&, cobra pl- Y&lcr por alnisterio da lef. ( l) 

La confi1'118Ci6n, • au we&, t&11bi6n puede ser da dos especies1 

.--&, c-..lo ..-1 • qW.'8 corresponde el derecho da impugnar el acto 

.....i.t11a 0 llM:llll'll no querer uaar ese derecho, es decir, consiste en la r! 

-ta .. la tacultlld de pedir la miulaci6n, 1 es un acto unilateral que 

Ma -'-r l• -i6n del mcto jurídico que se quiera confirmar, el mot,! 

w .. lo ricia' le declancilln de que se quiere confir.arlo¡ pero, por 

...-w. el motiYo de 111 ::ionf.U-ci6n implica que la persona que confir-

.. '1 ..... 11 atectiwo CG11DCiaiento, (2) 1 TACITA, que consiste en la eje-

.. , .. Nl•tari11 del •.,cio por parte de qui6n tiene derecho ·a pedir ia en>-

_1-lla. Colin' c.pit.tt, afi.-i que no ea preciso que sea 'íntegra o com

.,ieta la •JllcllcUln, airm qua bMta que se haya realizado en su m8Jor parte, 

.... a( -1t1er- indf..,.....U.le que la t4cita 11anifeetaci6n da voluntad 

l. lltU ..... • ' Gonslle._ ob. cit. p. 136 a 139. 
z. ª •- eb. cit. p. 280, 281, T~ II. 



no ••• llllbi¡u1 ni dudosa¡ que adem's sea hecha libremente, como sucede con 

la confirt1aci6n expre111 y que ae tenaa conocimiento del vicio que afecta 

al acto, (l) En efecto, la confirmaci6n (de todo tipo) supone que el vicio 

que 1e trata de purgar, es conocido por la persona investida del derecho, 

J 16lo. a1! 1e da la con1ecuencia de que el vicio desaparezca en el momento 

de la confirmaci6n, Obviamente no es posible aceptar la consolidaci6n del 

acto, cuando el acto confirmatorio se encuentra afectado del mismo vicio 

que el acto a confirmar. Cuando la voluntad proviene del menor de edad 

(por ello incapacitado), es inconcebile que el propio menor confirme el 

contrato por '1 celebrado, sino que requiere, a tal efec·to, que alcance su 

111YOr!a de edad. (2) 

Tomando en consideraci6n lo anteriormente expresado, a conti-

nuaci6n analizar' los efectos de la confirmaci6n1 

Con la confirmaci6n el negocio jurídico expuesto al peligro de 

líer 8!1ulado, adquiere validez definitiva¡ validez que se produce con efec

to• retroactivos, qunque sin perjuicio de terceros, Lo que significa que 

•l confirmante no podrA ya reclamar al nulidad, 

Precisamente respecto de los efectos retroactivos de la confir

aaoi6n, Covielio explica que esa retroactividad no traerá consigo ning6n 

dallo • quienes hayan adquirido anteriormente derechos provenientes de la 

propia persona que puede legalmente realizar el acto confirmatorio, facul-

tadl asimismo para exigir la nulidad; lo que es justo, porque, de otro mo-

do; 1111disnte la confirmaci6n de ese diverso acto realizado con terceros, 

ae arrebatarfan derechos anteriores v§lidamente transmitidos, 

La concesi6n por el incapaz de derechos a terceros, eegan opi-

ni6n acertada del autor de que me ocupo, equivale a la renuncia de aquel 

(del incapaz), respecto a htos, del der;,cho a la confirmaci6n, 'parque aai-

<kJ se CCl1firna un acto nulo, con conocimiento de que con anterioridad se con-

cedieron derechos a otras personas, es claro que la voluntad manifestada m 

un sentido, contradice la expresada en el otro. Es necesario aclarar que, 

si bifn la confirmaic6n no puede afectar derechos de terceros, ello signi-

1, Colin y Capitant. ob, cit. Tomo I. P• 317. 
2, JoHerand. ob. ci~o U, Volumen Il, p. 243, 
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ftca .. d f.-. • •111•11• que han adquirido derechos de la per•ona 

-V. la Clll8l hubiera podido ejercita~·ae el derecho de pedir la nulidad.(1) 

Ptlro el ten:el'O carece de derecho propio pera pedir la nulidad, 

__... • -te no lo tenta. Un incapaz, verbigracia, COlllpra un inmue-

W.¡ - el 'ftDdedor, cONICiente de la procedencia de la nulidad, revende 

tlll 1-191tle a 1111 tercero¡ pero como aucede que el incapu, en vez de de-

_..... la niui._. del acto, lo c:onfU-, dicha confiraaci6n sí producir4 

.,. •• -v. el tarcel'9 (fMl&Ulldo COllpradol'), pues dicho COll¡lrador (el 

_.oo) ba llllquil'ido sus deJ'echoe del vendedor, cuando 6ste ya no tenía 

-...(debido. a su priMl'll ventu), 'I ea claro que ni~ acto suyo po

M af'•t.r el d9recbo de conf'il'lllll', que s6lo pertenece al incapaz. (2) 

11 C6digo Civil llerlcano de 1928, en la parte f'inal de su ar-

UOlllo 2235, prellCl'ibe:•, •• ese efecto retl'oactivo no perjudicará los der.!!. 

-.... de t.ereero"¡ articulo que ti- co.> origen el 1065 del C6digo Civil 

.._u., .... dice:" Artlculo 1065.- La confiraaci6n tiene efecto retro-

-.CUwo al dta .. que tuvo lU&ar el acto entre vivos, o al día del falle-

-.1a1.to del dlaponente en los 111:toa d8 dltiaa voluntad. Este efecto re-

..._u ... 1111 perjudicar& 108 derechos de terceros "¡ pero ca.o el articulo 

-..ttD tino, • su wea, com> fuente de inspiraci6n, el 1338 del C6digo 

'Clwll r..-:t., c:on1idero que relllllta orientador acudir, para detenninar. 

· • -u• 'I ale.nea, • la interpretaci6n que de '1 propone la doctrina 

"'--· 
111.- LA ACCI<* 11& RULIDAD RELATIVA ES PRESCRIPTIBLE,- La doc-

tri.. • Fnncia, al i,11&81 que la eepallola, conceden tanto a la nulidad r.!!. 

latba - • la alllloluta, el caricter de prescriptibles¡ pero como 4ísto 

.. ailllt p uplciaclo en la parte concemiente a la i1111reecriptibilidad de 

la _... de lllllidlld ai.oluta, a eaa eaplicaci&I me remito con el objeto 

.. eritllr npeUciooea imec ..... iaa (~inas ·3a a 43 de esta tesis). 

Par otra parte, reculrdeae la crítica realiuda en liste mismo 

tlwllltJo, al -=epto de pHBCl'ipcU5n de la acci6n de nulidad que emplea 

--- CldiF an wiaor, •Iaulendo el SWIOdicho ordermaiento el criterio 

1. Dlwlella. •• cit. p. 368 7 369. 
a_, ....... c.udlmt. ob. cit. p. 191 a 194. 
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heredado por Bonneca1e de la Teor!a Cllsica de las N~lidadea¡ criterio 

que coneiderl equivocado adoptando, al respecto, la opini6n del maestro 

lrne1to Gutilrrez y Gonzllez. En efecto, como se puso de relieve con an

telaci&l, en realidad se trata de un caso de caducidad de la acci6n de n~ 

lidad (ver plainas 18 a 20 de esta tesis), por~ue, repitiendo, al no rea

li1ar la persona con derecho a hacerlo, el hecho positivo necesario con

aiatente en intentar la acci6n de nulidad relativa' dentro de los plazos 

que establece al ley, no podrl ejercitarla después, Verbigracia, cuando 

un menor de edad, contrae matrimonio sin el consentimiento de sus padree, 

l1to1 podr&n deducir la acci6n de nulidad del enlace as! efectuado, dentro 

de loe treinta d!aa contados a partir de que tengan conocimiento de la ce

lebraci6n; pero si no la entablan en el término indicado, resulta jurídic! 

mente err6neo expresar que por ello la acci6n prescribe, ya que la verdad 

ea qua los padrea del menor no adquieren bienes ni se liberan de' obliga

ciones por el mero transcurso del tiempo, sino rierden la facultad de ha

cer valer le nulidad del matrimonio, una vez fenecido el plazo susodicho 

(articulo 238 del C6digo de 26), 
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D. Jea Acel«ln de Nulidad Relativa. 

J. laturelaaa Jurldica 1 Objeto de la Aoci6n de Nulidad Relativa, 

In la acci6n de nulidad relativa se destaca, al igual que en 

·la .. nulidad absoluta, su naturaleza personal; criterio que ha sido sos

t.niclo por nueatra H. Supre.a Corte de Justicia de la Naci6n, en la ejec.!:! 

tiorla q1.19 racay6 en el amparo directo promovido por I. de Olave Ana, pu

llllcada en el Se11&nario Judicial de la Federaci6n, Tomo CXXI (que abarca 

el pal'Íodo C011prendido del lo. de Julio de 1954, al treinta de septiembre 

•1 lli_, allo), página 2325, que dice: "La acci6n de nulidad es de carác

"tier peraonal, porque se deduce directamente contra una persona o contra 

-,,.,.1 .. , con abstracci6n de la cosa mueble o inmueble con la que pueda 

·~ relacionada, y si en loa c6digoa procesales de loa estados cuyos 

•Juecaa contieden, se determina que el del domicilio del demandado es el 

•C14111118tente pera conocer del juicio si se ejercitan acciones de esa natu

•raieaa, de 11euerdo con el articulo 32 del C6digo Federal de Procedimien

•tae Civiles, debe resolverse la contrversia en ese sentido, ea decir, en 

•tawor de la autoridad judicial del domicilio de la parte demandada ••• Ac

•cidn peraonal es la que corresponde a alguno para exigir de otro el cum-

· -,11111ento de cualquiera obligaci6n, ya sea que 6sta emane de contrato o 

•clll991contrato o nulo pacto, la de delito o cuasidelito, y acci6n de nuli

..... ea -.uella por la que se pide que se declaren nulos loa convenios que 

•1111o1eeen dll algún vicio esencial, como aquellos en que el consentimiento 

"1111 alelo 11JT1111cado por coacci6n, o que tienen una causa illcita y pueden 

-.jereerla aquellas personas en cuya contra se ha hecho el contrato, Ac-

-Ctan real aa la que na~e de alguno de los derechos llamados reales, como 

-.... el dollinio pleno o sellú.pleno sobre una cosa, la sucesi6n hereditaria, 

•la M"iduabre, la prendia o la hipoteca, y se lllllllln reales estos derechos, 

~no afectan a la persona sino a la misma coaa. Ast, pues, se ve que 

•11 llCCi&i de nuldiad ea una acci6n de carácter personal, porque se deduce 

••lf'ec:tlllllmte contra una persona o contra varias, con abstracci6n absoluta 

.. 

.. 
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"d• la con mueble o inmueble con la que pueda estar' relacionada". 

En cuanto a su objeto, 6ste es el mismo que en la acci6n de n~ 

lidad absoluta¡ porque en ambas se persigue destruir los efectos o las re-

lacione• jur{dicas engendradas por el acto nulo y restituir a las partes 

el "statu quo ante", en caso de que el acto anulable .haya sido ejecutado. 

Por tanto, la acci6n de nulidad relativa podr6 tener un carActer preventi-

vo, cuando se demande antes de cualquier ejecuci6n o bien un caracter "post 

tactum", cuando tiene por finalidad el regreso a la si tuaci6n anterior a 

la celebraci6n del acto nulo, con las restituciones inherentes. (l) 

·II. Personas con Derecho a Ejercitarla, 

La esfera de personas con derecho a ejercitar la acci6n de nul! 

dad relativa, ea m6s estrecha que las que pueden intentar la nulidad abao-

luta. En efecto, la acci6n de nulidad relativa, en principio, no puede ser 

deducida más que por aquel o aquellos en cuyo favor la ley decret6 la nuli-

dad. Ningíln otro, como regla general, podrá alegarla sea cual fuere su in-

ter6s de hacerlo. Por tanto, un tercero no podrá intentar dicha acci6n y 

menoa aan el otro contratante. (2) Ea decir, s6lo podr6 ejercitarla aque-

lla persona a quien la ley desea proteger con dicha nulidad, o en su nombre 

su representante legal o sus sucesores a título universal, o sucesor a tí-

tulo particular, siempre y cuando el acto por anular, tenga por objeto el 

derecho o la cosa que el sucesor adquiere directamente del de cujus a qui&n 

la ley protegía con la nulidad realtiva, En efecto, nuestro C6digo en vi-

aor, en su art!culo 2230, eatablece:"La nulidad por causa de error, dolo,vi.2 

'lencia, lesi6n o incapacidad, s6lo puede invocarse por el que ha sufrido 

"eaos vicio o es el incapaz", 

Sin embargo, ea necesario tomar en cuenta que el C6digo indica-

do ha sostenido, respecto de la nulidad relativa, un criterio que podría 

llamarse de exclusi6n, pues su art!culo 2227 1 dice: "La nulidad ea relati-

va cuando no reune todos los caracteres enumerados en el artículo anterior ... " 

Lo que significa que pueden darse casos de nulidad relativa, en loa que &ata 

l. Lutzesco, ob, cit. 
2, Josserand. ob. cit. 

P• 329 y 330• 
Tomo II. Volumen I.p. 238 y 239, 
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puede aer invocada por cualquier intereaado1 y otros en loa que el acto 

piaede ur imprescriptible e inconvalidable; porque, repito, será relativa 

cuando ella no reune todos los requisitos enumerados en el artículo 2226 1 

-adia el cual, de la nulidad absoluta "puede prevalerse todo interesado 

• ' no desaparece por la confirmaci6n o la prescripci6n". 

Tratándose de ls nulidad provocada por la falta de forma no ª2 

l81111e exigida por la ley para ciertos actos, a pesar de que le artículo 

2229 concede la acci6n y la excepci6n de nulidad a todos los interesados, 

da todas formas la nulidad ser6 relativa conforme al artículo 2228, en tll!!. 

to que, además de que puede el acto confirma1-se llenándose la fonna omitida 

(articulo 2231), tamb16n se tiene por ratificado t6citamente mediante su 

CUllWllimiento voluntario,ya sea por pago, por novac16n o por cualquier otro 

modo (artículo 2234). 

En consecuencia, debemos distinguir, tratándose de las perso

... con derecho.a ejercitar la acci6n de nulidad relativa, dos situaciones: 

i. pri .. ra de ellas, comprende aquellos casos de error, violencia, lesi6n 1 

incllpacidad y venta de cosa ajena, qua tienen una finalidad de protecci6n 

1 que, consecuentemente, s6lo puede ser ejercitada por la víctima, por el 

inc:epaz 1 por el comprador o tambi~n por el propietario, en la venta de 

coea ajena (aunque el dueño de la misma puede intentar asimismo la ac

cilln reivindicatoria), y la segunda es aquella en que, a'pesar de tratarse 

.. nulidad relativa, la propia ley concede la acci6n a cualquier interesa

do, COllO sucede en la hip6tesis del artículo 2229 arriba transcrito. 

llI.- Personas contra Quienes puede Interponerse la Acci6n de Nulidad 

.. lative. 

Debe ejercitarse contra el autor del vicio que afecta el acto 

o contra aquel que se ha aprovechadO de la ignorancia, inexperiencia o 

incapacidad de la víctima y contra Bl1B causahabientes. En el caso de 

la violencia, la v!ctima puede volverse tambi6n contra el tercero que ha 

... 

f: 
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ejercido la preai6n, en la medida en que 6ste se haya ben~ficiado. 

Nuestra H. suprema Corte de Justicia, ha dicho que, para que 

un acto anulable ~reduzca efectos contra terceros, es indispensable que 

tatos sean llamados al juicio de nulidad. En efecto, en el Amparo Direc

to promovido por Gutu Vda. de Ruiz, resuleto en sentencia que aparece pu

blicada en el Semanario Judicial de la Federaci6n, Tomo CXIII (que abar

ca el periodo del lo, de Julio de 1954,al 30 de septiembre del mismo año), 

pA¡ina 1036, expresa, al respecto:"La consecuencia de la nulidad de un co!! 

"trato de compraventa,. es la de que cada uno de los contratantes, recobre 

"lo que hubiere prestado más frutos¡ pero cuando la finca objeto del con

trato anulado ha pasado a terceros, debe demandarse la nulidad de los con

"tratos de adquisici6n, de loe subsecuentes adquirentes, y si no se ejerce 

"una acci6n completa en ese sentido, sino que e6lo se demanda la nulidad 

"de la compraventa en que el actor intervino, aunque la sentencia respec

·11tiva surta efectos en relaci6n con loe terceros llamados al juicio, su ef.!, 

"cacia se limita estrictamente a la declaraci6n de la nulidad del contrato 

11oelebrado entre el actor y el demandado, y las consecuencias q\le de dicha 

"nulidad pretendan derivarse en contra de los terceros, habrán de ser mate

"ria de un nuevo juicio en el que se intenten las acciones que jur!dicamen

"te procedan", En el di verso amparo directo seguido por Talamb El!as J,, 

cuya sentencia tambi,n..ee encuentra publicada en dicho Semanario, Tomo 

CXVIII, página 651, Quinta Epoca, igualmente sostiene:"Es verdad que con

"~ ál artículo 2120 del C6digo Civil de Coahuila, la declaraci6n de n!! 

"limid. pronunciada por el juez destruye retroacti vamente los efectos del 

"acto. anulado, pero s6lo con relaci6n a las partes que intervinieron en el 

"111iemo y no en cuanto a terceros."¡ y en el entablado por Partida Crespo 

y coa¡,, con fallo publicado en el propio Semanario, en el Tomo CXIX, pá

¡lnal l~Quinta Epoca, vuelve a expresar: "La nuldiad de una escritura no 

"puede ser declarada en un juicio en donde no son partes todos los contra

"tantee", Por tanto, cuando al demandarse la nulidad de un acto, se vean 

afectados terceros, 6etos deben ser asimismo llamados al juicio, a fin de 

que la declaraci6n de nulidad pueda hacerse efectiva tambi6n contra ellos. 
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JY. l11C111Cione• Oponibl88 al Ejercicio de la Acci6n de Nulidad Relative. 

En ocaaionea, la acci6n de nulidad relativa se ve en la imposi

IRUdad de prosperar, coeo sucede en las siguientes hip6tesis: 

a) Cuando ella no se ejercita en 10& plazos que, a ese efecto, 

•tallleca la le,y, pues ya se vio con anterioridad que entonces caduca, o 

IR• cumndo la acci6n de nulidad se interpone una vez que el bien o la obli-

111Ci&l que el actor recl-, ha pr88crito en favor del demandado (caso de 

... ~ prescripci6n). 

b), C.:.ando sa produce la iapoaibilidad material del actor, ds 

.,..utuir lo que ha recibido del dl!98lldado, si se tiene en cuenta que segdn 

el lll"t(culo 2239 1 "La anulaci6n del acto obliga a las partes a restituirse 

-.Ut:uellellte lo que han recibidó o percibido en virtud o por consecuencia 

,. .. 1 ecto ISLllaü:> "¡ porque obviaaente si el actor no puede restituir lo 

.. recibi6, aslamente podr{a El reclM&r la devoluci6n de lo que entreg6 

(...Uculo 2241). Pero no sucede lo aiuo cuando el demandante et estA en 

poai111lidad •terial de entregar lo recibido, aun cuando el contrario se 

-tre mate la iaposibilldad de devolver lo percibido, ,ya que entonces, 

al el actor eet& dispuesto e reintegrar lo recibido, el triunfo de su ac

ci .. H tráducirl en la obligaci6n del demandado de pagar, con dinero, el 

walor de le "8Btaci6n que le corresponde. 

e), Cuando opera la confirmaci6n expresa o Ucita de la pers.2 

• eaa derecho a ejercitar la acci6n, ya que entonces ae origina, para 6s

ta, la illl08ibilidad de demndar la nulidad posterioraente; porque COllO he 

-.uce11o, la conCi.-ci6n no es, en realidad, ala que una renuncia al eje_!: 

clcio del derecho que el confil'tlllllte tente de ejercitar la acci6n de nuli.... 
d), Cuando dol-te el incapacitado oculta su incapacidad. 

a.a.itiace cwmdo el -.ior de edad, por ejemplo, enaaila a la persona con quien 

-U.ta, -trindole au acta de nacllliento alterada de la que aparece haber 

C1111111i1do la ed9d suficiente¡ porque entonces opera el principio que ya con_!? 

- * qtae nwlie puede aleaar m eu bl!lef1cio eu p:qño Wlo. 

.. 
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v. Efecto• de 11 Deolaraci6n de Nulidad Relativa. 

Cuando por el ejercicio de la aoci6n, ee obtiene la declaraoi6n 

judicial de nulidad relativa del acto celebrado, se producen, en principio, 

101 mi1M01 efecto• que cuando el juez declara.la nulidad absoluta; raz6n 

por la que, para evitar repeticionee ocioeae, me remito a las plginas 51 a 

58, 127, 129 a 131.de esta teeis, S6lo mencionarfi, para terminar, que nue! 

tro artículo 2270 del C6di¡o Civil en vi¡or, establece, para loe caeos de 

venta de cola ajena (que, como se ha explicado con anterioridad, ee un caso 

e1pecial dt nulidad relativa), la responsabilidad especial del vendedor que 

. hubiere procedido con dolo o mala fe, de pagar los daffos y perjuicios que 

hubiese ori¡inado, 
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l. lxC!fCl6n de llulidad Relativa. 

l. Jlaturaleza jur{dica l Objeto de la Excepci6n de Nulidad Relativa. 

Rueatra Sup~ Corte de Justicia, en ejecutoria de 2 de octu

... de 1959, que pronunci6 en el Alrparo Directo 630/57, seguido por Flore~ 

clo en., que aparece publicada en el li!Jlanario Judicial de la Federaci6n, 

V.1- DVIII, ef&ina 223, •Sexta Epoca, manifiesta: "NULIDAD, NATURALEZA 

• LA. (llCEPCION!S), La nulidad lo mismo se puede hacer valer como acci6n 

._.. .. puede inténtar COllO excepci6n¡ en el concepto de que, vista como 

-.a.pc:llln, lo ea en sentido propio, porque descansa en hechos que por el. 

'-'- no excl117en la acci6n, y en ésto precisamente se diferencia de las 

-.lll:tlllCionea i11propia11, toda vez que ~atas, como es sabido, se apoyan en 

."llecllae que por al solos excl117en la acci6n, puesto que excluyen la rela-

"cU. Jurídica 111 (JJB dicha acci6n se apoya, de nianera que, una vez compr_2 

........ por cualquier medio, el juez está en el deber de estimarlas de oficio, 

....... lM o no el d-dado, COllO sucede, por ejemplo, con el pego, la no

-..Cllln, etc. Cualquiera que sea el fundamento de la nulidad vista como 

.. mc.pcl6n, ae eatl frente a una excepci6n de tipo reconvencional, puesto 

... no a otra cwa equivale,que a la delllB!lda de que el juzgador reconozca, 

-.. • -tencia, que ea nulo el acto jurldico de que se trata, con efectos 

•'9c!aretlY09 pul"llllente, en el caso de que dicho acto jur{dico no haya sido 

•eJecutllllo J con efectos de condena, cuando se hayan cumplido las prestacio

._ .. a. laa earte• que concertaron el acto nulo". y en la sentencia que 

~ en el .Allparo Directo promovido por Salvador Hemlindez Rita, publi

a.k m el citad> SiNnrio, correspondiente a la Quinta~. t.CXXII, p. a;J, que 

fi.....-1 "La nulidad de un acto puede hacerse valer coJM> acci6n o como ex

~ l las diBpOBiciones legales y la jurisprudencia de la Corte que se 

•nfieren a que el dolo, ·el error y la leai6n entre los contratantes, s6lo 

..,...._ - nulidad relativa que debe ser declarada, no lapiden que se 

•aJerclte dicha nulidad como acci6n o COllCI excepci6n, ya que salvo casos 

•a~nariae, lo que a• da COllO acci6n, se da siempre co1110 excepci6n¡ 

.,..l8cipio Jurídico que m...,. se ha observado l que ae caracteriza en ms-
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teria de nulidades". 

En efacto, como sucede en la nulidad absoluta, la nulidad re

lativa puede tambi6n obtenerse por v!a de acci6n o por v{a de excepc16n¡ 

pero como tanto 6eta como aquella funcionan de manera semejante, especial 

mente en cuanto a loa resultados (volver las cosas, en principio con efe~ 

toa retroactivos, al estado que ten!an antes de la real1zeic6n del acto 

.nulo, pues de esta re¡la se exeeptua la sentencie de nulidad meramente 

declarativa, la cual, como su nombre lo l.ndica, produce efectos s6lo decl! 

rativos) 1 por ello lo ya explicado respecto de le acci6n o de la excepci6n 

de nulidad absoluta, resulte tambUn aplicable en todos '1os casos en que 

.ae hagan valer la acci6n o la excepci6n de nulidad relativa; rez6n que me 

¡u!a a remitir a lo ye dicho con entelaci6n sobre el tema, a fin de eludir 

reiteraciones sin provecho (véanse las pAginas 59 a 64 de este trabajo), 

II. Personas que Pueden Ejercitar la Excepción de Nulidad Relativa y 

contra Quien Puede Ejercitarse. 

Tomando en consideración que la excepci6n de nulidad tiene C! 

r&cter reconvencional, es decir, que equivale a contrademendar la declar_! 

ci6n de nulidad del acto afectado de nulidad relativa, debe entenderse 

que pueden interponer dicha excepci6n, las mismas personas que tienen o 

que tuvieron el derecho de ejercitar la acci6n de nulidad¡ criterio que 

justificadamente sostiene nuestra Suprema Corte de Justicia, en au·ejecu

toria citada del Semanario Judicial de la Federaci6n1 Tomo CXXII, P! 

gina 263, que decidi6 didn Amparo Directo reclamado por Salvador Hernández 

lli ta, en la que puede leerse:" .. , salvo casos extraordinarios, lo que se ds 

"como acción se da siempre como excepci6n¡ principio jurídico que eienpre se 

"ha observado y que se caracteriza en materia de nulidades", Lue¡o, s1 se 

.. concede la acción de nulidad relativa s6lo a quienes con ella se quiere 

prote¡er, debe entonces entenderse ~ue s6lo a esas personas se da también 
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CG110 eacepci6n reconvencional, 

Teniendo presenta lo anterior, al igual qua trat4ndose da la 

.i:ci6n de nulidad absoluta, hay que distinguir, en cuanto a lae personas 

con derecho a ejercitar la axcepci6n de nulidad relativa, doe situaciones: 

la primera, que comprende aquellos casos de error, dolo, violencia, lesi6n, 

lncapacidad o venta de cosa ajena, que por tener una finalidad de protec-

cidn, la axcepci6n s6lo podrá ser ejercitada por el incapaz o por la vlcti 

.. ~ 1 la segunde, es aquella que, no obstante tratarse de une nulidad rel! 

tiva, la ley concede la acci6n y, por ende, tambi6n la excepci6n, a todo 

interesado; en el' concepto de que la excepci6n de nulidad relativa funci2 

na dnica.ente cuando el actor demanda el cumplimiento del acto o contrato 

.tciado da dicha nulidad. 

IlI. Causas que Extinguen le Excepci6n de Nulidad Relativa. 

Las causas que extinguen la excepci6n reconvencional de la n~ 

lided susodicha, en principio, son las mismas que las que extinguen la a~ 

cidn de nulidad relativa (ver p4ginas 136 Y 137 de esta tesis); pero con 

la salvedad de que, mientras que la acci6n de nulidad relativa caduca 

(preacribe dice l'Ullltro C6digo), si no se deduce dentro del t6rmino que a 

... respecto establece la ley¡ en c1111bio, vista como excepci6n, tiene 

ella el car,cter de perpetua. Manuel llateos Alarc6n, en su obra "Estudios 

aollre el C6di¡¡o Civil del Distrito Federal", explica que la ley otorga a 

la parte perjudicada por la nulidad del acto jurldico que celebr6, dos m~ 

diOll para liberarse del cumpliaiento: tomar la iniciativa por medio de la 

.ccidn o alegar la excepci6n. Explica que el origen de este criterio adop 

tado por el C6digo Civil, se encuentra en la Ley 5, par. 6, tit. 4, lib.44, 

.. 1 Diae•to, que declara que la acci6n de dolo ea temporal, a diferencia 

de la excepci6n del mismo noabre que ea perpetua; porque depende del arbi-

trio del acreedor demandar el Clllllplimiento del contrato en que ha habido 

dolo; pero no lo está en el del deudor hacerse demandar para oponer la ex-

~16n. (1) 

1. llenuel Mateoe Alarc6n. ob. cit. Tomo III. p. 385, 

' .. 
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~V. Erectoa de la Excepci6n cuando, por Prosperar, es Declarada la Nuli

dad Relativa. 

Loe efectos eon semejantes a loa que resultan como consecuen

cia de declararse dicha nulidad por vía de acci~n, Además, salvo el caso 

••P•clfico de venta de cosa ajena, para la cual existe un efecto exclusivo 

conaiatenta en el pa¡o que debe hacer el vendedor cuando actaa con dolo o 

.. 1. fe, de loa daflos y perjuicios causados al comprador, los resultados 

aon en realidad los miamos que los que se obtienen cuando se trata de la 

nulidad abaoluta¡ raz6n por la que de nuevo me remito a lo ya examinado, 

·al respecto, en las páginas 51 a 58, 127, 129 a l~lde esta trabajo. 
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CAPITULO IV 

LA INEXISTENCIA 

A, Concepto, 

La inexistencia se eit6a, ya con vigor, por la segunda mitad 

del siglo XIX, estrechamente vinculada a la obra de Zacariae, Demolombe, 

Allbri y Rau y Laurent, ( 1) 

Loe autores del siglo XIX, dicen Planiol y Ripert, afirmaron 

entrgicamente la existencia de ciertos sctoe tan profundamente viciados, 

que nada son; concepci6n que recibi6 un fuerte impulso cuando, ante la 

posibilidad de dejar subsistentes determinados matrimonios que la ley 

civil francesa no anula de manera expresa; frente a la idea, insisto, de 

que s6lo hay nulidad del matrimonio cuando resulta de un precepto jurídi-

co concreto, ciertos tratadistas sostuvieron, explican ambos juristas, que ... 
esoe matrimonios no s6lo eran nulos sino inexistentes; idea que trililfl> en 

la doctrina, aBaden, gracias a su 16gica aparente, segOn la cual no s6lo 

la ley ae opone a su eficacia, sino la naturaleza mismas de las cosas, pue! 

to que,¿·o&io atribuir valor alguno a un acto que carezca de un elemento 

esencial? Pero del campo del matrimonio, la idea de inexistencia se exte~ 

di6 a todos loe actos jur!dicos. 

Eu¡ene Gaudemet, explica con raz6n en su obra citada, que el 

.concepto de inexistencia no se presenta del mismo modo por todos los auto-

rea. Hace referencia al criterio de Aubri y Rau, para quienes, verbigra-

cia, hay inexistencia cuando falta el objeto; pero cuando el acto es contr! 

rio a un mandamiento, a una prohibici6n de la ley, hey rulldld, como sería el 

callO de la venta con un objeto ilícito (2)¡ mas otros autores que defienden 

el concepto de inexistencia, Laurent entre ellos, han abarcado mucho m6s 

al considerar que también son inexistentes todos los actos contrarios a le 

1. Lutaeeco, ob, cit. p, 186. 
2. Euaene Gaudemet. ~ p. 159. 
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Planiol y Ripert, al exponer el criterio de Aubri y Reu, ex

plican que por inexistente hay que entender el acto que no reune loe ele

mento• de hecho que suponen su naturaleza o su objeto, en ausencia de los 

cuales es 16gicamente imposible concebir su existencia, Así, no es conc! 

bible un contrato sin el consentimiento de les .dos partes, ni una venta 

ain cosa vendida o sin precio. Ai'laden que A.ubri y Rau, tambifin conside

ran inexistentes los actos en que no se hayan observando las condiciones 

y 111 solemnidades indispensables para su exi~tencia, segan el espíritu o 

la letra del derecho, y que se presenta el problema de averiguar si al la

do de la inexistencia, habría que mantener las categorías de nulidad abs2 

lute y nulidad realtiva; mas advierten que los tratadistas se encuentran, 

al respecto, en completo desacuerdo, pues mientras que unos absorben en la 

inexistencia todas aquellas nulidades que no son suceptibles de convalida

ci6n1 denominadas absolutas o radicales; otros, en cambio, con postura más 

aceptable, se niegan a calificar como inexistentes los actos contrarios al 

orden pablico o a las buenas costumbres, a los que, por no faltar ning(lll 

elemento esencial, colocan dentro de la nulidad absoluta¡ pero cuando tr! 

tan de justificar con un interfis práctico la distinci6n entre la inexiete~ 

oia y la nulidad absoluta, se ven obligados a reconocer que solamente la 

ae¡unda requiere de declarac16n judicial y que el aoto afectado de tal n~ 

lidad es suceptible de producir determinados efectos. (1) 

""'""'"'!" __ .... .., ______ _ 

1. Planiol y Ripert. ~ Tomo VI, p. 396 y 397, 
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l. c.1111 .. que Originan la Inexistencia. 

Como causas de la inexistencia, señalan ordinari11111ente sus 

partldarioa; I,- La falta de consentimiento¡ II.- La falta de objeto¡ 

III.- La falta de causa, y IV.- La falta de solemnidad. 

I. La Falta de Consentimiento. 

Puesto que el convenio no es otra cosa que el concurso de vo-

luntadea del acreedor y del deudor, resulta que si no existe ese acuerdo 

de volwitades, no podrá haber ·deudor ni acreedor y, por lo mismo, no ha-

brl obligaci6n, esto es, faltará la persona obligada a cumplir la presta-

ci6n y tampoco habrá quién tenga el derecho de exigir su cumplimiento¡ 

porque la falta de consentimiento es la nada y ésta no puede engendrar d! 

1'9chcNI ni obli¡aciones¡ pero se aclara que no hay que confundir la falta 

de consentimiento, con loa vicios del mismo (violencia, dolo, error), ni 

con la incapacidad de consentir, que s6lo dará lugar a la nulidad. Sin 

911bar¡o, consideren que las incapacidades naturales para contratar (re

cu4rdeae que existen incapacidades naturales como la locura, el idiotis-

llO, atc,,y las incapacidades civiles como, por ejemplo, la que 'es propia 

de loa .. nores de edad), impiden todo consentimiento¡ porque cuando el 

haabra, verbigracia, está privado de la raz6n por alguna enfermedad mental, 

no pued8 consentir, no puede querer y entonces el consentimiento que diera, 

·no serta consentimiento y por faltar éste, no podrá haber acto jurídico, ( l) 

Al respecto, Lutzesco advierte que algunos autores como Demolo~ 

be, Aubri y Rau y otros, extienden el campo de la inexistencia, a aquellos 

actoll en que: l. Hay un error obstáculo¡ 2. Hay error sobre la natura-

lasa del contrato¡ 3, Caundo el error recae en la identidad del objeto, y 

4. Cuando el error se refiere a la causa de la obligaci6n, pues consideran, 

dice, qua en todos esos casos, falta el consentimiento, (2) 

1. Laurant. ob. cit. Tomo XV, p, 569 a 575. 
2. Lut1nco. ~ P• 188 a 200, 

.. 
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11, La Falta de Objeto. 

Loa adictos a la inexistencia, sostienen que el acto de volu~ 

tad a6lo ea completo cuando se halla en contacto con un objeto mAs o menos 

.. terial, que se transmite de uno de los contratantes al otro, es decir, 

no ea euficinete que se de el consentimiento de las partes, sino que es n! 

c••ario que eae consentimiento est6 vinculado s un hecho real, s una cosa 

jur!dicamente reconocida, con forma material, que puede consistir, por eje! 

plo, en la entre¡a de una coas o en la ejecuci6n de un hecho¡ si el objeto 

falta, no es posible la conclus16n de un v!nculo obligsoionsl, 

Particularmente Laurent, en su obra citada, expone que el obj! 

to es condici6n necesaria para la existencia de todo contrato, por consti

tuir uno de sus elementos esenciales, y cita a Domat, quien sostiene que 

101 contratos son el único medio por el cual los hombres pueden procurarse 

las cosas que necesitan para su vida material, intelectual y moral, y que, 

por lo mismo, no se concibe un contrato sin objeto cierto, que el acree

dor estipula y el deudor promete, 

Tomando en cuenta lo anterior, no podrA haber venta, verbigra

cia, sin que tenga por objeto alguna cosa, ya que obviamente el comprador 

no se obligari a pagar el precio de una cosa inexistente, que no podrá 

1erle entregada, ni' el vendedor podrA transmitir la propiedad de algo no 

eatipulado por el comprador¡ porque para que haya acreedor, es necesario 

que exista el sujeto con derecho de pedir una cosa, y para que haya deudor, 

es indispensable que alguien se obligue s entregar una coas. Si el conve

nio carece de objeto, no hay acreedor ni deudor y, por lo mismo, tampoco 

hat contrato, Explican los autores que, habiendo objeto en el contrato, 

bte puede existir, aunque pueda ser nulo, como sucede cuando el objeto e! 

tipulsdo se hllla fuera del comercio o cuando es contrario al orden público 

o a las buenas costumbres¡ situaciones en que el acto afectado tendrá exi! 

tencia legal, pero será nulo. (1) 

1. Laurent. ~ Tomo XV. p, 576 y 577, 
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UI. La Falta ele C.... 

Sobre el particular, ea conveniente recordar que el derecho m! 

U.-, no aclopt6 la teorta de la éauaa. 

Loll autore• Crancesea, explica Lutzesco, consideran que la ca~ 

• llinle de enlace entre la Mnifeataci6n de voluntad y el objeto del con

trato, pues entl'a en estrecho contacto con la voluntad desde su fase prepa

NtlDria, ea decir, desde lM pri-ras deliberaciones, hasta la exterioriza

c! .. ele la volootad interna al celebrarse el acto Jurídico, y detemina t~ 

"161,en ar• lledida, la tl'aJ'ectoria en que se realiza el objeto, principal

-te• lClll Ca80B de actc>s bilaterales. 

Lutsesco observa que, los autores partidarios de la inexisten

cia, incb~an en la falta de causa no solwoente la falta de causa propia

-te dicha, sino tubi6n lo que deno11inan f"alta de causa voluntaria, es 

llacir, la falsa causa o, en otras palabras, la causa simulada, y añade que 

•..:-to distinguir esta últi .. , del error sobre la causa¡ porque mie!! 

V.. .- la fal- ca..a o causa siaulada, resulta de la intenci6n manifie! 

ta • alterar la rwlidad 1 de enaaftar la apreciación de otros (en tanto 

- .- • da al acto el aspecto que conviene a loa intereses de quien falsea 

la -)¡ en caiii>io, en la cauaa errd'nea, est4 cuera de previsión que el 

....,.. intenenaa para vicilll' el acto. En otros t6rminos, mientras que en 

el lll"l'GI', qua illpide que nuestras voluntades se manifiesten acordes, la 

-ua. N tr-.ia en falta de consentlaiento¡ en la causa simulada se 

•tni.re la realbaci6n del fin que en apariencia ha determinado el acto 

- .. ..:tutMd, 

Volviendo a la falta de cauaa propiuiente dicha (la involunta

rlaJ, i., que bmcer notar que la ceuaa puede faltar total o parcialmente: 

La !'alta tOtal de causa.- Seaún laopini6n llla generalizada, la desaparición 

.. la - ., la falta da paaó del precio -· entre otras, las fuentes m4s 

........... de la falta de causa, vistas a tniv's de la impoaibilided del 

... llld•to de la obligaci6n. La falta parcial de causa.- El vínculo 

,,_.lfioo carece pacitl1-Ui de C8l.98 en loa tres casos ai¡uientes1 l.-

• al • la venta - que el objeto ha sido parcial11ente destn1ido en el ~ 

.. 

-_,,. ~.: 
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me.~to en que se realiza el acuerdo de voluntades entre las partes¡ 2.- En 

•:J. QUO an que el contrato ha tenido por objeto la cosa da otro, Y. 3,- La 

hip6te1i1 en que el riesgo haya desaparecido en los contratos aleatorios. 

Observa Lutzesco, que no hay acuerdo entre los mismos defens2 

rea de la inexietencia: as!, mientras que Josserand sostiene que "la fal-

'ta de cauea entral\a 16gicamente la inexistencia del acto, porque eetA por 

'liip6teeia desprovisto de uno de sus elementos constitutivos" ¡ afiada que 

Bonnecaese, en cambio, afirma que el artículo 1131 del C6digo Civil Fran-

c•s (aeg!ln el cual, la causa es ilícita cuando estA prohibida por al ley, 

e1 decir, cuando es contraria al orden pOblico o a las buenas costumbres), 

e6lo es, quizas, una aplicaci6n de la noci6n de nulidad y al mismo tiempo 

proclama, enlirgicamente, en su Precia de droit civil, que hay acto jurí-

dico cuando se encuentran reunidos un objeto, una voluntad y, seg6n los 

caeos, la expresi6n de los mismos en una forma rigurosamente determinada; 

pero. que faltando uno de esos elementos integrales, el acto seri inexis-

tente¡ (1) es decir que, como para Bonecaase la falta de causa no es un 

elemento integral del acto, por ello liste no podr6 ser inexistente. Y 

Laurent, a su v·ez, en su obra ci teda, expresa que el artículo 1108 coloca 

a la causa Uci ta entre las condiciones que se requieren para la validez 

de los convenios; pero conforme a su manera de entender la inexistencia, 

·estima que la causa lícita es una condici6n indispensable para la existe~ 

cia de todo contrato y que cuando la causa es ilícita, es decir, cuando 

ella es contraria a las buenas costumbres o al orden pOblico, entonces 

la obligaci6n que en ella descanse, según el derecho natural, no puede t! 

ner ningGn efecto. Cuigruete con lo anterior, el propio autor afirma que 

"••• el acto que es contrario al orden público, no debe tener ninguna exi! 

11tencia ni efecto alguno ante los ojos de la ley", (2) Ello quiere decir, 

a mi entender, que en realidad el autor extiende la inexistencia, al ambi-

to de las nulidades absolutas, porque, como sabemos, los actos contrarios 

a las leyes prohibitivas o de inter~s público, se encuentran afectados de 

nuldiad absoluta. Pero en lo que no cabe duda es en que, las discrepan-

l. Lutzesco, ~ p. 204 a 212. 
2. Laurent. ~ Tomo ~. P• 576 a 579. 
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ciaa aaftaladaa en lC6 autores de referencia, como dirla Lutzeaco, quitan 

unifor.id&d a la concepci6n de la inexistencia. 

IV, La Falta de Solemnidad 

El propio Laurent, expone que la solemnidad ea la Gltima cond! 

ci6n exi¡ida para la existencia de los contratos llamados aole11111ee. La d2 

naci6n ea inexistente, verbigracia, cuando no ee realiza con les formal!-

dadas que la ley establece, porque la solemnidad se conf\Jnde con el conse.!! 

~iaianto, el cual no llega a existir, entiende, cuando no se expresa en la 

foraa solemne que la ley determina. Llega, as!, a la conclusi6n de que, 

en realidad, la cuarta causa es id,ntica a la primera. Cuando falta a la 

donaci6n au forma solemne, el contrato ee "radicalmente nulo o inexistente". 

( i) COlllO puede observarse, Laurent utiliza las expresiones "nulo o in

uiatente" como ein6nimse, y denomina anulables tanto a loe actos afecta-

cloa de nulidad absoluta, como a loa viciados de nulidad relativa. 

Respecto al matrimonio, con raz6n observa el autor que ea un 

acto aole111ne, puesto que e6lo puede celebrarse llenándose las formalida-

dita eaancialee prescritas por la ley. Lo que significa que no todas les 

·ro ... lidadee aon indispensables para la existencia del matrimonio, puesto 

qua ha¡ al¡unae de ellas de tan poca importancia que, en el caso de no o~ 

aerv.,. .. , ni siquiera vician de nulidad al matrimonio. Advierte, en cua.!! 

to a la formalidad substancial, que no basta que loe futuroa eapoeoe con-

sienten en recibirse como marido y mujer, sino que ee necesario que su 

conaentimianto ee declare ante un oficial pablico, representante de la s2 

ciedad, Porque es a6lo Al quien declara, en nombre de la ley, que loe 

contratante• quedan unidos en matrimonio; pero, es claro, no se trata de 

un oficial pGblico cualquiera, sino indeclinablemente de un oficial de ª! 

tado civil¡ porque si otra autoridad celebra el matrimonio, por carecer 

de la calidad que precisa, no habrá enlace, Paro estima que ai el matri-

l; Laurant. ob. cit. Tomo XV. p. 579 y 580. 

.. 
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'· -- lllOllio u celebra ante un oficial de estado civil, sin competencia, enton

e••• CClllO no podr' decirse que no hay oficial, el matrimonio exiatirA, 

aunque por la incompetencia aludida, será un matrimonio nulo. 

Sobre el particular, indica Laurent que, la an1ca eolemnidad 

necesaria para la existencia del matrimonio, es cabalmente la presencia 

del oficial del estado civil, y eefiala que Zachariae, exige, ademAs,que la 

expresión del consentimiento de los contrayentes, sea coneignada en el ac

ta de celebración que debe levantar dicho oficial, Sin embargo, aquel 

con1idera que el matrimonio no eerA inexistente, si el oficial omite lle

nar eea formalidad; porque no pueden aplicarse al matrimonio los princi-

pioa generales de los contratos ·pecuniarios, en raz6n de la importan-

oia del acto y por la• consecuencias graves que resultan de su nulidad o 

de su inexistencia, Piensa que lo explicado justifica que la ley no de

clare inexietente el matrimonio, cuando no se ha expresado el consentimien 

to de los contrayentes en el acta; si positivamente el matrimonio se ha re! 

li&ado, el miemo es v&lido,a menos que el acta se haga rectificar, y hace 

notar c6mo Zachariae, . a peaar de eaitener su referido punto de vista, OC!! 

cede, no obatante, que las partes son admitidas a probar que han expresa

do eu consentimiento¡ mas tal conces16n justifica obviamente que dioha falta, 

de mención, no es m&s que un vicio que puede ser reparado y, en consecuen 

cia, que no puede concluirse que el matrimonie sea inexistente, (1) 

1. Laurent. ~ Tomo ~. P• 403 a 405. 
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c. Clll'llcterlaticas de la Inexistencia. 

Si¡¡uiendo el criterio de la Teor{a ClAsica Tripartida da las 

llulidadlla, la inexi&tencia tiene las siguientes caracter!sitcas: 1.- No 

.. neceaario que la autoridad judicial declare o pronuncie la inexisten-

c1a del acto¡ 2.- El acto ienxistente no puede producir ningfin efecto; 

3.- La inexistencia del acto pueda ser alegada por cualquier persona in-

tere .. da, y 4.- Los actos inexistentes no pueden ser convalidados por me-

dio de la confirmaci6n ni de la prescripci6n, (1) 

I. llo ea Necesario que la Autoridad Judicial Pronuncie la Inexistencia. 

El maestro Borja Soriano, refi"'ndose a la opini6n de Baudry 

Lacant:lnerie, en su obra citada manifiesta que no hay que hacer interve-

nir a la justicia para invalidar un acto inexistente, pues no se anula la 

nada, ca.o no puede matarse a un muerto, y que en caso de que haya contr2 

venia entre dos particulares, para saber si ha_y o existe el acto, la Ju! 

ticia 11610 intervendrA para reconocer, en su caso, su inexistencia, en 

tanto que serla inconcebible que se pretendiera anular un acto que no 

uiate, (2) Guti6rrez y GonzAlez, coincidiendo con el criterio expresa-

do, afil'lll que el juez, ante un acto inexistente, no tiene nada que hacer, 

puae ai interviniese para pronunciar o declarar la inexistencia, estarla 

deularmndo la nada. (3) 

Joaserand, considera a su vez que, si el tribunal interviene 

tra~doae de un acto inexistente, será s6lo para reconocer la inexisten-

ela, no para pronunciarla, y explica que no ee una simple cueati6n.de pa-

labr .. , ya que si el acto inexistente no fuese ineficaz de pleno derecho, 

habrla accii6n encaminada a pronunciarla; acci6n que pre~cribirta a los 

treinta alloe, conforme a lo dispuesto en el articulo 2262 del C6di&o Civil 

tranete (de acuerdo con el cual, todas las acciones tanto reales como per-

!«'!!8!•!• .• P~~c!:i!?e!.! ! !º! _!reinta allos); pero como tal acci6n no existe, 

1. Salvat. ~ Tomo II. P• 527. 
2. lorja Sorisno. ob. cit. p. 134. TOilo I, 
S. Olltitrrez y Gondlez. ~ P• 135, 

.• 
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1 como paHdo• eao11 treinta ai'ioa, la inexistencia continua siendo in-

exiatancia, obviamente tampoco podr' tener acci6n la prescripci6n, en tll!! 

to q.¡e la nada, por serlo, carecer4 siempre de amteria sobre la cual dicha 

acci6n puada operar o manifestarse. (1) 

Si¡uiendo el propio criterio, Laurent, refiriéndose a Dunod, 

1111111ifieata qua trat4ndose de actos inexistentes, cabe preguntar si ellos 

pueden dar lu¡ar al ejercicio de la acc16n de nulidad, y concluye que la 

·~e1 jami• puede conceder efecto alguno al acto que ella misma prohibe 

at•ndiendo al inter6s social, pues la propia ley se opone al acto que 

prohibe, reduciéndolo a un simple hecho, que no produce ningan derecho 

ni acci6n. Concluye que los actos o contratos contrar.los a las buenas 

co•twnbrea o a la prohibici6n de la ley, no son obligatorios y, por tanto, 

no el necesario atacarlos por vía de acci6n, sino bastar4 oponer su in-

existencia a qui'n exija su ejscuci6n, bajo la forma de excepci6n, que es 

perpetua. (2) 

Como puede observarse, los autores invocados coinciden en que 

no ea necesario que la inexistencia sea pronunciada por la autoridad Jud! 

cial; parque como equiparan el acto inexistente con la nada, consideran 

ocioso solicitar de la autoridad la declaraci6n de la nada; por ello mis-

mo estiman que no puede existir una acci6n que fuera inherente a la suso-

dicha inexistencia; tampoco podrá utilizarse la acci6n de nulidad, por e~ 

contrarse ~sta reservada a los casos en que, existiendo el acto, Aste se 

encuentra, sin embargo, afectado de nulidad ya absoluta o ya relativa, y 

concluyen que, si bien no existe la acci6n para el ataque, en cambio si 

exiate la excepci6n de inexistencia como defensa¡ excepci6n que, siendo 

imperecedera, siempre se podrá opnner por la parte de quien la otra exi-

ja la ejecuci6n del acto (¡pero, puede la nada tener ejecuci6n?). 

II. El Acto Inexistente no Puede Producir ningún Efecto. 

Teniendo en cuenta que al faltar uno de los elementos esenci! 

1. Josserand, ob, cit. Tomo I, p. 142. 
2. Laurent. ob. cit. Tomo XV, p. 582 y 583, 
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lea o de definicilla del .cto, '8te ser6 inexistente o no tendr6 vida, de 

ello •• aiaue, explica Lutaeaco, que listo, desda el punto de vista de la 

eficacia, ae ~ en una ausencia total de efectos jur{dicoa, pues al 

1111 penetrar el ac:to en el CHIPº del derecho contractual para obtener su 

reconocilliento jur{dico, es evidente que queda fuera del marco legal, y 

por tato, aus efectoa tendr&n la misma su&rte. (1) 

El 111188tro Borja Soriano, expone, haciendo referencia s Aubry 

1 Rau y a BaudJ7 Lacantinerie: "El acto inexistente no puede producir ni!! 

"&4n efecto. ¿C&lo de la nada podrla salir alguna cosa? As{ es aun antes 

"d• toda intervenci6n de la justicia para comprobar la inexistencia del 

"acto". (2) 

En efecto, la Teorla Cl4sica Tripartita considera que el seto 

inexistente se cont\lnde con la nada y que, por tanto, el derecho no tiene 

por qu6 ocuparse dfJ '1; tanto me que tales actos, por lo mismo que equ.!_ 

valen a la nada, no producen efecto jurídico alguno. ( 3) 

A 9U ves Laurent, refiril§ndose al criterio sostenido por 0 1 

Ar¡entr6, eap.-a que lo que hagan o digan las partes infringiendo una 

prohibici6n de orden pCiblico, serl considerado COlllO no tratado y, por ta!! 

to, eaoe convenioa no tendrln ninglln efecto de derecho. (4) 

Itl, Lll Inexistencia del Acto Puede Ser Alegada por Cualquier Persona 

con InteÑa, 

Tc-ndo en considerac16n que el acto inexistente es aquel que 

no ha podido f~e en ru6n de la ausencia de un elemento esencial para 

au ••latencia, •• decir, que no ha nacido a la vida jurídica, la inexiete~ 

cia dal 111- .. preeentar& en todas direcciones, erga 01111ea, con la con-

•cuencia de que todo interesado (con intereA protegido por el derecho), 

podr& invocarla. (5) 

lloJina Yillegaa, advierte que algunos autorea, conduci6ndose 

con error, c:cmwider.n que cualquira puede invocar la inexietencia; '1 

fi!ft!Bi !1_~'!·-11!!"-P!I'! ejercitar cualquier acci6n, se requiere de 

1. LuU-. ob. cit. p. 175. 
2. llorja &ori.¡¡;¡¡:-¡¡:-cit. p. 134. To.a J, 
3. Outilrrea., Clmdl••. ob, cit. p. 134. 
4', Lauret. e*. cit. Tom> XV. P• 581 • 
5. J-...nd-;:-¡¡:-crt. Temo I. P• 138• 

... 
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un interfs juridico; pero sin que ello quiera decir, puntualiza, que la 

inexietencia deba hacerse valer mediante acci6n en juicio, puesto que en 

realidad aquella no debe plantearse por vía de acci6n ni mediante excep-

Ci6n, aino simplemente por denuncia para que el juez la compruebe; porque 

ei¡uiendo a la Teoria CUsica Tripartida de laa llulidadea, afirma que, 

ciertlllMÍnte, no existe acc16n para pedir la inexistencia de un acto¡ pe-

ro todavía va mAs allA cuando adiciona que la inexistencia tampoco se hace 

valer por via de excepci6n, puea aeftala que basta que la parte o el terca-

ro con inter~a, hagen notar al juez la presencia del acto inexistente, du-

rente cualquier periodo del juicio, para <Jl8 aquel la reconozca. (1) Con el .,. 
reapa~o que merece el maestro Rojina, creo que su opini6n referente a que 

la inexiatencia tampoco se debe hacer valer como excepci6n, viene a crecer 

laa discrepancias entre sus partidarios, eegiln habrA de verse con mAs da-

talle en el momento oportuno. 

IV. Loa Actos Inexistente no Pueden Ser Convalidados por medio da la 

Confil'lll&oi6n ni de la preacripci6n. 

Explica Joaserand, que salvar al acto inexistente es inconce-

bible, pu•• nada puede hacerse con la nada y que lo que ea cero continua-

rl alendo cero, (2) 

Lutzesco, al exponer los rasgos caracter!aticoe del acto inexi! 

tente, aeftala que, por considerarse carente de vida, se desconocen loa fun-

dell8ntoa de la obligaci6n que aquel falelllllente pretenda crear. Luego, con 

cluye, ninguna confirmaci6n podrA darle existencia, pues cOlllO el ser huma

no as i111potente ante la obra destructora de la muerte, por ello le ea impo

aible rel(\¡Qitar muertos, ni hacer de la nada un aer viviente. (3) 

Laurent, a eu vez, eeftala que lo• autore• de loa trabajos pre-

paratorio• del C6digo Civil Fran•s, no i&11oraban la diatinc16n que hace la 

doctrina entre loa actos nulos y loa inexistente&, y en cuanto a la confir-

l. 
2. 
3, 

Rojina Ville¡ae, ._ob .... .._,c,,..i_.t..,. p, 272, Toao I. 
Joeaerand. ob. cit. TOllO 1. p. 141, 
Lutseaco. o~ p. 175. 
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..... • dtcla que la confiruci6n de un acto "radicalmente nuloº, no era 

... 11 .. alno cuandct H encontraba en la aub•tancia del acta la 111enci6n de 

1111~ 7 la intenci6n de repararla; pero aclara que esa menci6n, "acto 

l'Ml~te nulo", ara 811f1leada por los autores antiguos para distinguir 

la. c:cinb'atoa que 61 denoaina ineXistentes. Aunque el proyecto parec1a 

tlolr ...- la. confiraaci6n se aplicaría aun en los caeos en que no hubiera 

~o aJ.aur¡o, piensa que, en realidad, no se concibe la confirmaci6n 

...-i-te en esos casos, puesto que no puede confirmarse la nada. La 

llccl&l de Le¡islaci6n del Tribunado, pidi6 que se cambiara la redscci6n; 

~ era necesaria una diapoaici6n concebida de manera que la 11nes de 

..,.,..ciiln, estuviera clarB111ente trazada entre las nulidades irreparables 

J 1a;a f1118 pueden repararse. Entonces el Tribunado entendi6 como nulidades 

.....,.....lea, dice Laurent, los casos en que el convenio no existe, y en 

lae qiae 1 por consiguiente, no puede haber confirmaci6n. Las obligaciones 

111111tral ... por i111pGberes, por ejemplo, como no eran en ningGn caso obliga-

t.DrlM, M le• considero C090 si jarnlis hubieran existido. J>stims que, como 

111111 al Uraino "acto inexistente", se designan los contratos que no tienen 

111...- eaietencia a loe ojos de la ley, por ello se puede decir, en cuan-

tD a talea contratos, que la nada no puede confirmarse, Por tanto, la CD!!, 

ruW14n no recibe aplicaci6n mAs que en los casos en que, por existir el 

-trato, la ley concede acci6n de nulidad¡ porque donde no lo hay, no pu8 

.. ..._ acci6n de nulidad, ni confirmaci6n consiguientemente, Siguiendo 

a J...,...t, Laurent expresa que no se puede confirmar sino lo que ha exis-

tldD .-i-tte, aunque carezca de fUerza por algtin vicio. De dende resul-

ta ... de nina<ln llOdo ae pueden confirmar pretendidos convenios a loa que 

la l~ no reconoce e11istencia. Si aquella manda que no puede haber conve-

aio •la atljeto o sin causa lícita, es obvio que entonces tampoco puede ha-

llar COllfirtlllci6ri, Repitiendo igualmente s Mouricault, insiste Lsurent en 

111118 laCOftfinaaci6n J89l• puede revalidar lee convenios o contratos a los 

111118 la ley no reconoce existencia, como sucede, verbigracia, con aquellos 

111118 tilnllll por objeto una coas que esti tuera del comercio y con los que 

.. 
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no ti.nen cauaa o que, si la tienen, ea falsa o ilícita. (1) 

Sobre al particular, al maestro RoJ1na Villeaae considera que 

el acto Jurídico inexietente, es inconfirmabl~en cuanto que, en efecto, no 

P~•da .. r conf'irraado por ratif'icaci6n expresa ni t6cita. La ratificaci6n 

en aantldo Jurídico, explica, se da cuando el a.cto viciado, por eer recon6 

cido o ratificado por qui6n goza Je la acci6n, Este renuncia a ella a fin 

de qua •• produzcan todos sus efectos desde el momento en que aquel se ce

lebr6, no desde la rat1ficaci6n¡ porque, indica, si la finalidad fuera que 

•l acto produjera sus efectos a partir de la ratificaci6n, es claro que 

entonces b .. taria con otorgar un nuevo acto¡ m6s sin alcanzar 6ste la uti-

lidad de la convalidaci6n con efectos retroactivos, Cuando celebrado un 

contrato por un menor, llega 6ste a su mayoría do edad y consciente de que 

puede nulificarlo mediante el ejercicio de su acci6n, sin embargo, renun

cia a •ata y lo confirma o ratifica, entonces ese contrato produ~irá todos 

1ua efecto• retroactivamente, o aes, desde la fecha en que fue celebrado, 

no a partir de la ratificaci6n, Pero no puede haber ocnfirmaci6n tratán-

doaa de ·1a inexistencia, dice Rojina, primero, porque no se trata de un 

vicio, y deepu•a, porque no puede ratificarse la nada; mas al no haber 

confirmaci6n del acto, 6ste tampoco podr6 convalidarse con efectos retroa~ 

tivoa, puesto que si el acto ea la nada, seria contrario a la realidad de-

clarar que la nada produjo efectos. De modo, pues, que, en caso de inexi! 

tenoia, cuando laa partes adviertan la ausencia de un elemento esencial, 

lo llnico que pueden hacer ea celebrar de nuevo el acto; pero incorpor~-

dole i¡¡ualmente el elemento substancial que faltaba. 

En relaci6n con la imprescriptibilidad, característica asimi! 

mo de la inexistencia, aoatine RoJina que 6sta no es auceptible de pres-

cripci6n, toda vez que el tiempo no puede convalidar lo inexistente, ls 

nada, Porque si el acto no puede 'producir efectos, si él no existe, si 

jurldicamente es la nada, entonces el tiempo no puede convertir la nada 

en acto jutidico. El tiempo podrl hacer que un vicio desapar8ZCa¡ pero 

para ello es necesario o indispensable que el acto exista¡ si 6ate care-

1. Laurent. ob, cit. Tomo xv. p. 591 a 594. 
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ce de vida, obvi .. ente el tillll(JO es totalmente inoperante. Concluye que 

.. conncuencia inevitable de lo expUcado, que aiempre, en todo tiempo, 

puede hacer11e valer la inexistencia por quiAn tenga inter6s. (1) 

I¡ualaente Laurent, comulgando con las ideas expuestas, dice 

que, trat&ndose de setos inexistentes, como no hay acci6n de inexistencia 

J COllO no ee cuesti6n de nulidad (recu~rdese que en Francia, la prescrip-

ci&l •• de diez ailos para la nulidad relativa y de treinta para la nuli-

dld ab10ltue), tarapoco puede haber o fijarse un plazo para intentarla, ni 

·hal .. teria para que la prescripci6n opere, puesto que no e~ concebible 

que pueda preacribir una acci6n que no existe, ni que alguien puede libe-

raree de obligaciones, ni adquirir derechos que jamAs han existido. (2) 

Rojina Villegas. 
t.aurent. Ob. cit. 

Ob. cit. p. 215 y 216, TOllO l. 
T_, XV p, 599,. 
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D. Teoría de Japiot, 

LB teor!a de Japiot, contiene una critica a la Teoría Cl&sica 

Tripartita de las Nulidades, y con ella pretende destruir la claeificaci6n 

cerrada de nulidad absoluta, nulidad relativa e inexistencia. 

Empieza por sostener, en el prefacio de su mencionada obra, 

que el sistema cllsico, al establecer la indicada clasificaci6n, desconoce 

la complejidad enorme tanto de la vida social, como de las imposibles de 

predecir oonGecuencias jur!dicas que se originan en las infinitas situa

ciones que pueden presentarse en relaci6n con el teme, al grado de que, 

frente a sus inagotables manifestaciones, verdaderamente resultan simplis

tas las formas que pres<Jlla el susodicho sistema, el cual s6lo entresaca, 

de las soluciones del derecho positivo, aquellas que presentando cierta 

uniformidad, le permite crear los tipos de inexistencia, de nulidad abso-

' luta y de nulidad relativa¡ pero sin advertir que, además de esos tipos, 

existe una gran variedad de matices que no es posible agrupar s6lo en 

aquellos. 

No comprende el autor por q.ié han de ser solidarias las carec

tena!eticas de la llllidld absoluta, es decir, por qu~ ha de considerarse 

que, si un acto estl afectado de nulidad imprescriptible, por esa sola 

raz6n necesariamente debe establecerse que es inconfirmable, as! como que 

puede ejercitarse por toda persona con inter6e jur!dlco y que carece de la 

posibilidad de producir efectos, cuando la jurisprudencia pone de manifie! 

to que tales características pueden divorciarse 1 en cuanto que siendo la 

nulidad absoluta, realmente imprescriptible, puede, no obstante, ser su

ceptible de confirmaci6n. Lo que revela que las soluciones de la escuela 

cl4eica eon positivamente creaciones apartadas de la realidad, que condu

cen al mismo autor al examen de cada caso que puede o no requerir soluci6n 

especial¡ examen en el que, dice, deberá tomarse en cuenta.: l, El fin de 

la nulidad¡ 2. El medio en que la nulidad se realiza, y 3. Las causas de 

la nuldiad para determinar la naturaleza jur!dica de los actos nulos. 
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1! fin de la lluUdad. 

Sobre el particular, Japiot sostiene que toda nulidad e• una 

-1611; porque el fin q .. el le&islador persigue es sancionar el acto, 

.... 1ai'8dole efectos en aquellos casos en que presente deter111nadoa v1-

ci• o en que se otorgue en fo.- irregular. Por ser acto irregular, el 

hci•lllllor lo sanciona liaitando sus efectos, teniendo presente la natu

...ie .. de las nol'lllllll que han sido violadas, En todo caso de nulidad, se 

dolm ciertas normas jurídicas; pero la violación no puede ser eancion.! 

tia de -ra uniforme, sino atendiendo a la diversidad e importancia de 

tic:t.a -· y al grado del interb que con ellas se pretende tutelar, 

ra Ciiia una conducta contraria conduce al desconocimiento del fin de re

farenci•· 

Se trata, pues, dice Japiot, de ir graduando en cada caso la 

-1611, j1111to para lograr el fin que el legislador se propuso. Cuando 

- el acto se violen nol'tlas de inter6e ptiblico, la sanción aerA radical, 

..... to qua privad al aiallO de todo efecto. Es necesario, insiste, estu

Ü81' en c:ada aituaci6n la natunleaa de la nor'llB violada, cu6lea son los 

PIW- llOCiales afectados y la illportancia de la lesión, porque s6lo 

•i PD*'f deterwinarse el punto de la escala al que la nulidad debe some

te.... Porque siendo tel nulidad, el remedio al que el legislador quiso 

-ter loa actos om lai epi • lesionan loe intereses protegidos por la 

-· pienaa nuestro autor que ese re•dio deber6 ser acorde con la impo_!: 

*-i• de loa aludidos interesetl, es decir, deber& atenderse s la uyor o 

- ...-Vedad del mal y de aus causas, para que en cada caso se aplique 

la ~ M)'Or o •nor aanci6n. Se¡¡(in Japiot, la secuela cllsica ha 

·t......, &J'llPOll de norwaa que, en realidad, se reducen a s6lo dos catego

ri•: ..-- en que hay un intarfll público o social, que son aquellae que 

• --lan en fol'tllll i11perativa o prohibitiva, CuYa violación debe aanci,2 

- - la nulidad absoluta, o llOl'988 (segunda categorial que 11610 pro

t..- - intarta particular, o sea, el de algw10 de loa intervienen en el 

llCW Jwldico, cu,ya violación dHe sancionarse con la nulidlld relativa. 

.·. 
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l•o, se¡lln Jepiot, es desconocer la complejidad enorme de la vida jur!dica 

•n la que hay un conjunto da intereses en tal forma linados, que no es po

•ible, en ocasiones, separar el inter6s pGblico del particular; porque re

eolver el problema tan complejo hablando s6lo de dos clases da nulidades 

y de dos clases de normas jurídicas, es dejar fuera una rica y variada mul 

titud de actos nulos que nq encajan en dicho planteamiento, 

Ademls, considera que no basta con estudiar s6lo el fin, que 

proporciona un criterio exclusivamente te6rico, para resolver el problema. 

Sostiene que asimismo es necesario atender al "medio" en que la nulidad se 

presenta, como cuesti6n de no menos importancia¡ porque los actos nulos no 

eiempre se realizan en el mismo medio. SeRala, en efecto, que una misma 

~ategor!a de actos nulos, lo mismo puede afectar a ciertas o determinadas 

personas, como a un conjunto de sujetos, y para aplicar la sanci6n adecu! 

da, hay que examinar cuidadosamente en cada caso de nulidad, los intereses 

en conflicto y el daño que se causa a las partes o a los teceros, esto es, 

verificar las.complejas circunstancias que permitan decidir, segGn la re! 

llcBI del medio o escenario que gobierna cada caso de nulidad, si la acci6n 8PI'::'. 

vecha e6lo a las partes o a terceros, si ella es prescriptible o impres

criptible, si el acto debe producir todos sus efectos o s6lo parte, o 

ai debe quedar privado de ellos. 

No es posible, piensa Japiot, desconocer, desde el punto de 

vista práctico, las repercusiones de los actos nulos. A~arentemente 

un acto es válido, cuando se ha expresado una voluntad y se ha recurri 

do a la forma legal; pero ese acto, puede padecer un vicio interno, y 

afectar a terceros que lo toman en cuenta como si fuera v4lido¡ movidos 

61tos por esa creencia errónea, celebran determinado contrato; mas tales 

terceros, que han ligado sus intereses engai\ados por aquella eficacia 

aparente del acto, no pueden ni deben quedar sin protecci6n. Si se 

soluciona el caso,dice, estableciendo que la nulidad es relativa, los 

terceros interesados jurídicamente en ella, quedarán desarmados por cuan

to que la cci6n s6lo compete s alguna de las partes contratantes, y. ante 
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tale• eacolloa, pienaa que lo -Jor ea armonizar el conjunto de intereses 

en conflicto, o aea, entencleree que el legislador no va a establecer una 

11mnCi6n atendiendo simpleaente a que la causa de la nulidad sea un vicio 

de la voluntad, un defecto en la forma o una violaci6n de normas prohibi-

tiva•, sino que debe tomarse en cuenta, independientemente de la causa, 

todo el cojunto de complicaciones que ha originado el acto, esto es, de-

be buscarse U!1 equilibrio de los intereses en presencia y concederse la 

9Cci6n a las personas realmente at'ectadas; además de que debe graduarse la 
..,/ 

11mnCi6n se&11n la naturaleza de la norma violada y la gravedad de la lesi6n 

.,.. se produce. 

Causas de la Nulidad. 

En seguida, estudia Japiot las causas de la nulidad. Refiere 

qUe la escuela clásica nos habla de inexistencia, de nulidad absoluta y 

de nulidad relativa, a cada una de las cuales señala causas diversas: as!, 

en la inexistencia, se dice,que es la falta de un elemento esencial; en la 

nulidad absoluta, que su causa es la violaci6n de una norma de inter~s pú-

blico, y en la relativa, que lo es la incapacidad, los vicios de la volun-

tad o la falta de forma. Pero piensa el autor que, en rigor, no existe 

una raz6n para separar las causas de la nulidad absoluta, de las de la re-

lativa: porque determinar si en un momento dado se trata de una violaci6n 

de normas de interAs público o si se afectan s6lo intereses particulares 

detel'llinados, es uno de los problemas más difíciles del derecho, en tanto 

que, collO la protecci6n de un interAs particular, tambiAn puede enunciarse 

llejo la fol'lla prohibitiva o imperativa, resulta entonces que la violación 

.. ra de normas de-interAs pfiblico, por ser ellas prohibitivas o imperativas, 

manque por su contenido se trate s6lo de intereses particulares, mientras 

.- 91 otraa ocasiaiee, podr& estarse en presencia de intereses de indudable ca-

r'cter p4blico, a pesar de lo cual no se verá que se encuentren protegidos 

por normas prohibitivas o imperativas. En erecto, se advierte que en el 

C6digo Civil hay reglas enunciadas en Conna prohibitiva, como la que prohi-

lle que el tutor adquiera bienes de su pupilo; norma prohibitiva que no ti! 

ne •h prop6stito de proteger al pupilo; COOK> la norma que prohibe toda 

~ransacci6n sobre una herencia antes de abrirse el testamento 
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que aiendo i¡ualmente prohibitiva, su objeto ea proteger los intereses 

particulares da los h~cederos, o como, entre muchas otras, la que prohi~ 

bealcopropietariovender su derecho sin notificar a los otros copropiet! 

rios, a fin de que ejerciten su derecho del tanto¡ pero nuevamente la no! 

ma, aunque prohibitiva, lo cierto es que no protege ningl1n interés gene

ral, sino e6lo el del copropietario que debe ser preferido en la adquisi

c16n del derecho que se vende, En todos estos ejemplos, segGn Jspiot, 

por estar1e en presencia de normas prohibitivas, su violsci6n debería ser 

1ancionsde con la nulidad absoluta¡ la acci6n deber!s poderse invocar por 

todo interesado, y a pesar de que las partes interesadas ratificaran el 

acto, la nulidad, por ser absoluta, subsistiría, ya que el seto no sería 

auceptible de convalidarse por rstificsci6n; pero no se explica por qu6, 

dice neustro autor, si el copropietario ratifica la venta que hizo el 

otro copropietario, con violaci6n del derecho del tanto, a pesar' de ello 

deba la nulidad subsistir, no obstante que el dnico inter6s violado ea el 

particular del copropietario. Y por todo lo explicado concluye que no es 

posible establecer, en cuanto a las causas de nulidad, criterio tan sim

plista, Si de ~a nulidad absoluta se trata, ella no debe determinarse 

exclusivamente porque la violaci6n sea de una norma prohibitiva o impera

tiva, ni tampoco deberA atenderse exclusivamente al contenido de la nor

ma, ya que, insiste, hay ocasiones en que la violsoi6n de intereses priv! 

dos, presenta lae características de la nulidad absoluta, y otras en que 

la violaci6n de intereses pGblicos, no presentan todas las caracter!sti

caa de la nulidad absoluta. En aa venta de cosa ajena, por ejemplo, es 

manifiesto que se v~olsn normas de inter~s p6blico y, sin embargo, no se 

sanciona con la nulidad absoluta, porque puede ratificarse esa venta si 

ea que el que vendi6 la cosa ajena, adquiere después la cosa vendida. 

Aquí, por no depender la nulidad simplemente del contenido de la norma 

.Jurídica, que indiscutiblemente es de orden pGblico, por rszoneo poderosas 

de orden práctico y por no presentarse todas las características de la nu

lidad absoluta, se estA en presencia de una nulidad relativa. 

Precisamente por todo lo explicado, propone Japiot que se aba~ 
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done el criterio de claaificar las nulidades atendiendo a sus causas, 

Mientras que la escuela .cl'8ica empezaba por estudiar las causas de la 

nulidad, con el objeto de poder clasificarla en absoluta o relativa, 

Japiot propone prescindir de las causas, y atendiendo a sus variadas y 

COlll>lejae características, determinar en cada caso si la acci6n es pres-

c:riptible, esto es, olvidándose de la ca.isa y de si la rulimd es atisoluta o re-_ 

lativa,debe s6lo determinarse el mayor o menor grado de ineficacia del 

acto, atendiendo al prop6sito del legislador que aparezca del contenido 

de al ley. 

Naturaleza de la Nulidad, 

En relaci6n con la naturaleza de la nulidad, Japiot hace no-

ter que la doctrina cl4sica ha hablado de la nulidad corno un estado del 

socto, ea decir, ha entendido que hay actos nulos corno hay actos solemnes, 

ei1111le11111nte formales o de dltima voluntad, o sea, que piensa en la nulidad 

COllO si fuera un estado perfectamente determinado y constante de ciertos 

acto•, cuando en realidad lo que hay, dice, son actos nulos que producen 

cierto• efectos o que no producen ninguno, o que producen casi todos los 

erecto• de los actos v4lidos; raz6n por la que no se puede hablar de un 

aatedo de nulidad perfectamente determinado, como sí podernos hablar de 

ectoe solelllllee o de dltirna voluntad, loe cuales ciertamente presentan ca-

recterísticas permanentes y uniformes; características que permiten, ver-

bi¡recia, distinguir el testamento corno acto de Gltirna voluntad, del con-

trato ejecutado durante la vida de la persone, para producir efectos du-

rente la misma. 

La escuela Cl4sica piensa, en cuanto al acto nulo, que es un 

eatedo perf'ectamente definido del acto jurídico, que se puede diferenciar 

del acto vAlido, el cual, a su vez, forma otra categoría jurídica perma-

nante, con características propias; pero eso, en rigor (segGn Japiot), no 

... presenta en la vida real, ya que, lo que se da, es el acto con un mayor 

o 119110r na.ero de efectos, es decir, con una mayor o aenor eficacia o in! 

ficacia. Debe, entonces, substituirse la "nulidad" por la "ireficacia", 

porque la ineficacia el puede ser total, parcial o de poca iaportancia. 
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Propone, por consiauiente, que lal'Lll.i&id se conciba como un derecho de 

cr!tica sobre los efectos del ecto¡ que se piense en ella simplemente 

como une. situaci6n jur!dica en al que se van a valorar, criticar y es

tablecer un mayor ~ menor número de efectos en un acto jurfdico, y que 

de antemano ae rechace la idea de que el acto nulo ea un acto "privado de 

efectos", porque eso no es cierto, toda vez que el acto nulo puede tener, 

en ocasiones, gran número de consecuencias jurídicas. La ejecuci6n del 

acto nulo, en efecto, generalmente produce una serie de importantes con

secuencias que el derecho tiene que reconocer, Luego de nulidad no debe 

resolverse atendiendo a6lo al momento en que el acto se celebra, sino te

niehdo presentes las consecuencias que deriban de su ejecución, La com

praventa ea nula por haberse celebrado por un incapaz o por falta de for

ma, o bien porque se viol6 una disposición de orden público¡ pero en esa 

compraventa, se entrega la cosa por el vendedor al comprador y ~ate la 

coneume o la transforma o la vende a tercero, o bien la demerita. Ea 

obvio que el derecho no puede desconocer las consecuencias de esa venta 

ejecutada, Decir simplemente que las cosas se restituyan a su estado an

terior, devo1vi6ndose el objeto del contrato y el precio, es desconocer 

101 resultados de hecho cuando la cosa se ha demeritado, se ha transfor

mado, se ha consumido o se ha vendido a tercero. 

La escuela clAsica, piensa el autor, de una solución muy sim

ple cuando dice que debe restituirse las cosas a su estado primitivo¡ Pº! 

que manifiestamente no siempre es posible que las cosas regresen a su si

tuaci6n anterior. Hay en esa compraventa nula ejecutada, una serie de efe: 

toa que deben reglamentarse. Propone Japiot, que se hable de ineficacia 

del acto nulo¡ ineficacia que serA meyor o menor, según haya sido el grado 

o tipo de la ejecuci6n. La ineficacia debe, pues, graduarse, atendiendo 

a los intereses en conflicto y a las circunstancias y complicaciones que 

hayan rodeado al acto. 

En consecuencia, deberá quedar al arbitrio del juez, de acuer

do con el derecho, determinar el grado mayor o menor de la ineficiencia, 

atendiendo a si los actos nulos ee han o no ejecutado.¿Qu6 hecer, pregun

ta, culndo una sociedad es nula, si gran número de personas han contratado 
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con la aociedad? ¿Qu6 hacer si esos terceros contratantes han adquirido 

~ianea, derechos y obligaciones? Resolver ese caso de nulidad, diciendo 

qua todoa les actos ejecutados por la sociedad son nulos y que, por no 

producir efectos, deben restituirse las cosas a su estado primitivo, es 

violar aran n6mero de intereses en presencia, Lo cierto es que debe ad-

mitir1a, ae¡lln Japiot, que la ineficacia tendr4 que ser 111.1y reducida, a 

fin de respetar los derechos adquiridos por los terceros de buena fe, 

awique la sociedad sea nula para los socios, es decir, que s6lo a éstos 

ara0tarl la ineficacia¡ mas no a los terceros de referencia. 

Por el camino arriba eXplicado, llega Japiot a la siguiente 

CONCLUSION; "Todo concurre, por lo tanto, a descartar el procedimiento de 

111oluciones en block practicado por la doctrina clásica; todo concurre a 

"recomendar una teor!a más especializada; esta especialidad, aunque a pr}_ 

"11ara vista parezca paradoja!, es en cierta manera el rescate de la ¡ene-

"ralidad de nuestra teoría, porque ella se impone por la extenei6n misma 

"d• 1118 interese que queremoe tener en cuenta¡ para establecer esta teor!s 

11111111 eepecializada 1 un s6lo procedimeinto es posible: el de dar soluciones 

11dbtintae pera cada cueeti6n •: (1) 

l. Rojina Villegaa, 2!!..:..2!h Tomo I, P• 226 a 230 1 Rat1l Ortb Urquidi. 
~· P• 548 a 550, 
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E. Te1i1 de Piedelievre, 

En realci6n con el tema de la teeis de Japiot, otro autor fr8!,! 

Cl6a, M, PiDllevre, eatudta tambifn la nulidad, con crítica no menoe importll!! 

te y aguda a lea 1olucionea que sobre .la matert.a propone la escuela clásica, 

para lle¡ar, a au vez, a conclusiones de gran. interés jur!dico, segCín habrá 

de verse a continuaci6n: 

El autor empieza por hacer un análisis del principio romano 

"quod nullum eet, rullun prociM::it effectum" (lo que es nulo no produce efec

toa), y estima que ese principio, que se ha hecho clásico, deja de ser exa~ 

to en las aiguientes hipótesis: 

l. En el acto afectado de nulidad que, aunque no produce efec

toa principales, produce, sin embargo, ciertos efectos secundarios, como 

aucede con al documento auténtico que, siendo nulo como tal, vale como es

crito privado, 

2, En los actos nulos que, produciendo todos sus efectos du

rante cierto tiempo, algunos de ellos subsisten aunque los demás se vean 

deatniidos por una sentencia judicial¡ fen6meno que puede observarse, ver

bi¡racia1 en los matrimonios nulos, m!lxime si hubo hijos y en las socieda

de1 de hecho. 

3. En actos nulos que de inmediato producen todos sus efectos, 

corno en ocasiones sucede en los celebrados por los herederos aparentes, 

4, En. todos !iquellos actos que, siendo nulos, presentan la 

imposibilidad material de destruir todos sus efectos, como ea el caso del 

arrendamiento declarado nulo en el que, pudiendo devolverse las rentas, 

re1ulta imposible, en cambio, la restituci6n del uso disfrutado del inmu! 

ble materia del alquiler. 

En vista de lo expuesto, el autor propone un criterio general, 

consistente en el examen del conjunto de circunstanc .. s favorables para 

que los actos nulos produzcan la mayor parte de sus efectos, y realiza un 

ensayo do sistematizaci6n de las nulidades, como esfuerzo principal de su 

1, Guti~rrez y GonzUez, ~ P• 146 a 148. 
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En efecto, Piedelil!llR!I pone de relieve que, el hecho de que un 

ect.o - inexistente o nulo, no le impide producir ciertos efectos. Sin 

......._o, buacando cual sea la bese m!ni1111 nece11aria para que de un acto 

IMlo .,..lata al¡una cosa, el mie11D admite que no puede lograrse Wl cri

tario -.., preciso, y entonces habla de una simple tendencia de esp!ritu, 

.-plic:endo que ah! donde, a pesar de le nulidad, queda algo mlla que la n! 

.. , el fen&leno obedece e la iJll¡>osibilided, en multiples situaciones, de 

..... a.pel'8zcan todas las consecuencias dadas del acto nulo. Piensa 

Pieclelevre, que el medio mls propicio para que se conserven algUnos de los 

efectoe realizados del acto nulo, se encuentra ah! donde hay decadencia 

dltl fol'llA.lis1111>, en donde el principio de la autonomía de la volutnad tie

ne 8J'9ll eceptaci6n, en donde, se admite que el acto pueda ser complejo por 

natural• .. y en donde se considera que la nulidad se dirige no contra el 

.et.o •11191>, sino contra sus consecuencias. Después de ell.aminar si los r! 

lllllltlldoe del acto, que sobreviven a la nulidad, deben ser considerados como 

CIClllll80111111Ciaa jurldicaa o de hecho, concluye que realmente el fUndamento 

.... 1'111 de loe efectos p.-oducidoa por los actos nulos, no ea llnico, ya 

... en ello puede influir, pera ejemplificar, la buena fe, la idea de re!. 

pllnllbilidad, la de apariencia, etcétera, etcétera. (l) 

1. lorJe Soriano. ~ P• 1"'4 a 146. To.o I. 
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r. Teor!e de Bonnecaae. 

De acuerdo con el pensamiento de Bonnecase, sobre el punto que 

me ocupa, Gnicamente debe hablarse de inexistencia y de nulidad, como dos 

nociones que dominan la materia. Su examen lo enfoca desde el punto de 

vi1ta or¡&nico, esto ea, atendiendo a la naturaleza de las cosas. Rechaza 

11 error de ciertoe partidarios de la doctrina clásica, que identifican la 

inexistencia con la nulidad absoluta, Sostiene que el acto jurídico es 

inexistente, cuando le falta uno o varios de sus elementos orgánicos o e! 

pec!ficoa; elementos que son, unos de orden peicol6gico y otros de orden 

Material, pueato que en la base del acto jurídico se encuentra1 primero, 

una manifeataci6n de voluntad¡ segundo, un objeto, y tercero, segGn los c! 

aoa, un elemento formalieta; pero mientras que el primero de esos elementos 

ea paicil6¡ico; loa o~ros dos, en cambio, son materiales. Cuandó falta 

cualquiera de ellos, el acto es inexistente, porque está desprovisto de un 

elemento org&nico o espec!fico, En cuanto a la forma solemne, se~ala que 

no ea, por natural~za, un elemento esencial del acto Jur!dico, aunque pu! 

de ser elevada a esa dignidad por el juego "de la tllcnica jurídica, cuid! 

"doaa de adaptar el acto jur!dico a su fin". Sostiene como regla que ex

cluye toda excepo16n, que el acto jur!dico inexistente no engendra, como 

tal, ningjln efecto cualquiera que sea, no es suceptible de valer por con

firmaci6n ni por prescripci6n, pues siendo el acto inexistente, s!mbolo de 

l• nada, se comprende que no puede ser objeto de una confirmaci6n, ni pue

de haber beneficiario de una prescripci6n extintiva que haga desaparecer, 

con el tiempo, el vicio que afecta al acto. Por consiguiente, todo inte

reaado tiene derecho de prevalerse de la inexistencia de un acto jurídico; 

adem&a de que no hay por qu6 preocuparse de llevar ese acto ante los trib!;! 

nalea, para obtener de cualquier manera su condenaci6n, puesto que no se 

condena la nade; mas si de manera eventual el acto inexistente es invocado 

an juicio, el juez no puede sino registrar su inexistencia, y naturalmente 

no ea l6gico que ella se demande por v!a de acci6n, aunque no hay obstácu

lo para que ee oponaa dnicamente por v!a de excepci6n. 

Explica Bonnecase que, al enunciar el alcance práctico de la 



-~-

noci6n de inexistencia y al llevarla a la ausencia rigurosa de todo efec

to jurfdico, ha tenido cuidado de precisar que el ecto jurídico inexiate~ 

te e•t6 en la imposibilidad absoluta de engendrar, como acto jurídico, una 

CDnaeCllllncia cualquiera; pero se cuida de sostener que hechos materiales 

a 11111 que se rehusa la claaificaci6n de actos jurídicos, no puedan produ

cir efectos de derecho. Quien vende, por ejemplo, una casa despu6s de que 

.. ta ha aido destruida por un incendio, no celebra un contrato de venta, 

.. decir, ese contrato es realmente un acto jurídico inexistente por fal

ta de objeto¡ mas si por la venta de la casa destruida, el vendedor causa 

perjuicio al comprador, consistentes en los que se originan por haberse 

iapedido a 6ste adquiri otra casa que se le otrecía, aquel es responsable, 

COllO conaecuencia de sus manejos mate~iales, ante su pret~ndido comprador, 

y nadie pretender4, dice, que esos dallos sean la secuela de un acto jurí

dico, no obstante que algunos autores sostengan lo contrario. Hace hinc! 

pie en que, mientras que el acto jurídico inexistente nunca es suceptible 

de enaendrar, como seto jurídico, efecto de derecho de tipo alguno, sucede 

de otra 111a11era con el acto nulo, aun con el atacado de nulidad absoluta, 

por la buena y sola raz6n de que ese acto es una realidad mientras no ha 

alelo deatruido por una decisi6n judicial. 

Bonnecase, coincidiendo ccn M. Cohendy, al referirse a la do~ 

trina cl&aica, cuyo pensamiento hace suyo, advierte que la noci6n de inexi! 

tencia de loa actos jurídicos no está en manera alguna ligada a la conaagr! 

ci8n expresa de fsta en los textos del C6digo Civil, pues es una noci6n que 

dollina tales textos más bien que est.srles subordinada; y refirifndose a la 

11111idad, seftala que desde el momento en que 6sta ha nacido a la vida jurí

dica, ae ve que el acto afectado, por imperfecto que sea, realiza, en tanto 

no aa deatruido, la funci6n de un acto regular; porque aunque en seguida 

.. anule por una decisi6n judicial, no es menos cierto que constituy6, en 

la vida aocial, un centro jurídico alrededor del.cual pudieron ligarse 

.iiltiplea intereaee. Nada exig~ que sea de su esencia que, al desaparecer 

al acto nulo, todo muera en fl, ni que la retroactividad est6 ligada de 

llOdo absoluto a la noci6n clásica de nulidad¡ porque la estabilidad social, 

""1ida a la existencia temporal del acto, dispone que el equilibrio de los 

lllteraaea .. a salvaauardado¡ lo que muchas veces no se obtendr' sino median 
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el mantenimiento de los efectos del acto anulado (v6ase nuestro articulo 

2226 del C6digo Civil en vigor)¡ fen6meno que se explica con la idea de 

que la nulidad de un acto, no impide su existencia. 

La nulidad del acto se reconoce en que, uno de sus elementos 

org6nicos (voluntad, objeto o forma), se ha realizado imperfectamente, o 

tambi6n en que el fin que perseguían sus autores, sea directa o expresa

mente condenado por la ley o bien implicitamete prohibido por ella, por 

contraria al buen orden social. Los dos aspectos que el acto nulo es su

ceptible de presentar, desde el punto de vista orgánico, consisten, bien 

en un vicio interno de conformaic6n de sus elementos constitutivos, o bien 

encuentra su or!gen f\lera del acto, en el medio social que reacciona sobre 

61 y entonces es externa¡ pero en ambas hipótesis, la nulidad se separa de 

la manera más radical y absoluta, de la inexistencia. Los adversarios de 

la d~ctrina cl4sica han desconocido la realidad de las cosas, negando la 

inexistencia directamente o tratando de absorberla, dice, en la noci6n de 

nulidad, 

El autor pondera a Sol6n, cuando este sostiene la idea, tan 

frecuentemente olvidada por los civilistas, de que toda nulidad se impira en 

el interés general y tiene por fin protegerlo. Observa que la doctrina 

clásica concede una importancia capital a la distinci6n entre las nulida

des absolutas y nulidades relativas. Por oposici6n a la nulidad relatila, 

la nulidad absoluta descansa en la violaci6n de una regla de orden pablico¡ 

priva al acto de todo efecto; puede invocarse por cualquier interesado, y 

no es suceptible de deeaparecer ni por confirmaci6n ni por prescripci6n; 

pero ambas nulidades coinciden en que, una vez pronunciadas por el juez, 

el acto es integral y retroactivamente destruido. Participa de la opini6n 

de que, la distinci6n entre la nulidad absoluta y la relativa, de ninguna 

manera debe ser abandonada, porque reposa en el estado actual de la t~c

nica jurídica que, además, traduce la realidad de las cosas. Hay que pr~ 

cisar, sin embargo, el alcance de esta d1st1nci6n, porque sin raz6n se ha 

ligado demasiado la nulidad relativa a la limitaci6n de las personas que 

pueden prevalerse de ella, as! como a la violaci6n de las reglas sobre la 

incapacidad de les personas y los vicios del consentimiento. La noci6n de 

nulidad relativa, dice, es mucho más extensa, porque en tanto que la nuli-
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dad abaoluta puede ser invocada por todos los interesados¡ no desaparece 

ni por la confirmaci6n ni por la prescripción, y una vez pronunciada por 

aentencia, no deja ningún efecto detrAs de ella, es consecuencia forzosa 

de lo dicho, que sea nulidad relativa toda aquella que no corresponda r! 

¡uroaamente a la noci6n de la nulidad absoluta así enunciada; punto de 

partida que, en ocasiones, conducirA a colocar en la categoría de las nu-

lidades relativas, nulidades que hab!a!sido clasificadas tradicionalmente 

entre las nulidades absolutas¡ pero con la consecuencia positiva de que de 

esta manera podrA evitarse especialmente una contradicci6n cierta o una 

•xplicaci6n arbitraria. 

Explica que la distinci6n de la nulidad absoluta, de la rela-

tiva, conduce a poner fin a discusiones sobre todo doctrinales, que se han 

au1oitado en relaci6n con los efectos que sobreviven a la anulsci6n de un 

acto y respecto de la conciliaci6n de sus efectos, con la regla "Quod nu-

1U11111 eat, nullum produci t effectum", 

Bonnecase considera que, en oposic16n a la noci6n de 1nexis-

tencia, la nulidad resulta de la voluntad del legislador, inspirado en las 

neoe1idadea y las aspiraciones del medio social, que le conducen a fijarle 

1ua l!•ites. La f6rmula "Quod nullum est, nullum producit effectum", la 

interpreta estableciendo que el acto nulo estA destinado a ser condenado 

un dla u otro por una decisi6n judicial que, de ácuerdo con la ley, preci-

aar6 el grado de su ineficacia, especialmente si la nulidad es absoluta o 

relativa (en el sentido en que el autor las ha definido) y, en esta Oltima 

hip6tesis, qu6 personas pueden prevalerse do ella¡ condiciones do la confir 

l!Hlci6n posible¡ duraci6n de la prescripci6n, y finalmente, consecuencias 

deatinadu a subsistir a pesar de la anulaci6n. (1) 

1. BorJ• Soriano. ~· p. 146 a 152, Tomo I, 
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G. Critica a la Teoría de la Inexistencia. 

Existen, además de las críticas antes mencionadas a la teoría 

de la inexistencia, otras de autores no menos reconocidos como Planiol y 

Ripert, quienes expresan que los rasgos característicos de la inexisten

cia, se¡an los tratadistas que la admiten, son, como hemos visto: l. La 

innecesariedad c!e toda declarac16n Judicial; 2. Cualquier persona puede 

hacerla valer; 3. El acto inexistente no produce ninguna clase de efec

tos; 4. Es imposible su confirmaci6n, y 5. Ninguna prescripci6n puede ex

tin¡uir el vicio original. Los mencionados autores sosÚ1men, sin embargo, 

que aun cuando varias sentencias han empleado la expresi6n "acto inexiste!! 

te" y aun cuando alguna ha sostenido la distinci6n entre la inexistencia 

y la nulidad, es indiscutible que la jurisprudencia francesa no acepte la 

fi¡ura con las consecuencias arriba expuestas. Afirman que la Jurisprude!! 

cia la rechaza, sobre todo en materia de matrimonio, o sea, precisamente 

en el Area que, en el siglo XIX, la hizo surgir, 

Advierten que diversas sentencias han hablado expresamente de 

"actos inexistentes" o han empleado expresiones análogas, refirUndose ta

les fallos a ofertas rechazadas por la persona que podía aceptarlas o a 

obligaciones de sociedades que no llegaron a emitirse ni a ponerse en ci~ 

culaoi6n normalmente; mas, sin embargo, la jurisprudencia admite, para esos 

casos, las prescripci6n de la acci6n de nulidad, No obstante la 15gica 

aparente de la teoría de los actos Jurídicos inexistentes, en realidad, d! 

cen, poca cosa puede aprovecharse de ella¡ especlalmente critican la ten

_dencia a considerar a numerosos casos de nulidad, como casos de inexisten

cia, y tambi~n censuran que se trate de absorber en la inexistencia, todos 

loa casos de nulidad absoluta. 

La hip6tesis más favorable para considerar que nada existe, i!! 

dicen, es el de ausencia del consentimiento, pues hacen notar que una ofer 

ta no aceptada o una falsedad, no producen para el destinatario o para la 

persona cuya escritura hubiera sido imitada, ninguna obllgaci6n, porque ni 

siquiera puede hablaras de acto jurídico inexistente, pues no hay acto de 
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fu.ne&\ abro. Explican , sin embargo, que aun en esos casos puede ori¡i

narae una responsabilidad, que serA equivalente en sus efectos a la obli

pcUn contractual. Tal sucede, verbigracia, cuando el destinatario de la 

oferta esta obli&ado a dar una respuesta negativa,y cuando la :falsedad ha 

sido posible por negligencia de la persona cuya escritura ha sido imitada 

o -do se trata de un título de cr6dito que ha ido a parar a manos de 

un tercero de buena fe. 

Los autores de referencia sostienen que no cabe hablar de inexi! 

tancia, cu•uio la obligaci(in es contraida por una persona en estado de deme!! 

cia; porque prkticamente la apreciaci6n de la dlllln:ia exige, al igual que 

la de loa vicios del consentimiento, de un análisis de las circunstancias de 

hecho, en tanto que, por lo general, el demente esU s6lo en parte privado 

de su lucidez, sumado a que racionalmente el consentimiento real :falta tsm

bitn en loa casos de error, violencia y dolo, que se sancionan con la nuli

dad NlaUva. 

In lo tocante a la falta de objeto, advierten que de las cues

ti- que ori¡ina, resulta que existe ya el consentimiento y que lo mismo 

111.1cede an la ausencia de la causa, Eaergen en uno y otro caso, cuestionees 

da reepanaabilidad y de riesgo de caricter contractual. 

In cuanto a la ausencia de un elemento esencia!, aceptando que 

exista el consentimiento, ta91>oco se trata de inexiatencia, puesto que, 

verbi.,_ia, una venta sin precio o sin cosa vendida, puede valer como do

naci&t; ~ si en un contrnto calificado como compraventa, de sus condiciones 

resulta que el vendedor conserva la propiedad de la cosa, obviamente el ac

to no rechaaa que pueda valer COlllO arrendBJliento¡ aparte de que, aun cuando 

al acto no reuna 1&11 condiciones de ningGn contrado vAlido, aun entonces, 

si se da el conaenthúento, tupoco puede pretenderse que nada existe. 

En lo que aira a la ausencia de la ~oraa aoll!lllne, hacen notar 

que su falta abeoluta, evidencia un vicio en la constituci6n de aquellos 

actoe que la requieren, 1 que ae concibe que todo interesado pueda descono

cerloa 1 que n.tie pueda aleaerloe en nin,a<.in sentido. De ah! que sef'lalan 

que el ,,.t.e1111ido •tri-io en que no ae hubie•n ob•rvado lee eolemni

..... •i&id• por la le7, no aea a6a que une un16n libre¡ pero que de to

dllll _.. ..., puede decriee que nada eziata, toda ves que puede conti tuir 
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una promesa de matrimonio suceptible de producir efectos o surtir aquellos 

que corresponden al matrimonio putativo. (1) 

Al respecto, loa defensores en M6xico de la inexistencia, sos-

tienen que cuando faltan las formalidades esenciales al matrimonio, el 

acto no existe. Se apoyan en que el artículo 2249 de·nuestro C6digo vige~ 

te, eatablece que "La nulidad que se funde en .la falta de formalidades ese.!! 

"cialea para la validez del matrimonio, puede alegarse por los c6nyuges y 

"por cualquiera que tenga inter6s en probar que no hay matrimonio"¡ porque 

mi la ley expresa que en ese caso "oo hE\Y matrimonio", ello quiere decir que 

6ate es inexistente. 

Considero oportuno hacer notar q.¡e el artículo se refiere a fo! 

malidadea necesarias para la~ del matrimonio, no a formalidades n~ 

ceaarias para la existencia del mismo. Por tanto, si alude a validez y al 

pr.incipio habla, ademb, de "la nulidad que se funda en la falta de forma-

'lidades esenciales", ello conduce a entender que el matrimonio existe¡ pe-

ro que si no se observan las menoionadas formalidades, no será válido, es 

decir, será nulo, afectado de nulidad absoluta, ya que el llinisterio Públi-

co, como representanta de la sociedad o cualquier interesado, podrán pedir 

que se declare dicha nulidad. Creo que ni siguiera en el caso del "matr! 

monio~' que se celebra ante persona que no es Juez del Registro Civil, ante 

un Notario, por ejemplo, ni aún as! se está frente a una verdadera inexis-

tencia, ya que la nada, nada puede producir, y ese acto puede producir, 

mientras dure, los efectos del matrimonio putativo respecto del c6nyuge 

inocente (o de ambos, si ambos actuaron de buena fe). Colin y Capitant, 

exponen que, para que exista el matrimonio putativo, se requiere únicame~ 

te que los dos esposos o que uno de ellos, ignore la causa de la invalidez 

del matrimonio, es decir, que se crean válidametne casados, En consecue~ 

cia1 l. Es indiferente la naturaleza del error cometido (¡J.Jede ser de he-

cho o de derecho)! 2. Tampoco importa la gravedad del vicio que afecte al 

matrimonio, y afBB\ que desde el momento en que existe buena fe entre los 

esposos, su uni6n, aunque en derecho sea s6lo aparente, produce en el pa-

1. Planiol y Ripert, ~ Tomo VI. p. 397 a 402, 
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eado todos los efectos de un verdadero matrimonio, y 3. Para que exista el 

.. triaonio putativo, debe exisJ;ir buena fe en el momento en que otorgan los 

.. poaoa au consentimiento, ea decir, en el momento de la celebruci6n del 

.. trimonio, no importa que se descubra más tarde la cauaa de nulidad que 

l• afecta¡ en el concepto de que, como la buena fe se presume siempre, es 

claro que la persona que'alega la mala fe, debe probarla. 

En cuanto a los efectos del matrimonio putativo, éste produce, 

.. ¡¡iln loa autores susodichos, todos loe efectos de un matrimonio vAlido, 

culindo loa esposos han obrado con buena fe, Pero si e6lo uno de ellos ha 

obrado con buena fe, entonces a él beneficiarAn los efectos del tal matri-

110nio, en tanto que el otro carece del favor de la ley. En lo concernie~ 

te a loa hijos, se les considera legítimos aunque s6lo uno de loe c6nyuges 

haya obrado con buena fe¡ pero respecto a los nacidos antes del matrimonio, 

expraaan que en la actualdiad se admite corrientemente que, entre otras co~ 

1ecuenciaa, el matrimonio putativo contempla la que consiste en la legitim! 

c16n da los hijos. (1) 

El matrimonio putativo producirA sus efectos en todo tiempo re! 

1pcto de los hijos, aun después de la declaraci6n de nulidad (artículos 255 

y 256 del C6digo en vigor). 

Otra consecuencia que traería consigo un matrimonio celebrado 

111ta Not8J'io, verbigracia, eería que los hijos nacidos de esa uni6n, podrían 

tener la posesi6n de estado de hijo de matrimonio, si se llenaran los requ,! 

1itoa de nomen, tractatus y fama, en los términos de loa artículos 341, 

3"2, 343, 352, 353 y 384 del C6digo en vigor, naturalmente con las conse-

cuenciaa qua esa figura jurídica conlleva. La posesi6n de estado (estima 

1111B1tra H. Suprema Corte de Justicia, en su ejecutoria que recay6 en el am-

PllJ'O pl'OllOvido por Dosal de Bada Dominga Matilde, cuyo resumen aparece pu-

blicado en el Semanario Judicial de la Federaci6n, Quinta Epoca, Tomo CXXV, 

plaina 1691), requiere de la prueba de tres elementos: Na.en, que ea llevar 

di hecho al nombre de la persona a quién se reclama el reconocimiento ~e 

la filiaci&n, Tractatus, que significa haber sido tratado de hecho,en el 

circulo faailiar, como titular jurídico del estado que ae reivindica. Y 

--- - -- --- --- - -. .. 

1. Colin y Capitant. ob. cit. Tomo I. p. 407 a 410. 
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··f .... que con.siete en ser considerado por el público, en su medio eocial, 

~ derecho a ese estado, La propia Corte, en su diversa ejecutoria que 

rec1176 en ol amparo directo 3539/52/lª, seguido por Elizalde Arrieta Eu

lalia Priscilia y coag., publicada en el propio Semanario, Quinta Epoca, 

Tomo.CXIX, página 1353, eatableciÓ que la posesi6n de estado de hijo de 

.. triaonio as, un derecho que no puede desconocerse ni perderse, sino me

diante aentencia que cause ejecutoria, Lo que significa que, para privar 

a alaui•n de su posesi6n de estado, es menester acudir a las formas tute

lares de un juicio, darle la oportunidad de defensa en dicho juicio y 

obtener, al fin, la sentencia de fondo que decida sobre el tema plantea

do, puesto que nadie puede ser privado de sus derechos sino mediante Jul 

cio seauido ante el tribunal comRetente y observando las formalidades 

.. encieles del procedimiento. 

Puede acontecer, pues, que se tenga la posesi6n de estado de 

hijo nacido de matrimonio: porque es llenaran los requisitos de nomen, 

triactátus y fama, en los términos que arriba se explica e inclusive por

que .. boa padrea acudieran al Registro Civil con el menor, a registrarlo 

coao hijo de matrimonio, lográndolo porque bien o mal el Oficial hoya pro

cedido al asentamiento de tal circunstancia en el acta de nacimiento. De 

111.1erte qua, aunque los padres hubieran acudido ante Notario a celebrar su 

.. triaonio y dicho Notario hubiera levantado la ceremonia en acta notarial, 

a peaar de los defectos notorios de semejante acta (artículo 341), si los 

padrea o el hijo cumplen los requisitos para justificar que 6ste tiene la 

posesi&I de estado de hijo de matrimonio, es claro que el derecho que de

riva de tal posesi6n, no puede ser privado sin previo juicio. Lo que reve 

la que el ~atrimonio as! celebrado, es mucho más que la nada¡ porque ~l 

dio origen a que los padrea se dieran siempre, en su aedio social, el tra

to de eerido y esposa; porque éstos inscribieron a su hijo en el Registro 

Civil COBK> hijo de matrimonio; porque el hijo ha llevado sin 1nterrupci6n 

el apellido de sus padres; porque 61 siempre ha recibido en el hogar y an

te la llOCiedad, el trato de hijo de matrimonio¡ porque COllo tal ha sido r! 

conocido constantemente en su ambiente social, inclusive en la escuela, y 
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porque , un fin, todo ello es bastante para probar su filiaci6n de hijo de 

matrimonio, segGn se desprende del conjunto (y del sentido) de los artf-

culos arriba invocados, 

Aún más, la Suprema Corte ha sostenido que, si se acredita en 

juicio la posesi6n de estado de hijo de 10atrimonio, en la alzada no puede 

privarse, a qui~n la tiene, de esa posesión, sirviéndose el tribunal revi-

sor de la insostenlble base de que no se acreditó en autos la existencia 

del acta de nacimiento del afectado, ni la del matrimonl o de sus padree. 

Por tanto, inclusive aunque no exista el acta de matrimonio de sus padres, 

los hijos que hayan tenido la posesión de estado de hijo de matrimonio, no 

la perderán por el sólo hecho de que se declare inexistente el matrimonio 

de sus padres. Luego ese llamado matrimonio "inexistente", no a6lo puede 

dar origen, llenando los requisitos señalados, a la posesión de estado de 

hijo nacido de matrimonio, sino que, nder;iás, la simple declaración judi-

cial de inexistencia, 118:liante un follo, del matrimonio, no destruye ese 

efecto une vez producJ.do. 

Como se ha visto, el matrir1onio es un acto solemne, que debe 

celebrarse ante un Oficial del fte¡;istro Civil, quién dará fe, asentando su 

firma en el <icta, de que reúmente ese matrimonio se celebr6 en su prese!! 

cia. Siguiendo la estructura 16gica de la inexistencia, resultaría que 

aquellos amtrimonios en que el Oficial del Registro Civil, olvida firmar 

el acta, son inexistentes por faltar un requisito esencial. Sin embargo, 

nuestra l. Suprema Corte de Justicia, en su diversa ejecutoria que resol

;:, 
vi6 el Amparo Directo 4231/53/1., intentado por José Guadalupe Razo, re-

firHindose al tema, con acierto grande estiin6: ":lo es nula el acta de ma

"trimonic• en la que falte la firma del Encargado del Registro Civil, ei 

"tienen los interesados la posesión de estado de conyuges". (Sfntesis do 

la ejecutoria publicatla en el Suplemento del Semanario Judicial de 1956, 

pAgina 322). 

Considero oportuno hacer notar la grave contrndicci6n que exi! 

to entre los arttculos 249 y 250 del C6digo en vigor: porque el primero, 

sostiene "La nulidad que se funde en la falta de formalidades esenciales 

"para la valide:' del matrimonio puede alegarse por los c6nyuges y por cual<J.liera 
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"lllle tenaa interh en probar que no h~ matrimonio"; en tanto qeu el 250, 

dice: "No ae admitir4 la demanda de nulidad por falta de solemnidades en 

"el aeta de matrimonio celebrado ante el Juez del Registro Civil, cuando 

"• la existencia del acta se una la pusesi6n de estado matrimonial". Co-

1111 puede verse, el 250 contradice abiertametne al 249 y a la teor!a de la 

ineaistencia, puesto que la falta de solemnidad debiera producir precisa~ 

.. nte la inexistencia y ésta, como se ha visto, no debiera convalidarse 

en forM alguna; mas el artículo 250 considera válidos ("no se admi tir4 

deMnda de nulidad") a los matrimonios a los que falta una solemnidad tan 

i111JOrt1111te como la firma del Oficial del llegistro Civil, siempre que a la 

asistencia del acta, se una la posesi6n de estado matrimonial. 

Por consiguiente, ni aun en los casos como los expuestos, en 

que existe grave •!iolaci6n de la solemnidad, se está en presencia de la 

nada, peusto que los actos as! celebrados puede producir efectos swnamen-

te i11Portantes, que inclusive pueden considerarse válidos, cumplidas cie! 

ta• condiciones, 

Planiol y Ripert, manifiestan, al respecto que, si la falta de 

•launa de las formalidades esenciales (solemnidades) viciara al acto con 

la inexistencia, entonces, l6gicamente cualquiera de los integrantes de la 

pareja podría, sin necesidad de declerac16n del juez, contraer matrimonio 

con un tercero, puesto que un matrimonio que no existe equivale a ser sol-

tero; soluci6n en la que reaulta manifiesto el peligro social que ella im-

plica. (1) 

Col1n y Capitant, advierten, a su vez, que al menos te6ricamen 

te, la inexistencia de un acto jurídico es distinta de la nuldiad absoluta; 

pero,no obstante, ellos no creen en que la distinci6n aludida tenga gran 

utilidad, porque: 

Pr4cticamente la inexistencia de un acto jurídico, lo mismo que 

la nulidad absoluta, no dispensa de la intervenci6n judicial, por poco que 

ae h91e ejecutado el acto inexistente, si se quiere volver a colocar las 

co .. • en el estado anterior en que se encontraban. Ex¡i11cm que al se con 

aidel'll llia de cerca la línea divisoria que separa la inexistencia de la nu-

l. Pl.-.bl y Ripert. ~ Tomo VI, P• 400 y 401. 
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lidad, •• ob1erva que ella racionalmente se reduce a un simple matiz, Si 

la teorl1 dt la inexistencia fuera exacta, las hip6tesis en las cuales de-

biera recibir las mls 16git'as ;· prácticas aplicaciones, serian aquellas en 

la1 cuales un acto se ha realizado materialmente; pero sin manifestaci6n 

al¡una de voluntad consciente, como sucede con los actos de los locos, que 

a• realizan, verbigracia, durante algún acceso de delirio m6rbido o con los 

actos da menores de corta edad. La propia legislaci6n francesa, añaden, 

descarta esa consecuencia cuando se trata precisamente de actos de loco, 

pues tales actos s6lo están afectados de nulidad relativa. (1) 

Lutzesco, concuerda, al~ respecto, con Col!n y Capitant, pues 

refiriEndose a la falta absoluta del consentimiento (com~ pasa, por ejem-

plo, en la firma de un contrato por persona en estado de absoluta embria-

¡uez o por ni~o menor de diez ~os), aquel se pregunta, ¿puede verdadera-

.mente impedírseles ejecutar esa contrato? ¿O podrá impedírseles confirmar 

lo expresamente el d!a en que desaparezca el vicio que afect6 au'consenti-

miento? (2) Pero Colín y Cepitant, dan respuesta a la interrogaci6n, a1 

virtiendo que la mayor!a da los autores consideran que en los casos de em-

briaguez, en aquellos del sujeto alienado, en los de la persona sujeta a 

interdicci6n o del menor de diez años, en realidad no existe el consenti-

miento y, por tanto, en rigor 16gico, se tratar!a de casos de inexistencia¡ 

pero, no obstante, la jurisprudencia francesa no encuentra en ello, dicen, 

mAs qua la revelación de un vicio de la voluntad, que s6lo da or!gen a una 

1imple acci6n de nuldiad relativa, (3) 

En México, el maestro Radl Ort!z Urquidi, hace notar, en cuanto 

al acto inexistente, que le parece incmcebible que se diga que no eXiste 

lo que existe, pues si decimos que hay acto, c6mo podemos sostener que es 

inexistente, Un juicio es falso o verdadero, pero no puede ser falso y ver 

dadero al mismo tiempo (principio l6gico), y nada puede ser y no ser al mi! 

mo tiempo (principio ontol6gico), Entonces, c6mo puede ser inexistente un 

acto, si ese acto existe, Los defensores de la inexistencia justifican su 

posici6n replicando que los puntos de vista son diversos¡ argumentan que el 

1. Col!n y Capitant. ob. cit. Tomo I, p. 199 a 202, 
2. Lutzesco. ob. cit. p. 231, 
3. Colín¡ Capitant. ~ Tomo I. P• 199 a 202, 
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·119COCio ••iata objetiva11ente, pero no jurídicamente; pero, entonces, inter 

,.1a Orth Urquidi, con raz6n, ¿c6mo si el acto no existe para el derecho, 

flUed• ser que éste se ocupe de él? Cymo s6lo tienen interés para el dere

cho, los actos o hechos que producen consecuencias jurídicas, explica Ur-

1111idi, que los defensores de la inexistencia, responderán, al respecto, que 

el derecho ae ocupa del acto inexistente, porque él puede producir efectos¡ 

... aquel insiste con lllUY buen sentido, en que, si producen efectos, sean 

Jurldicoa o no, es porque el acto existe y, si existe,no puede ser inexi.!!. 

'8nte, 

Piensa que el acto, tal cmno lo contempla la doctrina que de

fiende la inexistencia, en realidad como acto inexistente, no tiene más 

•• el nombre, y tanto es ss! que esa corriente, con el s6lo hecho de su.!!. 

tentar que el acto es inexistente, lo que logra es precisametne lo con

trario, esto es, negar fácticarnente la inexistencia; porque si se facul

te a todo interesado a invocarla y se obliga al juez a pronunciar resolu

ci6n sobre ella, cuando se le hace valer, ello se debe obviamente a que no 

.. trata de la nada, sino de algo que existe. concluye, asl, que no hay 

'.-ae hablar de actos inexistentes sino de actos nulos. 

Sin embargo, hace notar que s6lo puede hablarse de una verda

.. ra inexistencia, cuando la volutnad no se exterioriza en forma alguna, 

GllllD> no se llega a celebrar el acto deseado o cuando hay ausencia total 

.. voluntad de realizar el acto, Una pareja, ejemplifica, se une libreme~ 

te¡ pero no manifiesta en ningw1a forma su aquiescencia para casarse o i~ 

clueo carece de la mAs mínima voluntad de hacerlo. En esos casos, cier

t.llente no hay matrimonio. No lo hay materialmente (de hecho) ni 11111cho 

11111\0B de derecho. Por consiguiente, no hay raz6n ni justificaci6n para que 

el Juaz declare la inexistencia de lo que real y posltivamente no existe, 

.. decir, de la nada. Lo contrario es una auténtica sin raz6n, CQll\O lo 

.. qua cualquier interesado haga valer la "inexistencia", que equivale a 

dacir la nada. 

ln el ejemplo arriba citado, el acto es positiva, .. terial y 

Jurldic11111ente, inexistente. Luego no hay que intentarla o hacerla valer 
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1111te nadie y por nadie. Tampoco tiene sentido que el juez la declare 

formalmente y mucho menos lo tiene que la ley la estatuya. Como la nada 

absoluta da hecho y de derecho, ea la Gnica y verdadera inexistencia, por 

ello ni la ley ni los jueces pueden ni deben ocuparse de ella, Pero lo 

que la doctrina llama inexistencia,manifiesta, no es m6s que un enmarca

mianto, bajo el impropio nombre de inexistencia, de casos de nulidad, 

En cuanto a la falta de consentimiento, observa que s6lo pue

de haber inexistencia, cuando no hay voluntad de celebrar un acto y sim

plemente no se celebra; mas hace ver que la doctrina no se refiere a 

esa hip6tesis ni a ninguna otra similar, sino a aquellos actos que se han 

celebrado o en los que por lo menos hay un principio de 'ejecución. Pasa 

lato, senala, en el caso a que Napolel5n alude, esto es, al de la mujer 

que, en el momento de la celebraci6n del matrimonio, manifest6 que no y, 

no obstante, en el acta se asent6 que dijo s!; ejemplo q.¡e indiscutible

mente es diverso al arriba señalado, dado que mientras que en aquel ha

brta ausencia total de voluntad y de acta de matrimonio; en cambio, en 

late, aunque también faltarta la voluntad, de todas formas ésta se asen

t6 en el acta como otorgada y existente; acta de matrimonio que, al con

tener un principio de ejecuci6n, tendrta que anularse, 

Con relaoi6n a la falta de objeto, afirma Urquidi que jam6s 

puede presentarse la nada absoluta (como puede acontecer cuando hay verd! 

dera ausencia de volutnad), dado que no es posible concebir la falta de o2 

jeto en un negocio jurídico, si éste no se celebra, es decir, si ~ste no 

exista, El negocio carente de objeto, debe necesariamente ser celebrado 

para poder establecer tal carencia. Ello quiere decir que no es la nada 

ab.soluta. Indica que el segundo matrimonio realizado, verbigracia, por 

los mismos c6nyuges, sin que estos disolvieran su matrimonio anterior, 

es un nuevo enlace que carece de objeto, ya que todas las consecuencias 

jurídicas, o sea, todos los derechos y obligaciones se producen no por el 

segundo matrimonio sino única y exclusivamente por el primero; pero mani

fiestamente, señala, para poder establecer que el segundo matrimonio car! 

ce de obje.to, es preciso o indispensable que el mismo se celebre¡ mas, 
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etonce•, ea este algo - que la na.de absoluta, '1 con buena 16gica,arri

lila a la concluai6ndll <fl8 el -&OCJ.o carente da objeto, debe neceaariuen

te verificarse para que exista la posibilidad de apreciar, constatar y 

detel'lllinar dicha carencia. Luego, inaiate, la inexistencia a6lo tiene de 

inexbtancia el nombre, '1 111 al caso del ejemplo, el segundo matrimonio es 

nu '1 poaitivamente, un acto nulo, 1817 lejos de ser la nada. (1) 

1. Rat11 Ort!z Urquidi, ob. clt. p. 564 a 575, 
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H. La Inexistencia en el C6digo Civil Mexicano de 1928. 

El C6digo Civil en vigor, siguiendo la Teoría Clásica !ripar-

tita de las Nulidades y a Bonnecase, se ocupa de la inexistencia y de la 

nulidad de los actos jurídicos, a diferencia de los C6digos de 70 y 84 1 

que,al respecto,adoptaron el criterio de la Teoría Clásica Bipartita, es 

decir, a6lo se ocuparon (como se ha visto en el capítulo primero de esta 

tesis), de la nulidad absoluta y de la relativa. Por tanto, en ninguno 

de estos dos Gltimos ordenamientos se tom6 en cuenta la inexistencia que, 

como llEll'lifiesto anteriormente, apesar de ser un concepto indudablemente 

francés, no proviene de su legislaci6n sino de su doctrina. 

Como he dicho arriba, el C6digo Civil de 1928, siguiendo a 

Bonnecase, presenta como elementos orgánicos constitutivos de la exiate6 

cia del acto jurídico: la voluntDdy el objeto¡ pero, además, toma asimi! 

mo en cons1deraci6n la forma solemne o solemnidad, a la cual eleva igual-

mente a la categoría de elemento esencial. 

Dice nuestro art!culo 2224: "El acto jurídico inexistente por 

"falta de consentimiento o de objeto que pueda ser materia de él, no pro-

'11dJcl.i.á efecto legal alguno. tia es suceptible de valer por confirmaci6n, 

"ni por presoripci6n¡ su inexistencia puede invocarse por cualquier inte-

"resada", SegGn el pecepto copiado, se presenta la privaci6n de efectos, 

por dos causas: por la falta de consentimiento, y por la falta de objeto 

que pueda ser materia del neto¡ pero, además, el acto inexistente no pue-

de convalidarse mediante confirmaci6n del mismo, ni por prescripci6n¡ apa! 

te de que su inexistercla puede invocarse por todo interesado. Luego el artf 

culo 2228, alude a los actos solemnes, y segGn Rojina Villegas, cuando la 

ley establece la solemnidad de un acto y ésta no se cumple, no se provoca 

la nuldiad absoluta ni la relativa, sino se origina la inexistencia. (1) 

En cuanto a la adopci6n por el C6digo Civil Mexicano de 1928, 

de la inexistencia, me ~arecen pertinentes los siguientes comentarios: 

NueatJ::o C6digo aludido, en su art!culo 1839 1 dice: "Los con-

•tratantes pueden poner las cláusulas que crean convenientes; pero lis que 

1, Rojina Villegas, ~ p. 223 y 224. Tomo J. 
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~. refieren a requisitos esenciales del contrato o sean consecuencia de 

"au naturaleza ordinaria, se tendr&n por puestas aunque no se expN!sen, 

"a no ser que las segundas sean renunciadas en los casos y términos per

"mi tidoa por la ley", 

Como puede apreciarse, el precepto distingue los elementos 

esenciales del contrato, de los elementos naturales o consecuencias or

dinaria8 del mismo, Pero mientras que sus elementos esenciales no son 

renunciable¡ en cambio, sus elementos naturale u ordinarios,s! lo son. 

#.'estos tlltinaleerefiere el dispositivo cuando sef\ala qu.e las consecuen

cias derivadas de la naturaleza ordinaria de los contratos, pueden ser 

renunciadas "en loe casos y Urminos permitidos por la ley". 

Los requisitos esenciales son siempre los elementos de defini

ci6n del contrato. En la compraventa, verbigracia, lo son la cosa vendi

da, el precio y el consentimiento. Los elementos naturales son los que 

producen las consecuencias ordinarias del negocio y pueden renunciarse. 

El arrendatario, por ejemplo, no estA obligado a pagar la renta sino des

de el d!a en que reciba la cosa arrendada, salvo pacto en contrario (ar

ticulo 2426) • . 

Como dec!a, loe elementos esenciales no pueden ser renuncia

dos. De acuerdo con nuestro C6digo, es caracter!stica de los derechos pa

blicos, no poderse renunciar, segan lo manda el art!culo 6°, al expreaar1 

",,, 5610 pueden r1munciarse los derechos privados que no afecten direct! 

"mente al inter6e pdblico,,. ", La observancia de los elementos esencia

les de los contratos, no puede ser renunciada so pena de nulidad, por ser 

contraria al orden pQblico, El artículo 8° del mismo ordenameinto, esta

blece que "Loa actoa ejecutados contra el tenor de las leyes prohibitivas 

"O de interh pOblico eer6n nulos, excepto en los casos en que la ley or

"dene lo contrario". 

Se desprende de lo expuesto, que las definiciones de los con

tratos, que naturalmente se apoyan o descansan en sus elementos esenciales, 

pertenecen al derecho ptlblico de la naci6n, La falta de integraci6n de un 

acto jur!dico, como se ha visto, consiste en que no se dan o no se presen-
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tan todos sus elementos esenciales o substanciales, y la sanci6n, de acuer, 

do con el articulo 8° de nuestro C6digo, es la nulidad, como tradicional

mente se consider6 tanto en el Derecho Romano, como en el derecho inter-

.. dio, excepto en Francia. Pero ni en el C6digo de Napole6n,ni en ninguna 

otra ley francesa, encontramos un precepto tan claro y terminante como nue! 

tro arriba citado artículo 8°, que sanciona con la nulidad la ejecuci6n de 

los actos celebrados contra el tenor de las leyes prohibitivas o de inte

n!s ptlbltco. 

La separaci6n tan profunda entre el derecho español, que vino 

a ser el nuestro y el derecho franc6s, deriva de la carencia, en 6sts le

¡ilaci6n, del principio fundamental de que los actos ejecutados contra el 

tenor de leyes prohibitivas o de interés ptlblico, ee tengan como nulos ra

dicalmetne (recu6rdese que, en Francia, rigi6 la regla de que no hay nul.!, 

dad sin texto)¡ ese principio del derecho español, precede de una consti

tuci6n dictada por el emperador Teodosio II, que pas6 a Castilla y de ah! 

a nosotros. De ah! que el C6digo de Justiniano, en su libre I, T!tulo XIV, 

X,. 5, diill:"ea cp:1e lega fieri pn:túbenrur, ai fuerint fa::ta, non solum inutilia, sed 

"pro infectis etiam habeantur: licet legislator prohibueri t tantum, nec e! 

"pecialiter dixerit inutlle esse debere quod factum est sed et si quid fu,! 

"ri t subseoutum ex eo, vel ob id quod interdicen te lege factum est, illud 

"quoque cassum stqus inutile esse praecipinus" (son nulos los convenios y 

los contratos celebrados contra la ley prohibitiva, y aunque el legislador 

aol&111ente prohiba y no declare nulo lo que se ejecutare contra la prohib1-

c16n, se tendrA como tal. De esta manera se debe tener tambiAn como nulo 

y sin valor ninguno, como lo mandamos, todo aquello que fuere consecuencia 

del acto prohibido por la ley). El principio pas6, insisto, a la legisls

ci6n de Castilla y de ella e nosotres. La Partida sª, T!tulo U, Ley 28, 

Htablece "Todo peito (convenio, contrato) que es fecho contra nuestra ley 

"e contra las buenas costumbres, non debe ser guardado, magUer pena o jur! 

"Hnto fuere puesto Ell Al". El dispoeitivo transcrito fue recogido por nue! 

trc C6dia;o, en el que se dispuso que "Los actos ejecutados contra el tenor 

"dll 1- leyes prohibitivas o de interés público, serAn nulos" (artículo 8°). ' 
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Lo que significa (en presencia de esa norma general que rige absolutamen-

te, en todas las ocasiones en que se presenta violaci6n de una ley prohi-

bitiva o de interés pfiblico), que no hace falta la reiteraci6n de la re-

gla en cada caso, sino que, por ser de inter6s pfiblico, o sea, cuando no 

eatA a diaposici6n de los particulares el inte~ar o desintegrar a su ar

bitrio loa negocios jurídicos, entonces, justamente, por la falta o ausen 

cia de los elementos substanciales o esenciales, la pena o sanci6n ser6 

la nulidad, 

En Francia, la indicada Constituci6n Teodosiana no fue recibi-

da y, por otra parte, los jueces estaban impedidos para pronunciar les n~ 

lidades de pleno derecho que se fundaban en los principios del Derecho 

Romano, pu6s Astas no podían ser invocadas en los tribunales sin una aut2 

ri~aci6n expresa, otorgada por el rey, que viniera a conferirles la fuerza 

obligatoria que les faltaba. (1) 

La ausencia, en Francia, del principio de acuerdo con el cual 

lo ejecutado contra el tenor de las leyes prohibitivas o de inter6s pabl! 

co, es nulo, aun faltando la norma específica que establezca le sanci6n de 

nulidad, se tr_adujo en la multicitada mbima, "no hay nulidad sin texto", 

(2) 

As!, pu6s, no encontrando en su tradici6n jurídica elementos 

para calificar y tratar los contratos en que falta el consentimiento o el 

objeto, que no pueden producir efectos, los franceses han creído que, tr! 

t&ndolos como inexistentes, ni siquiera se necesita de la sentencia del 

juez que lo declare. 

Como hay situaciones antijur[dicas que no pueden ni deben pr2 

ducir efectos inmediatos, es decir, aun sin la espera de la sentencia que 

le11 nulifique, se les trat6 de inexistentes, para que la ineficacia se BU! 

tiera ipso facto. 

l. 

2. 

Tomo VI, p, 393 a 395, y Savigny ¡¡]¡, Planiol y Ripert. ob, cit. 
,t;;il.. p. 357. Tor.io ~ 
Lutzesco. ~· p. 165 a 174, 



-181-

La Oefinici6n de Inexiste cia Formulada or el C6di o de 28 ea Obscura. 

Como se ha vi to, el artículo 2224 de 'nuestro C6digo, establ,!!. 

ce que el acto jurídico e inexistente por falta de consentimiento o de 

objeto que pueda ser mate·ia de ~l. Para que se surta, pues, la inexisteE 

cia, ea preciso que falte estos dos elementos o s6lo alguno de ellos: el 

consentimiento y el obje o. Pero lo cierto es cµi ni el consentimiento 

ni el objeto del acto jur dico, tienen un s6lo significado, segQn se verá: 

En lo que toca al vocablo consentimiento, no cabe duda de que 

tiene m&s de un significadl, en tanto que, en efecto, lo mismo puede haber 

el consentimiento de cada Jno de los contratantes, como puede haber el COQ 

aentimiento de ambos, que ntonces se llama acuerdo. 

En efecto, en l C6digo mencionádo, en su artículo 1794, fra2 

ci6n primera (dice 1 "para :.a existencia del contrato se requiere: I. Con

"aentimiento") y en el 180: (expresa: "El consentimiento puede ser expre

'tlo o tácito. Es expreso c ando se manifiesta verbalmente, por escrito o 

"por signos inequi vacos. l tácito resultará de hechos o de actos que lo 

"aupon¡¡an o que autoricen a presumirlo, excepto en los casos en que por 

"ley o por convenio la volu tad deb!I manifestarse expresamente"), la pal.!! 

bra alude al consentimiento coman que constituye el acuerdo, o sea, al nQ 

cleo de loa convenios y con ratos, pues 6stos se forman por la correspon

dencia y uni6n en un punto le las dos expresiones de voluntad de los contr.!! 

tantea, En el artículo 161: ("El consentimiento no es válido si ha sido 

"dado por error, arrancado i or violencia o sorprendido por dolo"), en el 

1813 ("El error de derecho o de hecho invalida el contrato cuando recae 

"•obre el motivo determinan e de la voluntad de cualquiera de los que coE 

"tratan, si en el acto de la celebraci6n se declara ese motivo o si se pru! 

"ba por lea circunstancias d l mismo contrato que se celebr6 6ste en el fa! 

"•o supuesto que lo motiv6 y no por otra causa") y en los relativos al do

·10 y la violencia, s6lo se stá tomando en consideraci6n el consentimien

to individual de uno de los contratantes. 
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Se deduce, pues, de lo expuesto, la re¡la de que la falta de 

oonaentimiento que produce la "inexistencia", ea la falta de acuerdo¡ pe

ro puede suceder que la falta de consentimiento ea d6 de manera absoluta 

en una de laa partea y que eaa ausencia absoluta de consentimiento, produ! 

oa tambifn la falta de acuerdo y la llamada "inexistencia"¡ pero entonces 

la dificultad estriba en determinar cuándo el. vicio de la voluntad de uno 

de loe contratantes, produce o no la falta de acuerdo. El error de una de 

la1 partea sobre la identidad del objeto, puede hacernos ver que falta el 

acuerdo completo, existiendo s6lo en apariencia, Pero ai el motivo deter 

minante que impuls6 a una de las partes a contratar, fue la calidad deter 

minada del objeto, ¿no habr!a en este caso, o sea, al faltar dicha cali

dad, una falta de acuerdo tambi6n, esto es, en la misma forma que suce

de en los caeos de enga~o o error en lo tacante al autor de una pintura 

que deseamos adquirir? (creemos que es de Cabrera y en realidad es una co

pia). Pienso que tampoco en les hip6tesia aludidas puede decirse que ha

ya acuerdo de voluntades y, sin embargo, el C6digo les da el tratamiento 

de nulidades relativa (ver páginas 71 a 79 de esta tesis). 

En cuanto al objeto, no se a cuU objeto se oriente el dispo

ai tivo que defi"ne la inexistencia, ya que en el C6digo Civil la palabra 

objeto tiene varios sentidos; 

En efecto, el art!culo 1824 entiende por objeto, la cosa ma

terial. que el obligado debe dar o el hecho que debe prestar: el objeto 

parece ser material, porque debe de "existir en la naturaleza", "estar 

"en el comercio" y "ser determinado o determinable en cuanto a su espe

"cie" (ar U culo 1825) • 

En el artículo 18551 referente a la interpretaci6n de los co~ 

tratoa, se establece la regla de que cuando las palabras puedan tener 

di•tintas acepciones, se eligirA aquella conforme a la naturaleza y ob

jeto del contrato. Este articulo es copia literal del 1286 espafbl y 

Manresa y tlavarro, comenta, al respecto:"El objeto del c.<l'ntrato supone 

"aqu! mAs bien el prop6sito de loa contratantes; representa lo particular 

"de cada convenio, as! como su naturaleza jurídica, lo general de cada 
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'kf'upo, Por eeto, y en consideraci6n al objeto, es dif!cil dar realas de-

'terminadas previamente; el caso partic~lar es guía siempre". ( l) 

Nuestro art!culo 1857 (expresa: "Cuando absolutamente fuere i!!! 

"poeible resolver las dudas por las regles establecidas en los art!culos 

"precedentes, si aqulillas recaen sobre circunstancias accidentales del 

"oontrato, y 6ste fuere gratuito, se resolverán en favor de la menor tren_!! 

"mili6n de derechos e intereses; si fuere oneroso, se resolverá la duda en 

"favor de la mayor reciprocidad de intereses.- Si las dudas de cuya resol~ 

"ci6n se trata en este art!culo recayesen sobre el objeto principal del 

"oontrato, de suerte que no puede venirse en conocimiento de cuál fue la 

11intenci6n o la voluntad de los contratantes, el contrato será nulo."), 

no1 pre1enta otra significaci6n segiln la cual, loe contratos tienen wt o_!? 

jeto principal y otro secundario; porque despulis de hablar el dispositivo 

de lae dudas referentes a las circunstancias accidentales del contrato, se 

refiere luego a les dudes que recaen sobre su objeto principal, y en cuanto 

a htas dispone que, cuando no pueda saberse "cuál fue la intenci6·1 o la 

"voluntad de las partes, el contrato será nulo ", Llama ls atenci6n que en 

este art!culo (el 1857), se hayan previsto las dudas insolubles sobre los 

.•leaento• accidentales y nada diga sobre los elementos naturales del con-

trato¡ pero, en cambio, nos habla del objeto principal que, por oponerse 

a lo accidental, nos conduce a entender que alude a la esencia; mas de 

todas 1111111eras se refiera a otra significaci6n del vocablo "objeto del co!! 

trato", As{, pues, se debe interrogar ¿cuál es el objeto faltante en el 

ne¡ocio jur{dieo, que lleva a la inexistencia? Pregunta que resulta per-

tinente, sobre todo en presencia de los artículos 2251 al 2253, que respeE 

tiv-nte establecen: "Artículo 2251.- Los contratantes pueden convenir en 

"en que el precio sea el que corre en d!a o lugar determinados o el que 

"fije un tercero". " Artículo 2252. - Fijado el precio por el tercero, no 

"podrl eer rechazado por loe contratantes, sino de coman acuerdo". "Art!-

"culo 2253.- El señalamiento del precio no puede dejarse al arbitrio de 

"uno de loa contratantes". Porque si los contratantes en una compraventa 

"convienen en que el pracio sea fijado por un tercero, si Aste no pudiera 

1; Manreaa y Navarro. Comentarios al C6digo Civil Espai'lol, Quitna Edici6n. 
Inatituto Editorial REUS. Madrid 1950, Tomo VIII. Volumen II. p. 530, 
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o no quisiera sefialarlo, entonces el contrato quedar', sin efecto, esto es, 

ineficaz¡ pero no inexistente porque, si lo tuera, no se emplear!a el "sal-

"vo convenio en contrario", pues obviamente no es posible que la voluntad 

de las partes modifique, altere o toque la inexistencia, precisamente por 

aer 6sta la nada, y adviGrtase que el precio es uno de los objetos princip! 

lea de la compraventa. 

Resulta, pues, de lo dicho, que es s61o aparente la precisi6n 

de las causas de la inexistencia. 

El C6digo Civil de 1926, Acogi6 con Ligereza la Inexistencia. 

En 61, en efecto, se cometieron dos grav!simas inadvertencias, 

al canjear por la inexistencia (en los casos en que ~ata quiere aplicarse), 

la tradicional nulidad absoluta, la cual se aplica con mucha propiedad a la 

hjp6tesie de la integridad del negocio jurídico. En efecto, irreflexi-

vamente se hizo el trasplante, sin tener en coneideraci6n que el inspirador 

franc's, Julian Bonnecase, por conducto de su mediador, don Manuel Bol" ja 

Soriano, deolal"6 expresamente que la multicitada inexistencia no serviría 

nunca para hac~rla valer como acci6n sino s6lo como excepci6n¡ las palabras 

textuales traducidas y transcritas por Borja Soriano, qui~n fue el apoetol 

de la inexistencia en Mbico, son las siguientes: "siendo el acto inexiste!! 

•te símbolo de le nada, se comprende que no puede ser objeto de una confir• 

"maci6n, ni merecer el beneficio de una prescripci6n extinta que haga des-

"aparecer con el tiempo el vicio de que está manchado, En consecuencia, 

"todo interesado cualquiera que sea, tiene derecho de prevalerse de la in-_ 

"existencia de un acto jurídico ... (C6digo de 26, artículo 1928), Por otra 

"parte, no tiene por qu& preocuparse ( algl'.in interesado) por obtener de cua.!, 

"quier manera su condenaci6n: no se condena la nada •• , si eventualmente el 

"acto inexistente se invoca en juicio, el tribunal no puede sino registrar 

"su inexistencia¡ ademb, ESTA NUNCA SERA LOGICAMENTE DEMANDADA POR VIA DE 

"ACCION SINO OPUESTA POR VIA DE EXCEPCION ... 11 ,(l) De manera que la inexistm:ia 

no podrá nunca hacerse valer por v!a de acci6n, sino s6lo podrá intentarse 

por via de excepci6n; lo que constituye una deficiencia o vac!o de la in-

1. Borja Soriano. ~ p, 146. Tomo I, 
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exiatencia, confesada por el propio Donnecase, que fue enfAticamente rep! 

tida por Borja Soriano; la doctrina mexicana no ha hecho mayor aclaraci6n 

aobre el particular, Es as! cómo se explica que no haya c6digo en nuestra 

RepGblica en que se haga menci6n de ninguna acci6n de inexistencia y, sin 

embargo, en la pr6ctica, para que la inexistencia.fuera efectiva, deberla 

exiatir. Tratándose, verbigracia, de una compraventa de un objeto determ! 

nado, cuyo precio se deja al buen juicio de un tercero, el vendedor entre

ga la coaa anticipadamente al comprador y el tercero no determina el pre

cio, En esa hip6tesis, es manifiesto que falta un elemento esencial de 

la compraventa, el precio; pero el vendedor que entrega la cosa antes de 

que el tercero fije el precio, no podrá hacer valer la excepci6n de inexi! 

tencia, porque nadie lo ha demandado, y es claro que el comprador que tie

ne la coaa en eu poder, carecerá de todo inter6s en demandar al vendedor¡ 

•ituaci6n que a todas luces resulta injusta y desventajosa para el vende

dor, quitn, no pudiendo ejercitar la inexistencia por v!a de acci6n, por 

f\ierza tendrA que demandar al comprador, si bien utilizando otra figura 

Jurfdica, como podr!a ser por enriquecimiento ileg!timo, Pero obsérvese 

que al anterior no es mAs que un ejemplo de los maltiples casos que pueden 

p.,.a•ntarae en la práctica¡ ejemplo que pone de relieve que la inexisten

cia•• totalmente deficiente e ineficaz. 

En el juicio o proceso sobre la inexistencia, la declaraci6n 

que ee p ... tende del juez, es negativa y tiene un doble aspecto: en cuanto 

al hecho, ae relaciona con la falta de integrac16n del acto, y en cuanto 

al derecho, es la consecuencia jurídica que se habn1 de derivar de la au

eencia de uno o más elementos constitutivos del negocio. En efecto, la 

sentencia que arroje la declaraci6n negativa, es decir la sentencia que 

conatate o declare que no hay acto, no tiene per se ejecuci6n de ninguna 

claee, por no sel" sentencia de condena y porque si no hay nada·, ¿qu6 ir!a 

entonce• a ejecutarse? Además, esa sentencia que concluya con la expre

ei6n de que al acto es inexistente, o sea, que es la nada, no puede en

¡endrar efectos derivados, porque la nada no engendra nada. 

Con la nulldad sucede lo contrario, pues una vez pronunciada, 
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produce el efecto de restablecer las cosas al estado que ellas tenían antes 

de la ce1ebraci6n del acto nulo, Porque aunque la sentencia de nulidad eea 

declarativa, lleva ella siempre consigo ese efecto reetl.tutario, dado que 

realmente éste constituye algo inseparable de toda sentencia de nulidad (a! 

t!culo 2239), 

Lo contrario acontece con el fallo que declara la inexistencia, 

pue1 6ste aer' única y exclusivamente declarativo, esto ea, carente de efe~ 

to1 restitutorios, Nos sorprende y admira que pueda haber autores que, ad-

mitiendo la inexistencia, puedan atribuir, no obstante, a la declaraci6n de 

la misma, efectos re&titutorios. En efecto, el maestro Rojina, sostiene 

que una vez declarada la inexistencia del acto simulado absoluto, los bi! 

nes deben ser restituidos al patr1monio del deudor para que, con ellos, 

puedan los acreedores asegurar y después conseguir el pago de sus cr6ditos. 

Tambi6n Gutiérrez y González, siguiendo a Rojina y considerando como un c! 

llO de inexistencia a la eimulaci6n absoluta, admite para éEta efectos res-

titutorios, cuando dice, al respecto: "Al desaparecer el espejismo del 

"acto (simulado), loe bienes aparentemente enajenados, regresan públicsme~ 

"te-en verdad nunca habían salido- al patrimonio del deudor, y sus acre! 

"dores pueden proceder a pedir su embargo, remate, y con su producto cobra!: 

''H al monto de sus créditos", ( l) 

El C6digo Civil del Estado de Sonora (que en su mayor parte 

reproduce al de Morsloe, en el cual se inspira y en el que, además, part!, 

cip6 Rojina en su creaci6n), contiene los siguientes preceptos: "Artículo 

2363.- La simulaci6n absoluta origina la inexistencia del acto, y, en co~ 

"eecuencia, lo priva totalmente de efectos jurídicos. De ella puede prev!! 

"lerea todo interesado, no desaparece por la prescripci6n, ni por la confi! 

"maci6n del acto," "Artículo 2365.- Descubierta la aimulaci6n absoluta 

"•e restituirá la cosa o derecho a quién pertenezca, con sus frutos e int! 

"reses si los hubiere: pero si la cosa o derecho ha pasado a título oner~ 

"•o a un tercero de buena fe, no habrá lugar a la restituci6n. Tambi~n 

"subsistirán los gravámenes impuestos a un tercero de buena fe". Pero ag 

1, GutUrrez y González, ~ P• 605 y 006. 
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wiirtaae que al acoger el C6digo la inexistencia, al respecto, se olvida 

• la 16¡ica y falta y litJ'qlel.la gravemente a la premisa que constituye 

la p Wdra angular de la teoría de la Ú1existencia¡ premisa segCín la cual 

al ecto inlllliatente, COllo se ha visto, nunca producirá efecto alguno. 

Loa profesores aencionadoa están de acuerdo en sostener: no 

.. lo que deecubierta la ai-.ilaci6n absoluta, se restituirán las cosas y 

.. ..._ a quifn pertenezcan, sino también que, si éstos hubieren pasado 

a llft tercero de buena fe, a título oneroso, no habrá lugar a la restitu-

cta. 1 que igualr.iente subsistirAn los gravámenes impuestos s favor de un 

tarc..-o de buena fe. (1) Pero en esta salvedad, se advierte otro incon-

aruiincia: porque si la enajenaci6n hecho por el simulador a favor de 

tal"Cel'a pen1ona, ea inexistente por carecer de objeto, habría dos inexie-

ta.ciaa: la de la simulaci6n absoluta y también la de la venta realizada 

pur al falao adquirente si11a1lador a favor del tercero, cuyo tttulo, con-

'eaeuent811ente, t1111bi'1l sería inexistente por felta de objeto, puesto que 

111 ....-aventa tiene como objeto la transferencia de la propiedad de una 

Ollllll que tiene el vendedor en favor del comprador, quién estará obligado 

a ,..... al precio estipulado. Pero si ese vendedor, falso adquirente en 

111 11r1 ..... operaci6n, no ea dueño de la cosa, como nadie puede dar lo <Jl8 no 

tt ... , t.lpoco puede transllitir tal derecho al nuevo comprador y, conse-

-u-ita, la venta de cosa ajena, conforme a la 16glca seguida por los 

-trw lojina y Gutifrrea y Gonzilez, tendrá que ser inexistente, sin 

~ que el segundo COllprador sea de buena o mala fe. Es, pues, ex-

trllllo .,a, al la simulal:l.6n absoluta tiene el efecto restitutorio que se 

le atribl.we, sin embarao, lle detenga este efecto ante otra inexistencia 

Jurltica cmo es el acto de adquisici6n del tercero. La anica circuns-

tlllleia f1U11 podría justificar el respeto al tercero, sería que a 6ste no 

.. la ~era en el juicio declarativo de simulac16n absoluta¡ pero nada 

u.t• que aa entable siwlttnea o auceslvamente el juicio restitutorio 

Cllllltt. el tareero, fundado en la t811bifn inexistencia de su título. 

In todos loa CMOB tn ft19 loa autores defensores de la inexi.!!. 

P• 600. 



tencia1 aatablecieron de una manera estricta, que la inexistencia no puede 

en¡endrar efecto jur!dico alguno, incluaive en el caso de que dicho acto 

inexi1tente ••hubiera ejecutado en alguna forma,entonces, para que se 

produjer1111 las reetituoiones, tendría qua intentarse una acci6n restitu

toria como podr!a ser la reivindicatoria (recuérdese. que la inexistencia 

no 1e puede ejercitar por v!a de acci6n), Debido a que por reemplazar la 

nulidad (con su efecto inseparable, esto es, la restituci6n de las cosas 

a eu estado anterior), con la inexistencia, que carece del efecto resti

tutorio indicado (¿quA efecto reetib.ltorio podr!a tener la nada?), no se

rla posible 16¡icamente que se entablara acci6n alguna de reconocimiento 

o declaraci6n de la nada (o sea de la inexistencia), por ello, como dec!a, 

••ria preciso entablar otra acci6n restitutoria, como serra la ya mencio-

. nada reivindicatoria o bien una acci6n por enriquecimiento ileg!timo, o 

cualquier otra con resultados semejantes. 

I¡ualmente es necesario advertir que los defensores del inexi! 

tencialismo, olvidaron prever que tales negocios (los inexistentes), pudi! 

ron producir efectos anticipados. Antes de determinarse el precio, por 

ejemplo, se en~res6 la cosa vendida al comprador, y antes de casarse los 

prometidos, celebraron en escritura p6blics debidamente inscrita en el 

Re¡i•tro, capitulaciones sobre la sociedad conyugal, a la que ambos aport! 

ron bienes inmuebles; mas el d!s siguiente da celebrado el matrimonio, el 

111&rido descubre que su mujer no mujer sino hombre, Este 6ltimo ejemplo, 

paradi¡ma o prototipo de inexistencia del matrimonio para todos los inexi! 

tencialistas, ello desde haca más de un siglo, me conduce s la observaci6n 

da que, si la inexistencia no puede producir efecto alguno, es obvio que 

en tl caso de matrimonio entra dos hombre, para volver al estado anterior 

loe inmuebles aportados a la sociedad conyugal, sería menester entablar 

acciones de enriquecimiento sin causa o reivindicatorias, no de inexiste~ 

cia del matrimonio que, por ser Este la nada, la acci6n ni siquiera exist! 

ria, ni i:a' tan1D, ·la posibilidad de las restituciones; pero resulta magni

tioo eJel>lo pera hacer ver la esterilidad o infecudidad de la declaraci6n 

de inexistencia que, por ser una figura negativa, manifiestamente no pueda 
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qendrar efecto• para volver las cosas al punto de partida, 

De existir la scc!on, en el mejor de los casos, la declarsci6n 

de inexiatenci.a, por s! sola, terminar!& con una simple declaraci6n sin 

erectos poeitivos de ninguna especie¡ raz6n por la que, para obtener esos 

efecto•, eer!s indispensable acurularle la acciCn que fuera acumulable, la 

cual no aer!a fAcil de determinar. Ejemplo de lo afirmado, ser!a el de la 

1• citada aimulaci6n absoluta, que entraña muchos problemas de orden t6c

nico, ¡recieamente como consecuencia de considerarla inexistente. En efe~ 

to, declarada la inexistencia por ser simulaci6n absoluta, para lograr los 

efectos restitutorios, que es lo que en realidad interesa, ya se vio que 

habr!s la necesidad de acumular a la acci6n de inexistencia, la pertinente 

capaz de obtener tales restituciones¡ porque de nada servirla la declars

ci6n de inexistencia, si la situsci6n creada por la simulaci6n perdurara, 

ea decir, si a pesar de esa declaraci6n, el poseedor continuara poseyendo, 

dada la carencia de ejecuci6n de lo inexistente. Insisto, por no producir 

la inexistencia ningan tipo de efectos, ea claro que al ser declarada, de

ja lu cosas 111 el mislD estado que quedaron a consecuencia del seto simu

lado, a menos que se asocie con alguna otra acci6n u~ilizable, 

El derecho, como sabemos, tiene, entre aus objetivos, estable

cer nort11aa para fomentar e incrementar el bienestar de los hombres y de 

la •ociedad, as! como resolver en forma justa y razonable los problemas 

que 1e presenten entre ellos¡ mas la instituci6n jurídica de la inexiete~ 

cla1 la verdad ea que est4 muy lejos de cumplir con loe fines aludidos, que 

al derecho se propone. Para ponerlo de relieve, continuaré sirviéndome de 

al&\111<>• ejemplos: 

1.- Si aplicáramos el sistema de la inexistencia, a la gesti6n 

de neaocios, en la cual el gestor obra sin contar con el consentimiento 

ni la voluntad del dueño del asunto, tendr!BJllOs que concluir que toda gee

tl&I oficiosa es inexistente. Verbigracia, el dueño de un negocio tiene 

que ealir al • llKl:r9\jero por motivos importantes; pero sus vecinos, que son 

pereonaa honorsblea,y con espíritu de servicio, al cercioraras de que van 

a eer reaatsdos la! biln!8 del ausente (en el procedilliento econ6mico coa~ 



.-196-

tivo que corresponde), por falta de pago de contribuciones (todo sin au

dienQia del afectado), tienen el impulso de pagar para defenderlo en al

¡una forma¡ maa ven que no pueden hacerlo porque los actos que ejecutaran 

aer!111 inexistentes a los ojos de la ley, y porque si lo hicieran no po

drlan reaarcirse de loe gastos efectuados en la gesti6n; con la circuns

tancia de que el dueño tampoco se sentiría obligado, porque se obr6 sin 

totllaJ' en cuenta su volutad, Sin embargo y por fortuna, la instituci6n 

de la inexistencia se ve expresamente infringida por el texto y sentido 

· de los arUculos 1996, 1997, 2X6 y 2008 del C6digo de Morelos y los re

lattvos del C6digo Civil del Distrito Federal), en materia de inexistencia 

1 en materia de gesti6n de negocios, que respectivamente establecen: 

"Art!culo 1996,- nadie debe inmiscuirse en loa asuntos de 

"Otl'o, pero en los casos en q.¡e a 6ste, por estar impedido o ausente, se le 

''.pueda causar algGn perjuicio o privar de un beneficio notorio, se autor!. 

, .. "za a un tercero que intervenga en sus asuntos 1 para obrar en los t6rmino's 

"del arUculo ante~ior, s6lo que estará. obligado a dar aviso al duei'lo, pa

"ra los erectos del artículo 2004". 

"Artículo 1997.- El gestor debe desempeflar su encargo con toda 

"la diligencia que emplea en sus negocios propios, e indemnizará. los dalles 

"Y perjuicios que por su culpa o negligencia se irroguen al dueflo de los 

"bienes o negocios que gestione", 

"Art!culo 2006.- Deben pagarse al gestor ,los gastos necesarios 

"que hubiere hecho en el ejercicio de su cargo y los intereses legales co

"rreapondientea, pero no tiene derecho de cobrar retribuci6n por el dese!!! 

"pello de la gesti6n", 

"Art!culo 2008,-La ratificaci6n pura y simple del dueflo del n.!! 

"¡ocio, produce todos los efectos de un mandato, La ratificaci6n tiene 

"efecto retroactivo al d!a en que la gesti6n principio" (artículos que 

corresponden al 1896, al 1097, al 1904 y al 1906 del C6digo Civil para el 

Di•trito Federal). 

2,- Cuando al mandatario, extralimitAndose en el ejercicio del 

mandato, traspasa sus l!mites, la verdad es que lo as! actuado no contiene 
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la WDlutnad ni el conaenti•into del 11&ndante y, por tanto, el acto mate

J"l• ele la otraliaitaci6n, ante la susodicha ausencia de la voluntad de 

Cllllltratar, debiera considerarse inexistente, justo por la au&encia de ese 

•l-to -..cial del contrato, Nuei¡tra ley, sin embargo, obrando en co!! 

tra .. la aatructu.ra 16gica de la inexistencia, que recoge en el articulo 

222t 1 c-iclera que tal acto serA simplemente nulo y, ademlis, confirmable 

,.... el dueilo o undante, ya se expresa o tlicitamente (art!culo 2583 de nue! 

tro C6diao Civil vigente). Pero si obedeciendo a la 16gica interna de la 

lnelliatencia, lcm actos que exceden el poder conferido, fueran declarados 

ÚllNliatentaa, es indiscutible que los terceros se ver!an afectados sin r! 

-.lio; porque no podr!an ellos actuar en contra del mandante, ni podrían 

R!li&ir del 111111datario el C11111Pliaiento del negocio. Sa presentar!a, en ºº!! 

119G11111Cia, ante la i11POGibilidad de obtener las restituciones relativas 

1191l1mnte el ejercicio de la acci6n de inexistencia, nuevamente la necesi

..... 1CllP'&l'loa por otros vfas, como podr!a ser el ejercicio de la acci6n 

• -iqueciaiento sin causa o de resarcimiento de los dal'los y perjuicios ... --... 
3.- In el caso de la venta de cosa ajena, en la cual indiscu

tll1l-te falta el objeto de la compraventa (la trasleci6n de la propiedad 

•1 ~en favor del comprador), COllO nadie puede dar o transferir a 

.U. lo q1ae no ti_, es obvio que dicho traspaso no puede realizarse, Pº! 

~ ... m eaiaten en el patrimonio del vendedor la cosa u objeto de la opera

cl6t, l'-mo de acuerdo con el .oirlifKJ de la inexistencia, esa venta 

-•a 1-ietente y, por eerlo, es claro que no podría convalidarse jamás 

111., par eupueeto, preacribir. Lo que quiere decir que en cualquier mome!! 

ta podrfa oiairee la declaraci6n de inexistencia (al otro d!a o dentro 

• cl.llCU9nta alloa), con la circunstancia negativa de que se coloca al ad

-1ri•te m gran incertidumbre. Pero en nuestra realidad jurídica no B);! 

..... lo acabado de eapreaer, porque nuestro C6digo Civil vigente en el Di!!, 

vito Federal, en su artículo 2270, afortunadamente contradice la t'cnica 

... ..,.._ le inexistencia, para en esa fOJ'llll establecer, como en efecto lo 
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hace, que "La venta de c:>sa ajena es nula", aunque sin perjuicio de lo di)! 

puesto en el titulo relativo al Registro Público, para los adquirentes de 

buena fe, 

Me parece que lo que he expresado es m&s que sufieciente para 

poner de relieve que la inexistencia, contra el prop6sito generoso que se 

tuvo, no es verdad que beneficie a los hombres, ni que les aporte paz, 

tranquilidad y bienestar. Por el contrario y seguramente e ~esar del de

seo de sus defensores, ella acarrea la inseguridad o desconcierto, intra~ 

quilidad y desasosiego, 

Para terminar, s6lo agregaré que nuestra T'erc•~ra Sala de la 

H. Suprema Corte de Just:.cia, en su ejecutoria de ocho de mayo de .,,u no

vecientos cincuenta y ocho, que decidi6 el Amparo Directo 2596/957/2~, 

promovido por Federico Daños Islas (una de las que integran la tesis de 

jur!sprudcncia número 251 de dicha Sala, que aparece publicada ·en el últl, 

mo Apéndice al Semanario Judicial de la Federaci6n), con cuanta raz6n y 

justificaci6n sostiene, sobre el tema de la inexistencia: "Ante todo debe 

'tlecirse que relativar.ietne a esta cuesti6n de la nulidad e inexistencia, 

"esta Suprema Corte, en los amparos directos números 3068/954, J. Jasas 

"Uuño, y 1205/952, Manuel Ahucd, resueltos respectivamente el 9 de junio 

"de' 1955 y el O de julio de 1953, estableci6 que el artículo 2224 del C:6-

"digo Civil del Distrito Federal ( ~ ai zn; del civil de la mime materia 

"del Estado de llidalgo), no tiene, en cuanto a la base que pretende dar 

"para establecer la distinci6n entre la inexistencia y la nulidad, sino 

"meros efectos blóricai , ya que el tratamiento que en él reciben las in

"existencias, es el de las nulidades, como lo demuestra el siguiente aná

"lisis de casos de inexistencia tratados con10 si fueran ée nulidad: la 

"falta de objeto hace inexistente al acto, segíin dicho articulo 2224; mas, 

"sin embar&o, en los art!culos 1427 1 1434 y 1433, se ¡;revén factiespecies 

"de inexistencias y se las trata como nulidades. Los contratos sobre 

"cosas que están fuera del comercio, técnicamente carecen de objeto¡ pero 

"los artículos l02G y 29GO, fracci6n III, que se refieren a la transaccl6n 

"sobre una sucesi6n futura, prevl!n uno de estos casos de falta de objeto 
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'!' lo tratan por medio de la nulidad. El objeto de la compraventa es, indi!, 

"cutiblemente, la transferencia del derecho de propiedad, seg6n el articulo 

'2248¡ pero ello no obstante, a la venta de cosa ajena se le llama nula en 

"el artículo 2270; y si de la cesiár de un crédito inexistente se trata, mi! 

"mo que en el momento re la cesi6n er.gendra, segón el artículo 2042, el efe~ 

"to de ob:.igar al cedente a prestar la garantía de su existencia, no hay 

"sino dec,~r que esta si tuaci6n no se compagina con la insti tuci6n de la in

"existencia, que es la nada jur1dica •• , Y si a falta de consentimiento se 

"refieren, los art1culos 1802, 2182 y 2183, que prevén algunos de estos ca

"sos, les dan el tratamiento de la nulidad, mismo que deberli darse, por fa!, 

"ta de texto adecuado, al caso del acto celebrado por un incapaz en quién 

"la ausencia de consentimiento es absoluta, pues habrli que tratarlo por el 

"siste"a de las incapacidades, originadora de la nulidad relativa, seg(in 

"el art!culo 2230.- I:l profesor Borja Soriano,qua, seg<in lns "llotns" de 

"Garc{n Téllez, inspir6 la adopcl6n de la inexistencias en el C6digo Civil 

"vigente, pasa de la inexistencia a la nulidad sin puente alguno, al refe

"rirse precisar.tente al artículo 1802: "Cuando una persona -dice-, Teor1a 

•General de las Obligaciones, toioo 1, pliginas 3Gl y 3G2, primera edici6n, 

'"celebra ·m contrato a nombre de otra sin ~er su representante, a ese ºº.!!. 

•trato le falta uno de loa elementos esenciales: el consentimlento del r! 

•preeenta~o. 110 hay hasta entonces la oferta del otro contratante¡ no 

•existe a~n contrato por falta de consentimiento. Esta es, pues, la nat~ 

•raleza de la !!!:!.!.~ a que se refieren los art!culos cita dos en el n<ime

•ro anterior", •• no hay que olvidar, sin embargo, lo que se af1rna al princi

"pio de i!ste considerando en cuanto a que la distinci6n que hace al res

"pecto el C6digo del Distrito, seguido por el de Hidalgo, no es sino mera

"mente te6rica". 

Resultan claros, pues, los co~plejos problemas ti!cnicos que 

pueden s~rgir de aplicarse la inexistencia en todos sus alcances y conse

cuencia.a 16gicas y jurídicas naturales; pero felizmente ella, en realidad, 

no funcicna debido a la interpretaci6n que le hs dado nuestor mliximo Tri-
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bunal de Justicia, cuidadosa, sabia e inteligente¡ interpretaci6n segí.in la 

cual, como se indic6 con anterioridad, la inexistencia en nuestro derecho 

recibe, al fin y al cabo, el tratamiento de las nulidades, para el mismo 

tiempo ponernos de manifiesto que su introducci6n a nuestros C6digos Civ! 

les, nada tuvo de afortunada, sino mds bien constituy6 un error, que es co~ 

secuencia de un trasplante injustificado, que en lo futuro debe enmendarse, 
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e o N e L u s I o N 

Desde el Derecho Romano, fue necesario establecer ciertas re-

glas que tuvieron por objeto invalidar·determinados actos jurídicos que 

no deb!an producir consecuencias. Entonces a tales actos se les sancion6 

bien con la nulidad absoluta o bien con la nulidad relativa, segán fuera 

la gravedad del vicio que los afectara. 3urgi6, as!, la Teoría Clásica 

Bipartita de las Nulidades, la cual subsistió hasta que en Francia, du-

rante el siglo XIX, al discutirse el proyecto del Código de Napole6n en 

el año 1804, surgi6 la idea del "acto jurídico inexistente", que vino a 

precisar el comentarista alemán,Carlos Zacharise. 

La inexistencia ocasionó el surgimiento de la Teoría Clásica 

Tripartita de las Nulidades, que en realidad sólo añadió, al contenido de 

la Teoría Bipartita, el nuevo concepto que, siendo netamente francés, no 

esté, a pesar de ello, contenido en el Código de Napoleón, ni es aceptado, 

por la jurisprudencia. Aunque el principio se mantuvo s6lo en la doctrina 

•no tard6 ésta, sin embargo, por conducta también de autores franceses (J! 

piot, Piedelevre, Planiol y Ripert, Lutzesca, Colín y Capitant, etc,), en 

hacer notar los problemas préctic~s y teóricos que la figura originaba. 

Julián Bonnecase, no obstante, intent6 con cierto brillo, re! 

'vindicar la Teoría Clásica Tripartita de las Nulidades; de él la tm6 rues, 

tro maestro, don Manuel Borja Soriano, y por influencia de éste la ine-

xiatencia vino e incorporarse a nuestro C6digo Civil de 1928, en vigor. 

A mi juicio, el trasplante de la inexistencia, a nuestro C6-

digo de 28, ha resultado absolutamente err6neo e in~til, en tanto que ha 

podido observarse que sus características no se cumplen. Los partidarios 

de la inexistencia sostienen que los setos en que ella se produce, por 

ser la nada jur!dica, ning~ efecto pueden provocar u ocasionar; pero la 

verdad es que tales efectos sí se producen, y que inclusive algunos de 

ellos suhsisten incluso despu~s de declarada la inexistencia, Acontece 

en la forma acabada de expresar, en el caso de la posesi6n de estado de 

hijo del matrimonio celebrado, verbigracia, ante un Notario, no ante el 
r· 

Oficial del Registro Civil o del matrimonio en que dicho Oficial omiUera, 
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fOr dHcldtlo i1111erdonable, au f'in1a en el acta¡ ¡xirqus adquirida la se

llaladll ,.. .. 16n da e1tado, ella es suficiente, a pesar da las dificulta

•• •6-ladaa, para acreditar la Hliaci6n de hijo nacido de matrimonio 

(articulo 341). Lueao ea ineitacto que la llamada inexistencia, por aer la 

Mlll, nada pueda prodllcir; porque lo cierto ea que se producen una serie 

• i.llpOl'tAntea efactlla qt&e la inexistencia es incapaz de explicar , . Por ·6el" 

la lMllliatencia la nada y . porque la nada ningún efecto puede producir, se 

ei¡ue que no podri haber acci6n para hacerla valer, aunque se dice que pu! 

• intental'lle por via de excepción, lo cual también carece de sentido, si 

ee ti- en cuenta que la excepción no ea, resumiendo cuentas, más que la 

.cc16n en .. ntido contrario, que el demandado hace valer para destruir la 

fl'etellaUln que su adversario (el actor) le reclama. 

LI definici6n de la inexistencia que proporciona nuestro artt

culo. 2224,ea obscura porque, al decir que el acto jurtdico es inexistente 

"Por la falta de consentimiento o de objeto que pueda ser materia de 111", 

B11Plaa e•a palabras, "consentimiento" y "objeto", que no son untvocas si

no con •arios sinificados que conducen a confunsi6n, según vimos en su 

oportunidad, Pero, ademAs, en nuestro Código Civil s6lo dos art!culos h! 

-11111 de la inexistencia (el 2224 y el 249), pues la verdad ea que, en to-

41Gs loa otros, ella ni siquiera se menciona ni se aplica, sino que se lim! 

tan, en todas aquellas hip6tesia en que la inexistencia puede presentarse 

.. ecuerdo con su definici6n, a darla el tratamiento ds la nulidad, ya 

11118oluta o ra relativa, seg(in el caso. 

·coMO conclusi6n dltima, con todo respeto para los responsables 

.. la confecci6n de nuestro C6digo de 1928, me permito proponer la supre

aidn de la figura da la inexistencia, para que se vuelva a nuestra tradi

c16n jurldica que siguieron, con magnlficoa resultados, nuestros C6digos 

abl'Q&lldoa de 1870 y de 1884, o sea, a la Teorts Bipartira de las nulidades. 
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