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INTRODUCCION. 

Constantemente los seres humanos se comprometen ~ obli

gan a realizar determinadas prestaciones, pudiendo ser obli

gaciones simples o complejas.· 

SÓlo nos ocuparemos de las obligaciones complejas se e~ 

cuentran sujetas a modalidades~ y ésto hace que sean obliga -

ciones embarazosas ya que las partes le dan una caract~rfst.!_ 

ca peculiar a la obligaci6n, sometiéndtila a una modaltdad te

niendo que. cumplir. 

Ahora bte.n, nos re.fertrémos al concepto de la oh.1 tgacic1n 

en el primer capftulo, desde. sus rafees, en Roma. Francta, 

Alemania, y como han· repercutido las teor1'as de éstos pafses

en la elabor.aci6n del concepto de.la obligaci6n en México. 

El ser humano, por naturaleza es cambiante, por lo tan

to crea actos jurfdicos a su parecer, por eso es que se crea

ron normas que regularan esos actos, aunque no es posi,le re

gularlos, uno por uno, pero si se dan normas que los regula -

r&n en una forma general por e.so se encuentran las modalfda -

d.e.s de las o.b 1 i gacione.s. que h.ago referencta en e 1 segundo C!.. 

pttulo, ya que los actos de. los seres h.umanos deb~en de estar

protegi dos y regulados jurfdicamente, por lo tanto veremos las 

modalidades de las obligaciones y sus formas. 

Estas formas afectan al sujeto de la oblfgacf6n, ya sea 

haciendo mas compleja la obltgacic1n, puesto que hay pfuralf ~ 



dad de sujetos y al darse ésta sftuacfQn existe·la mancomuni~ 

dad, en donde él o los acreedores, o, él ~ los deud"res,. tf~ 

nen sus derecnos protegidos, otra de las formas ~s la solida-. 

rtdad, ya que existe pluralidad de individuos y el vfnculo j.!!_ 

rfdico de cada individuo se encuentra afectado de dtferente -

modalidad, teniendo ast unidad de olijeto y pluraltdad de · ~ -

vfriculos Jurfdfcos, d~ndose la.solidaridad activa y solidari

dad pasiva, sus efectos de la solidaridad, y en todo caso si

una de las partes solidaria falleciere, lQué pasarfa?. 

Puede darse el caso de que exista una disyuntividad, 

lC6mo se podrfa interpretar ésta? • 

Otra de las formas que afectan al sujeto de la o61iga -

ci6n es la indivisibilidad, que no es lo mismo que la solida

r1dad, ya que en la primera el objeto de la obligac16n es iri

di.visible,· si el objeto _deja de ser ind'fvisfble.. la obligaci6n 

pasa a ser divisible y pierde su caracterfstfca de ser "fndivis1 

ble la obligaci6n, solo existen algunas semejanzas, 

Dentro de las modalidades tenemos las formas que afee -

tan ~l objeto de la obli.gaci.6n; éstai son las obligaciones.· 

conjuntivas. obligaciones alternativas y ob .. ltgactones facult.!_ 

ti.vas, aunque éstas dos ultimas tienen ciertas semajanzas, no 

son iguales por lo tantg no hay que confundirlas. 

Anora bien, la condici6n es un tema muy importante den

tro de las ~bligacfones, puesto que las partes al som~terse -

a ciertas condiciones, ya sea suspenS"iva o:resolutoria la te!!_ 



dr4n que cumplir. ambas parte~ acreedo~ y deudor. ya que den

tro de la condici!n suspensiva existe fncertidum5re. que no ~ 

se· sabe si se cumplirá la condici6n. más sin emoargo. en la -

condici6n resolutoria lo que no se sabe es si será effcaz la

obligación. 

Tambi~n existen condiciones positivas. negativas. lfci

tas e i Hcitas. 

Si el objeto de la oblfgaci6n se perdiere antes o des -

p~ds de cumplida .la obligación tondicional lA.cargo de quién

corren los riesgos?. 

Las obligaciones se encuentran sujetas a un plazo o t~!, 

.mino. que en materia civ'il estas palabras son sfnónfmos. es

te plazo puede ser suspensivo o resolutorfo, asf tenemos cla

si.ficaci6n de t~rminos y la forma de computarlo. 

El tercer·capftulo trata del modo o carga, y sf es lo -

mismo modalidad que modo. 

En el cuarto capftulo, me refiero a la forma de cumplir. 

o pagar la obligación y sus efectos del no cumplimiento en una 

forma voluntari~ de la obligacf6n, ya que si el deudor no cu~ 

ple voluntariamente. el acreedor puede proceder a cobrarle m~ 

dtante la ejecución forzada, y si el actor no quiere .rec~bir

el pago en una for~a vo~untaria, el deudor puede efectuar .la

consignaci6n en pago. 
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CAPITULO I 

- l. -CONCEPTO DE OBLIGACION. 

El concepto de o~ligación, que es una o~ra del razona -

miento de los jurisconsultos romanos, que flan sido interp.retes 

juiciosos de la voluntad de las partes, lo analizarun con tal 

destreza que es cualidad propia. Gracias a su influencia, las 

reglas de la obligaci6n, que h.an sido sustrafdas .del concepto 

prtmttivo, se ampliaron~ aplic~ndose a pueblos de costumbrés

Y civilizaciones diferentes, 

"Obligación -obligatio- es·un vfncülo jurTdico por ~ir

tud del cual una persona -deudor- es constreftida frente a 

otra -acreedor- a realizar una determinada prestaciOn". (l} 

Ah.ora bien nos damos cuenta que existe una relaci6n en

tre dos personas que puede considerarse desde dos puntos de -

vista; por. un 1 ado se encuentra el acreedor, que es un dere -

ello de crédito que cuenta en el activo de su patrtmonfo. y 

por el otro lado se encuentra el deudor que es una ool fgactOn. 

o sea una deuda que figura en su pasivo. 

1.1. EN EL DERECHO ROMANO. 

Obligacfón del lattn oóligatfo, palabra compuesta de ob; 

alrededor y ligatio; de ligo. que significa atar. amarrar. 1!_ 

(l} Iglesias, Juan. Derecho Romano¡ lnstttuctones de. Dé.recfi.o 
Privado. 369 p. 

,.:. 
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gar. Obligar significa; atar, Hgar alrededor. 

En el primitivo derecho romano el concepto de obligaci6n 

corresponde al sentido ettmo16gico de la palabra, al es~ado -

del obligado, que. encadenado materialmente al acreedor, se 

convierte eil un objeto de su propiedad. 

11 Aunque el Corpus iuris no define el de.recho real, las -

Instituci.~nes de Justiniano sf definen la obligacf6n como el, 

iuris vinculum, quo necessitate adstringimur altcuius solven

dae rei, secundum nostrae civitatis iura. La descripci6n de -

oh1i.gaci6n como vtnculo jurfdico es acertada, Además es inte

resante la referencia a los iura nostrae civ'ftatts, que sugi~ 

re que toda. ob.ligaci6n es una relact6n, cuando menos trUngu-.... 

lar, entre un acreedor, un deudor, y una comunidad pol ftica -
. . 

que por su sistema legal sanctona el vfnculum turis en cue.s -~ 

ti6n. Para interpretar debidamente el resto de esta definf··· ~ .... 

ci6n, quizá formulada por Papintano, debemos mencionar que. -

solvere no es únicamente pagar dinero si.no cumplir en general. 

La siguiente observaci6n de Paulo, indudablemente tnterpola~a 

tambié~ es apreciable: Obligationum substantia non in eo con

ststit ut altcquod corpus nostrum aut servttutem nostram fa·..,. 

ciat, sed ut altum nohts obstringat ad dandum aliqutd vel f~~ 

ciendum vel praestaridum. Esta famosa frase tlustra correcta

mente el carácter de los derechos personales, su sustancia no 

.consiste en proporcionarnos el dominio sobre algún b..ien. o una 

servidumbre, sirio en que otro quede. constrerli.do a darnos algo 

.o nacer algo o a praestare. 
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"Cambiando lo anterior. pode.mos def'lnfr la otiltgaci!Sn C.!?., 

mo un v1nculo jurfdico entre dos o mas personas. de las cua· -

les una o más lsujeto activo o sujetos acttvosl. e.sUn facult!_ 

das para exigir de. otra. u otras. cie.rto comportamiento posi-

. ttvo o negativo (da re. face.re.. praestare, non facere. 1 patH .• ..: 

mtentras que el sujeto o los sujetos pasivos tienen el deber 

jurfdico de observar este comportamiento, deber sancionado m~ 

di ante. una acci 6n personal. 

"Los elementos de. la .obligación son. por tanto. uno o -

ma'.s sujetos activos(creditores 1 rei crede.ndi}, uno o más suj~ 

tos pasivos Ldeb'itores 1 rei debendi}/y· un objeto, que. segün

Paulo, debe consistir en un dare. 1 fa ce re o praestare. 1 a 1 o 

cual ya nemos añadido e.1 non face.re. y e.1 pati. 

11 0bse.rvemos que el objeto de. la obliga'ciOn no e.s el b.ien 

material a que. ésta puede referirse.. sino que. un comportamie!!.. 

to que., a su vez, eventualmente.. se refiere. a un b.ien mat~rial. 

si me obligo a entregar· una vaca. el objeto de la obligaci!Sn-

no es 1 por tanto, la vaca. sino el dare. al cual estoy -

constreñido. y el acreedor no tiene un tus in re. que serta 

un derecno re.al, sino un ius ad rem, un dere.cno personal a 

que e.l de.udor le entre.gue un b.Je.n de.terminado, Desgractad•me!!.. 

te ~1 lenguaje ju~fdico cotidiano no siempre se sujeta a una

corre.cta terminologfa 1 y con frecuencia se designa como o'bjeto 

de una obligaciOn el bien material a que se ref'le.re el acto -.. 
que el deudor debe realizar. 
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11 
••• el término deuda no se refiere necesariamente a deu

das en dinero. sino que equivale a deber en general, de la 

misma manera que pagar y pago (solvere y solutiol significan 

cumplir con un deber y cumplimiento, como ya hemos señalado. 

"HISTORIA Y ETIMOLIGIA DE LA OBLIGACIOK~. 

Según la teorfa de Bonfante. la obligaci6n _romana naci6 

-en tiempos arcáicos dentro de el terreno de los délitos •. Or.!_ 

ginalm~nte, la comisi6n de un delito hacfa surgir, a favor de 

·la vtctima o de su familia, un derecho d~ venganza- eventual

mente li.mitado por el· principio del tali6n-, el cual, median ... 

te una "composici6n", podrfa transformarse en el derecho de la 

vtctlma o de su familia. Como garantfa del cumplimiento de ~ 

tal prestaci6n, un miembro de la familia del culpable quedaba 

· ob-ligatus, o sea, "atado" -en la domus de la vfctima como una 

especie de rehén. Por tanto la obli.gaci6n antigua era una "a

tadura" en garantfa del cumplimiento de prestaciones nacid~s

de dé 1i tos. 

"También en otros sistemas jurtdi cos, este ·Orfgen del ic-. 

tual de las obligaciones ei probable; en alem~n¡ por ejemplo 

palabra "Shuld" significa, aan en la actualidad, simult&nea -

mente "deuda" y "culpa". 

"Lüego, al irse desarrollándose la comunidad con ~l au -

mento de los contactos econ6micos e~tre las domus, se presen-.. 

taba, a veces, la necesidad .de que un paterfami.lias prestara

valores a otro; en tal caso, el acreédor querfa tener una g~ 
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~ rantta y ast estS atadura se trasladaba del campo de.ltctual -

al Incipiente. derecho privado. 

"Un miembro de la domus del deudor se ofre.c1'.a entonces -

alcacree.dor¡ éste se. pesaba, en presencia de ctnco testtgos y 

de un portaba lanza, ei b.ronce que ~e.rvta de dinero, entregaba 

'l valor convenido al deudor y se llevaba el rehén. Este ne

gocio se llamaba el nexum-o sea, el nudo, lo cual recuerda el 

acto de. atar-, y era, por tanto, un préstamo pe.r aes et li ~

bram. 

"A fines del siglo pasado, los juristas ale.manes (como :.¡.._ 

Brinzl se. inspiraron en lo anterior para de.signar en la ob-:.lf·

gación dos aspectos: e.l debitum, o sea el deber de. prestar -

tscnuld, deudal. y la responsabilidad, la 11 1:laftung 11 , que. pro-

. porctona al acreedor un medio de ejecución. En e.l caso que. 

acabamos de ver, la "Scnuld" est! a cargo del deudor, pero la 

"Kaftung''• a cargo de el reh~n. Esta discusión a resultado 

muy Otil en discusiones dogmStiCas·. 

"Seglln se fue intensificando la vida come.retal, se sim -

pltftc6 el nexum :·el deudor se ofrecía a st mismo como respo~ 

sable., pero el acreedor proponta la "atadura" hasta el momen

to del incumplimiento, Si e.l deudor no pagaba puntualmente, -

entonces seguta la manus iniectio, descrita en las XII tab.las. 

E.l acreedor se l le·vaba entonces a 1 deudor a una cárcel priva

da, donde lo retenta durante sesenta dfas, mostr~ndole tres -

veces en el mercado, para ver st alguien querta 1thrarlo, pa-
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gando la suma debida, después de sesenta dfas, el acreedor 

podh vender al deudor· como esclavo, fuera de Roma: también -

tenfa el derecho de matarlo. 

"Pero, en el aflo 326 a.d,J.C., este duro sistema fue se~ 

veramente atacado por la Lex Papiria, una victoria de los po

bres sobre los ricos, en la cual se s~primi6 el encarcela~ie~ 

to privado por deudas civiles, dejándolo subsistente, empero, 

para cuestiones surgidas a conse.cuencta de dalttos privados.

Desde entonces, en general, e.l deudor de un préstamo re.spon ~ 

dla con sus bienes, pe.ro ya no con su libertad o su ~i~a. prf~ 

ci.pio consagrado por lil. Const1tucfón Mexicana, pero no recon.Q_ 

.cidoaún por todas las legislaciones civilizadas",. (2.L 

(21 Margadant, s. Gutlle.rmo f •• Derech.o Romano. 307-.309. pp. 

·:·:' 
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DE LAS MODALIDADES DE LA ESTIPULACION. 

La estipulación puede ser pura y simple; puede también -

estar sometida a ciertas modalidades. es dectr. que puede co.!!.. 

tener ciertas cláusulas particulares que afectan bien a la 

existencia, bien a los elementos. bien .a la ejecuciOn de la -

obligación. Entre estas modalidades. las más 1mportantes son-

. el término y la condición. Es preciso citar también el lugar

la alternativa. la facultatfva, y la solidaridad. 

FORMAS QUE AFECTAN AL SUJETO DE LA OBLIGACION. 

"·Por regla general. en cada relactón o~l[gatorta hay un 

solo acre~dor frente a un solo deudor. Sin embargo, existen - · 

ciertos casos en que·1a ob1igaci6n aparece constituida por v~ 

rios sujetos· prtncfpales., ya sea del lado acttvo, ya del pasi. 

vo, o de ambos a la vez, y tanto inicialmente, esto es, des

d~ el momento en que viene· puesta en existencia cual sucede ,.. 

vervigracta, cuando varios individuos conciertan un préstamo 

en común con un acreedor-, cuando después de surgtr el vfnculo 

obligatorio- como acontece. por ejemplo. cuando varios indtvi 

duos heredan a una persona que contrajo una deuda, 

La pluralidad de sujetos printipales puede otorg~r a las 

obligaciones. las siguientes modalidades: 

"l. O~ligaciones. parciartas.- Cuando existe pl~raltdad -

de sujetos principales; y cada uno de ellos se. encuentr~ fre.!!... 

te .al otro en posición de independencia. se habla de obliga -
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ci6n parciaria - por parte, pro-rata. La 1ndependenci:a signi~ 

fica que cada acreedor tiene ·solamente derecno a exi:gir una

parte de la prestaci6n y cada deudor se halla o~ligado respe~ 

to de una cuota de la misma, 

11 2.. Obli.gadones Cumulativas.- Cuando un deudor se. h.alla

obliga~o por la entera prestaci6n frente a los varios acteed~ 

res,· o cada uno .de los varios deudores frente a un acreedor -

produce acumulac16n de obJigacion~s. Ejemplo de las llamadas-

obligaciones cumulativas los tenemos en los sigutentes casos: 

"al Si una persona vende separadamente la mtsma cosa a ~ 

varios individuos, se. obJ tga por la entera prestactón li.acta ., 

cada uno de ellos. 

" bl Si el testador lega una misma cosa a dos personas -

en .Proporclones distintas 11 ortgtna dos obllgaclones ·por el ·-

'total. Entregada la cosa al primer cole.gatario que. se presen

te, el heredero .queda ob_ligado. para con el otro por e.1 valor

aestimati o. 

" el En el antiguo derecho civil y todavta en el Derecli.o 

cl4sico, los delitos cometi:dos por varios individuos en coman 
~ . , 

o en los que los daHados fuesen vartos, dan lugar a acumula -

ción. Los coautores de un de.lito que.dan obligados simult!nea~ 

mente por la entera pe.na pecuniaria hacia la persona o perso

nas perjudiciales. El pago de la pena pecuniaria por un coau

tor no Hbra al otro coautor de pagar tambfé.n. En el Dere.ch.o

j ~stinfaneo, las ob_ligactone.s cumulatiyas resultantas da ac ~ 
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to~ deltctuosos se convterten en solfdarfas:· el pago de lo 

debido, nech.o por uno de los autories de los delitos, extin -

gue la obligación para los demás. 

" 3, Obligaciones soltdartas.- La relactón obligatorta -

aparece coristitufda, por modo normal, entre un solo acreedor

º sujeto activo-cred{tor, reus_stipulandi- y un soló deudor o 

·.sujeto pas"ivo-debttor, reus, reus promittendi-, Sin embargo,

cabe que figuren un deudor y varios acreedores o un acreedor

Y varios deudores o varios acreedores y varios deudores a la 

vez. Pues bien, cuando existe pluralidad de sujetos, acreedo~ 

res o deudores, y cad~ uno de ellos debe exfgtr o ptiede reali 

zar la entera prestaci6n. se h.afila de solfdarfda~. 

"Caractertsticas esenciales de la obltgacf6n soltdaria -

es la unidad de la relación: la obligaci6n es Ontca porqtie -

única es la prestación. La pluralidad de los sujetos no niega 

en lo m&s mfnlmo tal concepto de unidad, que se encuentra 

afirmado dogmáticamente en los textos, cuando h.ablan de una -

obltgatto o de unum debttum, Frente a exp~esfones de muy fre

cuente uso y repetición, como son ~stas,~arecen de importan~ 

cia algunas locuciones esporSdicas que hacen referencia a va

rias obligaciones - duae obligatiories, utraque obligatio".l3) 

FORMAS QUE AFECTAN AL OBJETO DE LA OBLtGACtON. 

11 De la alternattva, modus- Es ésta una modaltdad que re

(.31 Iglesias, Ju·an.Oll. cit. 384-385 pp, 
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c~e sobre el objeto de la o~ligaci6n. Hay obltgaci6n alterna

tiva cuando se ha estipulado una cosa u ritrac Sttchum aut de

cem dare spondes? Las dos cosas forman tgualmente el ~bjeto 

de la obligaci6n; pero la prestaci6n de una solamenta basta -

para librar al deudor. 

"La eleccf6n no pertenece al acreedor más que si se la -

ha reservado expresamente, diciendo, por ejemplo: Stichum aut 

decem, atrum velim, dare spondes? A falta de esta cláusula e~ 

pecial, es en principio el deudor el que tiene el derecho de

elegir. De aht las consecuencias st_guientes al Si fi.a ofrectdo 

al acreedor una de las dos cosas, creyendo qua no tenta al d,!t 

recho de elecci5n, puede ejercitar la condictio indeli.itt, P!. 

ra volverla a tomar y dar la otra ... bl Si por error h.a ofre 

cido las dos cosas, puede ejercitar la condictto tndebiti pa

'ra volver a tomar una de ellas. lPor cuál?lLa elecci6n le pe!. 

tenece aOn, o pasa al acreedor? Celso, Marcelo y Ulpiano, con 

una 16gica exagerada, daban la elecci6n al acreedor que habla 

venido a ser deudor a su vez¡ pero Juliano 1 Papintano la de 

jaban al deudor primitivo, y Justiniano ha qonftrmado esta S,2. 

luc16n.~. En ningGn caso la facultad de elegir puede autort ~ 

zar el deudor para . dar al acreedor una parte de cada cosa •.. 

" La determinacf6n de la parte ~ que pertenece la elec

ci6n presenta, sobre todo, interés en el caso de que una da -

las dos cosas debidas vengan a parecer. lCual es la consecue!!.. 

cia de esta pérdida? al Cuan?o la elecci6n pertenece al deu -

dor, no hay que distinguir si la pérdida resulta de su acto -
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o de caso fortuito¡ en todo caso, la obligaci6n se llalla limi 

tada a lo que resta; nl Cuando el acreedor, tiine. la e.leccf6n 

es necesario una distinción: st e.$ por caso fortuito por lo -

que una de las cosas se Ita perdido, el acreedor no puede ya -

reclamar más que la que sunsiste, si, por el contrario ~a so

brevenido la persona.por la falta dal deüdor, el acreedor pu~ 

de. exigir a su elección la que queda o el valor de la que se 

ha pe-rdfdo. 

"Es preciso no confundir la obligación alternativa con -

la obligación que los comentaristas han llamado facultativa.

En la obligación facultativa hay un solo objeto; pero el deu

dor tiene ·1a facultad de librarse dando otra cosa en lugar de 

la .que es debida, La estipulaci6n siguiente ofrece un ejem.

plo 'de. ello:·Si fundum non-ded~ris, centum aureos dare spon.~ 

des? la obligaci6n tiene por objeto cien e.seudos de oro; pero 

el deudor puede librarse de ella dando un fundo de tierra; los 

cien escud~ de oro sólo est~n tn obJigationis. La obligáci~n 

facultativa difia-re de. la alte.rnattva por la unidad de. objeto 

y por las consecuencias que resulten de ella. Es ast como la

pérdida fortuita de la cosa que est-a in obli:gatione libra so

lamente al deudor. Si es la otra la que ha perecido, queda o

bligad9¡ esta pérdida no hace m&s que quitarle una facilidad · 

de pago" • (.4 l 

(.4} Petit, E.ugéne. Tratado Elemental ~e De.recito Romano.· 344 .p •. · 
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DE. LA CONDICIOM, 

La condici6n consiste en un acontecimtento futuro y de ~ 

rea1izaci6n incierta, del cual depende la entrada en vig~r o

la cancelaci6n de los efectos de un acto jurtdico. En el pri

mer caso fia61amos de condtct6n suspensiva: en el segundo d~ -

condtci6n resolutoria. 

"La tncertidum~re es el elemento caractertstico de la 

condict6n¡ no solamente no se salia si se. realtzará, sinó que, 

st se reali:za, no se saM en que época precisa. se llevará a -

cab.o el acontecimiento, Por esto es por lo que se la distfn -

~µe del t~rmino. Cuando falta la Incertidumbre, no fiay verda

dera condici6n: la o~ligaci6n es pura y simple. 

"Los jurisconsultos fia6lan, es verdad, de condiciones .. 

quae ad praesens . vel praeteritum tempus refe.runtur. Pero un 

hecho presente o pasado, aun cuando esté en realtdad ignora

do de las partes, no tiene nada ·de incier.to. Semejantes condi 

ctones no pueden, pues, suspender un efecto de derecfi..o. Por -

ejemplo, se fia esti.'pulado dtez, st Moe.vtus vtvtt, Una de dos~ 

o Moevius vivi aan y la estipulacf6n es pura y simple, o ; 

ha muerto, y entonces nunca fia tenido un valor. Porque la coa 

dici.6n no produce el efecto suspensi:vo mas que si se refiere-. 

a un acontecimiento futuro; porque e.s únicamente. entonces -

cuando hay i nce rt id umó_re. sobre su re.a ltzac i ón. 
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11 DE. LAS DrFEREKTE.S CLASES DE CONDICIONES", 

Entre las condiciones, que son muy variadas las hay a las 

cuales .no se puede válidamente ~ubordinar la existencia de una

obligaci6n. Los textos hacen de ellas de.sde este punto de. vis

ta varias divisiones. 

"al Condiciones posibles o imposibles.- La condici6n es ~ 

Imposible cuando no se puede realizar a causa de. un obstáculo 

que resulta b.ien de la naturaleza misma, óien de la ley. Por -

ejemplo: si digito caelum non attigero; esa es imposibfli .-

dad material; si rem sacram Titius vendidarit: esa es imposihJ.. 

lidad jurfdica ... No puede aám1t1rse que. las partes ·que. flan S.!!. 

bordinado la existencia de una ob.ligaci6n a semejante condt 

ción hayan tenido seriamente la voluntad de contratar. Por 

eso ·1a esttpulaci6n sometfda a una condici6n tmposib.le es nula 

y ~ucede lo mismo con cualquier otro contrato. Sin em6arg~, 

cu~ndo la condici~n. imposib.le est« formulada negativa~ente, st 

digito caelum non attigero, la estipilacf6n es váHda como pura 

y simple, porque es cierto que. el flecho no se re.alizar« nunca • 

• 11 b) Condiciones licitas o ilfcitas.- Las condiciones ilf

citas consisten en un hecho cüya realización es materialmente

Y jurfdlcament~ posible, pe.ro que e~ta reproh~da por la ley y

las buenas costumbres. Incerta en la estipulación, o en cual -

quier contrato, no causa siempre su nulfdad, como lo hace la -

condición i@posible. No produce este efect6 má~ que si tiene~ 

por objeto proiotar a una de las partes a cometer un acto ilt-· 

to y, en general, si imprime. al contrato un carScter de inmora-
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lidad,. Asf la estipulaci6n es nula si el que hace la promesa -

se compromete bajo la condici6n de que e~ estipulante cometerá 

un delito, o aGn, bajo la condici6n de que el estipulante se 

abstendrá de cometer un delito, porque no se tiene necesidad -

de hacerse pagar para permanecer siendo honrado. Pero la esti~ 

pulaci6n es válida si es el que hace la· promesa el que se ha -

obligado bajo la condici6n de que llevará a cabo ~1 mismo un -

acto ilfcito, porque su promesa está destinada a impedir que -

cometa el acto, y el carácter de ella es perfectamente moral.

El contrato es aan válido cuando la condici6n no se refiere 

más qu~ al acto ilfcito de un tercero, porqu~ no tiene enton -

ces influencia en la conducta de.•las partes. 

"c): Co.ndici6n potestativa, casual o mixta.- Una condi 

ci6n es potestativa cuando depende de la voluntad de una de 

l~s partes y tambiªn un poco del azar, si Alexandri~m ieris; -

·casual, cuando consiste en un acontecimiento independiente de

la voluntad de una de l~s partes, si navis ex Asia venerit;Mix 

ta,cuando depende de la voluniad de una de las partes y de la

de un terc~ro: si Seiam uxorem duxeris ••• 

"Es importante distinguir la condici6n Potestativa, tal -

como la hemos definido~ de la que se llama puramente potesta -

tiva, y que hace depender la formaci6n del .contrato Gnicamente 

de la voluntad de una de las partes o de la de un tercero: si

voluero; si volueris; si Titius volverit. Cuando esta condi 

ci6n se refiere a la voluntad 'del estipulante o de un· tercero, 

la estipulaci6~ es v§lida, porque el que hace la promesa ha 

consentido en oblig'arse bajo esta modalidad. Pero si se refie-
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re a la voluntad del que promete.. la e.stipulact6n es nula. 

porque, en realidad. el que promete. no ha ·consenttdo en ohli~ 

garse: ha reservado su . consentfm(ento y el lazo de derecho -

no ha podfdo formarse. 

11 DE LOS EFECTOS DE LA CON.DIClON.". 

Los efectos de la condtct6n vartan según el resultado que. 

las partes han su~ordfnado a su cumplfmtento. La condici6n ~ 

puede. en efecto, suspender, 6ien la existencia misma de la ~ 

hligación. b.ien su e.xtinctón. En el pl'tmer caso. la oflliga 

ci6ri no existe. m~s .que si la condict6n se realiza: es una 

oblfgacf6n Condicional, subcondittone. En el segundo caso. la 

obligación existe. inmediatamente, es pura y simple; pe.ro las-. 

partes quieren que se extinga si la condición se. lleva a cabo 

e.~t& creada ~d condftfonem. 

"En suma: la. condici6n suspende siempre un efectci de. de~

recho y, en todo caso, puede ser calificada de suspensiva. P~ 

ro los comentaristas reservan esta e.xpre.si6n para la condi .:.

ct6n qu~ suspende. la existencia de la obllgaci6n, y llaman 

condición resolutoria a la que. s-0sp~nde. su resoluci6n,o su e~ 

tlnstón, · Aurique esta terminologfa se.a extraña al Derecho Rom!_ 

no, expresa claramente una distinción que nos servirá de base 

para estudfar los efectos de la condición. 

"DE LOS EFECTOS DE .LA CONOICION SUSPENSIVA." 

He aqut un 'ejemplo de. estipulación condicional: C'entum -
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Dare spondes si navis e.x Asia venerft? Para precisar cual es 

el efecto de esta condtcfón sol:i.re la o6.li:gact6n, es pre.ci:so .,._ 

distinguir tres épocas: al Pe.ndente condttione, mientras que 

la condi.cfón está en suspenso; ó..l EJ<istente condi.tione, cuan

do se realiza, y el Deficiente conditione, cuando vtene a fal 

tar. 

tta) Pendiente conditione.- La condi.ci6n impide el naci -

miento de la obligación. En la estipulación pura y simple, la 

obligación nace y es exigible inmediatamente; en la esti~ula

ción a término, la ob.ligación nace inmediatamente, pe.ro su 

ejecucilsn está diferida hasta la llegada del término; e.n la -

estipulacfón éondici6nal, la existe.neta misma de. la oEiJi'gact6n 

está suspendida hasta la realfzact6n d~ la condición. Resul

ta de ello que~ si el que. promete ha pagado por error mientras 

que .la condfci6n está en suspenso, puede. reclamar lo que ñ.a -

pagado, por la condictio in-deb .. iti; porque. no de.óe, mientras 

la condición no se ha cumplido .. 

11 Sin emb.argo, si la of>.itgación no existe. aún, puede. ori

ginarse. por la realización de la condición. Hay un acto jurf

dico que es preciso tener en consideración, y que puede. prod.!!_ 

cir consecuencias. Es una esperanza, spes de.bi'tum irt. un 

gérmen de obligación que. cuenta en el patrimonio del e.stfp~-~ 

lante. como en el del que. promete., y que transmiten a sus ñ.e.r~ 

de.ros, cuando mueren antes del cumplimiento de. la condición -

Esta esperanza autoriza al esti.pulante a realfzar actos conse~ 

vatorios: a pedir un fiador, a ob.tener el envfo en posesi6n -
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de los b.ienes del que hace. .la promesa. Es por lo que ciertos-. 

textos dan al e.sttpulante bajo condtci6n~ el tftulo de acree

dor condtctonal, aunque en realidad no haya aún créditos. 

"bl Existente conditione.- La condici6n se ha realfzado

cuando el acontecimiento prevtsto por las partes se ha cumpl! 

do. Esta es, sobre todo, una cuestión de hecho que ~ay que r~ 

solver según los t~rmtnos del contrato. Sin emóargo, se pue'~ 

den desprender algunos principios. A~t. el cumplimiento par -

cial de la condición Qu,eda stn efecto, porque se censtdera c.2._ 

mo indivisible. Sf debe cumplirse en un plazo· fijado por las

parte.s, no puede ya re.al izarse. Gttlme.nte. cuando e.l plazo fi.a ..; 

expirado. Por último se considera cumplida si no ha faltado ~ 

más que. por el dolo o la falta del que. promete.. 

"Estando cumplida la condtci6n, la spe.s de.ó.'itum tri que.

ha nacido del contrato condicional se re.atiza. La o~ltgaci6n

nace, el acreedor puede pedir su ejecución al deudor. Pe.ro -

este efecto no se. produce. más que. si los elementos ese.nctales

de. la obligaci6n subsisten ·todavta cuando llega la condfcf6n;-. 

es decir, si hay aún un acreedor, un deudor, un ooje.to. Pue.s

si por caso fortuito la cosa estipulada ha perecido completa

mente, la obligaci6n no puede nacer a falta del objeto, y el 

que. promete soporta la pérdida. Si, por el contrario, la cosa 

no ha perecido más que parcialmente. o ha sufrido un stmple d~ 

te.rioro .. la obligación tiene objeto¡ nace, y el esttpulante -

soporta el deterioro, como se aprovecharta igualmente del au

me.~to de valor fortuito de la cosa debida. 
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"Por otra parte, la esperanza que. el contrato condicional 

ftab\a ftecfto nacer entre ciertas personas, se realiza, como es

natural, en provecho de la misma persona, a la llegada de lá -

condición. De ant las consecuencias siguientes: un nfjo de fa

mi:lfa ti.a esttpulado o.ajo condtción; despué.s Ita sido emanci:padó 

antes de·que. la condición se realice: el cré.dfto no está me.nos 

~dqutrfdo para el jefe de famtlfa que tenla sobre ll Ta potes

tad paterna en el dta del contrato. Sucede lo propio si. el es

ti.pulante es un esclavo que cambia de duefio antes de que la 

con~ición se haya cumplido: el crédito está adquirido para el

dueílo bajo cuya potestad se encontraba en el momento de la es

tipulación condicional, Para e.xplicar estas soluciones, se di"

ce, en gene.ra·1, que los jurisconsultos daban al cumplfmiento -

de la condición un efecto retroactivo, fundado e.n la intenci6n 

presunta de. las partes. 

11 c) Deficiente conditione..- La condición· se considera que 

falta cuando e5\ cierto que. no se cumplirá, bien de una manera

absoluta, bten en un plazo fijado por las partes. Es preciso~ 

además, que ese resultado no provenga de el dolo o de la falta 

.del que promete, La falta de la condición anula la esperanza -

del estipulante. Todo sucede en lo sucesivo como si no hubiese 

ftahido contrato. Si el que hace la promesa Ita pagado por error 

mientras que la condición estaba e.n suspenso, puede•eje.rcer la 

condtti:o fndeb.iti, porque ha pagado lo que no delitai. · ' 
¡ 
t. 

i 
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"DE LOS EFECTOS DE LA COND[C[ON RESOLUTOR[A". 

He aqut un ejemplo de estipu~aci6n con una_condtci6n res! 
I 

lutoria: Centum aureos annuos dare spondes, nisi novis ex Asia 

venerit? Esta modalidad no ttene. de ninguna manera por efecto

el suspender la existencfa de.la obligación, que nace inmedia

tamente, como si la estipulación fuera pura y simple, sino que 

las partes nan querido que la estipulación se extfngufera s:e

la ~condici6n se ~ealtza~a; la situación es, pues, la misma 

que en caso de término extintivo, y la misma solución se. apli

ca a el la. E.l Derech.o C'i vil no tiene. en cuenta la condición r~ 

soluci.ói:ori.a; cuando se Fta re.altzado, el acreedor puede aún r~ 

clamar el ·pago al deudor, pero, para hacer respetar la vol un -

tad de las partes, el pretor permitió al deudor que rechazara

la acción de1 acreedor por· una excepción de pacto o de dol~ ••• 

"Si la condición resolutoria no puede llevar consigo. 

civilmente. la existencia de la obligación que es perpetua, -

lno puede producir la resolución del contrato, es decir, de la. 

fuente misma de donde nace la obligación, de manera que a la -

llegada de la condición se considere el contrato como si no ha 

existido jamás, y, por consecuencia, como si no a producido 

nunca obligación? La solución de esta cuestión varfa segOn que 

se refiera a la estipulación o a los contratos consensuales, 

El cumplimiento de la condición no puede. resolver la es~tpula

ct6n: el contrato se h.a formado ve.rvts por el camliio de. pala -

bras solemnes, y· la llegada de. una condición, como tampoco el-
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simple acuerdo de. las parte.s. no podta_anularlo. Pero e.s muy -

distinto e.n los contratos conse.nsuale.s. Formados por e.l solo -

consentimie.nto, pue.de.n dfsolve.rse. por e.l ~utuo dtse.ntimiento

en otro_s tlrmtnos, el acuerdo que. b_asta para crearlos basta 

tanÍb:ién para resolverlos. Por consfgutente, st las parte.s flan-

subordinado su resolución a la llegada de una condición, el 

dta en que esa condición se realice, el contrato se anula~ La

causa que engendraria las ob-1igaciones no extste ya. P,or consi

guiente, las que no han sido aOn ejecutadas se consideran como 

. si no hubiesen existido nunca¡ y si se han ejecutado, es preci 

so que se ~uelvan a poner las cosas en el estado en que. esta -

han antes del contrato •.• 

11 DEL LUGAR. 11 

La estipulación puede contener-la designación de un lugar 
1 

en que. debe. hacerse el pago. Por ejemplo se ha estipulado asf; 

Carthagine Stlchum dare spondes? He. aqut cuales son las conse

cuencias de esta modalidad: al El deudor est~ obligado a eje.e.!:!_ 

tar su obligación en el lug·ar fijado ... fll Por su parte, el 

acreedor debe perseguir al deudor ante el magistrado del lugar 

para el pago. Ejerciendo en otras partes su acción, se. expone

ª nacer una plus-petftio loco y' a perder su de.recft.o ••. Por ·01 
timo de la designaci6n de. un lugar para el pago resaltaba fre

cuentemente un tlrmino tacfto. As!, cuando se ha e.sttpulado en 

Roma una suma de atnero pagadera en Cartago, e.l deudor goza~ 

del plazo necesario para hacer traer la suma, al lugar indicado 

porque la ejecución inmediata de la obligación e.s imposflile (5} 

(5) Pettit, Eugéne, ob. cit. 339-343 pp. 
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· 11 DE.L TE.RHIM0 11 

E.1 término deis consiste en una fecfla o en un nr.ontecimie!!.. 

to futuro y cierto,es decir, que deb.e acontecer ciertamente. y 

·en dfa fijo: asf las calendas de marzo~ 

" Puede ser incertado en una estipulaci6n de dos maneras

dtferentes: o bien se estipula ex die, de manera que el obje- • 

to de la o~ligación no se puede exigir más que en la ápoca fi

jada.;.éste es el término suspensivo-, o ó-len se estipula ad diem 

de.manera que, según la intención de las partes, el deudor de

be cesar de estar ob.ligado a la llegada del término; éste. es -

el término extinti. vo ••• 

"l.- DEL TERMINO SUSPENSIVO, DIES A QUO.• Es el vencimie!!.. 

to .fijado p~ra la ejecuci~n de la· obligaci6n. He. aquf. uneje!Jl. 

plo: decem aureos prim'f$' calendis martiis dare spondes? Lo .más 

frecu~nte, el término est& expresado en la estipulación; pero~ 

puede también ser tacfto, es decir, resulta de la fuerza 

de las ~osas •••• Asf cuando se. estipula un esclavo que e.st~ 

ausente, se sobre entiende que e.1 deudor disfrutar! del plazo

ne.cesarto para su vuelta ••• 

"lCu ál. es el .efecto del término suspensivo? En una e.stl-

p ul acf ón pura y simple. 1 la ob.li gact ón nace. y e.s ex tgtfi le. inme. .. 

dtat~mente ••• En la estipulación a término se. ere.a la obli~a ~ 

ci6n desde que. e.1 contrato es perfecto, pero la ejecuci6n sé -

retrotrae. al dfa de.1 vencimiento. Resulta de ello las· conse. -

cuendas stgutente.s~ a l El que fla prome.ttdo a tlrmtno e.sU o .. 
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· ·. l1Ji.gado desde la formactan del contrato¡ le es perm'ltido pagar 
.. 

·a~n antes de la ~poca ftjada, porque el t!rmtno se presume estA 

bletldo en fator del deudor, el cual puede renunctar a esta 

ventaja. Si ha hecho ese pago anticipado, por error, no ~uede -. . 
ejercitar. la repettci6n por medio de la condtctio inde~:ttl, Pº!. 

que· no ha pagado indeb.idamente: na pagado lo que de.lita; bl Sf

el ·deudor puede hacer antes de la llegada del tlrmtno un pago-" 

v'1ido, el acreedor:. no puede ob.Hgarse a ello. La ejecuct6n de 

la obligaCión. no es exigió.le sino después del vencimiento. Pero 

importa determinar en que momento preciso puede olirar el actee

dor contra el deudor~ La cuestión tlnta importancia, sofire todo 

en cas~s de una e~tfpulaci6n sobre un objeto cterto: la condic

.tio obHgafia entonces a 1 demandante a formulár una p·re.tenctón -

'm4s clara, y, si la ejerct~ demasiado pronto, [acta una plusp~ 

ti.ti o e tncurrh en la de.cadeneta de su derecho,., La regla es

que ~1 acreedor no puede obrar stno después de exptrar el filtt

mo d1a del tlrmtno. As1, si una suma ha stdo prometida para el~ 

quinto d1'a después de las calendas, el acreedor no puede ofi~ar 

más que e 1 sexto dta. porque e 1 deudor ha podido dtferi. r e.1 pa

go hasta el Gltimo. instante del quinto. Si la suma se ia estf

pulado pagadera durante_. una ferta que dur~r4 vari:os .d~as, Salif. 

no permite al acreedor el obrar desde el primer dta, pero Proc_!! 

lo no le autoriza a·ello sino despuls del final de la feria. 

''DEL TERMINO EXTINTIVO DIES AD QUEM''· 
\ 

Este es el término por el qu~ las partes han quertdo ltmt -

tar la duradií de la ofiltgación. El ejemplo más tmportante. es .., 
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la est1pulact6n de una renta vttaltcta ••• SegQn el Derecho civil 

este térmtno es tneftcaz, los ~erede.ros del esttpulante conser -

van despu~s de su muerte el derecho de persegutr al deudor. El -

motivo, frecuentemente expresado por los textos, es que la ofi.l'i

gact6n, una vez nacfda, es pe.rpetu~. lo que qufere decir qu~ no 

puede exttngufrse, más que por modos determtnados y consagrados

por el Derecho Civil, como el pago, pe.ro que no se puede crear -

por una duración li.mttada, Esta soluci6n rtgurosa vtolalia mani·.·

ftestamente la voluntad de las partes, Por eso, el pretor, te -

ntendo en cuenta su intenst6n, permtttó al deudor recñ.azar la -

accl6n del acreedor después del vencimiento del tlrmfno'por una-· 

exce.pcf6n de pacto o de. dolo. El deudor podta tener los mtsmos -

. re.sul tados en los contratos de. fiue.na fe., stn tener nece.s·tdad de 

hacer fncertar una u otra de estas excepciones en la f6rmula, ~ 

porque estaban soó.re.e.nte.ndtdas. 11 (61. 

"MODO O CARGA". 

A las modalidades condtct6n y término se suele aftadtr una 

tercera; el modo o la carga· (modusl, que es un gravamen tmpue.sto 

a actos de ·liberalidad. Por ejemplo, "te dar una de mis casas, -

pe.ro qui.ero que admi.rttstres gratuttamente las de.más'' , o·, "te d~ 

jo un. legado de quince mil ses te retos. siempre que me constru

yas un monumento funerario con un costo de dfez mtl sestercios" 

"Antes de Justlnlano, el modo tenta, sobre t~do, una sancf6n 

(6} idem. 338--339. pp. 
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moral; el que aceptaba la liberalidad, pero no cumplfa con el 

gravamen, arriesgaba su reputación de persona honorable, pero 

generalmente no se le podfa obligar a devolver la donación, -

el legado,etc. 

"Solo hubo, al lado de la sanción social, algunas sanciQ 

nes jurfdicas indirectas o extraordinarias: los herederos po

dfan retener el legado gravado con un modo, hasta que el 1 eg.!!, 

.tario garantizara su cumplimiento -mediante fianza, prenda o

hipoteca- y, en daterminados casos,.podfan tomarse medidas ad 

mi ni strativas o intentarse una persecución contra un benefi. -

ciado bajo modo, que no hubiere cumplido. Inter vivos, el mo

do podfa recibir una sanción en· caso de formularlo mediante -

una stipulatio. 

"En tiempos postclSsicos se acentda la tendencia de con

ceder cierta sanción jurfdica al modo {por ser tan frecuente

mente utilizado en beneficio de instituciones piadosas) ••• , y 

Justiniano autorizó finalmente al Juez a ·utilizar medios de -

apremio para obtener el cumplimiento con el modo ••• ,permitie.!!. 

do como·último remedio, la revocación de donaciones sub modo, 

si el· donatario no cum~le (continuando una tendencia ya visi-

ble en tiempos de Dioclesiano; ••• De todos modos, la sanción -

es más variada y menos automática de lo que podemos observar

en caso de una condición resolutoria, que anula, como un cie-· 

go mecanismo, el beneficio al que se refiere en caso del in ,.;. 

cumplimiento con .un modo, el derecho antiguo prefiere constr~ 

ñir al cumplimiento más bien que anular el beneficio fundame.!!. 

tal. 
"Un problema delicado surgfa en el cas~ de un modus im -

puesto al heredero único. Como sólo éste representaba al di·-
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funto, nadie tenfa personalidad para reclamar el cumplimiento

En tal caso, Gnicamente cabfa confiar en la honorabilidad de -

este heredero".(7) 

"NOCION Y EFECTO DEL PAGO". 

El pago, solutio, consiste en la ejecu6i6n de la obli~a -

ci6n ya tenga por objeto una datio o un hecho. Es la causa de

extinci6n m&s natural y frecuente, la que las partes tienen 

precisament~ a la vista cuando contratan; el deudor cumple lo

qu~ está obligado a hacer, y el acreedor recibe lo que le es -

debido. 
"La obligaci6n no puede existir despu~s del pago, puesto-

que ya no tiene objeto; queda extinguida de pleno derecho con-

. todos los accesorios que no erari más que la garantfa de su ej~ 

cuci6~, y que ya no.tienen raz6n de ser, tales como prenda, hi 

potec~ 1 afianzamiento ••• Qu~ emanan del deudor principal o del -

fiador, el pago fntegro de la deu·da libera a todos los coobli

gados ••• ~roduce igualmente su efecto extintivo absoluto en ca

so de correalidad; hecho por uno de los deudores a uno de' los

acreedores,extingue la obligaci6n respe~to de todos ••• 

"Pero para que el pago produzca sus efectos, es necesario 

que sea válido, si no, i-á obligaci6n n0 se extingue, y el acree 

dar conserv·a su acci6n contra el deudor. Veamos pues 1 as condi

ciones de un.pago regular; es decir, por quien, a quien puede

ser hecho, y cuál debe ser su objeto. 

(7) 11argadant F~ ob. cit. 361 p. 
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"POR QUIEN DEBE SER HECHO EL PAGO" 

Si la obligaci6n .tine por objeto una datio, el pago puede ser hecho no-. 

sólo por el deudor, sino también por un tercero no obligado: el acreedor no

. puede negarse a recibir lo que le es debido, con 1'.al, sin embargo que hay 

verdadera datio, que la propiedad de la cosa debida le sea transferida. 

"Resulta que el pago no es válido: a) Si es h.echo por una persona que -

no es propietaria de la cosa. Entonces sól_o es una apariencia de pago: la -

~bligación no se extingue, y el acreedor queda expuesto a la reinvindicatio

de el propi~tario. 

"Sin embargo el pago se hace válido y el deudor -es liberado cuando el -

acreedor ha usucapiado la cosa o la consumió de buena fe ••• Si es hecho por

una persona incapaz de enajenar: por ejemplo, por un pupilo ~in la auctori-

tas de el tutor. No ha podido transferir al acreedor la propiedad de la cosa 

debida ••• Y queda dueño de reivindicarla, mientras sea facilmente conocida

Sin embargo, como el acreedor no ha recibido más que lo que le es debido, el 

pupilo sólo obtiene sentencia favorable si tiene interés en recobrar lo que

ha entregado; si no, es rechazado por excepción de dolo ••• Cuando el acree-

dor ha consumido de buena fe lo. que ha recibido en pago, el resultado es el

mismo que si la propiedad le hubiere sido transferida, y el pupilo, si tiene 

interés en recoger lo que ha dado, puede ejercitar contra él la conditio si

ne causa, o la acción ad exhibendum. 

"El pago es al contrario, válido, cuando es hecho por una persona capaz 

y propietaria de la cosa debida. El deudor queda entonces liberado, aunque-

sea un tercero quien. a pagado por él. Pero el tercero, que ha procurado el-

deudor su liberación, puede ejercitar contra él un recurso por la acci6n ma!!. 

dati contraria, si ha pagado según órdenes suyas, o por la acción. negotio -

rum gestorum contratia, si ha pagado sin saberlo él para serle útil. S6lo -
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serfa privado de todo recurso si habfa obrado lnimo donandi, o 

a pesar de la prohibici6n del deudor. 

"Cuando la obligaci6n tiene por objeto un hecho, son apl! 

cables en general las mismas reglas. Pero, en el caso en que -

los contratantes han tenido presente el hecho personal del de~ 

dor, a causa de su experiencia o de su talento, el pago puede

hacerse mis que por el deudor mismo. Esta soluci6n se impone -

para las obligaciones de no hacer la abstenci6n del deudor 

constituye solo un verdadero pago ••• 

"A QUIEN PUEDE SER HECHO EL PAGO" 

"En principio, el pago debe ser hecho al acreedor, con 

tal que sea capaz de hacer su condici6n peor:· pues el pago ex

tingue el crédito, si es un pupilo, necesita la auctoritas' de

s u tutor para recibir un pago vllido, si no conserva su crédi-
... 

to, y puede reclamar otro pago¡pero el deudor tiene el dere~ho 

de oponerle la excepci6n de dolo, en la medida de su enriquec! 

mi en to ••• 
"Por excepci6n, el pago puede ser hech~ ~ un terc~ro que-

ha recibido del acreedor un mandato general o especial para ·e~ 

ta misi6n:por ejemplo, a un adjectus solutionis gratia. Pero -

hecho a cualquier otra persona el pa·go es nulo. 

DEL OBJETO DEL PAGO. 

"El pago debe consistir en una ejecuci6n completa d~ la ~ 

obligaci6n. No es, pues, ~llido más que si tiene por objeto la 

cosa debida entera. De este principio resultan las consecuen -

cias siguientes: 

"la.El acreedor no puede ser o~ligado a recibir otra cosa

distinta a ia· debida •. Pero queda libre de aceptar la prestaci6n 
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que le ofrece. e.1 deudor en lugar de. la qua forma e.l. o.lije.to de. · 

la ob.li.gac16n e.n este. caso, fi.ay- datfo i'n solutum, y- esta dona -

ci.6n ~n pago produce el mismo efecto que. al pago mismo; exttn -

gue la olilfgactón de. ple.no dere.cfi.o. 

1 2a .- El acreedor no puede. ser. ollli:gado a re.ctl1:tr un pago -

parcial, pues recflitr una parte de. la cosa de.filda es re.cifitr ·e.e.. 

sa distf.nta de lo que. le. e.s delttdo. Stn em!iargo e.s ltfire. de co.!!. 

sentirlo, y ti.asta flay- cte.rtos casos en que. no podrta re.cflazar

lo. Es lo que sucede. cuando un ftador tnvoca el fle.neftcto de df 

vtsi.6n; cüando e.l autor se. prevale de. la compe.nsact6n o del he 

ne.fi.cfo de. compete.neta;. en fi.n cuando e.1 pre.tor concede un pla~ 

zo de gracia al deudor perseguido por el acre.e.dar y- le. autortza 

a pagar su deuda en .varios plazos la ohli.gactón queda e.ntonce.s

exHnguida e.n la medida en que. !la' si.do e.jecutada. 

orvrsrarLrDAD E rNorvrsrarLrDAD DE LAS oaLrGACIONES. 

La regla segGn la cual el acreedor no puede se.r ohlig~do a 

re.clhtr un pago parcial, sufre aan una excepct6n Importante 

cuando hay varios acree.dores o vartos deudoras a una mtsma deu

da y no b.an e.stali.lectdo entre. ellos corréaltdad. 

"Esta si tuactón puede pre.sentarse. en el momento del nact -

miento de la oh.lfgaci6n o posteriormente, cuando un acreedor ... 

b.a muerto y dejo varios [ere.de.ros, segan la sttuact6n la oñlt

,gactón puede ser divtstlile. o tndtvtstlile. 

"La ob 1 i gactón•e-s d\visi.lile cuando el ohjeto · es sus-

ceptfñle de prestactones parctales, ora matertal, . .:Ora tnte.le.s_ 
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tualmente. Ast, una o!i-l.tgact6n de. da'r es dtvtstb.le., st ttene. por 

ob.je.to una canttdad de di:nero ••• La oóJtgact6n es· tndivist6Je. -

cuando no es suscepttli.le nt matertalmente nt tnte.le.ctualmente. -

de ser ejecutada por partes, Tal e.s, el ejemplo, la ·obHgaci6n 

de. constttutr una se.rvtdumlire predtal •.• 

"De esta di:stfncf6n resultan las sol uctones stgufentes: aL

St la ob.ligaci6n es dtvistb.le., cada acreedor tte.ne derecho sE

lo a su parte de crédito, y cada deudor no puede ser ob.ligado a 

pagar más que su parte. de deuda, salvo el caso de corre.ali:dad. 

Si,, al contrario., la ob.ligaci6n e.s tndi:vtsflile. cada acre.e.dor pue.-' 

de. ·reclamar e.1 pago tnte.gro, como si fuera s6lo y cada, de.u-

dor está obligado a pagar la deuda e.ntera, de manera, stn emnar.. 

go, que la obltgact6n no sea ejecutada más que. una vez. 

DE LOS OFRECIIUENTOS Y DE LA CONSTGNACtOl'l. 

Ltb.e.r?rse, ejecutando la obltgact6n, es un de.re.cfio para e.1 

de.udor. Si ofrece.~ pues, al acre.e.dor un pago váltdo, e.s dectr si 

sfendo capaz, le ofrece., en e.1 lugar convenido Y' e.1 plazo ftjado, .. 

la totalidad de la cosa de[l.tda, el acreedor no puede. poner ofis· ~ 

táculo por su resite.ncia a la exttnci6n de. la ob.ltgaci~n. El o

frecimiento que le es hec~o regularmente. tiene. primero por re -

sultado po~erle en demora. Después del deudor ttene derecho a ~ 

proceder a la consignaci:ón de la cosa defitda ob.signactto. Hace 

el dep6sito en un luga~ destgnado por el Juez, con frecuencia en 

un templo. Esta práctica no era, por otra parte., usada más que.

para los muebles, se. le. ponfa stn duda en secuestro. L~ consig-
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naci.ón !te.ch.a tras de ofre.ctmte.ntos regulares, lth.e.ra al de.udor 

como el pago; extingue la deuda de ple.no de.re.ch.o con todos sus 

a e ces ori. os. " (.81.. 

1.2. EN ALEMANIA. 

La teorfa alemana ha analfzado tanto el e.studto de la rel~ 

ci6n jurfdica que. nos da a entender claramente. la di.fe.rencia -

que existe entre el Sch.uld que es el déñito y el ffaftung que -

e.s la responsabilidad por el tncumpltmiento de. la ofiltgactón. 

"Partiendo de ideas sostenidas originalmente por arinz, la 

doctrina alemana h.a pe.ne.trado en la naturale.za de la ofi.Hgaci6n 

y sostiené que la coacción no es un elemento de ella, stno que 

está fuera de ella. Los autores dfsti.nguen entre la oóli:gaci6n 

.en sf, e.l déb.ito (al que. e.llos de.nomf.nan sch.uldl y· la respon

sabilidad por el incumplimiento (llamada naftungl, responsabi

lidad que da paso a la coacción. E.ntonce.s, la coacci.6n no está 

en la obli.gación, no forma parte de la relac(~n jurtdi.ca, la 

que se agota en el poder de exigir, por parte del acreedor, y -

al debe;' de prestar, por cuanto del deudor. (Ennecce.rus L 

"La coaccf6n es una conse.cuencia del fncumplfmtento de 1~

obli.gact6n. Y, si no es la coaccf6~ lcu~l es el dato o cuali -

dad distintivo de la relact6n jurfdtca para la doctrina alema

na? Se caracteriza en que es una relacf6n creada por la norma-

(81 Pettt .. Eugéne.·. ob.. ctt. 4!1Q. •. 4!13 p.p. 
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de derech.o. "De.cir que. alguie.n est~ obJf:gado e.s de.ctr que e.l de. 

rech.o le. manda alguna cosa". (Kofile.rL ütL. 

En rel act6n j urtdtca ofi.1 tgatorta,se ortgtnan dos faculta -

de.s distintas para e.1 acre.e.dor¡ facultad de rectlitr u ob.tener

Y facultad de e.xtgtr. Por otra parte e.l d~IUto u o6Ji.gación re ... 

fleja dos sttuacf"ones jurtdtcas dtfere.nte.s~ el deb~er jurtdtco -

del deudor y la responsaliili:dad patrimonial, en caso de i:ncum -

plimiento, del de.udor o e.n tercera persona. Una cosa es recffi:lr 

u obte.ner en el acreedor, y otra b-i:e.n dtsttnta la facultad de 

exigir: as'l puede. existir re.lacton jurtdtca por la stmple facul. 

tad de. obtener stn exigir. Esto se puede. ejemplificar con· las -

obltgaciones naturale.s en las que. el acre.e.dor p·uede .extgtr el 

pago, pe.ro no exigirlo me.~tante. la acción en jaicto. Con e.sto -

se. demuestra la prote.cci5n jurtdtca al de.re.ch.o subjetivo del 

acreedor, realizándose en una forma absoluta o total cuando tt=. 

ne la doble. facultad de obtener y extgtr, o o-ten, puede se.r re..1.. 

·lativa y parcial, cuando s6lo ttene la facultad de. recHi:tr el 

pago, ast el deudor cumple efi ·una forma voluntarta stn necest -

dad de que intervenga coacctón alguna. . . 

11 ... Por 1 o tanto. no es ca racterts ttca ese.neta l de dtcfi.a re.-

1 actón que exista la nota coactiva; es decir que el aparato coa~ 

tivo de Estado, como dtrh Ke.lsen, intervenga mediante. la actfo 

para la eje.cución forzada, bastando para la extsténcta del Der=. 

ch.o en e 1 acreedor, que ti.aya un de.lier e.n el deudor reconoctdo 

(9) Bejarano Sfochez, Manuel. ·Obli!_iaciones Civiles. 14 p. 
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y prote.gi.do por la .norma jurtdtca, de. tal mane.ra que. e.l. cumpli

miento voluntarto de. la pr~staci.6n te.nga vSltde.z y e.1 acre.e.dor

pueda y- de.tia recilí:tr y re.te.ne.r lo pagado, sin que. exista, por -

consiguiente. un de.re.cho en el deudor para exigir la· restftuci6n 

(.l() l. 

Existe un criterto ~ue nos .permite dtferenctár la relaci6n 

jurtdica de la relaci6n moral y social, en cuanto que en las 

·obligaciones naturales, e.xiste el derecho que protege el interés 

del acre.e.dar para re.cibir y re.tener lo que pago, aan cuando no 

tenga dicho interés, como la facultad de exigir me.diante la ac

ci6n en j~icio. 

'' ... En las obligaciones. naturales, existe la· relact6n jurf

dica, e.n virtud de que existe. el débito, y por consigui.e.nt~~ e.1 

~ebe.r jurtdico de prestar, con la facultad de reci.bir ··u obte -

ner en el acre.edor. En camh-to en las relactones morales y soci!. 

les no se. encuentran esos eleme.ntos ... ¡, C.llL 

Pasamos al suje.to pasivo de. la re.laci6n jurtdtca, encontra

mos como e.leme.nto t-ndispensalile. e.l de.her jurtdtco de.l deudor y 

la responsab.ilidad patrtmontal en caso de incumpltmi.ento del .de.'!

dor o en tercera persona. 

·
11 Es importante comprofi.ar que. e.l deber y- la re.sponsab"J'Hdad 

patrimonial no son e.le.mentas correlativos necesarios, fndi.solu-

(.101 Roji.na Vi.11!!-gas, Rafae.l, Compe.ndlo de. De.re.cii.o Ci.Ytl. T.lU'1 
. 10 p. 

e.in rde.m. 11 p. 
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bleme.nte. 1 i.gados, pue.de. e.xtsttr e.l deb.e.r j urtdi:co si.n responsa

filltdad patrtmontal, y- e.st4 stn aque.1 11 , (lZL 

Un ejemplo lo tenemos en las obJi.gactones naturales ya que 

te.ne.mos un de.bar jurtdtco stn re.s~onsabtlidad patrimonial, en -

virtud de que el acreedor no puede ejecutar sob.re el patri.monio 

d~ su deudor, por no tener acción para promover·jutcio en caso

de incumpli.miento. 

11 ••• E.n ob.ligacione.s para garanttzar deudas futuras, tí:i:en se.~ 

con fianza, prenda o h..ipote.ca, tenemos casos de. responsafi.iltdad 

patrimonial, sin que. exista aan e.1 deber jurt~i.co del deudor. -

E.fectivame.nte. cuando se garantiza el manejo del tutor, de.1 stn..:· 

dico, del albacea o en general de. cualquier admi.ntstrador de fi.t~ 

nes ajenos, antes de. que e.xi.stan o~ltgaciones en el deudor, en 

el perfodo previo de. la admintstraci.ón, existe ya _la pos\b.Je. re,t 

pon~~bilídad de.1 fiador, o de. aquel que. constttuy& la prenda o 

h:lpoteca. Adem~s esto nos demuestra el de.be.r jurtdi'co infle.rente 

a la persona del deudor, en tanto que la responsaD.iltda~ patri

monial pue.d~ afectar di.c~os sujetos pasivos o a uh·te.rcero". --

(l3 l. 

1.3. EN FRANCIA. 

La doctrina Francesa analiza la relactón jur~dtca,me.nctonan 

(lZl Idem. lZ p. 

031 Idem lZ p. 
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do que por medio de la relactón Jurtdica se puede ejercitar una 

acción para exigir lo que se nos deoe, 

"La caracterfstica pecultar de la relación jurfdica es que 

se traduce en una necesidad de cumplimiento ·exf gi~le· coactivame!!_ 

te. El deudor debe cumplir su oD-ligaciOn frente al acreedor, y, 

si no lo hace voluntariamente, ~ste puede o~tener el cumplimie!!_ 

to forzado. 

"Ninguna otra relación humana, salvo la jurfdica, produce -

tal efecto; ni la relación creada por las reglas del trato so -

cial. ni la generada por normas morales o religiosas pueden im

poner el cumplimiento.de sus mandatos por la· fuerz~~ de ahf . -

que la retación jurfdica consiste en· "la posibilidad de ejercer. 

una acción para obténer la prestación debida o ~u equivalente.· 

(.14 l. 

1.4. EN MExtCO. 

En nuestro Derecho Personal o Derecho de cr~dito, llamado -

tambi~n obligación, nuestro C~digo Civil no da defintcfOn al re!_ 

pecto pero la definición fue elaborada de acuerdo a las rnsttt~ 

ci ones de. Justiniano ,Cambiando vfnculo jurtdico por relación j~ 

rfdf ca esto es con el fin de que ya no se tuviera atado materia! 

mente al deudor, frente al acreedor, actualmente solo existe una 

relación jurfdica entre el deudor y el acreedor. 

041 Bejarano S4ncfle.z, Manue.1. ob. ctt. 13 p. 
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"Tradici.onalme.nte. se. Ita de.fi.ntdo la ob.ltgact6n como un vfnculo 

lo por vtrt~d de.l cual una pe.rsona denomtnada deudor, se encuen

tra constre~ida,jurtdicame.nte a ejecutar algo a favor de otra per 

sana, llamada acre.edor 11 • (151 

Kan ne.cho varias definiciones modernas en donde mencionan -

en primer plano los sujetos, un actor, y un deudor o varios ac

tores o varios demandados, el objeto que. consiste e.n dar, nacer 

o no hacer y por Qltimo la ~e.laci6n jurfdica. Habiendo dtversf-

dad en cuanto al cumpltmlento del objeto de la obJfgact6n, dis

tinguiendo entre un dar, ~ace.r, o no hacer, o·pagar una suma de 

dinero, o bien como nos dice Planiol, que lo reduce a una pres

_tacU5n positiva que constste. e.n un h.echo o cosas, y .una presta.:. 

ción negativa que comprende una abstenci6n. 

También hacen referencia a la dete.rminaciOn del sujeto,Kay 

quienes _exigen que sea de.terminado, otros me.nttonan que puede 

ser indeterminado al constituirse. la relact6n jurfdica. para d~ 

terminarse posteriormente, 

Finalmente encontramos con la tend_enci.a 1 lamada patrtmo. -

. nial, en ~onde consideran que el objeto de la obltgact6n de&e -

de ser valor.izado pecuniarf.amente. 

Asf podemos decir que la o~ltgaci~n e.s la re.1act6n jurfdtca 

por virtud de. la· cual un suite.to llamado acre.e.dar esta facul't!, 

do para exigir, a otro sujeto denominado deudor, que. estl 

(1~) Rojina Ville.gas, Rafae.l. oh, ctt. 7 p, 
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oh li'.gado a cumpli.r una pre.staci.6n de. dar. li..ace.r, o .;no .ha.ce.r. 
' . ' 

B.orja Sortano dtce. que., •• 11 1 a olil tgact 6n e.s 1 a necesfdad J.!!,. 

rtdica que tiene la persona llamada deudor, de. conceder a otra

llam.ada acreedor, una pre.stact~n de dar, li.ace.r o no llace.r 11 • (16}_ 

Existiendo un de.re.ello subjetivo que es la facultad de .obte1t 

ner algo,,co~o poder de conseguir un resultado, y el derecho o 

facultad del sujeto. También. tenémos el derecho objetivo que es 

el que se. constituye po'r las normas .de la ley, 

E.1. De.recito Personal y obltgact6n es una relact6n e.ntre per

sonas, sancionadas por el de.re.ello objetivo, estando un~ de ellas 

obligada a'realizar cie~ta conducta a favor de otra, quien esta 

autorizada a exigir.· Por lo tanto e.1 deudor e.s quien tiene que 

cumpHr ia ob1i.~aci~n y el aereedor es quien tiene la facultad 

o el ·de.recllo de. e.xi.gi.r su cumpltmi:e.nto. 

'. 
· E.n todas las deftntctone.s .stemp.re se encuentran tres elellie!L 

tos conceptuales o consittuttvo~ ~u~ son: 

a l.· Su je tos 

h) Ohje.tos 

el Relaci6n Jurfdtca. 

Los sujetos que son las personas que. intervienen en el acto 

jur1'dico y que. son aptas pera ser tttulares de de.re.ellos y- resuL 

tar obligadas. para una ohltgacl~n fiastan dos sujetos el acree.~ 

B.e.jarano Sánclle.z., Manuel. oh.. ci. t. 7 p. 
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. dor o sujeto acti.yo y e.1 de.udor o sujeto pasi.yo, el acreedor 

tiene la facultad o el derecno y e.l deudor es el qae esta obli 

gado a cumplir y soportar.· la deuda en su patri.monio. Pe.ro asf

como la obli.gación pué.de ser simple tamóJ~n puede ser compleja 

ésta se da cuando hay varios acreedores o varios deudores o cüaa. 

do nay un·acreedor y vari.os deudores, o bien cuando Kay·un deu

dor y varios acreedores: entonces la obligación es Mancomunada; 

si el pago se divide; solidaria; st el pago debe nacerse por -

entero: indivisible, el pago sólo puede hacerse por entero. 

El sujeto puede estar indeterminado en un momento dado y e~ 

t~ es cuando un individuo genera una obligaci~n po~ la declara

ción unilateral de voluntad que realice., en donde el deudór no

conoce al acreedor o_ya se.a. que el acreedor no conozca la ide~

tidad de su deudor. Esto lo fundamentamos con los artfculos 

1861, 1862, 1873, del C6digo Civil ,por la de.claracian unilate ;~ 

ral de voluntad se encuentra indeterminado el sujeto, ya que se 

esta naciendo una promesa de ~eiompensa y no se. sa6e. a quten se. 

le tiene que pagar hasta que. se presenta quien reclame la re.ca!!!_ 

pensa o que exista la ob.ligaci6n, o b.ien cuando gira un tttul'o 

al p.ortador en donde no se e.spectfica al acreedor ya que se p·u~ 

de endosar y. transferirse.. 

EL OBJETO. 

El objeto de la obligación es lo que el deudor debe dar, h~ 

.cer o no nacer. Es el contenido de la condúcta de.1 deudor. rds

no la cosa mate.r.ial. 
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H.ay quienes afirman que. el objeto ttene cará'.cter patrt

monial'' • •• la ley. protege tnte.rés patrtmontal y de. cará'.cter 

moral ~ e.sptritual. Todo e.1 conjunto de. derecnos pO~Jtcos 

subjettvos es. indudablemente. un conjunto de. intereses mor!_ 

les .que. reci.líen protección jur1'.dica. 11 (.17L 

Por ejemplo para una mtsa de difunto, es un fnte.rds mo

ral, pero con esto no se vuelve m§s rico el acreedor, ya que 

tales pre.stactones no aumentan el acttvo del acreedor, se. CO.!!.. 

sidera con dinero y son valoradas pecuniariamente., O 5ie.n

cuando unos esponsales se. comprometen e.n matrimonio y uno -

·da ellos se reh.11sa. a cumpHr o que diera motivo grave para 

el _rp~pimiento, tam~i!n pagará'. e.l que. sin causa grave. f~lte 

a su c~mpromiso, en forma pecuniaria y esto ser~ va1~rado -

. por el Juez. de acuerdo al art1'.culo 143 del Código Ci.vtl P! 

rrafo Il. 

LA RELACION JURIDICA. 

Es el vtnculo ideal que ata· a las personas acre.edor y -

deudor. que. se encue.ntran uriidos por esa atadura t~agtnaria. 

{17} Rojtna Vtllegas. Rafael, oli, cit. ·18 p. 



39 

CAPHULO 2. 

2 .- . MODALrDADES y .FORMAS DE LA oaLIGACtoN. 

En cuanto a las modalid~s y formas de la o[ligact6n, pod~ 

mas decir que es el convenio entre las partes, que lo plasman 

en una cláusula especial, llamada modalidad ya sea que afecte 

al sujeto, ~bjeto, condici6n y t!rmino, ast lo acuerdan tan

to el acreedor como el deudor para que se cumpla la oEiJigact6n 

que se encuentra impltcf.ta en el contraro; pasaremos a estu

diar cada uno de éstos puntos que aparentemente en la suósta.n. 

eta se entiende que su explicaci6n e.s cor.ta pero analizándolos 

.a fondo nos daremos cuenta que sus efectos son demasfado ext~n . -
sos, ast como cuantos actos realizados por los seres h..umano$ 

a1 dta. 

2..l. CONCEPTO DE. MODALLDAD. 

"· •• el li.cenciado Germán fernández del Casttllo el cual -

afirma que modalidad,.. se introdujo por la palafi_ra francesa., 

modalité, empleada en el elenguaje cienttfico para designar -

.ciertos aspectos qúe revisten las cosas, o sea una calidad de 

ellas que. str.ve para considerarlas desde un punto de vista e~ 

pecial ••. modalidad palabra castell~ntzada es el modo de ser

de una cosa¡ o sea la forma varta~le y determinada que. puede.-

. tene.r u-na persona o una cosa, stn que por reciotrla se. camliie. 

o destruya su especie. .... 11 (JS L 

l18} Gutiérrez y González, Ernesto. Dere.ch..o de. las Olilfgactones, 
687 p. 
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Sorja Sortano Manue.l, nos h.a.hJa. de las obJtgaci.ones puras 

y simples al respecto nos me.nctona: " Plantol llama o6ltgaci~ 

nes puras y sfmples las que. se producen en el estado normal, 

que. no es tan modfftcadas por ninguna modal tdad: , , • "Para - -

Baudry - Lacanttnte.rt ••• las princtpale.s modalidades o mane -

ras de. se.r de. las obligaciones, son: la condici6n, el plazo,

la alternativa, solidaridad, la indtvistvilidad ... "(19.l 

Más sin embargo Rojina Vi lle.gas nos dice: "La modalidad -

e.n las obligaciones e.s un he.ch..o que P.Uede. afectarlas, e.n cua.!!.. 

to a su existencia, exigi.bilidad, sujetos u ob.je.tos 11 (ZOL 

Pe.ro Manuel Se.jarano Sfoch.e.z nos dice.: "St por modaltdad 

h.a de. entenderse e.1 modo de. ser o de manifestarse una cosa, y 

tal es e.l significado de.1 vocablo, resulta que. las obJi:gacio

nes ·pueden ser o modificar5e de muy dtversas maneras: simples 

y complejas; de dar de hacer o no hacer¡ lfcitas o tlfcitas, 

El sentido literal de las palabras e.s muy amplio, pe.ro los j.!!_ 

ristas lo aplican pe.rfe.ctame.nte. para identificar a las dife. -

rentes mane.ras en que se. pueden producir las oh..ligaci:one.s, 

por complicación de. sus e.le.me.ntos básicos.'' CZJ.L 

El Licenciado Gutiérre.z y Gonzáles, elabora un concepto~ 

tomando algunas palaluas de, "Ant~nio de. J. Lozano, para defi 

afr lo que e.ntien·de. por modaltdad, y ya con todos estos datos 

ll9l Borja Soriano, Manuel, Te.orla de. las obligactone.s. ll p. 

(20} Rojtna Vtllegas, Rafael. 'olí., cit .• 4!17 p. 

(.211 Be.jarano.Siilch.e.z Manuel 06 .. .cit. 517 p. 
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.es te e on cap to: 

"Modalidad e.s cualquier circunstancia, cuali'dad o requt

si.to que en forma géneri.ca pueden fr unidos a l~ sufistancia 

sin modificarla, de cualqui:er acto o h.e.ch.o jur'\'dfco.·" (221. 

Pero existe contradicción con lo que menciona Gutiérrez y 

Gonzáles, porque h.ace la aclaraci.~n de que no es una modific.!! 

ción la modalidad, de acuerdo con lo que he analizado la mod~ 

lidad si afecta a la ob..ligaci6n convirtiéndola en una varian

te o modificación. 

H.e reunido el concepto de modali.dad, ast todas las defi 

niciones de los diferentes autores que h.e consultado nos dan 

él mismo enfoque,en una ·forma resumida podemos dei:tr que Bor:

ja Soriano, basándose en Baudry-Lacant·inerie menciona que mo

dalidad son las maneras de.ser de las· obligaciones", y Rojin~ 

Villegas dice que "es un he.ch.o que puede afectar a las oblig~ 

ci.ones "• más sin embargo Bejarano Sbch.ez piens·a que es .un m~ 

do de ser o de manifestarse una cosa, asf nos damos cuenta que 

todos los autores nos remiten a una mi::ma idea de moda'lidad;

que es una manera de manifestarse, y que afecta a la obliga . 

ción; 

Por lo t~nto podemos decir que la modalidad es una manera 

de manifestarse que afecta a la otíJfgación. 

Por lo tanto las part~s al ponerse de acuerdo, manifesta!!. 

(.221 Guti~rrez y González, E.rnesto. 064 ·ctt. 619.: p. 
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do su voluntad y ftjando sus llmttes ya sea en forma ar[ftra~ 

rta. en cuanto a la o!Utgactón, afectando a una parte (acre~ 

dorl o a otra (deudorL estando de acuerdo ambas, tanto el 

acreedor como el deudor, en la o~ligación que ~a sfdo modifi

cada de acuerdo a conventencia de ellas. 

2.2. FORMAS QUE AFECTAN AL SUJETO DE LA OBLtGACION. 

"Lo normal es que la o~llgación tenga un solo deudor y un 

solo a'creedor. sin embargo en ocasiones se presenta una ob]t

gación con un acreedor y varios deudores, o b-i.en vartos acr·e~ 

dores y deudores a la vez. 

"Estas son las llamadas obl tgaciones compue.stas .º comple

jas y debe ~acerse su estudio desde dos puntos de vista~ 

1.- Con relación ·a la manera de obligarse los sujetos, lo 

cual da lugar a la obligación mancomunada, la cual a su vez -

presenta dos excepciones, que son la solidaridad u o6Jigación 

solidaria, y l~ disyunttvidad ~ o~ltgación disjunta, 

2.- Con relación a la manera en que los sujetos pagan el

objeto debido, y ello conduce al estudio de la teorfa de la

obligaci6n indivisible o de la indivisibilidad. 

COMO SURGE LA OBLIGAC!ON CON SUJE)O PLURAL. 

"Aparece en el campo del Derec~o da dos maneras dtsttntas~ 

a} Nace con sujetos plurales¡ desde el momento en que se-
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crea la o~li.gaci.6n, presenta dos o mas personas como deudores 

dos o mas como acreedores, o dos o mas deudores y acreedores, 

asf desde su gestaci6n el acto reporta ésta forma especial. 

b} Nace pura y stmple y posteriormente el elemento sujeto 

se pluraliza.- La ob1igact5n nace con un solo acreedor y un -

solo deudor en ocasiones, pero· después, por causas supervente.!l 

tes, se convierten los sujetos en plurales. (Z3l, 

A} MANCOMUNIDAD. 

Concepto.- La mancomunidad se da cuando en una misma obli 

gaci6n hay pluralidad de sujetos'acreedores, de deudores o de 

ambos, y el objeto a pagar se considera dividido en tantas Pª!.. 

tes cuantos acreedores o deudores !laya. 

El C6digo Civil vigente na definido un criterio claro pa

ra diferenciar esas distintas formas de las obligaciones ate~

diendo a la pluralidad de sujetos activos o pasivos, y de ésta 

suerte en el articulo 1984 .del Capftulo IV. de las 06..ltgactones. 

mancomunadas nos define ast: 

. "Cuando llay pluralfdad de deudores o de acreedores, tra~ 

tándose de una misma o~li.gación, existe la mancomunidad! 

De ésta manera pode.mas .decir que puede ser de tre.s tipos 

1 a mancomunidad: 

al Acti.va. cuando !lay pluralidad de. acre.edores y un solo 

tZ3l Idem. 721 p. 

~ ... 
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.. acreedor; 

b) Pasiva, cuando hay pluralidad de deudores y un solo 

'acreedor; 

e) Mixta, cuando hay pluralidad de acreedores y de deudo 

res simult&neamente. 

DERECHOS DE LOS ACREEDORES Y DE LOS DEUDORES. 

Lós que les corresponden a cada uno de los acreedores o

a cada uno de los deudores, éstan determinados por la forma -

e.n. que se divida la deuda, y esa divisi5n puede ser en dos 

· formas: 

.al Por Ley, 

bl Convencional. 

al DIVISION POR LA LE'( DE LA DEUDA MANCOMUNADA, 

El articulo 1986 del C6digo Civil considera: 

"Las partes se presumen iguales, a no ser que se pact~ -

otra cosa 6 qu~ la ley disponga lo contrario. 

Por ejemplo, Procopio y sbs descendientes Proquis y Na -

ch.ina piden prestado manco~unadamente $999.99, a Facundo y a

su·s descendientes. Facundino y Facundfna; en éste caso confor

me. al artfculo 1985: 

"La simple mancomunidad de d~udores o de acreedores no -

nace que cada uno de los pril"leros· deba cumplir fntegramente -

la obligaci6n, ni. da derecho a cada uno de los segundos pa~a

exigtr el total cumplimiento de la misma.En este caso el cr~

df to o la deuda se consideran dtvtdidos en tantas.partes como 
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deudores o acreedores h..aya y· cada parte constttuye una deuda 

o un crtdtto dtsttntos unos de otros". 

"En consecuencia, st Procopto y descendtentes deben la -

suma anotada, resulta que la deuda se entiende dtvidi-

da entre tres, o lo que es lo mismo, cada uno de. ellos deb~r~ 

$333.33; pero como a su vez el crédito se entiende dtvtdtdo -

entre. tantos acreedores como li.aya, resulta que cada acreedor

tiene derec~o a reci~ir solamente $333,33. 

"Por esta suma, le defierá ser cubierta a cada acreedor· 

por los tres deudores, y por eso cada uno de. éstos debe a C!!_ 

da acreedor solamente $111.ll para que reunidas sus tres deu

das, arroje un total.de.$ 333,33; en un cuadro se tiene: 

Pro~opio debe $333.33 facundo: $111.ll 

Y debe cubrtr por ello facundtno 111.11 

lll • .11 

$333.33 

a 

Proquis de.ne. $333.33 

~ debe cu~rir por 

ello a: 

Nacnina debe. $333,33 

Facundtna 

Fa.cundo 

Fa.cundfno 

Fa.cundina 

Facundo 

111.11 

111.11 $333.33 

lll.ll 

y debe cubrir por ello Facundino 

111.ll 

111.ll $333,33 

a: Facundina . . 111.11 

$ 999.99 9.99 ,99. 

''De. esta fo.rma facundo re.ctbe. $333, 33 y facundtno. Y Fa.cu!!_: 

dina otro .tanto· igual; asf la deuda esta dt°vi.di.dá en tant~s pa.r. 
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tes cuantos acre.e.dore.~~ deudores li.aya. 

''E.sta e.s la pre.sunct6n que estall.Je.ce. la le.y- de. dtvts HSn 

de las partes. 

"~L.- Divtsfan conve.nctonal de la dauda mancomunada. 

11 La deuda se. puede dividir conforme a lo que se. pacta e.n 

el momento de consti.tuirse la ob11gaci.6n. y añ.f los deudores 

y acreedores determinan cuanto de.be~ de cubrtr cada uno de los 

deudores. 

"V.g. ·en caso de que Procop1o, ltijo e h.tja pi.dan los 

$999,99 a Facundo y famtlta. en e.1 mtsmo momento de constttutr 

·la deuda, pueden estipular que. Pracopio responderá por el 50% 

de la deuda y que cada uno de sus de~cendi.ente.s re.sponder4 so- , 

lo por e.l 25% de. la deuda, o se puede e.stabJe.ce.r la proporci.6n. 

que se. desee. (Z4 L. 

E.sto lo estable.ce. claramente e.1 arttculo 1986 del C6dtgo 

Civil vigente., mencion§ndonos que las partes se. presumen .igu~ 

les a no ser que hayan pactado otra cosa; esto es que las pa~ 

tes en una forma voluntaria se. pongan de acuerdo en que forma 

deb.en pagar la deuda, a no ser que la ley e.stah.lezca lo con - · 

tra_rio. 

Por lo tanto podemos decir que ~ay una pluralidad de. cr~ 

{Z4l tde.m. 721 .. 7Z3 p.p. 



47 

di.tos, ast como deudores naya, y ast tienen vtnculos distin -

tos unos de. otros. 

LOS EFECTOS DE LA StMPLE MANCOMU~tDAD SON LOS 

SIGUIENTES: 

"El prorrateo de la deuda en la simple mancomunidad, co~ 

vierte. a cada una de. sus fracciones e.n 'una deuda o crédito -

dtst"intos unos de otros ... " (.2.5}_ 

Ast como -se. establece en el articulo 1985 del C8digo Ci

vil que nos menciona que la deuda se. encuentra dividida en 

tantas partes h.aya, de acree.dores y deudores. 

"La ob1i.gaci6n se fragmenta: cada deudor de.bar~ pagar su 

parte y cada acreedor podr~ exigir solamente su parte. propor

ciónal o altcuota. La di.vi.si6n se nace e.n fraccfones iguales, 

salvo pacto e.n contrario (.arttculo 19861. 

·"La simple. mancomunidad es tnconve.nte.nte. para el acree. -

dor común, el cual se ve p"f'.'ectsado a perseguir a cada uno de.· 
' •. 

los deudores para obtener el pago tot~l del crédito. Por ello 

es frecuente que. el acreedor le. exija se. obli.gue.n solidaria~

mente al pago." l2.6l 

"Mancomunidad: Consecuencias. 

"a}.- Si uno de los deudores resulta insolvente., su par-

(tSl Bejarano S~nchez. 

(Z.6) Bejano Sfoch.ez, Manuel, ob.-ci.t. 542. p. 
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te· en la deuda no tiene que ser cubierta por los demás deudo

res·,· sino que sufren su insolvencia los tres acreedores (el -

ejemplo que da Guttérrez y Gonzálezl. 

"bl.- Si un deudor se constltuye en mora, ello solo le -

afecta~ él, pero no a los demás. 

"V.g. si Proquis no paga 'oportunamente su parte de la 

·deuda, el h.ech.o llfclto que afectüa, no afecta para nada a 

Procpio y ~achina, 

"el,- SI en el contratos~ pact6 una cláusula penal~ no 

la paga si~o el codeudor que incurre en mora, y ello en la pa~ 

te proporcional que· le corresponde, 

11 St po~ ejemplo se pacto en ~1 ~aso que se vlene usand~

una cláusula pe.nal de cien p_esos por cada dta en que tardarán 

en pagar su deuda Procopio, Proquis y ltanch.tna, y el primero

de ellos es el que incurre.en mora! será él qulen cubra la p~· 

na, pero solo en una tercera parte, por lo cual dará a sus ... 

tres acreedores en total $ 33.33 y a cada uno de ellos 

$11.11". (.Z9 l 

11 S1 la regla común es la ~ivisi6n de las obltgactones ~ 

con pluraltdad de sujetos, esta dtvisi~n puede impedirse por

dos causas, la soHdartdad y lil tndtvislbi.lidad." (30}. 

(29} Gutiérrez y.Gonz&lez, Ernesto ob.cit 7Z3 p. 

(.30} BorJa Soriano f.tanuel. ob.cit. 347 p. 
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B.} SOLIDARIDAD. 

Concepto. 

"La so H da ri dad se. p re.se.n ta cuando ti.ay p 1 ura ltda d de. 

acre.e.dores, de deudore.s, o de amlios, e.n una obJtgaci6n y cada 

acreedor puede exigi.r el todo del onjeto, y cada deudor debe

. pagar todo el objeto, no obstante que. ese. objeto es dtvtsi 

ble.. 11 (.31 l 

11 E,l Códtgo di.spone en su arti'culo 1987: 

"Adem&s de la mancomunidad, nabr& solidaridad a¿tiva 

cuando dos o más acreedores ttenen derecno para e:xigi.r, cada

uno de por ~f, el cumplimiento total de la obligaci6n; y sol! 

dari.dad pasi.va cuando dos o más deudores re.porten la obliga -

clh de prestar, cada uno de por s'{, en s.u t<itali:dad, la pre!_ 

taci6n debida. 

En el articulo l987 del Código Ci.vtl vi.gente _nos aclara ... 

cuando es solidaridad activa y cuando se produce la solidari

dad pasiva, Bejano Sfocnez nos da un concepto m~s concreto de 

lo que. e.s la solidaridad en st; La solidaridad es una modal! 

dad de. las obligaciones, caracterizada por la e.xtstencta de. -

sujetos múltiples que. pueden exigir y/o de.ben cumplir la pre.!.. 

tact6n e.n su integridad, sea por haberlo convenido as~o por

que la ley se lo imponga. 

(311 Gutilrre.z y González. ~h. cit. 724 p' 
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"Sus. f ue.n tes: 

"Tenemos ast que la solidaridad tiene dos posibles fuen~ 

tes: La primera la vo~untad y la segunda, la Ley. Por eso.es 

que tlay solldarfdad conve.nctonal y solidaridad legal. 

Esto se fundamenta con el articulo 1988 de.l C6digo Civil· 

vigente. 

'1 Sus Clases• 

"Por otra parte la solidaridad puede. ser acttva, cuando

tlay varios coacreedores y cualquiera de ellos puede cobrar il 

todo, o Pasiva si ttay varios code.udores sob~e los que pesa 

el deber de pagar el todo. Podrfa además agregar la mixta 

cuando tlay varios codeudo~es frente a varios coacreedores so-

lidarios. 11 l,32.l 

Caracteres de la obllgaci6n solidaria 

a} Unidad ~e· prestact6n; 

b} Pluralidad de vtnculos. 

· " al Unidad de. prestaci6n, qutere decir que los dtversos 

acreedores Ó deudores, pueden exigir~ rf deben cumplt r, la mi~. 

ma prestaci6n, pero solamente una vez, pue.s cubierta por un -

deudor, la obligación se cumple y se. extingue para todos los 

demh sujetos. 

"bl Pluralidad de vfnculos,- Significa que e.l vinculo 

jurtdico que obliga a cada acreedor o a cada deudor, es dis -

l32.} Bejarano Sc1ncttez, Manue.l, Ub. ctt. 546 p. 
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~into e independiente para cada uno de ellos." (331 

" Estructura y relaciones existentes . 

en la solidaridad. 

11 La sofidar1dad es una tnsti.tuct6n de compleja urdf.m5.re 

que produce numerosas consecuencias cuya comprensi6n se sfm -

plifica conociendo su estructura, las relaciones que consti -

tuye, los principi.os en que se apoya y las finalidades que 

persi.gue. 

"Vamos a partir de un ejemplo para analt~ar la forma en

~ue se genera la solidaridad convencional: 

11 El grupo de alumnos de curso de De.rech.o Civil deciden-

. solicitar en mutuo o pr!stamo la suma de diez mfl pesos a dos 

de sus profesores, p~ra financiar la fiesta de fin de curso. 

Los profesores acceden, pero piden que los alumnos code.udores 

se. ob(iguen solidariamente al pago. Se celebra asf entre el -

grupo de. code.udores (alumnos} y el de coacreedores (profeso -

res} un contrato de mutuo. [xaminadas a partir del ejemplo d~ 

do~ las relaciones que .se integran, advertimos que: aL Existe 

aqut una RElACION PRINCIPAL, la relacii>n de la deuda estable

cida entre los alumnos codeudores y los maestros coacreedo 

res¡ es el vfnculo que es solidario • 
• y • 

b l Pero ltay ademiis, dos RE.LACION.ES IN.TERNAS, SUBYACENTES~ al.-

la de los alumnos codeudores entre sí (que decide la forma en 

0.3J Gutt~rrez y Gonzále.z, E.rne.sto. 0'1. ctt, 725 p •. 
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" que van a distribuirse el pago de la-deuda despu~s de ser 

sol ve.ntadal y, !il la de los profesores coacreedores entre st

(que dete.rmina c6mo van a dütrib.ui r la suma de dinero recup~ 

rada por el pagol. 

"En efecto, los codeudores han convenido, entre si, en -

· constitu\r una solidaridad pasiva: entre el los. pre.existe un -

· acuerdo que d·istribuye la deuda y de.termina en tnteré.s de. 

quién o de quiénes se asume la obltgaci6n y en qu~ proporcl6n, 

Todos. los codeudores ~ce.ptan correr la mtsma suerte y formar 

un solo ente. deudor.frente. al acreedor o a los acree.dores que 

podr4n exigir a cualquiera de e.ll~s e.l todo, De l~ mtsma man~ 

ra trat4ndose de la solidaridad activa, los coacreedores h.an

convenido entre st constituir un crédito solidario y en un -

·acuerdo tnterno·, h.an decidido entre ellos el interés con que.

cada uno participa en ese crédito, as~ como la forma de dts-

tributrl o en su oportunidad, sin perjutcto de presentar, fre~ 

te al deudor o codeudor común la solidez de un .consorcio de -

acre.e dores • 

. "En un segundo supuesto trat&ndose. de solidaridad legal, 

es la norma jurtdica general la que corresponsabtltza o impo

ne a dos o m4~ personas la necesidad de responder de una deu

da en su 'integridad, frente al acreedor coman¡ es la Ley la-

que crea ese. consorcio o grupo responsable., 

"En resumen, ya provenga de la voluntad de. las partes~ -

o de la disposict6n le.gal, resulta que. el grupo de codeudores 
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constttuye. un auténtico ente colectivo. un consorcio; y lo 

mismo debe. decirse del grupo de coacreedores en la soltdari -

~ad convencional ••• " (341 

"Es muy tmportante h.acer ltincapié en que la soltdartdad

nunca sé. presume.. ~sino que. siempre de.ti.e. de. ser expresa y por

e.l lo en forma terminante dtspone. e.l arttculo 1988: 

'La solidaridad no se. pre.sume.¡ resulta de la le.y o de. la 

_voluntad de. las partes'. 

" Solidaridad que se. origtna en la Le.y. · 

"La Le.y s6lo genera s.olldartdad pastva; no flay soltdari -

·''dad activa derivada de la le.y. Surge. cuando una nor"!a jurtdi

ca l_a establece. en forma expresa para de.termtnado ttpo de. de..!!_ 

~~res. Ast el arttculo 1901 en su segundo pSrrafo determiria: 

"La responsabilidad de los gestores. cuando fueren d~s -

o m!s. ser! solidaria"., y en el articulo 1917 se. establece -

o_tro caso, al de.ctr: 

"Las personas _ que han causado e.n coman un daílo, son re.~ 

. ponsab 1 es so H da ri amen te. h.a cf a la vtc tima por 1 a re.p a rae i ~n a 

que ~st!n obligadas de acuerdo con las disposiciones de e.ste.

Capttul o". 

11 También se. establece esta solidaridad pasiva e.n e.1 ar

ttculo Z510 para los comodatarios: 

. 
(34) Bejarano S4nch.e.z, Manuel, ob. ctt. 547- 548 p.p~ 
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"Siendo dos o mSs los comodatarios est~n sujetos solida

riamente a las mismas o6Jigacfone.s 11 , 

y e.n e.l arttculo 2611 se les impone. ~ los que encomiendan un

ne.gocfo en la prestaci6n de. servicios profesionales:· 

11 st varias personas e.ncomandare.n un negocio, todas e.l las 

se.rh solidariamente re.sponsalile.s de. los li..onorartos del pro -

fesor y de. los anticipos que. ltuliie.re.n h.e.ch.o 11 • 

"Soltdartdad activa o de. acre.e.dores". 

" ••• cuando e.n una mis.ma ob.ligaci6n, e.xiste. pluralidad 
., 

de. acreedores y un solo deudor e.n cuyo caso. cada uno de los-

acre.edores puede. exigir al deudor el pago total de. la obliga

ct6n, y se cumple. conque. entregue el deudor el ob~e.to a uno -

de. los acre.e.dores. 

"Como temas previos al estudio de. los efectos de la sol! 

da ridad actt va de.be. apuntarse.: 

al Su finalidad; 

bl Su rare.zaj 

el Sus efectos. 

"al finalidad de la soltdartdad activa. 

"Se persigue. a travl!s de. ella atriliuir a cada acr.e.e.dor -

e.l .De.re.ch.o de. exigir la totalidad del cr!!.dtto. lo cual .e.n 

.ciertas ocasiones y circunstancias tiene. una posttiva utfl{ -

dad. 
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··" V.g. Facundo solicita a Procopto un mfll6n de pesos en 

mutuo. Procopio accede a celeorar el contrato, pero como · 

siente. que ya está pr6xfmo a fallecer, piensa que sf deja ese 

crédito en su testamento a favor de Proquis su ~ijo, éste no 

· podr! cobrar el dinero sino ~asta que se concluya el juic1o -

sucesorio por la adjudtcaci6n. 

11 E.ntonces Procopio, en e.l documento que ~ce constar el

.mutuo, ~ace ftgurar a Proquts como acreedor solidario, ~e. tal 

manera que st antes de que se.a exigibJe. el mil16n de pesos a 

Facundo, Fallece Procopfo, Proquis podra co~rar e.l dinero stn 

necesidad de ~acer intervetr al alhacea de. la sucesi6n de su 

padre, pues tiene el carácter de. aceedor solidario,· 

"bl Rareza de la solidaridad activa. 

"lio obstante la utilidad que en ocasiones puede re.por 

tar esta figura, es raro encontrar en la práctica casos de. 

soltdaridad activa, toda v~z que entraña e.l grave peligro pa

l'.'ª los acreedores entre s(~." de· que cob.rando uno, se extfngue.

el crédito, y despuls tendr~ el problema de cobrar a su vez .la 

parte que le corre's.ponda, al acree.dar que olituvo el pago, que

dan sujetos a la sola buena intención de. sus coacreedores. 

"el E.fectos de la solidaridad activa. 

Primer efecto. 

"Por lo general cuando. un acreedor es pagado, se exttngue. 

el crldito de los demás, y se libe~a e.1 deudor, y por ello el 

acto ~ue re.aiice un acreedor solidario respecto de. un deudor, 
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def)e prod uci: r e fe.et os re.spe.cto de. los de.mh acre.e.dores. 

"V.g. Procopio recthe. e.n mutuo de. facundo un mtli6n de~

pesos¡ si: m4s adelante., facundo h.ace novaci6n de. la deuda con 

Proc'opi.o, e.ste. acto surte efectos para Facundo. 

"lla confusiOn con un acreedor solidario extingue el -~ 

eré.di.to? 

" ••• se. presenta.cuando las caltdade.s de. acreedor ydeÚ -

dor se re.Qne.n en una misma persona. 

"Ah.ora e.1 problema consiste. e.n saber st la con_fust6n -

que. se. pr!)duce de. la calidad de. acreedor solidario y la de 

deudor h.ace. que_· 1a de_uda sa extinga para 1 os otros acre.e.dores, 

o s' se. extingue s61o e.n 1~ parte·que. pudiera estimarse. le 

corresponde. a un acreedor como st h.ubte.ra mancomunidad. 

11 V.g. Facundo y Facundino son acree.dores solidarios de.

Procpio¡ falle.ce. Facundo y e.n su testamento !tace a Procopio -

legado del crédfto solidario que con él tiene. La consecuen -

c'la es que Procopio deudor, es ahora U tu lar del cr!dtto que-
·~' 

de.b1a. y se. opera la confusi6n e.xtinguié.ndose. la deuda. O cua!!. 

do menos e.so e.s lo que. debte.ra suceder, pues en todos los-

de.m4s casos en que un acre.e.dar soltdarto realtza algOn acto -

sobre e.1 eré.dita, beneficia o perjudtca a los de.m~s. 

"V.g. Sf Procopio paga a Facundfno, la deuda se. extingue. 

respecto de. facundo¡ si Procopio nova con facundo la obliga ~ 

¿(6n, facundino ver! tamliié.n que se le afecta con esa nova ~-
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ct6n¡ si Facundo le perdona o remtte. la deuda a Procpio. ese

perd6n tamq.it!n afecta a Facundino. ya que. no podr4 coli.rar; 

si finalmente. Procopio opone la compensación de su d~uda a F~ 

cundo. esa oposición tamfi.ié.n surt-irS frente. a Facundino. 

"Por lo mtsmo st la deuda se. confunde en Procpto por ac

to d~ Facundo, resülta 16gtco pensar que esa confusi6n afecte· 

a Facundino, y para é.l se. e.xttnge el crédtto. 11 (351 

" ••• e.l deudor solidario podr4 utilizar contra las re.el~ 

maciones del acreedor las e.xcepctone.s que se. de.rtve.n de la 

naturaleza de la obltgacit1n lart, 199.5 del código de. 192.81. -

Por ejemplo si la obligación e.s nula por su car~cte.I" tl~ctto

o por ausencia de las formas re.queridas para su valtde.z, la -

nulidad podr4 oponerla cualquiera de los deudores Len este 

se.ntido-colin et Capitant, t. II, nOm. 42.3 e.y Plantol. t • 

.. U• N ÚID. 7 6 4}. 

"El deudor demandado puede. igualmente Invocar e.l pago -

y otras causas de extinción de las obligaciones 

do con lo que vamos a exponer a continuact~n. 

de acuer-, 

''Novación: es la sustitución de una ob..l tgaci6n por . -

otra ••• difiere. de la primera por cierto e.lem.ento nuevo (361 

'Por la novación h~c~a entre el acreedor y alguno de 

los deudores solidarios. quedan exonerados todos los demb 

(351 Gutiérrez y Gonz§le.z,Ernesto ob.ctt. 725~72.8 p.p. 
(.361 Borja Soriano, Manuel. Ob.ci:t. 284 p. 
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codeudores' l ... 2Z23 del Código de 19Z8t. 

Compensact6ri:· cuand~ dos personas se de&en mutua~ente -

dos objetos semejantes, no es necesario que cada una de ellas 

.pague a la oira lo que la debe; es m~s sencil1o considerar -

las como liberadas ambas o si hay algGn excedente de la mayor 

que~e sólo para ser objeto de una ejecución efectiva. 

"Cada deudor debe el total.; esta circunstancta permi -

te al que es demandado oponer al acreedor la compensación -

por el total si es ál mtsmo acreedor del acreed~r por una -

suma suficiente. Cuando compensa la deuda con 1o que le es de 

.btdo es como si pagara efectivamente¡ todos los otros son 11 
berados" (Pnaniol t. Il nGm. 7491. 'Si. uno de los codeudores 

demandado por el acreedor, le Ita opuesto la compensación de -

lo que debe al mtsmo ya vencido en el juicio, bien podr& otro 

co-deudor aprovecharse de la sentencia, pues que en este caso 

se reputa que opone la extinción de la deuda m~s &ien que una 

compensación' (.Garcfa Gojlena, t. ru p&g. 149 comentarfo al -

·arttculo 11~7 del proyecto español}. El código de 1928 en su

arttéulo 199.l dispone que la compensaci~n hecha por el acr·e!;._ 

dor con cualqµtere de los deudores solidarios e~tt~gue la obl! 

gact6n ••• 'el deudor solidario no puede exigir compensación

con la deuda del acreedor a sus co-deudores• ••• (art. 2ZOO -

del código 19281. 

Confusi6n.- Es la reunión de. las calidades de acreedor

y deudor en una misma persona. 
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11 ••• art. 2207 de.1 c6d'igo de. 192.8, 'La confusi.6n que. se

ve.rtfi.ca e.n la persona del ••• deudor: solidario, solo produce

sus efectos. en la parte proporcional de su ••. deuda'. En con

tra de esta disposición se encuentra el artfculo l991 del ci 

digo .de 1928, el cual establece que la confusi6n hecha por -

e.1 acreedor con cualquiera de los deudores soltdartos, extin

gue. 1 a oh.l tgaci6n, e.n nuestra opint6n es te pre.ce.pto debe pre

valecer sob.re. e.1 arrtculo 2.2.07 del código vigente.,,. ºLa re -

gla 0°norma especial deroga a la general. 

·~ 1 Remi.si6n .- El código de 1884 previene que: 'La quita

º remisión de la deuda ~echa por el acreedor a uno de los de.!! 

dores mancomunados. no extinguir& la obligación respecto de t.2_ 

. dos •. cuando el perd6n se na lle li.mitado a una parte. de la ·de.!! . 

. da o a un deudor de.terminado' C.art. 14081. Ast e.s que. cuando.:. 

el perdón no es limitado, la remisión e.xt'ingue. la o61tgación 

respecto de. todos. los deudores, El c6digo de 192.8 (en su ci

tado arttculo 1991, te.xto rectificado ... 1. preceptua que la -

renii s Hin h.ech.a por el acreedor con c ua 1 quiera de 1 os deudores 

solidarios, extingue la obligación. 

Artfculo 2209.- Cualquiera puede renunciar a su derecho 

y remitir en todo o en parte las prestaciones que le son debi 

das, excepto aquello~ caso en que. la ley lo prohibe. 

Noci.ón de la Remisión.- Según el Di.cdon.arto de. la Len

.. gua Española de la Real Academia, Re.misión es la acct6n de r!_ 

mtttr, y remitir es perdonar, e.ximir o liberar de una ·o6liga-
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c1 ón. 

Prescripci6n.- "La excepci6n que por prescripci6n adqui~ 

ra .u.n deudor solidario, no aprovech..ar4 a los demás st no cuando·· 

el tiempo exigido C.. por la leyl halla debido correr del mismo 

modo para todos ellos". (. .. 1145 del código de 192.81. "En el 

caso previsto por el artfculo que precede, el acreedor sólo P.Q. 

drá exigir a los deudores que no prescribieren, e.1 valor de -

la oll li. gaci6n, deducl da la parte. que corresponda a 1 deudor 

que presqi.bi:o" (. •• art. 11'46 del código de 19.2.SL 071 

"Segundo efecto de la soltdaridad activa. 

"Cada acreedor solidario puede cobrar el todo al deudor, 

y siendo varios - solidaridad mixta- podr4 cobrar el todo a 

cual~uiere de ellos, o si lo desea so.lamente una .parte; in -

clusive si re.clama e.1 pago a un deudor que se.a tnsolvente, pu~ 

de ante. ese estado económico, tr a cobrar a los demás deudores. 

El art~culo 19~9, norma por demás lmportante preceptOa; 

''Cada uno de los acreedores o todos juntos pueden exigir 

de todos los deudores solidarios o de cualqu\e.ra de ellos, el 

pago· total o parcial de.· la deuda. Si reclaman todo de. uno de. 

los deudores y resultare insolvente, pueden reclamarlo de los 

~emás o de cualquiera de ellos. Si ~u~lesen reclamado s6lo 

parte, o de otro modo hu~iesen consentido en la ~visfón:de -

la deuda, respecto de alguno o algu~os de los deudores, podrán 

(37~ aorja Sortano, Manuel, o~. ctt. 358-JSi p.~. 
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re.clamar e.l todo de. los de.más ob.ltgados. con deducci6n de la 

parte. de.l deudor o de. los deudores ltlierados de ia so1fdari~ar1. 

"Por ejemplo. Facundo y Faéundino, son acre.e.dores solida 

. rios de Procopto y Proquis por un mil16n de pe.sos. Si Facundo 

cobra la deuda a Procopio y ~ste resulta insolvente. puede tr 

·~ cobrarle a·Proqufs sin que 4ste pueda de.ctrle: 11 no te. pago. 

porque.tu elegiste primero para cofi.rar a Procopi"o mt padre"; 

aan mc1s, Facundo puede cobrarle, si qute.re, una parte de 1 a -

deuda a Procopto y el resto a Proquis, stn que e.ste. pueda ~d! 

cir como de.fe.nsa que ya se. le empez6 a coórar·a su padre.. 

"Tercer efecto. de. la solidaridad activa. 
11 St uno de los acreedores interrumpe. la presc~ipct6n, e.sa 

interrupción be.ne.ficia a todos los demás; el art[culo 2001 

.. dispone.: 

"Cualquier acto que. interrumpa la prescrtpci~n e.n fa:vor 

· de. uno de. los acre.e.dores o e.n contra de uno de. los deudores-- . \ 

aprovech:a o perjudica a los. demás 11 • 

"V.g. St han pasado nueve aftos desde que Facundo y Facu~ 

dino prestarón el mil16n de pesos a Procopio y Proquis, b·ast!_ 

r4 que facundo o Facundtno pretendan cobrar _fehactentéme.nte -

en los términos de la le.y, el crédito a cualquiera de los de.!!_ 

dores, para que. la pre.scripci6n se. interrumpa a favor del otro 

coacreedor". l38) 

(38) Gutié~rez y Gonzále.z. oh, cft. 731 y 732 p.p. 
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"Cuarto efecto de la solidaridad activa. 

Este. se. ref1~re a la re.laciOn que guardan los acreedores 

si un acreedor coora la deuda,, t!ste. queda ofiUgado para con 

los otros acreedores y esto lo establece el arttculo 1992 del 

C6digo Civil Vigente: 

"El acreedor que. ltubieré recibido todo o parte de. la de~ 

da, o que h.ubie.re. he.cito quita o remisión de ella, queda respo.!!. 

sable a los otros acreedores de la parte que a estos correspo.!!. 

da, dividiendo e.1 cr4dito entre. ellos. 

11 E.xtinsión de la solidari.dad .activa: 

Cons o 1i dacii5n. 

".La ~nica forma de exttguir la solidaridad activa, stn

que se extinga el cr~dito ~es la consolidaci~n. 

"(a consolidaci6n en esta materia Implica la reuntdn de 

todos los vtnculos crediticios en una sola persona, ya sea uno 

de los propios acreedores solidarios, ya de un tercero • 

. "Esta consolidación se puede presentar de. dos maneras~~ 

mo sé desprende. del anterior concepto. 

al Reuni.~ndose todos los vtnculos en un sólo ·de. los a -

cree.dores solidarios. 

bl Re.unihdose todos los vtnculos en un tercero, a\J,eno -

.por ello al momento en que nace la obligaci6n, 

Estas formas de consolidaci6n puede.n. re.altzarse.·por dos 

caminos dfferentes que. son la h.erencta y por convento. 
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lo.- Por he.rencta. 

V.g. cuando uno de los acreedores se convierte en h.ere-

dero de los dem~s _coacreedores respecto a la deuda soltdarta. 

o tamhtén cuando s~ convterte en legatarto de sus coacreedores 

respecto del vtnculo credittcto que les aststta, En este caso 

el cridtto n~ se extingue, pero toda vez que· los vfnculos de. 

cada acreedor con el deudor pasan, en virtud de la herencia o 

el legado a ser de un~ solo de ellos, la soltdartdad se ex-

ttngue, pues queda un .solo titular del derectui. 

"Igual situact6n se presenta cuando todoi los acreedores 

designan, cada uno en su testamento, legatario o ti.e.redero uni 

versal a un tercero que no figura como acreedor soltdarto y -

se real tza el supues'to de que di cito tercero. h.erede o rect6.a

~1 legado, antes de que el crédtto sea extgtbJe, 

Zo.- Por convento, que puede ser en forma de una cest6n

de derech.os, o aten a través de una compraventa de derechos. 

"Esta consolidaci6n por convento se puede vertflcar·por 

la cest6n o compraventa de derechos que realicen, entre st y 

en favor de uno de ellos los acreedores solidarios, o bien que 

esta cesi6n o venta de derechos, la realicen simult&neamen

te o sucesivamente todos los acreedores en favor de una ter

cera persona que no ftgur6 en el acto constituttvo del naci

miento de la obligaci6n solidaria. (39l 

(~9} I dem, 
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"Solidaridad pa~iva o de. deudores, 

Concepto e tmportancta. 

se presenta cuando en una obligaci6n· ~xisten· do~ o 

mb deudores. delite.ndo cualquiera de ellos cumplir en su inte 

grtdad el objeto de. la oli.ltgact6n. 

"Este tipo de solidaridad;- al contrario de la .acttva- ~ 

es de lo m&s frecunete. pues el acreedor o acreedores st es el_ 

caso. buscan siempre que su crédito este lo mejor garantizado 

y e.llo lo obtiene. a tr•vés de la pluralidad de deudores. 

Juan y Pedro son deudores solidarios de Tito por lo tan

to éste puede. coDrar tndtsttntame.nte a Juan o, a Pedro, y en 

cas'o de que Ti. to 1.e ful la cobrado a Juan y ~ste. se.a insolven

te puede. cobrarle a Pedro, -esto es porque son deudores solid~ 

rios y se comprometieron a pagar la deuda indistintamente~· 

"Efectos de la solidaridad.pasiva. 

"con vista a las caracter1sticas que. se anotan a la.solt

daridad en general. -unidad de objeto y pluralidad de vtncu -

los- se despr.enden importantes efectos para los· deudores soli, 

darlos, efectos que por o~ra parte se producen también en 

cierta medida e.n la solidaridad activa. pero que se estudtan 

en e.ste apartado por se.r lo mis usual y frecuente.. 

''Estos efectos se pueden estudiar desde. dos puntos de Vi!, 

''Entre acreedores y deudores, efectos que a. su vez pueden. 

ser: 
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A.- Prtnctpales, 

~.- Sec~ndartos. 

Al.- Los e.fectos prtnctpa le.s se. analtzaran de. la stguie..!1. 

.te· forma:. 

al E.fec1;os prtnctpa les que. de.rtYan de. la unidad de. objeto. 

~l Efectos ~rtncipale.s que. de.rtvan de. la plu~altdad ~e. -

vfnculos. 

11 Efe.ctos princtpale.s que. de.rtVan de. la uni:dad de. objeto. 

11 Al ser unitario e.1 oh.jeto de. la ob..Hga~t!!n soli:darta -

todos los deudores delien un solo·y mismo olije.to; de. e.llo de:ri 

. van a su vez tres consecuenctas: 

11 a~~- Cada deudor de.be. pagar en su totaltdad, el objeto

debtdo; el arttculo 1987 del C6digo Ctvtl Vigente. determtna -

precisamente. que cada deudor defi.e cubrtr por st la totaltdad 

de la pre.stact6n que. se. de.be., 

11 Procopio y Proquts deben a Facundo un mi 11 ón de. pe.sos - . 

solidariamente, y por ello cualquiera de los dos, detie. pagar

en su integridad esa suma; igual st se. trata de una prestact6n 

de necnos, cada uno de los deudores también debe. prestar en su .. 
totalidad la conducta convenida. 

11 a''l E.1 acreedor puede. exigir a su arbttrii"o a cualquiera 

de los _deudores que cumpla la ob.l'l:gacilin, o IHe.n pue.de extgi!. 

se.la a todos ellos simultáneamente, Asf lo autor.tza ºel arttC.!!. 

lo· 1989. 
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"ll!l Puede. e.l acre.e.dar prorratear entre los deudores la 

deuda si lo dese.a, y en consecuencia, pedir una parte. de la -

pre.stact6n a uno de. los de.udore.s y el resto ~l otro u otros. 

Por e.je.mplo, el acreedor Tito presta a Juan y a Pedr~

un mi.ll6n de pe.sos, y se compromete.o a pagar solidariamente, 

por lo tanto Tito puede pedirle la mitad de la deuda a Juan 

··y la otra mitad a Pedro o si b.ien lo prefiere. puede. pedtrle. -

el ZO% de. la deuda a Pedro y el 80% restante a Juan. 

'1b.'}. Sl un codeudor paga la deuda, se extingue. ne.cesa -

ri.amente. la obligación de los demás. Esto es 16gtco, pues ya 

se dijo q~e. se trata de.. un solo obje.to ••• ¡ el artfculo 39~0~ 

dispone: 

· "El pago ltecllo a uno de los ácreedore.s solidarlos exti!)_ 

gue totalmente la deuda". 

"c'l El codeudor puede oponer al acreedor, las excepcio

nes derivadas del contrato en donde se pacte. la solidaridad -

asf como las personales que tenga: el arttculo 1995 manda: 

"El deudor solidario s6lo podrá uttltzar contra las re.

e lama e tones de.1 ac ree.dor, 1 as excepc t.ones que se dertyen de -

la naturaleza de. la obllgaci6n y las q·ue le sean personales". 

Por ejemplo, Pro~opio y Proquis compran a Facundo un~ -

.casa, y se obligan solfdariamente al pago de.l precto¡ .Pe.ro -

el ve.ndedor·se niega a dar la forma al. contrato en es~ritura 

p~b.llca, por lo cual Procopi.o o Proquis pueden pe.dtr a la áu.; 
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torida.d judtci.al la nultdad de.l acto, toda ye.z que. no se. ·oto.r.. 

96 con las forma ltdade.s que .la le.y e.xtge., 

~As[ mtsmo, podrán oponer la prescripct6n en los t!rmtnos 

del arttculo 1145 del Código Civil, que de. te.rmina: 
. . 

·"La e.xce.pctón que. por pre.scripción adquiera un code.udor

soltdarto, no aprove.ch.ar§ a los demás sino cuando el tte.mpo -

e..xtgido llalla debido correr del mismo modo para todos ellos", 

"Tambi!n puede oponer la excepción de que la obligación

se. Novo, con fundame.nteo en e.l articulo 222.3 del C~digo Civil: 

"Por la novación h.e.ch.a entre el acreedor y alguno de. los 

de.udore.ssolidarios, quedan exonerados todos los de.más code.ud.2.. 

res, stn perjuicio de lo dispuesto e.n el arttculo 1~9.9•, 

11 bl.~ E.factos pri.ncipales que derivan de la pluraltdad ., 

de v'lncu los. 

"Cada uno de los de.udore.s est~ obJigado dfre.ctame.nte. fre~ 

te al acreedor, por un vtncu1o que puede. pre.sentar caractet~~ 

· ticas diversas del vinculo de. los demás deudores, y de ello -

resulta lo siguiente: 

"a'l.- El acreedor puede. reclamar el pa~o en forma stmu! 

Une.a a todos ·1os deudores, o lo puede exigir a uno por uno; 

as[ se lo autoriza ~l arttculo 1989. 

"b' l El vinculo de. cada uno de los code.udores puede. pre

sentar modalidades o vicios especiales. As[: 
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"a"l.- El acreedor puede tener con un codeudor. su credi 

to puro y s1mple y con otro codeudor. sujeto a plazo o a co.ri

dici6n. 

11 b 11
).- Uno de los codeudores puede ob]igarse dando su -

voluntad por error. ser incapaz o haber asum1do la obltgaci'ón

violentado •. 

"c"}.- Por Oltimo. puede suceder que uno de los vfnculos 

est& garantizado por un Derec~o real. o con fianza. y los de

m(s vf~culos no lo est~n. 

B}.- "Efectos secundartos entre acreedores y deudores s~ 

lidarios. 

"al Si se interrumpe la prescrtpci6n respecto de ~no de

l_os· codeudores, la.interrupdón afecta a los otros; asf lo -

dispone el articulo ll6l: 

Has causas. que interrumpen la prescrtpclón respecto de- · 

uno de los deudores solidarios. la interrumpen también respei 

to de los otros". 

!'!b) Los codeudores son resporisaó.les tamtitén. soli:daria. • 

mente, el hecho flicito. conforme al pSrrafo segondo del atf

culo 1997 al decir: 

'.'Si la cq,sa nubiere perecido. o la prestaci'ón se h.ufi.iere 

hecho imposible sin culpa de los deudores solidarios. la obl'i. 

gaci6n quedar~ extinguida. 
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Si ltullte.re. me.diado cu)pa de. parte. de cualqute.ra de ellos, 

todos responder&n del pre.cto y de la tnde.mntzact6n de daños y 

pe.rjutcios, teniendo de.re.clio los no culpabJe.s de. dirigir su 

acción contra e.1 culpan.le o ne.gltge.nta," 

"Se. completa esta responsa~ilidad con e.1 dtsposttiyo de.1 

articulo 2002,que. ·manda. 
11 C~ando ~or el n~cumpltmte.nto de la obligact6n se de.man

de daños y perjuicios, cada uno de. los deudores solfda~tos 

re.sponde.r~ inte.grame.nte. de. ellos". 

1~c l. Paro s.i e.1 ofi.j e. to de. la oll ligac t6n se. !tace.. tmpostllle. 

de pagar, .sin culpa de. alguno de. los codeudores, entonces la-

deuda se. extingue, tal y corno se. dispone en e.1 pl!i.rner p~rrafo . 

del .arttculo 1997, transcr.fto en renglones antertore..s, 

~20.- Efectos .de. la solidaridad pasiva entre los deudores. 

"A.- El deudor soltdario que. paga la deuda por entero, ti! 

ne de.re.cito de exigir a sus coob.ltgados la parte. que. e.n la de.!!. 

da les h.ubie.re. corre..spondtdo, y si no se. de~te.rmin6 cuanto· de

ben cubrfr, se. entiende. que. les corresponden partes proporci_g_ 

nale.s; el arttculo 1999 e..n sus tres. prime.ros pSrrafos dice~ 

"El deudor solidario que paga por ente.ro la deuda, tiene. 

de.re.cito de exigtr de. los otros code.udores la parte que. en e} la 

les corres pon da. Salvo conven.i o en contra rfo. 1 os de u dores ~2. 

lldarios est!n obJigados entre. sf por p~rte.s Iguales. 
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. . 
"Si la parte. que. tncumñe. a un de.udor soltdarto no puede 

oli.te.ne.rse. da ~l. el de.f~c"it de.fie. se.r re.parti.do entre los de.

m~s de.udore.s soltdartos, aOn e.ntra aque.llos a qutenes el a -

creedor h.ullte.ra ltll.ertado de la solidaridad". 

s.- Pe.ro si los coo~ligados no qufsiere.n pagarle vol unta 

rtamente al codeudor que. cubrtó la deuda, la parte que le.s ... _ 

corre.sponda,la ley le. confiere. ~os de.re.ch.os que le aststtan -

--al acreedor para collrar coe.rcitivamente¡ el· .~lttm!l p&rrafo-

del arttculo 1999 del C6di.go civil, determtna: 

11 En la medida en que un deudor solidario satisface la de~ 

da, se sub,roga en los de.re.chas del acreedor''· 

''En ve.rdad aqut ·no se. e.stá en pre.se.neta de. un caso de s·u~ 

rogactón como .dice la Le.y, ·pe.ro el hech.o st e.s que, .ti.e.ne. e.1-

de.rech.o de. cobrar a sus de.udores. 

"C.- Por Oltimo, si e.l negocio por el cual la deuda se ~º! 

. trajo solidariamente no interesa m&s que a uno de. los codeud.2_ 

res, este de.lle ser responsable de toda la deuda y pagar fnte

gro el crédito a los coobligados que lo luJbiesen pagado. 

"V.g. Proé:opio ne.ce.sita un millón de pesos y se. lo pi"de 

a Facundo, pero éste le dice. que. se lo pre.sta siempre. y cuan" 

do se obligue solidariamente con él Proquis y Nac~ina; ~stos 

aceptan porque su padre. Procopio se. los pide, pe.ro ~ellos .en 

nada le.s beneficia e.l préstamo del millón de pe.sos, pue.s 

tienen sus proptos re.cursos. A la llegada de.1 ve.nc1miento .... 
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.del créd'lto st lo culire.n Proquts ó riach.tna. Procopto se.r! re~ 

· ponulile.. 

11 E.xtfnct6n de. la sol i:dartdad pasi'va. 

Por renuncia, la cual pue.de. se.r: 

al Absoluta y· 

bl Parcial'. 

"Renuncia de la solldartdad •. 

"La r~nuncia de la soltdartdad no se. pue.d~ confundtr con 

la re.mtit6n de la deuda. La renuncia a la soltdartdad ttace -

,que se extinga ésta, pero subsiste la obligaci6n la cual se~ 

convierte en mancomunada, en tanto que la remtsi6n, e:xtingue 

la obltgación en sí. 

"La renuncta de la solidartdad e.s pues, el .acto por el 

cual el acreedor dectde prescfndtr de los beneftcios que. -

le reporta ésta, sin extingulr su crédi'to, y ello puede tla .., 

cerlo en dos grados: 

"al Renuncta absoluta.- Al hacerla el acreedor de.termt

. na que la obligaci~n se vuelva mancomunada, y por ello pue

de cobrar a cada deudor, sólo una parte proporcional de la -

deuda, en los térmtnos que 

nidad. 

ya se estudi~ron de la mancomu-

11 bl Renuncta parcta 1.- Se presenta cuando el ac'reedor d~ 

clde no cobrar e.l todo de la deuda a uno Ó a unos de los de~ 

dores, pero se reserva ese derecho respecto de los de.mas. 
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"Por e.jemplo, Procopto, Proquts y- Mach..tna, son de.udore.s ... 

solldartos de. facundo por un mtllOn de. pesos; el acre.edor -

decide. renunciar a la soHdartdad en forma parci'al, y lo h.ace. · 

re.spe.cto de. MaclLina, de.terminando que no le. cobrara a ésta si 

. no cien mtl pe.sos¡ e.n este. caso la solidartdad conttnüa re.s -

pe.cto de. Procopto y- Proquis, ••• de.lle.n cumpHr cada uno la t2_ 

talidad de.l saldo pendiente, esto es quedan o~llgados por la

canttdad de novecle.ntos mil pesos. 

"Extinción de. la solidaridad por consolidact6n. 

"E.sta es una forma excepcional de. extinguirse. la soltdari 

edad, y se realiza cuando todos los deudores transmiten su de~ 

da bien a ~no s6lo de ello, bien a un tercero, desde luego que 

con el consentimiento del acreedor". (.401 

"Fallecimiento de alguno de los 'coacreedores o codeudores 

solidarios. 

"Considero ~ue el falle.cimiento de alguna de las partes 

de la obligación no es forma de extinguir la oblfgaci6n pues

to. ,que solo se transmite a sus descendientes. 

"Si ocurriera la muerte de alguno de los coacre.ed~re.s o 

de alguno de. los code.udores solidarios, el derecho o la deuda 

se transmitir& a sus h.ere.de.ros del falle.cidó y tales sucesores 

tendrán de.re.ch.o al cobro de. todo ·e.1 eré.dita, sf lo fuero'n del. 

(.401 Gutiérrez y Gonzále.z, Ernesto, ob. ctt, 733-740 p.p. 
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a~reedor. o deber4n pagar toda la deuda si son causahabientes 

del deudor. Pero el importe del total, sea el crédito o de la 

deuda. se divide en todos los herederos en proporci6n a su fi,! 

her hereditario, (cosa diferente ocurre, como veremos en las

obligaciones Indivisibles, en las que la prestaci5n sfgue 

siendo indivisible pese al fallecfmtento d~l acreedor o del -

obligado}. 

"El arttculo J993 dispone: "Si ~allectere alguno de los

acreedores solidarios. dejando mas de un heredero, cada uno -

de los coh.erederos sólo tendra derecho de ex~gir o recibir la 

parte del cr~dito que le corresponda en proporcidn a su haber 

. hereditario. salvo que la obligaci6n sea indivisible". Por su 

parte el arttculo 1998 dispone: "Si muere uno de los deudores 

solidario dejando varios herederos, cada uno de éstos esta 

obligado a pagar la cuota que le corresponde en proporci5n a-

'su haber h.ereditario, salvo que la obligación sea indivisible; 

pero todos los coherederos ser&n considerados como un solo 

deudor solidario con relacH5n a los otros deudores". (411. 

Cl DISYUNTIVIDAD. 

"Sobre este tipo de obligaciones hace ver Salvat que su

·aplicaci6n en la pr~ctica es poco menos que nula, pero si se

men~iona, es por q~e en el derecho romano se dtscutt6 respec

to de ella, y es vonventente tener conocimiento de la misma -

como un aspecto jurtdico-cultural. 

(41] Bejara,no Sanchez, Manuel. Ob. cit. 555 p. 
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"La d'lsyunttvidad se da cuando h.ay pluraltdad de acreed!t 

res, de deudores o de· amnos en una ob:.ltgacton; y· están suje -

tos a una conj uncf6n d'fsyuntfva "o''· 

V.g~ en la oblfgacf6n mancomunada y en la soltdaria se 

dice que Procopio "Y" Proquts, deb~n a Facundo un mtll6n de -

pesos. Aqu'i se dirá Procopto ''O" Proquts delien a facundo un -

millón de pesos. 

"R'gimen legal de la obJtgact6n disjunta, 

"H.ay al respecto dos posiciones sobre c6mo se debe enten 

der la conjuncf6n "0 1 ; una romana-justlnianea. y otra de Po -

th.ter. 

"al.- Justtnfano.- considera que la conjunci6n dtsyuntt-
. . 

va 11 0 11 era equivalente de la copulativa "y''• y por lo mtsmo se · 

· equtpáraba esta obllgaciOn disjunta. a la "conjunta" o '1manc_g_ 

munada 11 , 

"Por éllo, si en un. testamento ·se designaban llerederos -

a Procopio 11 0 11 Facurido, de6ta entenderse que los·dos eran he~ 

· rederos al cincuenta por ciento. 

"bl Pothier.- Pensó que en este caso la disyuntiva "o". 

debta tomarse no como una mancomunidad, sino como ~na solida

ridad, y asf di.jo que sf en un testamento se ha establecido -

.··. una Úrga que consiste en dejar cien mfl pesos a 11 rrocopio o 

a "Facundo, el h.e.redero que soporta esa carga, la debe. por en 

tero a c~da uno de los dos fndlvtd~os, por lo cüal se les de~ 
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b.e. constderar como acreedores solidarlos, 

"Salvat sa Inclina por esta segunda opfnt6n r en lo per-. 

sonal .tamb_'fén lo comparto. Afirma Salvar que parece 16gico se 

trate de una soltdartdad, pues al estaoJecer que al ctédtto -

exi~te a favor de uno "o" de otro acreedor, stn agregar limi~ 

·tactón alguna, es porque las partes nanquertdo que cada deu

dor o acreedor tenga el de re.ch.o de. ex tgtr el crédi.to, o 1 a 

. ob.ligaci6n de pagar fntegramente la pr.estaci6n detiJda, lo cual 

es la ese.neta de. la solidari.dad. (.42.}_ 

Dl INDIVISI~ILIDAD. 

Pasaremos ·a estudiar la modaltdad refere.nte a la tndivts! 

bilidad, de cualqui.er manera tamb.ién es tmportante porque. el., 
. \ . 

·~sujet~ ~·sujetos de la obltgact6n. Esto es que los sujetos-

_esUn ob.ligados a pagar la ob.ltgaci6n e.n una fo.rma i.ndf.visi. -

ble porque si se di.vide la manera de pagar la obl tgaci6n eso

serfa otra cosa. Por ello la tndtvistbilidad, 

" se presenta cuando en un derec[o de crédito liay 

plura ltdad de sujetos acreedores, deudores o de ambos, y el 

objeto es indivisible, por lo cual puede cumpliyse por entero 

y ast cada uno he los acreedores podr& e~igirlo, o cada uno ~ 

de los deudores estar& en la necesidad de cumpltrlo, sin que-' 

ello implique solidaridad acttva o pasiva. (431. 

(4;¡.) Gutiérre.i y González, Ernesto. Qli.,..cft, 74:1-742. p.p. 
(.43) Gutiérrez y Gonz&lez, Ernesto, Oo-ci't. 743 p. 
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~l arttculo Z003 prece.ptua: 

"Las ob.l tgactones son dtvfstlfle.s cuando ttenen por obje

to prestactoanes susceptf!i]es de cumplfrse parc\alme.nte, Son 

indivtslbJe.s st las prestactones. no pudfesen ser cumpl'idad ·si 

no por e.nte.ro11. 

Por ejemplo; Juan y Pedro- se. ob.ltgan a entregar a Rosenda 

una copa de cristal co·rtado, el o!fje.to materta de la presta .; 

ctón es la e-opa de crts'tal cortado, que no se puede entregar

por partes, pues resulta tonto pensar que Juan entregue la mi 

tad de la copa a Rosenda y Pedro la otra mitad por lo tanto -

la presta~i.~n solo se cumple por entero, cada deudor se obli

ga a pagarlo por entero y no por ello han pactado soltdari.dad. 

lND IVlS IB.ILIDAD.: 
' 

Especies. 

E.sto quiere decir que. también hay indivisibilidad: .Acti

va, cuando hay plurall dad de acreedores y u'n solo deudor. 

Pasiva.- Cuando nay varios deudores y un solo acreedor~ 

- Mixta.- Cuando hay pluralidad de acreedores y deudores -

slmultSneamente. 

FUENTES DE LA [NDIVISIR[LIDAD. 

"Son dos: 

al El convento.- Al momento d~ celebrarse un acto d~ es~a 

naturaleza, se estipula entre acreedores y deudore~, ~ue debe~ 

~stos cumplir con el objeto lndtvisible. 

. '. ·, -
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b..}_ La nerencta. 

a L Testame.ntarta Y· 

O:' l Legtttma • 

. a 1 }. Se. presenta por testamento, cuando su autor deja a -

todos sus nerederos para que la cumplan una deuda con oojeto-. 

indivisible, y as! la obligaci6n que tenfa un s6lo sujeto pa

sivo, se convierte en obJtgactón con sujeto mQlttple. 

b. 1 l Por herencia legitima, cuando son varios los ne.rede-, 

ros declarados judicialmente, y se hacen cargo de una deuda con 

objeto indi.visible que fue el del autor de la .he renda. 

"SlSTEMA DEL CODtGO PATA TRATAR ESTA MATERlA". 

"Hace abstracci.6n .de todo problema de. orden htstórico so 

·bre esta materia, y determina dos bases para su reglamentación 

al.- La dtvtsibjltdad o indivisi.billdad de. una obll~actón 

depende absoluta y exclusivamente de la divist5flidad o indi

visibilidad de las prestaciones. 

bl .- Para saber si la prestación es o no divisili.le, se 

atiende a un punto de vista econ6mico y natural, y de ello 

resulia que una cosa es divisible cuando al fraccionarse, el 

valor de la suma de las partes que resultan, no es inferior

al del todo; e indivisible, cuando fraccionada, la suma del

valor de las partes no reporta el valor del todo. 

"Asf, es indudable que materialmente puede dividirse un 
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cab.al lo de. pura sangre.. o cualquter otro caballo; st:n emfiargo 

nadt~ supone que. e.se. equino de pura sangre, vivo, puede valer. 

lo que. otro mue.rto; vtvo se le puede. uttltzar como semental, 

como caballo de. carreras ... ; el callallo mue.rto solo ·como aH

me.nto1 y eso solo por unos cuantos dtas. 

"Tambi~n se. pue.de fraccionar una pieza de casimir de tres 

metros, pero es induda5Je. que. dividido materialmente en dos,

tre.s, cinco o más partes, estás al ser vendidas, no reportaran 

un valor i.gual al que se obtenga de vender la pieza compJe.ta. 

"Sobre. esta &ase de carácter econa~tco, debe considerar

se l~ divjsibilidad de las cosas, para el efecto de las obli

gaciones que se. estudian. 

INDIVISIBILIDAD ACTIVA. 

Efectos. 

"Se presenta cuando hay dos o m&s acreedores que tienen 

derecno a recibir el todo de la prestación y un solo deudor. 

"V.g. cuando facundo, Facundina y facundino tienen der~ 

cho a que Procopio le haga entrega de un automóvil, cualquie

ra de los tres puede exigir al de.udor la entrega del vehfculo 

y el deudor cumplirá entregándolo a uno de. ellos; no ser~ post. 

b.le. e.conamicamente h.a6'Jando, que. a Facundo le h.aga entrega de 

la carrocerfa 1 a Facund1no de.1 ch.asis y de. las ruedas, y a F!. 

cundtna el motor. E.1 objeto en st, ftsicame.nte es dtvf'Sible, 

pero e.l valor de. las partes no igualará al valor de todo, Y·~ 
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y por ello e.s i.ndi.vts·tfi.le. pa.ra e.factos jurtdtcos. 

"Se. de.sprende.n los stguientes· efectos de lo di;cfio e.n los 

ant~riores apartadcis: 

"al Cada acreedor, o cualquiera de los herederos de los 

acreedores, llegado el caso, tfene.n derecflo de e:xtgtr.e.1 oO::

jetó total de. la obltgaci6n, 

"E.1 código solo regula el caso de los' ne.rederos de.l a .., 

cree.dar, y no regul6 el caso de los acreedores; e.llo o~e.dece 

a una omisión inexplicable, como no sea la premura con que -

el código se elaboró. El Articulo 2007 manda: 

"Cada uno de los herederos del acreedor puede. éxfgtr 

la completa ejecución indfvisibJe, oblig&ndose a dar suft -

ci.P..nte .~arantta para la i.ndeminizaci6n de los dem~s cohered~ 

ros, pero no puede por sf sol o perdonar el deb'.i:to total nt -

recibir el valor en lugar de la cosa. 

"Si. uno solo de los herederos a perdonado la deuda o r~ 

cibido el valor de la cosa, el coheredero no puede pe.dtr la

cosa indivisible. sino de.volviendo la porcfón del herede.ro que 

~aya perdonado o que. hay~ recibido el valor", 

b) .- Cada uno de los acreedores no puede fLace.r quita o -

remitir la ob11gac~6n, y st lo hace, no surta efecto contra ~ 

los dem&s; e.l articulo 2008 tle.termfna: 

"Solo por el conocimtento de todos los acreedores puede-
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remtttrse. ,la' obJtgact6n tndtvtstti.le. o h.ace.rse. una qutta de. 

.e:11a 11 • 

INDIVISI[lLtDAD PASIVA. 

E.fe.ctos. 

"Se. presenta cuando hay dos o mh deudore.s que deoen .cum. 

·pltr con 1~ entrega total de.1 objeto al acreedor , Produce ~ 

tamb:tén dos efectos, aunque. e 1 segundo con relación a 1 os fte

re.deros, reviste. diversas postbflldade.s: 

"aL- Cada deudor de.be. pagar el todo de.1 objeto, y ello:.. 

resulta obvio, pues al ser é~te. unttarto, no se. concibe. de -

otra forma· su cumplimiento, más no porque se haya pactado so

lidaridad; el articulo 2006 preceptua: 

"Cada uno de. los que han contrafdo conjutame.nte una deu~ 

da tndlvisible., est4 obligado por el todo, aunque no se haya 

estipulado solidaridad, 

"lo mismo tiene lugar respe.cto de los hAre.deros de .aquel 

que haya contrafdo una obllgact6n tndtvtsible.''· 

"Si V'g. Procopto y Pro~tiis se. obligan a dar un piojito 

a Facundo, no es Imaginable. que Procopio pueda dar una par-

te del bicho y Proquis otra; no es preciso que se pacte entre 

los deudores solidaridad, pues la naturaleta de la prestaci6n. 

lle.va a la nece.stdad de que. cada uno de. los dos la cumpla 

por ente.ro. 
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"~l., St la deuda nace pura ~ stmple, pero se transmtte

por vta conve.nctonal o por la vta lie.redttarta, todos los cau ... 

· sah.abientes del autor de la susect6n, quedan ofi:l{gados y el 

ob.Jeto se convterte en indtvtsiole; en este caso el. fleredero 

al que se demanda por el pago de la oóligaci6n, tiene el de·r~ 

cho de pedfr.un plazo para·hacer concurrir a sus coherederos, 

pues estos están tamó"ién ligados por la i'ndivisi6n del offjeto. 

V.g. Procopto es deudor de Facundo por la entrega de una 

pulga vesttda y antes de pagar su ribJtgaci6n fallece, y que -

dan· como sus herederos Proquis y Nach.ina; Facando demanda la

entrega de la pulga al lterf!dero Proqufs: éste al contestar la 

·demanda¡ puede soHcitar un término para denucni.ar el jui'cio 

.. -·,_ 

a Nachtna, para el efecto de que concurra con ~l y quede. S.!!, 

jeta a la sentencia en donde se decrete el pago de la presta .. 

ct6n que se reclama; este derecho lo confiere el artículo 200~ 

.que dispone: 

"El heredero del deudor, .apremai.do por la totalidad de la 

obligaci6n, puede pedir un término para hacer concurrtr .a sus 

.coherederos, siempre que la deuda n6 sea de tal naturaleia qüe 

s61o pueda satisfacerse. por el he.uedero demandado, el cual ·e!!.. 

tonces puede ser condenado, dejando a sa:ho sus derecfi.os de i!!. 

demnización ·cdntra sus coherederos". 

"Pero el caso de este artfculo presenta .una sttuact6n 

más y su excepción, Ast se tiene: 
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1 

. • '1cl .... Cuando la deuda puede ser sattsfecli.a por todos los 

b.e.ré.deros, V1g .• P·rocopi:o se oli:1tga a consti:tutr una servtdum

~re de paso en favor de Facundo; fallece Procopio antes de cu~ 

plir y a sus !le.rederos se les adjudtca en coprop,iedad el pre.o 

.·dio en que Procopto debt·a constitu1'rla; Facundo demanda la 

constttución del gravamen real a Proquis; y éste no sólo deb'e 

pedtr como determfna el artfculo zoo~ plazo para h.acer concu 

rrir a Nacfl.ina, sino que esta ol:i.H~:fado a ello, pues la servfdu~ 

b.re no puede.. ser cumpHda .aunque quiera. stno por todos los 

h.erederos, 

"dl.· Pero el mismo articulo marca la excepct6n y es cua~ 

do" ••• la deuda no sea de tal naturaleza que sólo pueda satis-

. facerse por el h.eredero demandado ... '' 

. . 
''Tal sucede si a Proqui.s se le adjudica el predi:o sobre 

.el cual nabrla de constituirse lá servidumbre de paso, pues

e~toces solo él serl quien cumpla con la obligacl6n, En este 

supuesto, se le reserva por ley, el derech.o .Para recibir una 

compensación de sus coh.erederos. 

CESACION DE LA rNorvrsrsILtDAD. 

"La obJigación i.ndtvisib.le deja de serlo, en caso de in

cumplimiento culpable por parte de uno, algunos o todos los -

codeudores, en· tal evento 1 a ley estabJece en su ·artfculo 

ZOlO: 

·"pierde la .calidad de lndivtsib.le. la obJtgact~n ~ue se 

resuelve en el pago de daños y perjutctos y, entonces, se oh.-> 
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~ervaran las r~glas stguentes~ 

"I.- St para que se produzca esa conversión hubD culpa 

de parte de todos los deudores, todos responderan de los da

nos y perjuicios proporcionalmente al interés que represen -

tan en la oliligaci8n¡ 

"[I.-St s8lo algunos fueron culpabies, untcamente ellos

responderán de los dafios.r perjuicios~. 

INDIVISIBILIDAD Y SOLIDARIDAD. 

Semejanzas. 

"al.- En las dos formas de la obJigaci.ón que se menctonan 

hay pl~ralidad de deudores, de acreedores o de ambos •• • 
"l:L) .• - En amb.as el objeto de la ob.li.gacHin es unitario, -

ante el derecho y por ello¡ 

"¿),- Cada acreedor puede exigir el todo del ob.jeto a c~ 

da deudor, y cada uno de éstos, está en la necesidad de cu 

brtrlo por entero. 

IND1VISI~ILIDAD Y SOLlDARlDAD. 

Diferencias. 

"a~ La indtvistfü.ltdad deriva de la natuf'.aleza mi.sma del 

objeto de la prestaci~n. en tanto que la soltdartdad derfüa de 

la forma en que se constituya la obligact~n, ya se~ por medio 

de .convento, por ley o por h.erencta, pues el objeto en st es .. 
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di.vi.s.i.bJe., pero no sé.. fracctona por e.star de.termtnado asf.

e.n e.l t~tulo creador de. la ofi.Hgact6n, 

"b.L,- La i.ndfvisfbj'ltdad no permite que los deadores ve'!' 

rlfi.que.n pagos parcfales, en tanto que. la solidaridad st per

mi.te. el pago parcial, llegado e.1 caso. 

"cL- La i. nd i vis i.b i ltdad termina por pago, sÓlo cuando -

la obJ igaci.ón se incumple, pues se traduce en pago de daños 

y perj ui.ci.os-; la solidartdad puede terminar además, por vo-

luntad del acreedor o por la ley. 

LAS OBLrGACrONES INDIVISIBLES EN LA DOCTRINA FRANCESA. 

"E.n Franela esta materia siempre se h..a considerado com

pli.Gada, al ~rado de que O~moultn ·publlcó en el si.glo XVrt un 

li.bro titulado 11 E.xt rica U o Labyrintlti dtvtdui et fnd'fvtdut" 

para connotar as( que las obligaciones indlvtsibles erln un. 

lab.eri.nto. 

Potttier desarrollo las ideas de Dumoulin, y Planfol les 

puso ci.erto orden, pues nab.la ya solamente de dos tipos de i!!. 

divisibilidad: La Real o natural y la conve.nciona1. 

"la dificualtad que presenta la materia en el desarrollo 

de Oumouli.n, Pothier y Planlol en menor grado,_ no existe en -

el código de 1928, pue.s el legtslador ltJzo ábstracct6n de to

·da te.orca, y ate.ndi6 de manera exclusiva para su estudto a la 

naturaleza del óbjeto, a_ceptando sólo la fndtvtsi6n natural." 

(44L 

t44l Gutiérrez y Gon~&lez, Ernesto ob,clt. 742~748 p.p; 
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2.3. FORMAS QUE AFECTAN AL OBJETO DE LA OBLtGAClON. 

Por regla general todas las o5Jtgaci:·ones tfenen un oojeto 

éstas se llaman puras o simples, en este fncf~o [a~laremos de

las ob.ltgactories que afectan al objeto de la o6Jtgaci6n; esto 

es porque existen varios oojetos dentro de ·la obltgaci:6n, por 

lo tanto no son muy normales y por lo mfsmo podrfamos llamarlas 

complejas, que son las sfguientes las ob.lfgactones conjunttvas 

alternativas y facultativas, que anal{zaremos a conttnuaci6n. 

Al O~ltga~tones Conjunttvas. 

El código Civil en su art1culo 1961 nos di:ce cuales son -

las obli.gactones conjuntfvas, que al respecto nos dice: 

:'1El que se Ita .oh.ligado a diversas cosas o 11.acfi.os conjun... 

tamente debe dar todas las primeras y prestar todas las segun

dasu. 

Es conjuntiva la obJtgact6n en la que el deudor está ofili. 

gado a prestar varios h.ecfi.os o a entregar vartas cosas a la 

vez y no se liberta de su compromiso mientras no cumpla todas-· 

las conductas requeridas. Debe de prestar todo in conjunto de 

comportamientos, y por eso se llaman conjunttvas las obJtgaciA 

ne.s que tienen tal contenido. 

"Clasificación. 

"Las ob.li.gaci"oanes conjuntivas pueden ser de contenido·h..Q. 

mogéneo o de contenido heterogéneo. Las prime.ras son. aquellas 
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en las ~cuales todas las pre.stactones por cumpltr son de la ~ 

misma naturaleza~· lo .ser4n la entrega de vartas cosas o la ·

prestact6n de vartso lle.citos o la ooservancfa de vartas aoste~ 

ci:ones. Ser&n lie.terogé.neas cuando el contentdo de las diver -

sas prestaciones se.a de disttnta ~ualfdad: el deudor se obl! 

ga a entregar una cosa y.a prestar un ñeclto, o a 

una abstenci6n y entregar una cosa a la vez etc. 

"Cumplimiento de la ob1igaci6n conjuntiva. 

olí servar 

"El deudor no queda ltberado de su o~ligacf6n mientras no 

presta todas las conductas que son su objet'o, por lo tanto, -

'st ltub.ie.re_ un cumplimiento de alguna de ellas, y no de las d~ 

m&s, la obltgaci6n, en st no habrta sido observada y el acre~ 

dor te.ndr& derech.o a las consecuencias que, ••• emergen del i!!, 

ctimpllmtento de las obltgactones, co~o son la reclamaci6n de

daños y .perjuicios, por el h.eclto.tltcito que ello entraña, el 

cumplimiento forzado en su caso, o la rescisi6n del contrato

si. se trata de una oh.lfgaci6n red,proca". (451 

B} Obligaciones alternativas. 

Son obligac{ones con varios objetos, lo mismo que las -

conjuntivas, pero, a diferencia de éstas. el deudor no tiene 

que pagarlos todos sino solo uno de ellos •. 

St el obligado debe entregar s61o una de las prestaciones. 

(451 Bejarano Shcltez. Manuel. Ob.-cit. 567-568 p.p. 
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es oh.vi.o que algui.e.n deb·e.r4 e.le.gtr cuál de. e.llas será. E.1 

art[culo J9E3 d~ctde. que.: 

'1En las obJ tgacione.s a 1 te.rna tivas 1 la e. l ecct ón corres -

pande •1 d~udor, st no se Ka pactado otr~ cosa". 

Por tanto, será éste. quten .efe.ctue la elección de la pre~ 

ta~i6n liberatorta, en prtncipto, pero pae.de conventrse. que la 

kaga e.l acree.dar. 

E.fectos de. la Ele.ccf6n, 

''Los efectos de. la elecci6n 'de la prestact6n que lifle.rt.!_ 

rá al deudor son variados y s61o se producen a partir del m.2_ 

mento en que la de.cisión es comunicada a la otra parte. "La -

elección no productrá efe.eta, sino desde que fuere. notificada 

(arttculo 19641. Si. la ele.cctón y el pago fueren simultáneos 

la obligación alternativa quedará cumplida. extfnguiéndose., ~ 

pe.ro, ~i no lo fuere, la elección produce consecuenc~as jurf

djcas importantes como son: 

al Que la ob.l'igaci6n queda con un sólo objeto, perdiendo 

el carác_t~r de alternativa. 

b} Que, si se trata de obligación traslati.va de dominio 

de cosa cierta, producirá la transferencfa de la proptedad de 

la cosa elegida. 

el gue, por lo tanto, en aplicaciOn del prtnctpio de. 

que. 'La cosa perece para su dueño', los· rtesgos de su pe.rdi:da 
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a parttr de ~a elecct6n quedan a cargo del adqutre.nte, "Si aa 

b.as cosas se. perd\eran stn culpa del deudor, se. liará la étisttn 

ct6n stgute.nte.: 

l.- St se. Ruhtere. liecno ya la ele.cct6n o de.stgnaci6n de

la cosa, la pérdtda serS por cuenta dél acreedor; 

rr.- Si la elección no se ~ubiere hec~o. el contrato que 

dará stn efecto" Carttculo U72L 

Imposibilidad de ejecución o pé~dida de la cosa Objeto de 

la ohligac16n alternativa por caso fortuito o culpa de 

una ~e las partes. 

"E.1 le.gis lador .'1.a regulado, en los arttculos 1965 al lg82 1 

y e~ forma c~suista, las d~versas·situaciones que pueden acon 

tecer. lQu~ s~cede s' alguna de las prestactones que se encueR 

. ''ª én la alternativa es de Imposible ejecuct6n por causa· de 

fuerza mayor? y lqué ocurre cuando la cosa perece por culpa de· 

alguna de las partes?. Asf, por ejemplo si el cuadro que Adrf~ 

na deb~a entEgar se destruyera por obra de un caso fortuito; -

o si. se perdiera por culpa de ella o de Ernesttna, lqué sucede 

a. la obligaci6n?. 

"Estos prob.lemas se resuelven con la apltcaci6n de tres -

principios que debemos reiterar y combinar para· comprender la 

ratto lurts de -las disposiciones lega~es y alcanzar una regu -

1aci.6n m&s si.stemHica de la mate.rta. 
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"Prll!le.ro.- E.1 prtme.ro de. ellos es que, e.n toda obJtgaci:6n 

alte..rnattva. el deudor deoerá entre.gar una de. las vartas pres

'·. taci:ones a que esta obl fgado y con es a se li'llerta, ya sea a su 

elección o a elección del acreedor. 

"Segundo.- En segundo t~rmtno, st alguna de las prestacio.· . . -
nes resulta de impostb]e de que nadie está o5Jtgado a lo fmpo;;.. 

sible, y de que la cosa se pierde para su duefto, lo cual va a

provocar seguramente la concentractón ae la o~ligación en la 2 

tra prestación que st es postb.le, st todavh no fiufflere sido -

efectuada la eleeccfón. 

"Ter¿ero.- La apllcacfón de. los prtnctptos de la teorta -

.de: los hechos llicitos, concretamente el que seftala que el re! 

ponsable del dafto es el que incurrió en culpa, y del que esta

ble6e que los da~os y perjuicios compensatorios, sustituyen a 

la prestación que no pude pagarse en natu~aleza la indemniza~~ 

ci.ón de daftos y perjuicios (cumplí.miento por equtvalenteL.toma 

el lugar de la prestación que debió pagarse en naturaleza. 

"Examinemos pues, aplicando tales principios, las canse -

cuencias de la imposibflidad de ejecución por caso fortufto, o 

por culpa de una de las partes, antes de la elección y después 

de efectuada ésta, para descubrir el sentido de las disposicf.2_ 

nes 1ega1 es. 

Efectos, si la p~rdida ocurre antes de efectuada la 

elección, 
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"Prtmáro. Como la i:mpostfi.fltdad de eje.cuci'6n por casó fo!. 

tuito es excluyénte de. r~sponsabtltdad, el deudor que~ar~ liber 

ta do s t am!i..as p re.s tac iones son fnejecutaol es a resultas de 1 a

fu erza mayor .• La o6Jtgact6n se extingue y el contrato queda sin 

efe.eta (.arttculo 19..68 Y' 1972.. fracc. rn. 

~e.gundo.- Si: solamente ~na de las prestaciones en l~ alte!. 

nativa se. torna de tmpostli.le. ejecuctón por el caso fortuito, el 

deudor de6~ra forzosame.nte cumplir la otra, en la cual se con

centra la ohltgación, supuesto en.al que desaparece la altern~ 

tiva larttculo 1965, 1966, 19.10.. l!lSOL 

"Ter.cera.- Si una o ambas prestaciones se. torna de. i.mposi

ble e.jecución, por.culpa de alguna de.las partes. ésta es res-

pqnsable de ello. En e.ste 

guir: 

Glti.mo supuesto ha~r4 que disttn -

ust el derecho de elección "corresponde al"tnocente. del~ 

pérdida , y éste es el. acreedor, podrS escojer entre la pres-: 

~actón posibJe. y la i.ndemtnizaci6n por la inejecuci6n de. la -

imposible l arttculo 1969, 19-73, 1979}_ o entre la indemniza -

ctisn de cualquiera de 1 os "dos• si amb.os son inejecutal>:les Car.. 

ttculo 19711. Si la elecci6n es d.el deudor.puede. pedir' se le 

de por 1 ibre le la obJ igacfón con la prestaci6n pérdida' Car... 

ttcul o 1973 l. 

" ·~~ ' 

"Si. la facultad de. elegir la tte.ne e.l propfo culpali..le. y 

éste es el acreedor, sedara por· sattsfeclio con la prestación 

pérdfda (arttculos 1974, 198Zl si el ·culpafile fuere el deudor 
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pod.r& entregar la cosa restante (arttculo 19.66}.. y, en todo 

caso, el culpaf>Je. tnde.mntza e.1 dafto aje.no (artfculos 19.75, 

19.76, 1977, 19781 .• 

'Efecto~ . st la pérdtda ocurre después de e.fe.ctuada l~ 

elecci6n. 

nprfme.ro.- St se. pte.rde por caso fortut~o. o por culpa pr2 

pia, e.l duefto de la cosa sufre su pé\dfda; lsf el liten e.ra e.!_ 

pe.c~fico, e.·1 duefto es el adquirente, y, st era genértco, segtifa 

.si:endo el e.najenante.L 

"Segundo.- si se. pterde. a causa de culpa aje.na~ el respon

sable deber& indemnizar de todo su valor al duefto'~(46L 

Cl OBLtGACIONES FACULTATIVAS. 

11 A diferencia de las conjuntivas ·Y las alternativas, las 

. facultativas no han sido reglamentadas por el legislador, pe

r~ la doctrina seftala sus caracterfsticas, y su creacf6n es -

. ·posible por el ·convenio de. las partes. 

"La obligación facultativa tiene un solo y único olíjeto, 

pero, por conseci6n espe.ctal de.l acreedor, el d~udor puede -

entregar otra prestación determlnada si asf lo desea. Es una 

facultad que concede el acreedor a su deudor, prevtsta de-· 
antema.no en el contrato, de libertarse con una prestact6n de 

(46) Idem. 57.1-574 p.p. 
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terminada diferente de la que es el oojeto de .la ooJtgactón. 

11 Dtferenci.a de la ofi.lfgactón alternattva". 

"Un ex4men superftcial podrta tnducfrnos a conf~ndir las 

obltgactones facultattvas con las alternatfvas, puesto que en 

amb~s el d~udor se puede lib~rtar a su elecctón, con el pago 

de una cos~ y otra. Stn em~argci, mi~ntras en la alternativa a~ 

bas prestaciones son objeto de la obligación, de modo que st 

una de las dos se pierde por caso de fuerza mayo la deuda se 

concentra en a la otra. 

"En la obHgaci:ón facualtaHva, el objeto de lá ollJigación 

es uno scilo y el deudor est§ facualtado, si es que asf lo desea 

a pagar con atgo div~rso, previsto de antemano, que el acree- · 

dor 'admite cbmo pago en vei de el objeto mismo de la obligación 

es tina obligación con prestación Gnica en la que el acreedor ha 

aceptado pr~scindir de la aplicación del principio de la i:dent! 

dad de la substancia en el pago y conceder al deudor la facul

tad lde allt el nombre de facultativasl de entregar algo difere,!!. 

te que interesa al acreédor. De lo anterior se si'gue que,-

si se. perdiera por caso ·fortuiro el Gnico objeto de la oblig.!. 

ción facultativa, el deudor quedart• libertado de su deudá J no 

estarta com~rometido a entregar la otra prestación, cuyo pago 

le fue facultado. Ezplfcando esta diferencia, los juristas di

~en que, mientras en las oíiltgaciones alternativas liay dos pre.t 

taciones in obHgatlone (dentro de la o61f:gactónl y, por const 

gutente.1 tnfacultate solutionis (como autorizadas para el pagol 
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u las facualtati:vas s61 o li.a,l" una pre.stact6n tn obJ tgattone y 

·dos posib-.les prestaciones tn facul tate soluti'onfs. 

, La Ob.llgaci6n facultativa y la dacf6n en pago. 

"En la dactón en pago, el acreedor acepta la entrega de 

una cosa di.st_tnta en pago de la ooli:gact6n, en 1a·oo:lfgact6n

facultativa, autoriza al deudor a que en el futuro le entre -

gue. una cosa disttnta st e.l lo desea, 

"la daci6n en pago e.s un pago con cosa dtversa, que. e.l -

·acre.e.dor acepta en el momento de la entrega; e·n la obJfgación 
. 3;:;,,. . 

. facultatica, la autorizaC:i6Yi' para pagar con cosa dfversa se. 

·~onced~ desde antes de que el pago se efectae. No fi~y pago 

-aún, sino una ob.ligacfón con una excepctonal facultad del de.J!.. 

dor de pagar con determinada cosa diversa. 

La obligact6n facultativa y la novaci6n. 

por camb.to de objeto. 

"Tampoco es una. novación por cam[to de objeto, porque. en 

~sta se extingue una obligación preexistente, cre4ndose una -

nueva con un Gnico y s{lo objeto; y, en cambio, la obli1aci6n 

facultativa no surge de la extinción de una obligacidn pre.ce -

dente y, si bien ~ay un sdlo objeto dentro de la prestacf6n, ~ 

existe otro concedido como pago facultativo por parte del deudor 

~os objetos distintos con los cuales el deudor puede pagar (47L 

(47·1 Ldem. 578-579 p.p. 
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2.4. 'LA COltD[C[ON, 

Al COKCEPTO. 

El concepto de. la olfltgact6n .condtctonal nos lo da el 

c6dlgo civtl en su artfculo 1138. y .al respecto nos dfce( 
' . ' 

"La oh1\gaci6n es condfc1oria1 cuando su e~istencta o re

•oluct6n dependan de un acontecimiento fututo e fncterto". 

Más·si-n·e.mb.argo~ Guttérrez y Gonz~lez en una forma certe'"" 

ra nos dice otra deffntctón de la oo.ltgacf6n condfctonal: 

"Condict6n es el acontecfmiento futuro de realfzactón i~ 

· cterta, del cual depende la effcac'fa la resolución de derechos 

y oh.ligaciones". (481 

En mi opinión este Oltimo concepto es el mas correcto. 

puesto que .el Código Ctvtl nos dice con toda claridad que la -

.~bligaci6n aun no existe, y por lo tanto se presentan confusi~. 

· nes en cuanto al cumplimiento de la obJigaci6n, si en momento 

dado la cosa de la obltgaci~n se perdiera, lQuién ~endrfa la -

. culpa?. 

Posteriormente analizaremos los efectos de la condfcf6n, 

si en .realidad desde el momento en que se crea la ofiJtgactón 

existe o no, extste la condición. 

(481 Gutiérrez y González, Ernesto, Ob.-ci:t. 680 p. 
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9.5 

De acue~do a la deftntct~n de condtct~n se'desprehden dos 

clases de condtctón; la condtct6n suspenstva y la condici6n r!_ 

sol utorf~. 

RL CONDICION SUSPENSIVA. 

En ei artfculo 1939. del Códtgo Cfvtl, vfgente expresa:· 

·"La condtct~n es suspenstva cuando de su ~umpltmiento de

pende la exi:stencia de su olfligactlin". 

Este concepto ásta equtvocado en cuanto a que la candi -

cl6n suspensiva no suspende la existencia de la obltgacf6n, s~ 

lamente sfspende su eficacia o exlgibilidad, por lo tanto po -

~driamos decir qu~: 

"Condici.lin suspensiva es e 1 acontecimfento :futuro de re!_ 

lizac16n incierta, del cual depende la eficacta o exf~ibf ltdad 

de la oh.ltgaci6n ( 49 L 

Por ejemplo:dolores se comprom~te a ven~erle su bicicleta 

a Susy si para fin de año tiembla en la ciudad de Mhico. La -

ob1i~aci6n ya existe pero esta en suspenso su eficacia o exf -

gUtf 1i dad. 

Asf mismo la condición suspensiva presenta los siguientes. 

elementos: 

(491 Guti.érrez y. gonzález • Ernesto. Ob'.. "ctt, 680 p. ,,.'. 
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al Acontectmtento futuro. 

b.}.. I.ncerttdumlire. 

al.- Acontecimtento futuro, como su nomffre lo dtce, es lo 

que va a suceder. porque en el Codfgo de 1840 se considerabari 

los :tiechos pasados como acontecimtento futuro pero esto fue de 

rogado en el ano de 19Z8, cuando se creó el nuevo c6digo. 

b..}. lncerttdumfire; es la postó:fltd.ad de que se reali'ce o no 

el h.ecllo futuro, esta posió.i'ltdad defie ser susceptibJe de lle

gar o no, pero no en cuanto al estado de ~nfm~ de los que la -

pacten sino que debe de ser de acuerdo a la naturaleza misma -

·de. los h.ech.os. 

Efectos de la condtción suspensf~a. 

"Es de gran importancta y trascendencia jurtdi:ca, determ.!. 

nar si la condict6n suspenstva suspende la existencta o suspe~ 

de sólo. la eficacia de la obligación, pues segin se adopte 

una u otra postura, se obtendr~n resultados jurfdicos diversos, 

rráf o 

Justiniano en las insti.tuta,, Libro Tercero , Tftulo XV, p!_ 

IV, al ocuparse de la oblfgación "Sub conditione", dijo 

que de la es·t'l¡iulaci6n condicional solamente nace una espera~ 

za de obligación; Ortolán comentando este pasaje se pregunta

lHecha una estipualación condicional h.ay ya ·deudor y acreedor, 

o se necesita que la condición se cumpla? y contesta que si -

la condición falta, nada debe el que prometi~, nt nada ha debl 

dor y de ah! que siguiendo las palali~as de Justtntano, mtentra~ 
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la .condi.ct~n· e.sta sus.pe.ns.a, la olil i:gaci.~n oh.je.to de la promesa 

no axis.te, solo lia~ esperanza de olofgact6n. (SnL 

Anteriormente se pensao.a que al o[>lfgarse !>ajo condici6n

suspensiva, la oh-1tgact6n no extstfa ; pero como 1o demuestra

Gutiérrez y González, con el análists a fondo que realfz6 sobre 

las tesis de Ludwig enneccerus y de Hans K.elsen, la obltgación 

sujeta a condtct6n suspensfva ya nactó r exfste como cualquier 

otra oh.HgacHin, con la vartante de que esta' en suspenso su exi 

gib.ilidad. 

"Tesis de Ludwig E~neccerus sobre los efectos de la 

.condtci ón suspensiva. 
o 

"Ll.amamos condici6n a la ltmitaci6n aHadida a una declar.!. 

ct6ri de voluntad en virtud de la cual un efecto jurtdico o su

cisaci6n se ~ace depender·- de una ctrcunst~ncfa fncterta para-

el saber numano •• ~ ·~1 negocio suspensivamente condicionádo, con 

forme a la intenci6n de las partes, debe ser eficaz s61o con la 

·llegada de la condición ••• ' 

'No 184 fecto de la condici6n suspensiva antes de su cu!!!. 

plimiento.- 1.- En tanto pende de la condición es incierto si 

el negocio es eficaz; no surge todavfa el efecto querido. No -

obstante~ el negocio condicional es ya vinculante en virtud de 

la voluntad de las partes. No es susceptfbJe de revocacf6n, -

(501 Gutt~rrez y. González, Ernesto, ob-. ctt. 68Z p. 
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·del mi.smo modo que no serta e.n el caso de no estar sujeto a CO!!. 

di.ci:i5n. 

"Los traductores de alemán al espaílol,., P~rez, Gonz!lez 

y José Alguer ••• Racen ver con gran actrto que, 

1Condtci6n suspenstva o tntctal es aquella de 1~ que depea 

de que se produzca·e1 efecto¡ resolutorio o final, aquella de -

que depende la cesación. La prtmera condtctona el nacimiento 

de un efecto jur{dtco, ·1a segunda su extfncf6n ••• • 

'En rigor , como dice el texto, no iay dos clases de con

dición sino que la diferencia está mh bien en la naturaleza 

de. lo condicionado: la entrada en vigor del efecto jurfdico (en 

la llamada condición suspenstval y la cesacicSn del mismo en la 

llamada reso.lutórial' (.Slt 

Tesis de flans Kelsen sob.re los efectos de la condici6n su~ 

pensiva. 

Las ideas de Enneccerus pro~ablemente fueron desarrollidas 

por Kelsen. 

'En el momento en que la co~vención queda conclutda, la -

norma contractual entra en vigor y la convensf6n adquiere fue~ 

.. za obligatoria ••• Si.gntftca además. que las partes contra~an~-

(.511 Enneccerus, Ludwig, Derecho Civtl. Parte General.· T;I. 325 
- 334.p.p. 
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tes est{n obllgadas por la norma contractual a ejecutar lo COR 

~entrlo, Pero no que esten obligadas· a ejecutar tnmedtatamente, 

Puede 9curr~r que la ejecuéi6n quede en suspenso por una condi 

ci6n o por termino ••• Lo que la condtct6n o el térmi·no suspen"'. 

den, no es la obligaci6n -la. obltgaci6n de ejecutar la ·conve.n

ci6n- o la fuerza obli'gatori"a de la convenci6n o norma contra.s_ 

tual, stno la ejecuci6n de la obligación ••• " 

'La obligaci6n de. ejecutar la co~venci6n existe desde. que 

la convencl6n queda concluida o - lo que es igual- desde que -

ent~a en vigor la nor~a convencionalmente creada, Sf concluyo-

. en dta de hoy un contrato obligatorio por el cual me obligo a

pagar dentro de un año o al real izarse tal o cual condici6n, -

una cierta suma de dinero en un lugar determinado, quedo obli

gado desde hoy ... A pagar la suma convenida ... Se trata simpl~ 

mente de una condición de ejecuci6n que, por otra parte, solo-· 

se refiere al tiempo.' (5Zl 

Al respecto opina Guttérrez y Gonz§lez. 

"E.s claro que al celebrar un acto contrac..tual V.G., suje

tarlo a condición suspensiva, las obligaciones de que el deri-

van son perfectas, y sólo queda en suspenso su ejecución; la

que se suspende. de la obligación es su eficacia en el tiempo. 

(.53} 

{.52) Kelsen, Hans, El contrato y el Tratado. Tr, Garcia Maynes 
Eduardo. Dr. 67-71 p.p. 

{.53) Gutierrez y González 1 Ernesto, Ob cit. 585 p. 
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111.- Aunque. ~tste. una contr1'd\cct~n al respe.cto entre los 

arttculos 1939. y 1942. del C~dtgo _Ctvi'l porque el art'.culo 1939 

dete.rmi.na que la condi.ci6n suspensi'va suspende el nactmi·ento -

de. la ob.HgaciOn y el arttculo 1942. del COdigo Civil nos men--, 

ci.ona: 

"E.n tanto que la condición no se cumple, el deudor debe 

abstenerse de todo acto que tmpfda que la o6ligactón pueda cum 

pllrse e.n s1.1 oportunidad. 

"E.1 acreedor puede, antes. de que la condiciOn se cumpla,

éje.rci.tar todos los actos conservatorios de su derecno." 

'De acuerdo a la deftnici6n que sostenemos de que la obli- -

gaci.ón ya nacio desde que se realizo el acto, el articulo 1939 

···. e.sta equivocado y el arttculo 1942 es el correc~o. 

~2.- Pe.ro como nos damos cuenta en e~ articulo 1942 nos h! 

bla del deudor y del acreedor y no presunto deudor o presunto

acreedor, si es que la obligación condicional aOn no ha nacido. 

"3.- Y el articulo 1947 determina en su primer parrafo: 

''La obl tgaci6n contrai da bajo la condiciOn de que un aco.!!. 

te.cimiento no se verifique. en un tiempo fijo ser& exigible si

pasa e.1 tiempo sin verificarse." 

•¿ Porque la Ley no dijo que la obligación contraida, bajo 

' esa condi.ci.ón, nacerá si pasa el tiemp_o sin veri.ftcars.e, y s1-

afirmo qué serta e.xigib.le?. 
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.... 4.-, Tamh..i:~n se. puede. consi:'derar que la oó:Itgac'h1n · lla .. 

nactdo si' se constdera el arttc-ul o 1948 del C6dtgo Civ1"l vi gen. 

te en la fracct6n t y tV. 

"Cuando las ob.li"gacfones se ñayan contrafdo !fajo con~tci'_On 

suspensiva y; pendiente esta. se perdiere, deteriorare o 6ien

~e mejorare la cosa que fue objeto de el contrato. se o6serva

rin las dispostctones siguientes~ 

"I. St la cosa se perdiere stn la culpa del deudor, qued~ 

ra extinguida la obligact6n: 

"tV. Oeteriorandose por culpa del deudor. el acreedor podra 

optar entre la resoluci6n de la obligación o su cumplimiento,

con la indemntzaci6n de daffos y perjuicios en ambos casos;" 

Si lo vemos desde el punto de vista del arttculo 1939 di

·riamos o nos preguntaríamos, lC6mo se extingue una obligación

que aOn no ha nacido, o como se resuelve si alin no exisÚ?. 

"5.- Resulta contradictorio el artfculo 1939 con el artfC.J! 

.lo 2216 del Código· Ci.vi.1 en donde nos menciona al respecto: , 

"AGn cuando la obligación este subordinada a una condi--

ción s~spensiva, solamente quedar§ la novación dependiente del 

cumplimiento de aquella. st as{ se hubiere estipulado~" 

Pero co~o la noyactón va a quedar pe~dtente de la condi~

ción suspensiva., si de acuerdo con el arttculo 1939 ·ia ob.Hga

ción todavfa no existe. 
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Estos punto~ se. ari.aH:zar~n de. acuerdo a la teorta clasi'ca, 

Ali.ora los analtzaremos desde el punto de vtsta de la un

. L[DAD PRACT[CA de que la condfct6n suspenstva suspe~da· la exi

gU>.tlidad o eftcacta, m.15- no el nadmi'ento de la ob:lfgacf6n. 

"A.~ Supontendo un contrato de compra-venta sujeto a con

dlci6n suspensiva, st se apltca el crtterfo equfvocado de que.

la oh.ligact?n no fi.a nacido, resultará que si el "deudor" disp.2_ 

ne de la cosa vendida antes de que se realice la condici6n, 

q~edara sujeto para con el acreedor-comprador, solo al pago 

del daño y el pe.rjutcfo st es que la condici6n se cumple. Pero 

no se le puede exigir nada más, pues dispuso de la cosa antes

de que la obligact6n· de transmitir la cosa hubiera nacido; dis 

pus~ de lo (ue aGn era suy~. 

"En cambio si se constderá que la obligaci6n ya naci6 y -

solo no es exigible, las consecuencias son otras¡ si el deudor 

dtspon~ de la cos~ antes que la condici6n se cumpla, y esta s~ 

~ealiza, cono ya la obligaci6n habla nacido, el deudor dispuso· 

de cosa ~jena pues ella ya era del comprador, solo que aan no

tenia Derecho a que se le entregara. En este caso el acreedor

podrá ejercitar: 

"l.- Su accf6n reivfndicatoria, para recuperar la cosa de· 

cualquier detentador. 

"2.- Pedtr·a la autoridad judicial declare nula la enaje

naci:6n qu!! hubiere h.ecfio su .deudor, pues este dispuso de cosa"".· 

a je na. 
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11 3.- Denunciar ante el Ministerio PObico al deudor por -

abu•o de confianza, pues la cosa que enajeno, ya no hera suya; 

·.era un simple depositario de la cosa. (541 

CUMPLIMIENTO DE LA CONDICION SUSPENSIVA. 

Si la ~ondict6n suspensiva se cumple, la obJigacf6n se -

vuelve exigilile o eficaz, y por lo tanto sus efectos se retr.Q.. 

traen al tiempo en que la obligaci6n se formo, a me.nos que 

los efectos por la voluntad de las partes o por la naturaleza 

no lo permitan, e.1 artfculo li41 del C6digo Civil nos mencio

na 'al respecto: 

"Cumplida la condici6n se. retratrae al tiempo.en que la

ob.ligaci6n fue. formada, a menos que los efectos de la otiliga'

. ¿ión o su re.soluct6n, por la voluntad de las partes o por la

naturale.za del acto, deban ser referidas a fechas diferentes~· 

Ahora bi~n hemos visto que si la oblig~ci6n supensiva -

se cumple.~ el tiempo se retrotrae a la fecha en que se formo

la obligáct6n, y si hu5o frutos de las cosas que quedo oblig~ 

da los mismos que se tendran que entregar desde la fecna en -

que. se. formo la obligación. 

Pero si la condición suspensiva no se cumple lo que suc~ 

de. es que la obligaci6n no se vuelve exigible. 

(54) Gutierrez y Gonzlí.lez, Ernesto. Ob. Cit., 688 p. 
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C} CONDICION RESOLUTORIA 

Al referirnos a la condición resolutoria estamos mencio

nando que es una condición que .resuleve la obligaci6n; esto

es que al crearse la obligación bajo condici6n resolutoria, -

inmediatamente surte sus efectos jurfdicos, pero esta pendien 

te de resolverse esa condici6n. 

Fundamentandonos en el artfculo 1940 del C6digo Civil, -

que neis da el concepto de la condici6n resolu.toria, al respe.!:_ 

to nos menciona: 

"La condici6n es resolutoria cuando cumplida resueJve la 

obligación, volviéndo las cosas al estado que tenian, como si 

.esa obligaci6n no hubiera existido". 

Ejemplo.- Rosa vende su coche a Teresa bajo la condici6n 

de que llueva el dfa Gltimo del año. 

De~de que se crea la obligación, Rosa entrega su cciche a 

Teresa y ~sta entrega el precio a Rosa,, pero si el dfa al timo 

del año llueve ia ~peraci6n se vuelve como si nunca hubiera~ 

existido o sea las cosas vuelven al estado en que se encentra . -
·ban, por lo tanto.se reintegran las prestaciones. 
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EFECTO~ DE LA CONDICION RESOLUTORIA EN LA VIDA DE LA -~

OBLIGACIO!l. 

En la condici6n resolutoria desde que se celebra el acto 

nace como si .no estuviera ligado a ninguna mo4alidad, porque

.está surtiendo· sus efectos; las partes cumplen de inmediato :. 

l~ prestaci6n, pero la incerti~umbre ~e encuentra en la posi

bilidad de que subsista la obligact6n o no. 

Al realizarse la condici6n la obligacicSn se résuelve y -

como efectos de esta se retrotrae al momento en qu~ se cele~

bro. 

Pero c1:1ando la condi<'.icSn no se ·realiza el ·acto juri'dico

si gue su curso, consider~ndose como acto puro y simple, como si 

nunca hubiera estad~ sujeto a ninguna modalidad. 

Ejemplo.- Si Rosa vende sus caracoles a Teresa bajo la -

~on~ici6n de que llueva a fin de aHo, y no llueve, por lo t~n 

to no se realiza la condici6n y la obligacicSn s~ vuelve pura

Y simple, asr Rosa se queda con el precio de los caracoles y

Teresa se queda con los caracoles.· 

"SANCION A LA MANIOBRA DOLOSA. 

"Si el deudor maniobrara para eludir su obligaci6n, rea-

lizando actos para impedir que la condicicSn se produ:Z.~a·. o P!.. 

.. · 
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ra producirla según el caso, su conducta dolosa no traera el

efecto deseado porque el derecho. no puede legitimar un compo.!: 

tamiento mal intencionado: el legislador mexicano ha se8alado 

al respecto que el dudor debe abstenerse de todo acto que im

pida que la obligaci6n pueda cumplirse en su oportunidad (ar

tfculo 1942) y que se tendrá por cumplida .•• cuando el oblig~· 

do impidiese voluntariamente su cumplimiento {artfculo 1947). 

"Congruentemente con los anteriores, en el articulo 1952·

prescribe: 'Si la rescici6n del contrato dependiere de un te.!: 

. cero y este fueré dolosamente inducido a restiridi~lo se ten~

dr4 por n-0 rescindido'· •. 

DIVERSAS CLASIFICACIONES DE LAS CONDICIONES. 

"Condici~nes positivas, casual y mixta. 

La clasificaci6n atiende al hecho de que dependa o no de 

la v~luntad del obligado la realizaci6n del hecho inciert~ 

qu~ se consivio como condici6n. 

"Es potestativa si su acaecimiento depende de la volun-

tad de una de las partes. La doctrina las clasifica en simpl~ 

_mente potes~at~vas y pu~amente potestativas. Aquéllas provte~ 

. nen de la realizaci6n de un hecho que decide voluntariamente

el obligado (por ejemplo, te vendo mi autom6vil si voy a rad! 

car a Nuevo Lar~do). Las puramente potestativas d~penden s61o 

'. 
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de la.decis16n del deudor (por ejemplo, te vendo mi autom6vil 

si quiero hacerlo). Estas anulan la obligacidn sometida a 

ellas, conforme al artfculo 1944: "Cuando el cumplimiento de

la condicidn depende de la exclusiva voluntad del deudor, la

obligaci6n condicional será nula". 

~. "Es ca~ual la que depende de circunstancias ajenas a la-

voluntad de las parteslpor ejemplo, le prestaré mi impermeable 

.si no llueve maftana por la tarde y es mixta aquella cuya reaJ 

lizaci6n depende de la voluntad de una de las. partes y de ün

hecho ajeno a ellas. Por ejemplo, le amueblare la casa si CO.!! 

trae nupcias con Márfa. 

CONOICION POSITIVA V NEGATIVA. 

"La condici6n positi~a consiste en que un hecho se real! 

:ce •. La negativa estriva en que el hecho no se efectúe. Estas

. condiciones suelen convinarse con el término y asf las hay -

\que establecen que un hecho se efectúe (positiva) dentro de -

··.cierto plazo. A su respecto,· el artfculo 1946 dispone:""La --

obl igaci6n contrafda bajo la condtci6n de que un acontecimie.!! 

to suceda en un tiempo fijo, caduca si pasa el término sin -

realizarse o desde que.sea indudable que la condici6n ~o pue

de cumplirse"; y hay también condiciones que suponen que un -

hecho no se reali~e (negativas) en determinado ·1apso. De ellas 

dice al articulo 1947: "La obligaci6n contraida bajo la cond! 

c1.6n de que un acontecim.i.ento no se verifique en un tiempo -

.,-.. 
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fijo será exigible si pasa el tiempo sin verificarse. Si no -

hubiere tiempo fijado, la condici6n deberá reputarse cumplida 

transcurrido el que verosfmilmente se hubiera querido señalar,. 

a~enta la.naturaleza de la obligaci6n". 

Condiciones imposibles e ilfcitas. 

"Es condici6n imposible la que consiste en un hecho o 

abstenci6n irrealizable por obstáculo de orden ffsico o natu-

. ral o por impedimentos jurfdicos. El hecho incierto que dift~ 

re o extingue la e~icaciá del acto es impracticable al impe-

dir una l~y natural o jurfdica, ••• por ejemplo le hago una d~ 

naci6n a condici6n de que detenga la rotaci6n de la tierra. -

Le ~oy en comci~ato mi departamento ~n la Riviera franc~'ª• d~ 

rante un año, a condici6n de que me instituya irrevocableme!!. 

te como su heredero. El artfculo ·1943 del e.e. dispone que 

"Las condiciones imposibles de dar o hacer ••. an~lan la obli

gaci6n que de ellas dependa. La condici6n de no hacer una co

sa imposible se tiene por no puesta". 

"Las cÓndiciones ilfcitas son. las que consisten en con-

ductas contrarias a la Ley· o a·las buenas costumbres .. El mis

mo presepto - 1943 - impone la nulidad del acto que las con-

tenga; el Derecho nunca debe fomentar ni prestar su fuerza P! 

ra la realizaci6r. de comportamientos anti-sociales y antijur! 

dicos •.• El artfculo 2225 del e.e. di~pone al respect~ que~ -

~La ilfcitud en el objeto, ~n el fin o en la condici6n del 
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··acto producen su nulidad, ya absoluta, ya relativa, ~egan lo

d1 sponga la ley". (55) 

La aplicaci6n del problema de los riesgos a las obliga-

ciones condicionales. 

"Si una cosa determinada que ha sido objeto de un acto -

translati~o de dominio, sometido a condici6n suspensiva, per~ 

ce, ••• des~ués de la celebraci6n del contrato y antes de la "".· 

realizaci6n de la condici6n, lquién la pierde.?, lel enajenante 

o el adquirente?." 

be acuerdo a l~ que ya hemos analizado la cosa se pierde 

para el duei'lo o el enajenante esto es.de acuerdo al artfculo-

2017 fracci6n V, que al respecto nos dice: 

"En los casos en que la obligaci6n de dar cosa ci~rta i~ 

porte la translaci6n de la propiedad de esa cosa y se pierde

º deteriora en poder del, deudor, se observan las reglas st:...;..:. 

guientes: 

11 v. Si la cosa se pierde par caso fortuito o fuerza may~r. 

la ob.ligaci6n queda sin efecto, y e1 dueño sufre la pérdida, 

a menos que otra cosa se haya convenido:" 
- . 

(5.5) Bejarano Sí!'nchez, Manuel. Ob cit. 528-531 p.p. ' 
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Mis si~ embargo el artfculo 1948 dispone lo siguiente: 

"Cuando las obligaciones se hayan contrafdo bajo condi-

ci6n suspensiva y, pendiente ~ste, se perdier~. det~riorare o 

bien se mejorare la cosa que fu~ objeto del contrato, se ob~

servarin las. disposiciones siguientes: 

I. Si la cosa se pierde 

ri extinguida la obligaci6n; 

sin culpa del deudor, queda; 

II. Si la e.osa se pierde por culpa. del deudor, éste qued.! 

ri obligado al resarcimi~nto de danos y perjuicios. 

Entiendese que la cosa se pierde cuando se enceuntra en

alguno de los casos mencionados en el artfculo 2021; 

III. Cuando la cosa se deteriorare sin culpa del deudor·-

fste cumple su obligaci6n entregando la cosa al acreedor en -

el estado en que se encuentre al cumplirse la condici6n; 

)V. Oeteriorandose por culpa del deudor, el acreedo-.r po-

dri optar entre la resoluci6n de la obligaci6n o su cumpli--

miento, con la indemnizaci6n de danos y perjuicios en ambos -

casos; 

v. Si la cosa se mejorare por su naturaleza o por el. -~ 

tiempo, las mejoras ceden en favor del a~reedor; 

--.,. 

·-,• .. 

-· 
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VI. Si se mejora a expensas d~ deudor, no tendrS este -~ 

otro derecho que el consedido al usufructuario. 

Efectivamente en el artfculo 1948 del C6digo Civil la -

~erdida es para el dueno. porque es una condici6n ~uspensiva, 

ya que no se_ ha entregado nt objeto,ni precio, por lo tanto -

si la cosa se pi~rde sin culpa del deudor que vendrfa siendo

el que iva a ser el adquirente, es 16gico que se extingd 1a·

obligaci6n por la perdida del objeto, y asf el reisgo de la -

condic16n es para el due~o pri~cipal. Por. lo tanto el que iva 

a ser adquirente no puede pedir cumplimiento del contrato, 

· _ puesto·que ha perecido la cosa. 

2.5~ EL PLAZO O TERMINO. 

La palabra pl~zo o t~rmino nos da la idea de que termiria 

o se le da fin a la obligaci6n a la cual estaban sometidas 

·1as partes, pero ~ste t~rmino len qu' forma t1ene que ser?.-· 

les lo mismo plazo que f~rmino?. la qui~n beneficia?. lc6mo -

se computa el t~rmino?, lcáduca o no?, bueno o continuaci6n -

·- lo analizaremos. 

Plazo o t~rmino "e~ un acontecimiento futuro de realiza

c16n cierta, del cual depende la exigibilidad o la resoluci6n 

de derechos y obligaciones." (56) 

(56) Guti~rrez y González. Ernesto. Ob. Cit. 697 p. 
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Al respecto el. artfcul~ 1953 del C6digo Civil menciona: 
1 

"Es. obligacilSn a .. plazo aquella para ·cuyo cumplimiento se

ha seftalado un dfa cierto". 

Y un dfa cierto es aquel que necesariamente ha de llegar, 

artfculo 1954. 

En caso de que exista incertidumbre, esto quiere de~ir -

que la obligaci6n pasara a ser condicional y se tendra que~ 

regir po~ los artfculos correspondientes a las obligaciones -

conjuntivas y alterrativas. 

Ahora bien .tenemos que aclarar 'que plazo y término en la 

materfa de Derecho Civil, son sinonimos, porque en otras mat~ 

tfas se conctder~n ton efectos ·diferentes cada palabra, el 

término es el fin del plazo: 

En nuestra materfa significan lo mismo y se utilizan in

distintamente.· 

"La eficacia de la obligaci6n está sujeta al t~rmino o -

~lazo si la iniciaci6n de sus efectos, o su extinc~6n depende 

de la llegada de un aéontecimiento futuro necesario; es decir 

si la producci6n de los efectos del acto, o la resoluci6n de

estos puedan someterse al advenimtinto de un suceso·cierto y 
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fu~uro. El hecho es necesario o cierto cuando forzosamente h!. 

brá de acaecer." 

Ejemplo; el dfa que entra la primavera, el dfa·de la ban 

dera, o sea es un dfa fijo por su· fecha, que tiene que llegar. 

~-.TERMINO SUSPENSIVO Y RESOLUT.ORIO. 

·"se lJama suspensivo el término del que depende la ini-

cfaci6n de la eficacia obligatoria, y re~olutorio el que re-

suelve o extingue dicha eficacia. 

"EJ~MPLO: Usted celebra con una .instftuci6n bancaria un

ciontrato de mutuo, ~or el cual dicha fnstituci6n ~e .comprome

te ·a prestarle el pr6ximo·2 de mayo la cantidad de doscientos 

mil pesos qué usted deberá restituir1e cinco aftos después. 

"El contrato indicado esta sujeto a un Urmfno su_spensi-· 

YO y a Uno resoluto ri O: mi es tras no llegue e 1 término fijado

pa ra el dos.de mayo, la eficacia de la obligacicfo del banco -

se mantiene en ~uspenso ~ el crédito de usted nó es todavfa -

·exigible, cara~_ter que adquiere a.la llegada de dicho plazo.

La instituci6n cumple su obligacf6n y el contrato surtirá sus 

efectos plenamente durante cinco aftos, durante los cuales_us

t~d conservará.en su poder la suma mutuada, y, al vencimiento 

de este nuevo término, se resuelve su derecho a retenerla en

. su beneficio. 
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"El plazo suspensivo (2 de mayo) difirio la eficact• de

la obligaci6n, suspendie~do la exigibilidad d• la misma hasta· 

la fecha privista (ya que mientras ella:no llegar~ usted no -

podrfa exigir la entrega de la suma mutuada). El. ac~ntecimien . . -
to futuro, del cual estuvo pendiente la posibilidad del ejer

cicio del derecho, era necesario, pues forzosamente habrfa de 

llegar. El plazo resolutorio (5 anos después) puso término a

la relaci6n jurfdica preexistente previendo de eficacia al as:. 

to." (57) 

Otro ejemplo serfa; que ·si yo realizo ~n contrato de pr2 

mesa de compra-ventaj en el cual estipulo que le vendere la -

casa a Margarita dentro de ocho anos. 

El término suspensivo del cual va a depender la eficacia 

de la obligaci6n es el de.ocho aftos y el término resolutorio

serfa, transcurridos esos ocho anos, extinguiendose la efica~ 

cia de la obligaci6n, por lo tanto yo le entrego la casa a -

Margarita y ella me entrega el precio. 

B) EL PLAZO COMO FORMA DE EXTINGUIR LA OBLIGACIOH 

"El plazo extintivo, puede ser contemplado no solo como

una ~odalidad o complicaci6n de las obligaciones, sino como -

una forma de extioguirlas. En efecto, al advenimiento del 

· (57) Bejarano S!nchez, Manuel. Ob cit. 518~519 pp. 



115 

acontecimiento futuro necesario, al que se sujeto la extin--~ 

ci6n de la ob.11gac16n, de la relaci6n obligatoria, esta es 

destruida, dejando de surtir todos sus efectos. 

C} CLASIFICACION DEL PLAZO. 

"El plazo puede ser convencional, legal o judicial. Es -

convencional el que ha sido fujado por la voluntad de las pa~ 

tes en un contrato, o por el autor de una declaraci6n unilat~ 

ral de voluntad. Se origina en la decisi6n libremente asumida 

del creador o los creadores de un acto jurfdico, tal como el

térm1no de duraci6n del contrato de arrendamiento pactado en

el acuerdo de voluntades o el señalado para la devoluci6n de

la cosa dada :en comodato (préstamo de uso}, o el establecido en. 

un concurso con promesa de r~compensa para la fnstripci6n de 

aspirantes. 

"Es legal el térmi~o esta~lecido por el legislador. Apa

rece determinado en la norma jurfdica de observancia general, 

como aquel término de treinta dfas que señala para hacer exi~ 

gfbles las obligaciones de dar no sometidas a plazo convenciQ 

nal, o los plazos de prescripci6n de las acciones o de caduci 

dad de los derechos. 

"Por su parte el judicial tiene su origen en un acto de

autoridad jurisdiccional que lo decreta para la realizaci6n -

de determinados hechos, como el plazo que fija para el cumplf 

miento de una sentencia, o el que determina en uso de su arbi 
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trio judicial para la duraci6n de un término extraordinario -

de prueba, o bien para el pago de una deuda. 

TERNIMO DE GRACIA. 

"Una especie de este Oltimo es el· llamado ~érmino de gr! 

cia: plazo que el juez c~ncede indulgentemente al deudor que, 

por haber demostrado bvena fe en el juicio y hallarse en situ~ 

ci6n econ6~ica aflictiva es dignci de la consideraci6n del tri .-
bunal. Este plazo extraordinario para cumplir la obligaci6n -

no engendra cargo adicional de interes y se otorga sin el con 

sentimiento del acreedor. 

"En el derecho mexicano, el juez debe conceder forzosa-

mente un té~mino de graci~ cuando el demandado ha confesado -

integramente ·la demanda. El artf'cu1o 404 del C. P.C. dice: -

"La confesi6n judicial expresa que afecta a toda la demanda,

engendra el efecto de obligar al juez i otorgar en la senten

cia un plazo de gracia al deudor después de efectuado el se~

cuestro y a reducir las costas. 

BENEFICIARIOS DEL PLAZO. 

"El plazo pudo haber sido establecido en beneficio de ª.!!!. 

bas partes o en ~avor de una sola .de ellas: el beneficiari~ ~ 

·tiene derecho a gozarlo en su integridad, por lo cual no po~

drfa impon~rsel~ ~1 cumplimiento prematuro de la obligac~6~¡-
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que no es exigible aan. mientras el acontecimiento futuro y -

necesario no haya tenido verificaci6n. De tal manera si el -

t~rmino ha sido estipulado en favor del deudor, este no. podrá 

ser compelido al pago mientras no venza e1 ~lazo; y, si hubi~ 

re sido fijado en beneficio del acreedor, no podrá anticipar-

se el pago ni exigir la recepci6n del mismo. 

"En principio se supene que ha sido fijado en favor del

deudor. El artfculo 1958 asf lo prescribe: "El plazo se pres~ 

me establecido en favor del deudor, a menos que resulte, de -

la estipu1aci6n o de las circunstancias, que ha sido estable

cido en f~vor del acreedor o de las dos partes." 

Ahora bien, el deudor que voluntariamente pagara, antes 

d•l vencimiento del ~lazo, habrá pagado lo que debe y no po-

drá obtener repetici6n de la suma o bien entregados, aunque -

•legare error respecto de la exigibilidad del crédito, ya que 

pago lo ~ue debfa. Por afiadidura, debe de presumirse que dec! 

dio renunciar a un plazo estipulado en su favor, pero, si ig

noraba la existenc~a de un término, podrá exigir al acreedor

los intereses o frutos de la cosa pagada. El artfculo 1957 

dispone: "Lo que se hubiere pagado anticipadamente no puede -

repetirse. Si el que paga ignoraba, cuando lo hizo, la exis-

tencia del plazo, tendr~ derecho a reclamar del acreedor los

intereses o los frutos que éste hubiere percibido de la co -

sa." (58) 

(58) ldem. 520-521 p.p. 
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O) FORMA DE COMPUTAR EL PLAZO. 

Existen dos sistemas para computar'el plazo; el francés~ 

y el es!)aflol. 

El sistema francés tiene su forma especial de contarse

~1 plazo; no se consider~ el primer dfa en que nace el acto.

Y el ú.ltf.1110 dfa se cuenta completo y ~; es feriado o inh5bi 1-

ta~poc~ se ¿uenta sino hasta el siguiente dfa.· 

En el sistema espaflol, el t·érmfno corre desde el primer

dfa en que nace la ob1f gaci6n y términa contando el último -- . 

dfa completo, pero si este es feriado no se cuenta sino hasta 

el dfa siguiente. 

Ahora bien el sistema que adopta el C6dig~ Civil es el -

espaftol puesto que en el articulo 1956 del mismo ordenamiento 

e'stf pul a: 

"El plazo en ·1as obligaciones se contará de la manera ~ 

·prevenida en los artfculos del 1176 al 1180." 

Al remitirnos a estos artfculos nos mencionan en que fo_! 

ma debe. contarse el tiempo para la prescripci6n, que sera por 

aftas completos, meses completos, lo~ dfas se contaran de vefn 

ticuatro a veinticuatro horas, pero e$p~cjalmente el artfc~lo 

1179 del C6dfgo Civil nos expone: 
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"El dfa en que comienza la prescri~f6n se cuenta siempre 

entero. aunque no·10 sea; ·pero aquel en que la prescripctdn -

termina. debe de ser completo." 

Analizando este artfculo nos damos cuenta que en el .C6d! 

go Civil $e ha aceptado el sistema espanol, por altimo nos 

menciona que si la prescripci6n termina en dfa feriado este -

no ~e contara sino hasta el dfa habil. 

CADUCIDAD DEL PLAZO. 

- Esto es que el deudor que no utiliza debidamente el pla~ 

zo; comn se estipulo. perdera el Derecho al plazo aua tiene.

·esto es por omitir cierta conducta positiva. que deberfa de -

haber realizado para conservar el plazo, este es un caso de -

cadutidado decadencia. Que se encuentra reglamentado en el a~ 

tfculo 195g del C6d1go Civil. que dice: 

"Perderá el deudor todo derecho a utilizar el plaz~: 

I. Cuando depu~s de contraida 1a obligaci6n, resultare -

insolvente, salvo que garantice la'deuda; 

II. Cuando no otorge al acreedor las. garantfas a que est.!:!. 

biere comprometido; 
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Esto ~s que cuando el deudor se obliga a otorgar siertas 

garantfas y no las presenta, se da por concluido el término. 

~III. Cuando por actos propios hubiesen disminuido esas

garantfas despu~s de establecidas, y cuando por caso fortuito 

desaparecieren, a menos que sean inmediatamente Jubstituidas

por otras igualmente seguras." 

En cuanto a que se deben de restituir inmediatamente las 

garantfas, no aclara que si es unas horas inmediatamente d~ ~ 

que hayan des~parecido las garantfas, o acaso dfa o dfas, por 

lotil.nto·deja abierto esta palabra de inmediatamente. 

3:- OB(IGACION MODO O CARGA. 

A) MODALIDAD DE LOS ACTOS GRATUITOS: 

MODO O CARGA. 

Explica Giorgio _que "El modo es una carga impuesta al que 

redbe una liberalidad~ (59) 

"Llamase modo a la ob1igaci6n exc~pcional creada a 6argo 

del adqUirente de un derecho a tftulo gratuito. 'El modo apun. , 
ta-Galindo Garfias- s61o tiene lugar en los actos de liberali 

~Soriano Borja, Manuel Ob. cit. 33 p. 
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da~ (herencia, legado y donaci6n ) ya sea por causa de muerte 

o inte~-vivos, es una manera de limitar la liberalidad que -

grava al heredero donatario o l~gatario; con determinadas caL 

gas'. 

"Quien recibe un regalo, una libertad, el beneficiario -

de un acto gratuito, no tiene normalmente oblig~ci6n alguna -

. de cumplir. Los ~ontratos o actos gra~uitos s6lo obligan al -

que realiza el beneficio y regularmente no crea compromiso al 

guno a quien lo recibe; por ello suele ser, t~mbién unilate-

r~l. Sin embargo, y por excepci6n - y en ello estriba la ra-

.. z6n de que el modo sea una modalidad O'forma de ser de las 

·obligaciones-, se. impone al adquirente favorecido por el acto 

alguna prestaci6n a su cargo, o, mejor dicho una contraprest~ 

ci6n - cuyo valor no es equivalente al valor de la que recibe 

·(si lo fuf!!ra el. acto serfa oneroso)- que debe cumplir y que

es exigible coactivamente. 

"Dicha contraprestaci6n es el modo ~ carga y el acto gr~ 

tuito, por ~l afettado, está sujeto a modalidad. En efecto si 

lo'normal en un acto de benificencia es que el favorecido con 

~l mismo esté exento de toda obligaci6n, cuando insolitamente 

engendra alguna a su cargo, se presenta una situaci6n excep•~ 

cional que imprime-al acto una fisonomfa distinta, esto es, -

una forma de ser o de m~nifestarse diferente de la ha~itual,

que es lo que caracteriza presisamtne a la modalidad. 
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"Por ejemplo: El beneficiario de una renta vitalicia 

gratuita, se obliga frente a su benefactora pObli car en prim~ 

ra 'plana de determinado·periodico, y por una sola vez, un avi 

so para agradecer el ben~ficfo recibido. Esta obligici6n ex-

cepcional es la carga o modo. 

"EL autor de un testamento le transmite a usted en lega

do una casa y le impone la carga de conceder en la misma un -

derecho real de habitaci6n a favor de un tercero. Al aceptar

usted el legado esta compromet.iendose a cumplir con la oblig!, 

ci6n insolita ~ue se le impone, a pagar la carga o .modo •• (60) 

En efecto el modo no es propiamente una modalidad de la

obligacfdn,, sin~ que es ~na modalfd~d· del acto gratuito o de 

un .de~echo a .tftulo.gratufto. Porque el modo o carga le e•ta~ 

dando una car&cteristica peculiar al acto jurf_dico gratuito,

(herencia, legado y donac~6n) que se manifiesta gravando al • · 

heredero, donatario o legatario. Esto quiere decir que el au

.tor de l~ herencia, grava al heredero, pidiendole un encargo, 

y este al cumplirlo se beneficia. 

El modo que recibe el heredero lo beneficia, puesto que

este no puede ser oneroso para ambas partes, ·ya que si lo 

fuera no serfa una carga. 

(60) Bejarano sl°nchez, Manuel. Ob cit. 535 p. 
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Quien recibe el modo, no tiene la obligaci6n de aceptar~ 

. lo~ pero si acepta la carga y no la cumple, se le puede coac

cionar para que· cumpla. 

Por otra parte· no se a fijado termino l~gal para que se~ 

ctimpl~ la carga~ se. entiende que es el tiempo necesario oue·

debe trarisc~rrir para que se cumpla de acuerdo a la naturale

za dé la carga. 

La co·n·traprestaci6n que existe entre las. partes en el mo 
. . 

do o carga. es la modalidad del acto gratuito. 

3.2. DIFERENCIAS ENTRE LA CARGA Y LA CONDICION. 

"Primera. La c~rga no es un acontecimiento futuro e in~~~ 

cier.to ser! el cumplimiento del deudor, pero esta contingencia 

exiite en toda obligacf6n y no impide su eficacia y eiigibfl! 

dad, porque. 

"Segunda. La carga no suspende ni extingue la eficacia -

del acto, como 1~ condici6n. Si la carga no se ~umple, ~uede

ser exigida coactivamente y obtener su. cumplimiento por ejec!! 

ci6n forzada, o puedP dar lugar a un~ de~anda de rescisi6n del 

~contrato, en su caso. 

"Por ello ha d~cho jJstamente Giorgi" El modo es una c~r 

ga impuesta al que recibe .una .liberalidad. No suspende ni re~ 
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suelve el vinculo contractual, pero constr ne y·oblfga al 

aceptante a efectuar las cargas que se le imponen." El C6digo 

Civil no la define, aunque si la re~ula a proposito de l~s l! 

gados. 'en los artfculos 1418 1 1419 y 1420 1 • El 1419·, por eje!!!. 
1 

p,lo. dice: "Si la carga consiste en la ejecucu6n· de un hecho. 

el heredero o legatario que acepte la sucesi6n queda obligado 

a pestarlo"~ (61) 

CONSECUENCIAS COMUNES A TODA OBLIGACION. 

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES. 

"La consecuencia general de todas las obligaciones es· el 

pago o cumplimiento; Este puede ·ocurrir: 

a) Si es realizado voluntariamente por el deudor y reci

bi~o voluntariam~nte por el acreedor. con lo cual existe pro

piamente un pago. 

b) Si es efect~ado contra la voluntad del acreedor se pr!. 

senta la consignaci6n en pago. 

c) Y, si se lleva a cabo contra la voluntad del deudor. 

entonces nos encontramos frente a la ejecuci6n forza~a~• (62} 

<fil l6id. 536 p. 
(62 Bejarano S~nchez, Manuel. Ob cft. 295 p. 
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Por lo tanto podriamos decir que el simple cumplimiento

d·e:.ia obligación se define.como la realización voluntaria por 

parte del deudor a aquello a que ~sta otiligado, y la acepta~

'. C16n del acreedor, pues si alguna de las partes se opusier6,

s~~arfa sus efectos extintivos, que son los siguientes: Por

una parte si~el acreedor es quien se resiste a recibir el pa~ 

·. go, .puede realizarse la consignacicSn en pago. Y por la otra -

~i ~1 deudor es quien. no paga, se le pedira el cumplimiento -

en una forma coactiva que será mediante la ejecuci6n forzada. 

4.- PAGO O CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION. 

A) EL PAGO_. 

El vocablo pago, "derivado de payer, latfn pacare, paci~ 

ficar, de donde apasiguar, satisfacer, pagar: 11 (63) 

El pago que es uno de los efectos de la obligación, qu~~ 

se encuentra reglamentado én el libro cuarto, Tftulo cuarto -

del CcSdigo Civil. En donde nos menciona en el artfculo 2062i 

~P~go o cumplimiento es la entrega dé la cosa o cantidad 

·debida, o la prestaci6n del serviciri que se _hubiere prometi--

do". 

· (63) VOCABULARIO JURIDICO. Dirección de C~pitant, Henri., 
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Por lo tanto el pago es el cumplimiento de la obligaci6n. 

Ya sea qu~ se pague dando una cosa, realizando alguna activi-. 

dad, prestando un servicio, o absteniendose de realizar uria -

conducta, ya sea que se paguen obligaciones de dar, hacer ~ -

no hacer. 

"El pago es 'el efecto normal de toda obligaci6n y, ade-.;; 

m&s, la forma natural de extinguirla:. la relaci6n jurfdica f!. 

nece y se agota con su cu~plimiento." (64) 

B) lQUIEN PUEDE PAGAR? 

·"Cualquier persona puede pagar, salvo en el caso de·las

obligaciones concerta~as en consideraci6n a la persona del ~

~eudor 'o a sus habilidades particula~es (las llamadas intuit~ 

P.ersonae), en las que el cumplimiento debe realizarse precis! 

mente por el obligado. Es mSs coman hallar esta clase de obl! 

gacione~ entre las que tienen por objeto hacer." (65) 

Por ejemplo si yo contrato a u~ diseñador famoso, por -

sus conocimjentos especiales, para que realice un traje excl~ 

sivo de noche, lo tendrfa que diseñar el propio diseñador y -

no cualquier otra persona. 

Aunque el artfculo 2064 del C6digo Civil, estipula q~e:

"La.obligaci6n de prestar algOn servicio se puede cumplir por 

(64) Bejarano S3nchel, Manuel. Ob cit. 296 p. 
(65) Ibid. 
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un. tercero, salVo el caso en que se hubiere establecido, por

pacto expreso, que la cumpla personalmente el mis~o obligado,. 

ri cuando se hubieren elegido sus conocimientos especiales o -

sus cualidades personales." 

"Con excepci6n de las obligaciones intuit~ personae, las 

demás pueden ser pagadas y extinguidas por cualquiera, aunque 

las consecuencias que se producen por el pago sean diverjas,-· 

segan la .P~rsona que lo realice." (66) 

Asf el pago efectuado por el deudor o por el i:-epresenta!!. 

te legal, su efecto s61o será extinguir la obligaci6n. El ar~ 

.tfculo 2065 del mismo ordenamiento, menciona: 

"El pago puede ser hecho por el mismo deudor, por su r.e

' presentante o por ~ualquier otra persona que tenga interPS JI 

rfdi~o en ~1 cumplimiento de la obligaci6n." 

C) PAGO EFECTUADO POR UN TERCERO. 

Como ya lo dijimos que el pago al realizarce por un ter

cero sus consecuencias pueden ser_·di versas, aunque hay que t.Q. 

mar en cuenta sus causas. 

a) El pago del tercero con interes jurfdico en el cumplj_ 

mienta de la obligaci6n tiene el efecto de provocar la subro~ 

(66) 16id. 

1-,-
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gaci6n o substituci6n del acreedor por el tercero que pagaJ ~ 

que toma el sitio de aquél en la relaci6n jurfdica fArtfcu!o-

2058 y 2059 del C6digo Civil)." (67) 

Al respecto el artfculo 2058 dél C6digo Civil, establece 

lo siguiente: 

"La subro"§aci6n se verifica por miniserio de la ley y 

sin necesidad. de declaraci6n alg~na de los interesados: 

I. Cuando el que es acreedor paga a otro acreedor prefe

rente; 

II. C.uando el que paga tiene interés 

plimiento de la obligaci6n; 

jurfdico en el cum 

~11. Cuarido un herederci paga con sus bienes propios alguna 

deuda de la ~erencia; 

IV. Cuando el que adquiere un inmueble paga a un acreedor 

que tiene sobre él uri crédito hipotecario anterior a la adqu! 

sici6n." 

Esto quiere decir que el pago puede ser efectuado por un 

~ersero, que da lugar a la subrogaci6n o substituci6n; asf se 

da la bubrogaci6n personal por pago, c~ando el acreedor es 

substituido por un tercero interesado que paga la deuda o prei 

ta dinero para tal fin. La obligaci6n en lugar de extinguirse, 

(67) ídem. Z98 p. 
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se transmite al tercero. quien toma el sitio del acreedor en

una relaci6n jurfdica que no se modifica. 

El artfculo 2059 del C6digo Civil nos dice: 

"Cuando la deuda fuere pagada por el deudor con dinero 

que un terceto lo prestare con ese objeto, el prestamista qu! 

dará subrogado por ministerio de la ley en los derechos del -

a~reedor, si el prestamo constare en título autentico en que

se declare que el dinero fue prestado para el pa~o de la mis-

ma deuda. Por falta de esta circunstancia, el.que prest6 s6lo 

tendrá los derechos que exprese su respectivo contrato." 

b) El pago del tercero con el concetimilnto expreso o 

presunto del deudor. 

Al respecto el Artículo 2066 del ¡;recepto citado nos men· 

' ciona: 

"Puede también hacerse por un tercero no interesado en -

el cumplimiento de la obligaci6n que obre con consentimiento

expreso o presunto del deudor." 

"El tercero que realiza el pago extingue la obligaci6n -

pero tiene el efecto del mandato, esto lo manifiesta.el artf

culo 2069 del e.e. "El mandato es un contrato por el que el -

mandatario se obli·ga a ejecutar por cuenta del mandante los -

ac.tos .jurfdicos que éste 1e encarga·" (artículo 2546). 
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"El tercero que 'paga. considerado como mandatario (apod,! 

· · rado) podrf recobrar el .va·lor entregado. sus intereses. y •. 

salvo pacto en contrario. honorarios por sus ~ervicios (artr

culos, 2577. pfrrafo II y 2549 del e.e.). Tendrf para ello la 

a~cicSn de mandato." (68) 

Artfcu1o 2577 Pfrrafo II: 

"Si el mandatario las hub.iere anticipado. (las. cantida-

~el) debe reembolsarlas el mandante, aunque· el negocio n~ ha

, ~a salido bien. con tal que esté exento de cu~pa el mandata-

, ri o." 

Artfculo 2549 del C6digo Civil: 

"Solamente serf gratuito el mandato cuando asf se haya ~· 

convenido expresamente." 

c) El pago del tercero. ingnorandolo el deudor (artfculo 

2067) •. Extfn9ue la oblfg.aci6n y además tiene los efectos de ;. 

una gesticSn de negocios: "En el caso del artfculo 2067. el ·

que hizo.el pago s61o tendrá derecho de reclamar al deudor -

la c~ntidad que hubiere pagado al acreedor si éste consinti~

en retibir menor suma que l~ debida" (artfculo 2070)~ 

"El tercero solvens podrá recobrar lo pagado mediante el 

ejercicio de una ~cci6n de gestfcSn de negocios: 'Deben pagar~ 

se al gestor los gastos necesarios que hubiere hecho en el 

(6~) 16id. 
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ejercicio de su cargo Y los intereses legal~s correspondien-~ 

tes. pero ni tiene derecho de cobrar retrfbuci6n por el dese~ 

peno de la gestHn. (articulo 1904). 

d) Pago del tercero contra la voluntad del deudor. uPue

de, por altimo·. hacerse contra la voluntad del deudor• (arti

culo 2068). Tie~e las caracte,isitcas de una gest~6n anormal 

cuando aprovecha al dueHo (articulo 1905) o de un hecho illc! 

t.o si no Jo aprovecha· (articulo 1899). "El gestor ql!e se en

cargue de un asunto contra la expresa· voluntad del duefto, si

este se aprovecha del beneficio de la gesti6n, tienj obliga-

cf6n de pagar a ~qu~l el importe de los gastos, ha~ta donde -

alcancen los beneficios, a no ser que la gest16n hubiere ten! 

do por objeto librar al dueHo de _un·deber impuesto en interes 

pG~lico~ en.cuyo caso debj pagar todos los gastos necesarioJ

hechos" (articulo 1905). "Si la gestf6n se ejecuta contra la-

voluntad real o ~resunta del duefto, el gestor debe de reparar 

los daftos y perjuicios que "resulten a aquel. aunque no haya -

incurrido en falta• (articulo 1899). 

"Como la interferencia contra la voluntad del duefto o ti 

t~lar del patrimonio no es propiamente una gesti6n, .el· terce

ro que ~aga, el tercero "solvens", podrl~ obtener restitucj~n 

st el acto enriqueci6 al duefto, por medfo de la acci6n inrem

verso. por el enriquesimiento sin .causa (articulo 1~82). has-

. ta el monto del beneficio (articulo 2071) y (!l importe de su

empo)recimiento~ 
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"Si el pago no se aprovecho, la intromis16n es ilicit~ y 

el tercero entrometido deberá reparar los daHos y perjuicios

que hubiere causado al dueno, quien dispondrá de una acci6n -

de responsabilidad civil (artfculo 1910). 

CH) lA QUIEN SE DEBE PAGAR? 

"Al acreedor o aquél seftalado por la Ley para r~cibir el 

pago en su nombre o en su lugaru (Marty), Normalmente, el pa

go s~ debe hacer al acreedor o a su representante (artfctilo ~-

2073), más, hay ocaciones en las cuales el acreedor _ha grava~ 

do o ha s 1 do des apoderado de su créd f to (crédito dado en ga-

rant fa, crédito embargado) y·el pago no deberá hacerse al 

acreedor, sino a quien, en vez del acreedor, está facultado -

legalmente para poseer el .crédito·. "No es v41ido el pago he-

~ho al acreedor por el deudor después de habérsele ordenado -

judicialmente la retenci6n de la deuda" (artfculo 2077). 

"Hay ocacfones que.el verdadero acreedor es desconocido

Y existe un acreedor aparente, conocido, y el pago efectuado

de buena fe, a este, surtirá plenos efectos libratorios·para

el deudor. "El pago hecho de.buena fe al que estuviere en po

sesi6n del crédito liberará el deudor" (artfculo·2076). Hay -

casos, por Oltimo, en los cuales el acreedor decide que el p~ 

go se haga a un tercero (artfculo 2074),. Si se hace en cum-

~limiento de tales instrucciones, ser! plenamente válido ·y l! 

beratorio. 
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Cuando el acreedor es un incapaz, deberá paglrsele por -

.·condú.cto de su representante legal. pero si se hiciere perso

n~lmente a aquél, será liberatorio s6lo en lo que corresponda 

al enriquesimiento recibido (y esto, por efecto de la nulidad 

del pago, derivada_ de la faltJ de capacidad del accipiens y,

ademh, por aplicaci6n del princ.ipio del enriquesimiento sin

cau~a). Tal pago, pues, ·serl válido s6lo "en cuanto se hubie

re convertido en sú utilidad" (artfcu1o 2075). Aplicando el -

mismo principio el pago realizado a cualquier 'tercero, será -

v~lido en lo que aproveche al acreedor. 

D) l QUE SE DEBE PAGAR? 

"Pues presisamente la cosa, hecho o abstenci6n que es S..!!. 

de la obligaci6n; asf como el total de ella (la cosa 

identfca en su integridad). Este principio es el de la identf 

~dad en la substancia del pago. El acreedor no puede ser comp~ 

lido a recibi~ algo diverso de aquello que es objeto de la -

obli'gaci6n, aunque fuera de mayor valor, El acreedor tampoco

puéde ser forzado a recibir solamente parte del objeto de 1a

bli gaci6n si ~ste debio ser entregado en su totalidad. 

"E1 pago parcial solo es posible: a) si asf se convino,~ 

o, b)" si una parte lfquida y la otra no. Deuda lfquida es 

aquélla cuya cuantfa es determinada o determinable en 9 dfas •. 

"El pago deberá hacerse del modo que se hubiere pactado, y 

~unca podrá hacerse parcialmente sino en virtud de convemio -

expreso o de disposici6n de Ley". "S.in embargo, cuando. la de..!!. 
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da ·tubiere una parte lfquida y otra illquida, podrá exigir el 

acreedor y hacer el deudor el pago de la primera sin esperar~ 

a que se liquide. la segunda" (articulo 2078)." (19) 

E) LCUANDO SE DEBE PAGAR? 

Hay que tomar en cuenta s.i se fijJ término o. no, partie.!l 

do de estacaracterlstica., si .se fijo plazo, será exigible en 

la oportunidad convenida, ya sea en el acto, o al vencimiento 

del plazo suspensivo, o bien al vencimiento de la condici6n -

suspensiva. 

Ahora bien, cuando no se fijo' el término, hay·que tomar

en cuenta .si la obli.gaci6n es de dar o de hacer, ·n~ .. si es 

obligacidn de dar, será eKigible 30 dlas después de la fnt~r

pelaci6n que ~e hag~ al deudor. Este es un requerimiento de -

pago, ~ral judicial~ oral extra-judicial entre el notario o -

dos testigos, que el 'acreedor hace a su deudor, si por otra -

parte, la obligaci6n es de hacer, será exigible cuando .lo pi

da el ácreedor, siempre que hubiere transcurrido .er tiempo "! 

cesario para su cumplimiento. Se entiende como necesario, el

plazo adecuado para el cumplimiento del tipo de hecho partic.!! 

lar en que consiste el objeto d~ la obligaci6n. 

Al respe~to~ el articulo 2080 dice: "Si no s ha fijado~ 

.el tie~po en que deba hacerse el pago y se trata e cbligaci! 

· (69) ídem. 298-300 p. p. 
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nes de dar, no podr4 el acreedor exigirlo stno despu~s de los 

treinta dfas sigufentes a la tnterpalact6n que se haga, ya J.!!. 

dicialmenta, ya en lo extrajudtctal, ante un notario 6 ante -

dos testigos. Trat4ndose de obligaciones de nacer, el pago 

debe efectuarse cuando lo exija el acreedor, siempre que haya 

.transcurrtdo el tiempo necesario para el cumplimtento de la -

obllgaci6n." (7Q) 

Fl LDONDE DEBE EFECTUARSE EL PAGO? 

~l pago debe efectaurse en donde se haya convenido, si -

~ubiere varios. domicilios merictonados, el acreedor elige. 

A falta de convenio, en el domicilio del deudor lartfcu-: 

lo Z082). Sin embargo: si se trata de pago relativo a un inmu~ 

ble, al pago deber! hacerse en el lugar donde se encuentre ,

ub'icado al inmuebile (artfculo 2083) y, si el pago se refiere-

., precio de alguna cosa, deber~ hacerse en el sitio en que -

se entrega hta (artfculo 2084). 

G) GASTOS. DEL PAGO 

Estos gastos van por cuenta del deudor, salvo pacto en .:. 

·contrario (arttculo Z086L 

Hl REQUISITOS DE. UN PAGO VALIDO 

El pago deber! hacerse con una cosa propia. Si se paga -

con una cosa ajena, ·el pago es nulo, a menos que se trate de.:. 

(70) ldem. 300-301 p.p. 
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.dinero u .otra cosa fungible que fuere consumida de buena fe .;. 

·por el accfpiens {artfculo 2087), 

I) IMPUTACION DEL PAGO 

Cuando el deudor tuviere varias deudas frente a un mismo 

acreedor,.y todas ellasftuvieren el mismo objeto fungible,.el 

deudor tiene la facultad de declarar, al momento de pagar, a

cual d• las deudas desea atribuir o imputar .el pago efectua-

do. Si el deudor.descuidara hacer la imputaci6n, la Ley apli

car! a la deuda m4s onerosa el pago efectuado, o a la m!s an

ti gua si todas fueren igualmente onerosas. Si son tan onero-

sas y antiguas, a todas ellas se aplicará.el. pago en propor-

é:i.6n·a su cauntfa, a· prorrata (ar.tfculo 2093). Es mh onerosa 

la .deuda que sea m4s gravosa para el deudor,- la que sea m4s

desventajosa ·en el sentido econ6mico- y es m!s antigua la que 

fue primeramente exigible. 

J) PRESUNCIONES DE PAGO • 

. "De.gran utilidad pra'ctica, la Ley eshb1ece varias pre.,. 

sunciones, juris tantum: 

a) La poseci6n del tftulo del ·crédito por el deudor hace 

presumir el pago de 1 a deuda constante en aquél, (artfculo 2091). 

b) El artfculo 2090 nos dice: 

~Cuando se.p~ga el capital sin hacerse reserva de rédi-~ 

dos, se presume que e'stos estan pagados". 
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El pago del capital hace presumir el pago de los intere

se~. a menos que se hiciere reserva expresa de los mismos. 

c) La demostraci6n del pago del Gltimo abono, a una ~eu

da de tracto sucesivo, hace presumir el pago de las pensiones 

·anteriores (artfculo 2089). 

"Se ~poyan tale~ presunciones en la conducta habitual de 

los acreedores, quienes, normalmente,· no entregan el tftulo -

.de la de1.1dj1 si no se les pago, ni reciben abonos al capit<'l -

si no cobraron previamente los réditos. No reciben el pago de 

pensi~nes o abonos posteriores si no les han sido pagadas 

·las anteriores. 

Sin embargo, el acreedor puede demostrar que la realidad 

es otra y que la presunci6n es inexacta. ·Las pre~unciones an

teriores admiten prueba en contrario (son juris trantum). -

(Las que no admiten demostraci6n contra ellas se denominan j!. 

ris et de jure.) 

K) EL PAGO ~E DEUDAS DE DINERO 

"A este respecto, en nuestro pafs se han asumido dos ac

titudes contrarias: Primera. En los C6digos Civiles derogados 

(1870, 1884), el principio de la identidad en el pago (pagar

precisamente la cosa convenida).se llevaba •l extremo de exi

gir que el pago se efectuara en la especie de moneda conveni

da .. El artículo 1453 (C.·C., 1884) nos dice: 'Las prestaciones 
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de dinero se har4n en la especie de moneda convenida, y, si -

éste no fuere posi6le. en la cantidad de moneda corriente que 

al valor real de la moneda debida'. por tanto, el prestamo de 

dinero h.ectlo en moneda de oro no 'podrfa ser pagado con otra -

especie de moneda diversa de la convenida, aunque fuera del -

cuno corriente que ctrculara en el pats. 

"Segunda. A partir de la Ley Monetaria de 1905 se cambio 

el principio y se dispuso que cualquier o&ligaci6n. cuyo obj! 

to fu~ra dfnero, se sol ventarh entregando ínoneda nacional.

del curso legal, por el valor que representa. En relación con 

estó, el arttculo 2.0 dice: 'La obligaci6n de pagar cualqufer

suma en mQneda mexicana se solven~a entregando ~onedas de cu

ilo corriente. por e.l valor que representan ••• 1 .La misma Ley S! 

ñal~. en e.l ~rttculo 2.2. 1 'la moneda extranjera no tiene curso· 

. legal en la R~púbJica. salvo 'los casos en que. la Ley determi

ne expresamente otra cosa. Las obligaciones de pago en ~oneda 

extranjera. contratdas dentro o fuera de la República, para • 

ser cumplidas en éstas, se solventan entregando el equivalente 

e.n mone·da nacional al tipo de cambio vigente en el lugar y f! 

cna en que deba nacerse el pago'. 

"El mismo criterio mantuvieron la Ley monetaria del 2.5 • 

de Julio de 1931, en vigor con sus reformas,. y el Código ct~

~il de 192.8. La primera prescribe, en el arttculo 7o. q~e 'La 

ob1igact6n de pagar cualquier suma en moneda mexicana se sol

.ventar& entregando por su valor nominal. y ítasta el Umite de 

su respectivo poder ltberatorio, b.i lle.tes. del ·aanco de· Héxiéo 
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o moneras metálicas del curso legal' y, en el artfculo So.,~ 

'.reproduce el principio de que la moneda extranjera no puede -

circular· en la RepOblica·y que, las obligacio~es concertadas

es esa especie de moneda, ~e pagan entregando el equivalente

en moneda nacional al tipo de cambio prevaleciente en el lu-

gar y fecha en que el pago.se efectOe (cuando se haga mate--

rialmente, no cuando deba h«~cerse, como disponfa la Ley ante

rior) • 

• El C6digo Civil ratifica este principio en el artfculb~ 

·. 2389: "Consistiendo el préstamo en dinero, pagará el deudor -

devolviendo una cantidad ig~al a la recibida conforme a la -

Ley monetaria vigente al tiempo de hacerse el pago~ sin que -

esta prescripción sea renunciible. Si se pa~ta que el pago d! 

be hacerse en moneda extranjera, la alteraci6n que ésta expe-

'riinente en valor será en dai'lo o beneficio del mutuatario". Como 

v~mos, el principio de la identidad de la substancia del pago 

se ve derogado en la actualidad. Tratandose de obligaciones -

de dinero en moneda mexican~~ la aplicación del mismo impon-

drfa que, si el deudor se obliga ~ pagar en determinada espe

cie de moneda, deba solventar su ideudo en la forma precisa -

vonvenida y no con otras monedas diversas. Por el contrario,

se puede libertar entregando moneda mexicana en circulaci6n -

por el valor que represPnta. 

"La snluci6n ~puntada tiene su apoyo en !ª~ones de inte

re.s pObl; co: sólo 1 a moneda mexicana acuñada por el gobierno-. 
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del pafs, y en circulaci6n, tiene curso legal en la República 

por disposici6n de la Ley además, el poder liberatorio de la

moneda mexicana es fijado por el Congreso Nacional y no por -

los particulares, quienes no pueden pasar~bre l~s disposicio

nes de la Ley: la deuda en moneda nacional se paga con la can 

tidad debida de moned• nacional que tenga poder liberatorio -

en el momp.nto del pago. 

"Por ·lo que concierne a los pagos en moneda extranjeta - -

existe una opini6n dominante en el sentido de que la cláusula 

respectiva tiene validez y debe cumplirse entregando moned~~ 

nacional en la proporci~n corre~pondiente al tipo de cambio -

que prevalezca en el momento del pago (artfculo So. de la Ley 

. Monetaria y artfculo 2380 del c·.c.) .. A esta afirmaci6n tan g~ 

neral cabrfa, sin embargo, oponer dos observaciones: 

a) No toda obligaci6n pactada en moneda extranjeta debe

ser pagada en la moneda nacional que corresponda a la paridad 

del momento del pago: en los contratos de mutuo o préstamo, ~ 

el mutuario no deberá devolver moned~ extranjera si demostra

re .~~be~ recibido en prestamo moneda nacional, aunque en el -

¿ontrato se estipulara to contrario; en los demás cont~atos -

se impone la misma soluci6n caundo la moneda er. que se contr~ 

jo originalmente la obligaci6n fue moneda nacional. 

"El articulo 4o. transitorio de la Ley Monetaria seftala

al respecto que~ 'Las obligaciones de pago en moneda extranj~ 
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ra contraidas dentro de la RepGblica, para ser cumplidas en -

la"'misma_,se solventarfo en. los términos del artfculo So., de 

la propia. Ley, a menos quP el deudor demuestre, trata/ndo~e de 

operaciones de préstamo, que la moneda recibida por él, del -

acreedor, fue moneda nacional de cualquier clase o que, tra--

. tándose de otras operaciones, la moneda en que se contrajo -

originalmente la obligaci6n fue moneda nacional de cualquier

especie, casos en los cuales las obligaciones deben_ solventa!. 

se, en moneda nacional, en los términos de los artfculos 4o.

Y So. de dicha Ley, al tipo que se hubiese to~ado en cuenta -

al efectuars~ la operaci6n para hacer la conversi6n d~ lamo

rieda national recibida a la moneda extranjera ~si no es post~ 

ble fijar este tipo, a la paridadlegal '. Por taiito, si el 

contrato de mutuo se cumplio en moneda nacional, esta deberá

restftuir el mutuario. Si cualquier otro contrato se celebr6-

originalmente en moneda nacional, deberá pagarse con e~ta, a

la paridad vigente, en el momento enque el acto se contrajo y 

no a la paridad existente al efectuar~e el pago. 

"Tan fmportan_t{sima disposici6n legal tiende a evitar la 

simulada celebracf6n de contratos en divisas extranjeras y a

impedir que ese subterfugio se convierta en una claÚsula de -

estilo que pudiera ser usada en co~tra de los deudores. Sin -

embargo, Manuel Borja Martfnes afirma en. prolijo y bien docu

mentado ~nsayo sobre el "R~~imen Jurfdico de la Moneda Extran 

jera", que dicha disposict6n del artfculo 4o. trasitorio, no-
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se encuentra en vigor pues s6lo fue establecida para re9ir s! 

~uaciones jurfdicas anteriores a la expedici6n de la Ley~ ·-

''Afirmar ~ue las citadas rlisposiciones transitorias se encuen 

tran vigentes, serfa darles un alcal'ce que, además de no co-

rresponder ª·su espfritu, ni a su ubicaci6n en el texto legal, 

las co1ocarfa en contradicci6n con el artfculo Bo. de la pro

pia ley Monetarfa'. 

b) Existen fundadas razones para cuestionar la validez -

"de las c11usulas de pago en monedas extranjeras y es previsi

ble.que, en un futuro pr6ximo, se produzca una corriente doc

tri-jurisprudencial en tal sentido pues, salvo los contr~tos

internacionales que imponen su cµantificaci.6n en divisas ex--

tranjetas, nada justifica su utilizaci6n en actos celebrados 

en el territorio nacional que surtirán sus efectos eri el mis-

"En ~u interesante tesis profesional, Jos~ Luis Andrade~ 

apoya esta opini6n en Ul'a interpretaci6n legislativa coriteni

da en la exposici6n de motivos de la Ley Monetaria de 1931. -

P~ro, al margen de ello, el análisis de la cláusula de pago. -

en divisas extranjeras, lo mismo que el de las disposiciones-' 

contractuales de pagQ en oro o plata, de que ech~n mano los -

acreedores para ponerse a salvo de la infla ci6n, deben decl! 

rarse nulas por contener un motivo o fin ilfcito, por cuantó~ 

1 se sustentan en la desconfia~za del valor de la moneda, y,-s~ 

bre todo, porque de hecho debilitan el valor adquisitivo 
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la.misma, con. afrenta de los intereses de la sociedad en gen! 

.ral. En los pafses desarrollados, la jurisprudencia se ha m~

~ifestado por la nulidad de tales cláusulas para proteger su

sistema econ~mico y no se ve po~que un pafs pobre como el -~ 

nuestro, con una balanza de pagos deficitaria crónica, no 

adopte las medidas necesarias para asegurar el valor de su mo 

neda. 

"También Borja Martfnez considera inconveni.ente la irre~. 

tricta admisión de las obligacinnes en moneda extranjera, 

'pues la generalización de esos pactos va en detrimento del -

pódér liberatorio que la ley confiere al peso', afirMando que 

'c&nvend~fa li~itar l~s posibilidades lcgal~s de contraer 

obligaciones en moneda extranjera, permitiéndolas en los neg.Q_ 

cios que asf lo justifiquen; caso de ciertas operacionGs, vin 

culadas a transacciones internacionales .•• '. Y apunta, que la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dec1arado ya la nu

lidad de pleno derecho de las cláusulas de escala móvil porque 

'contravienen el orden público y el interés social, pue5 cr~an 

desconfianza en el valor del peso y producen efectos inf~ac-

cionarios'. (Tesis 1963/58) 

"En todo caso, siguiendo el criterio del expres~do maes

tro 0 la solución que se tome debe ser más matizada, distin--

guiendo si las cláusulas (de escala móvil o de pago.en moneda 

extranjera) 'obedecen al propósito de sustraerse a la inesta

bHidad monetaria.o si se originan en razones tendient.es 
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a mantener el equilib~io interno del contrato. haciendo para: 

ello equitativas las prestaciones que en él se pacten' tal C.Q. 

mo .lo hace la jurisprude~cia francesa. pues en el primer su-

pu!sto serfan ilfcitas porque el motivo o fin del ~cto s~rfa 

contrario al orden pOblico y en el segundo no se verfa· empeñ!_ 

•.·da sü validez.(71) 

., 

4.1 OFRECIMIENTO DE PAGO EH CONSIGNACIOM. 

A).- CASOS EN QUE PROCEDE. 

"El pago o cumplimiento es la forma normal tfe .extingui~;.. .· 

1a~obliga~i6n. pero hay ocaciones en que el deudor no puede -

pagar, o. cuando men_os • no puede. hacerlo de manera segura y -

lib.eratoria .ante un acreedor: 

- Que se niega a recibir la cosa o servicio tlebidos. 

- Que se resiste a entregar un justificante de pago. · 

- Que es desconocido. 

- Que se encuentra fuera de la localidad. 

- Que tiene un derecho dudoso e incierto. 

- Que es. incapaz y el deudor no quiere correr los ries-r 

gos de un pago anulable. 

"La situaci6n de permanecer indefinidamente obligado pu_!! 

de resultarinc6moda a cualquier deudor. y por ello se le CO.!!. 

·cede ~a facultad de liberarse de la deuda mediante la entrega 

(71) Ibid. 302°~306· p.p. 
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de la prestaci6n debida, o el dep6sito de ella en poder de un 

tercero, para ·dejar a salvo su resporisab.ilidad. 

"Artfculo·224 del C6digo de Procedimientos Civiles. Si -

el acr~edor rehusare recibir la prestaci6n debida o dar el d~ 

cumento justificativo de paga, o si fuere persona incierta o~ 

~ncapaz de recibir, podr~ el deudor liberarse de la obliga--

c16n haciendo consignaci6n de la cosa~. 

B).- EL PROCEDIMIENTO • 

. . "El procedimiento, consagrado en el c~P.C., como medida-

.. preparatoria del juicio, en los artfculos 224 al 234, es 11-ª. 

mado "consignaci6n en pago" u "ofrecimiento de pago y la con

signaci6n" de la cosa debida. El e.e. ~ambién lo regula en -

los artfculos 2097 al 2103. 

Como su nombre lo indica, consiste en el ofrecimiento de 

cumplir la obligaci6n, que el dudor hace fehacientemente a su-· 

acreedor y el dep6sito de la prestaci6n debida a disposici6n

de éste. Dicho ofrecimiento se hace normalmente ante el juez

competente, pero también puede efectuarse ante Notario PObli-· 

co en todos los casos, salvo en la hip6tesis de que los dere

chos del acreedor sean dudosos,, pues en tal supuest6 ~s for

zoso tramitar la consignaci6n ~n la vfa judicial, a fin de que 

la autoridad determine la legitimidad del cobro. 

"El Juez o el Notario POblico, ~n su caso; mandan poner-
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·. en comocimiento deÍ acreedor la oferta de pago y el proposito 

de pone~ en deposito la cosa dehida 1 citlndole para dfa y ho

ra determinados. a fin de que la reciba, o constate que ha -- 1 

• quedado guardada. 
,.;, 

"-Artfculo 225 del C.P.C. Si el acreedor fuere cierto y

~onocido se. le citará para dfa hora y lugar determinadp 1 a 

.fin de que reciba o vea depositar la cosa debida ••• " 

.e). ACTITUDES POSIBLES 'DEL ACREEDOR Y EFECTOS DE LA CON

SIGNACION. 

"El ac~~ed~~ ~uede asumir diversas actitudes: 

- ~omparece y recibir el objeto de la deuda. 

- Coroparece y se niega a recibirlo. 

- No asiste a la junta. 

"En la primera situaci6n result~ obvio que la obligáci6n 

por.pago. En las dos restantes no ha existido aún el cumpli-

miento liberatorio. pues el acreedor no recibi6 la prestaci6n 

y po~rfa tener motivos legales para resistirse a hacerlo. 'Si 

e.l acreedor no comparece en el dfa, hora y lugar designados.

o no envfa pro¿urador con autorizaci6n bastante que reciba la 

cosa. el juez extenderá certificaci6n en que conste la no co!!)_ 

parecencia del ac~eedor, la descripci6n de la cosa ofrecida y 

que quedo' constituido el depósito en la persona o estableci-

miento designado por el juez o por la ley (artfculo 227 del -

C.~.C., parr,fo II). 



"El.Juez no puede. condenar al acreedor mientras no lo es-
. . \ 

cuche en defensa y ello ttene que. ocurrir en un juicio en for-

mai no en simplei procedimientos preparatorios del juicio como 

son los de 1.a consignaci6n en pago. 'Cuando el acreedor se re

llusa:re. en el acto de la diltgencta. a recibir la cosa, con· la 

certificación a que se refieren l~s artfculos anteriores, po~

dr4 pedir el deudor la de.claraci6n de lfberaci6n en contra del 

ac_re.edor mediante. juict.o ordinario' (.artfculo 22.3 del C,P.C. l. 

Por tanto. para que el deudor quede lilíertado por págo .• des--

pues de ·ofrecer y consignar. deber& demandar a su acreedor en

j uici~ o~dinario. de.mostrando que ofrecf6 cumplir y·efectuo el 
' . . 

· dep~sito, ·mediante la exlt..ib.ict6n de. copia certificada de las :.. 

diligencias de cansignact6n. En .dtcllo juicio, el acreedor po-~ 
. . 

. dr&·argume.nt~r y comprobar· alguna causa fundada de su negativa 

a re.ctbtr. el pago propuesto, la cual podrfa consistir en el h~ 

ch.o de que la cosa ofrecida no es la misma que fue obJ•to de 

la o~ligaci6n. o no es de la cantidad o calidad convenida. o -

que no h.a llegado aOn el momento acordado p~ra el pago. pues -

la o~l{gact6n estaba sometida a un plazo suspensivo pactado en 

favo~ del acreedor ••• 

Después de considerar el Juez:los puntos de vi~ta de las

partes. dictar& sentencia. Y• declarando procedente la oferta-· 

de pago. la consignaci6n de la prestaci6n debfda y la extin--

.ci.ón de la obligaci6n por pago C.arttcul o 2.102 del c.c. I o bien 

justificando la .oposfci6n del acreedor. caso en el cu~l 'el -

ofrecimiento y la constgnact:6n se tienen como no hechos' Lart! 

culo 2101) 
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"EJEMPLO: Uste.d h.a tomado una casa en arre.ndamie.nto, por,. 

la cual esta pagando una renta de poca monta; el arrendador -

tie.ne. .el propóstto de. aumentar e.l precto del alquiler y para ~ 

ello de.se.a que uste.d de.saloje e.1 fnmueble, pero no pu•de lo--

grarlo en vista de que el contrato esta en vigor y sujeto a un 

plazo resolutorio de tres aílos que todavia no vence. 

El arrendador se abstiene. de acudir a cobrar la renta a ~ 

fin de que-se acumulen varias prestaciones impagadas y atribuir 

a uste.d el retraso o mora que le sirve de pretexto para deman

dar la rescisión de.1 contrato. Co~o usted prete.nde pagar la re~ 

ta y el arrendador se resiste a recibirla, podr3 iniciar el 

procedimiento de ofrecimiento de _pago y consignación, deposi -

:~:tanda el importe de la deuda en "nacional Financiera, S.A.", 

[nstitucUin que expedirá un tftulo de crédito llamado certifi

·cado de depósito que _de.b.e.rá ser presentado ai Juez de 1 conoci

miento del caso. Si al ser citado el acreedor, acepta recibir

el importe de la renta, el pago quedará efectuado. si se re.sis-· 

ttera, .uste.d podrfa demandarle en juicio ordinario para obtener 

la declaración de liberación de adeudo • 

. CH) OFERTA DE PAGO DE OBLIGACIONES DE DAR DINERO. 

"Si el objeto de la oóJigaCión es dinero, la cantidad de

b.ida deberá ser depositada en un~ institución nacional de dep! 

sito (articulo 230 del C.P.C.l que en la ciudad de México es -

11 Nacional Financ.iera, S.A." 
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"Aan cuando las reglas del procedimiento de consignaci6n 

en pago han .stdo elaboradas -como otras tantas- en relaci6n -

con. las obligaciones de dar, sus principios son aplicables a-

. las d~m&s ohltgaciofies con las limitaciones y cambios que la

naturaleza de éstas otras requiera, ast también el deudor de

una obJtgact6n de h.acer o no h.acer puede ofrecer al· acreedor

.su dts.posict6n de cumplir, para arrojar sobre él la responsa-

b..tlidad de no pago, poniendo en evtdencia su mora de ~ecfbfr, 

e incluso puede el deudor ofrecer asegurar dtch.o cumplimiento 

·prestando la debida garanth del mtsmo''· (7Zl 

EJECUCIO~ FORZADA 

Cuando el deudor cumple voluntariamente su ob)igaci6n, -

se extingue por medio del pago. Pero cuando el deudor se abs~ 

tiene de cumplir en los términos en que acordaron las partes, 

·el acreedor puede proceder con la ejecuci"6n forzada, con el -

auxilio de la fuerza pública. 

• ••• ~na de las caract~rfsticas de la norma y de la rela~ 

ci6n jurfdica es la coh.erstbiltdad, el poder que tiene el ti

tulár de un derecho de lograr coacttvamente el cumplimiento y 

la satisfacci6n del mismo. Esa posibilidad eventual de poner~ 

en movimiento a la autoridad jurisdiccional~ pa~a lograr con su 

(72) 161d. 310-.313 p.p. 
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auxilio el respeto de la norma de derecho, su acatamiento' for

zado Ua mera posibtlfdad de oh.tenerlol es una medfda eficaz -

para lograr ordinariamente su observancia. Pero, en los casas

en que el deudor se resiste a. cumplir, pes~ a la am~naza de -

una coacción posible., el cumplimiento forzado puede ser ob:teni 

do a solicitud del acreedor (generalmente, previa sentencia j.!!_ 

di.cial que considere. los opuestos puntos de vista de las partes 

en pugna, decreta el respeto de la norma y ordene la ejecución) 

Al. E.JE.CUCION E.N NATURALE.ZA Y POR E.QUIVALENTE.. 

"Con frecuencia, ésta puede oh.tenerse. proporcionando al -

acreedor el objeto mismo de la obligación del deudor y entoces 

se dice que se ha logrado un cum~limiento forzado en naturaleza; 

el deudor e~taba obligado a pagar mil pesos y el acreedor reci 

be esta suma;· o el deudor estab.a compromettdo a entregar una 

cosa det~minada y el ·acreedor la recibe en su individualidad; 

.. o bien por último, se proporciona a éste el hech.o mismo que -

debtan darle el deudor o le abstención que deber{a observa~ 

"Ocasionalmente, resulta impracticable. lograr el cump:li -

miento mismo del objeto de la obligaci6n, sobre todo cuando re 

quiere d.e la realización de un hecho de un deudor recalcitran

te. E.n tales casos debera concederse al acreedor un sustituto

de aque 1 .objeto - un sucedáneo- y se trata entonces de un cum

.pl imtento por equivalente; el dinero es equivalente por exce -

lencia. El acree.dar recibe una indemnización compensat.oria del 
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objeto de la obligaci6n incumplida en co~cepto de daftos y pe~ 

juicios, porque el deudor tncurrtó: en el h.ech.o tltci.to del -

cumplimiento. La ejecuci~n por equivalente es asf una forma 

de la responsab.t ltdad ctv'il. ·_ 03L· 

Esto podemos observar en las oblf~acfones facualtativas-

.•n donde el deudor ~e libera de la obligación entreg•ndo el ~ 

precio del objeto que se comprometió a entregar, esto es por

qtie el deudor se comprometió a entre~ar "x~ objeto, ya sea 

que por caso fortuito se haya perdido, tiene la facultad de 

. entregar~l valor del objeto en ~inero. 

Bl OBLIGACIONES. DE DAR. 

"En las obligaciones de dar una suma de dinero, siempre 

es posible obtener la ejecuct6n forzada en naturaleza: como en 

Derech.o ex.iste el principio de que el deudor responde de sus 

obligaciones con todo su patrimoni~ (arttculo 2~64 del C.C.1, 

el obligado a prestar una cantidad de dinero efectivo que se

resistiere a h.Úerlo, sufrirfa la ejecuci6n ·sobre su patrimo -

nto mediante un secues~ro o embargo de bienes, los que al ser

rematados permtttrtan disponer del numerario indispensable pa

ra satisfacer al acreedor. El arttculo 507 del C6dtgo de Proc~ 

dimientos Civiles dispone que: 11 Si la sentené:ia condenare al -

pago de una cantidad l{quida, se proceder& siempre, y sin nece. 

~idad de previo re~uerimiento personal al condenado, al e~bar-
·., 

go~de bienes en los términos prevenidos para los secuestros". 

(7~) Ibid. 316-317 p~p. 

- ·, ~ ; ' 
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"SI la obligación de dar consiste en la entrega de una co 

s a deter.minada en su in di vidual idad, el jue.x dictarli una orden 

de se.cu·estrar la cosa misma y hacer entrega de ella al acree -

dor, pero, si hubiere sido destruida u ocultada por ~l deudor, 

··Solo serli posible un cumplimiento por equivalente, mediante el 

págo de daños y perjuicios, previa estimaci6n del valor de la 

cosa. El arttculo 525 del Ordenamiento Procesal C~vil prescri

be que : 'Cuando en virtud de la sentencia o de la determina -

clón del júez debe entregarse alguna cosa inmueble, se proced~ 

r& inmediatamente.a a poner en posesión de la misma al actor 

. o la persona en qúien fincó el remate aprob.ado, practicando a 

este fin ~odas las diligencias conduncentes que solicite el -

inte~esado'. 'Si la cosa fuere.mueble y pudiera ser habida, se 

·.le mandará entregar al actor o al interesado que indicara la -
' •, . . 
resolución. Si el obJigado se resistiere, lo hará el actuario

quien podrá emplear e.1 uso de. la fuerza pablica y aan mandar -

romper la~ ~erraduras. 

"En caso de no poderse entregar los bienes señalados en -

la sentencia, se despachará ejecución por la cantidad .que ~eñ!. 

le e 1 actor, que puede ser moderada prudentemente por el juez 

sin perjuicio de que se oponga al monto el deudor'. 

11 Si se tratara de bienes genéricos, también sera posible 

el ~umpllmiento en naturaleza, adquiriendo a cargo .del ~eudo~ 

dichas cosas en donde . puedan ser ob~e~idas, 

. .~ .. 
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Cl OBLIGACIO~ES DE HACER Y NO HACER. 

"Mucha mayor difucultad de cumplimiento efectfvo.presen-

tan las obligaciones de hacer y no fiacer •. En ellas es indispe~ 

_sable el concurso del deudor quien no puede ser violentado pa

ra que proporcione el h.e.cho o la· ab·stención que defi:l'a. conceder. 

No obstante, el cumplimiento en naturaleza e.s posi~le si el he 

~ho puede ser proporcionado por un tercero, caso en el cual 

se realizará por éste con cargo al deudor; o si el hecho del 

que debió abstenerse. el deudor produjo una obra ::material que-

pueda ser destrufda, supuesto en el que la ejecución decretada 

por _el Juez consistirá e.n borrar los efectos del hecli.o prohibi 

·· do (arttculos 517 y 524 del C.P.C.) 

"El artfculo 2027 del e.e. dispone que:" si el obligado a 

prestar un hecho no lo ~iciere, el acreedor tiene derecho de -

pedir que, a costa de aquel, se ejcute por otro, cuando la SU!_ 

'titución sea posible. Esto mismo se observará si no lo hiciere 

de la manera convenida. En este caso, al acreedor podrá pedir

que se deshaga lo mal hecho 1 • Y, por su parte, el art'iculo 

2028 di.ce que: 'El _que estuvfere obligado a no nacer alguna 

cosa quedará sujeto al pago de daños y perjuicios e.n pago de. -

contravención. Si hubiere obra material, ~odrá exigir el acre~ 

dor que sea destruida a costa del obligado'. Pe.ro, si se tra -

ta de obligaciones de hacer, intuitu personae, o sea, aquellas 

que solo pueden ser cumplidad por el deudor e por tratarse de 

_prestaciones exclusivamente él puede proporcionar con las ca -

racte.rfsitcas y calidad deseadas) o de obligacione~ de no ha -
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cer irreme.diab.le.me.nte queb.rantadas, la satisfacci6n del acree-, 

dor solo ser& posible por·equivale.nte.. AsTi no será posible c~ 

accionar a un pintor famoso para que concluya un cuadro objeto 

del contrato: la ':terminaci6n del mismo por un tercero no serfa 

igual Y e.l acreedor de.her& ser tnde.mnizado del imcumplimiento, 

con dinero. De la mtsma manera, el artfsta que viola la oblig'ª-. 

ci6n de no ~ace.r cuando, habtándose comprometido a actuar como 

exlusivo de de.terminado empresario, contrata y presta sus ser

vicios para otro, solamente. podr~ dar un cumplimiento por equi 

valente mediante una indemnizaci6n compensatoria; el acreedor

recib..tr& dinero como un se.ced&neo de. la ob.ligacf6n incumplida. 

"Stn embargo, lo de.se.ali.le. serh, como apunta ·ohz Pair6'-

. que el legislador facultara a los jueces para dictar medidas,_ 

que estimularan al deudor reca=lcitrante a cumplir el deber que 

primeramente le impone e.l ordenamiento jurtdtco y luego el fa

llo judicial dictado en armonta con este mandato legtslativo -

en este sentido se manifiestan l~s legislaciones procesales 

modernas, y ast, tanto en él derecho ingl€s como en las leyes

procesales austriaca y al amana se hayan autorizados los jueces 

·.para decretar multas e incluso de.te.nct6n, dentro de. lfmites --
, 

pre.e.staliJe.cidos respecto del deudor recalcitrante en el incum-

plimiento de. la condena judicial al dar. hacer o no hacer. En'."-

cuanto a las obligaciones de no hacer, e.s buena medfda, para -

asegurar, su cumplimient.0 1 facultar.ª los jueces para qué ob.lj_ 

guen al deudor a prestar flanza garantizando que en el futuro.;. 

tal obligaci6n será respetada'. 

~ L - '¡-:.,'' 



155 

En nuestro Derecho, el <:.P.C., en vi.gor en el D.F. faculta 

~ los jueces a aplfcar medidas de apremfo a las partes, para ~ 

·· .. hace~~ cumplir sus resoluci~nes, en los artfculos ¡17 fracct6i 

l y 73, precepto, !ste último, ·que comprende, entra· tales pro 

cedimi.entos compulsivos, la multa, el auxflto de la fuerza púb.li 

ca~ ~a fractura de cerraduras. su fuere necesario, el a cateo 

escrita y el arrest~ ·~asta por qufnci dfas. (741 . 

. (741 Ibtd 316,;.319. p.p. 
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CON CLUS 10NE.S. 

l.- Nuestro derecho de 1 as ot>J i gactones tamb:tén se puede 11!.: 

mar d~rec~o de crédito. pero normalmente se conoce como 

derecho de las obligaciones. Nuestro Códfgo civil no da ~ 

definición alguna respecto a la oliltgaci6n. pero la defi• 

nf.ci.ón fue e lab.orada de acuerdo a las rnstituciones de Ju~ 

ti.ni.ano.· cambiando vtnculo jurf.dico por el de rel aci6n j.!!_ 

rtdica 1 esto es con el fin de que ya no se encontrara atL' 

do el deudor dentro d~l patrimonio del acreedor, actuál -

mente podemos definir a la obligación. como un~ relaci.6n

jurtdi.ca por virtud de la cual un .sujeto deudor se. encue!!_ 

tra c·onstreñi.do frente al acreedor. que ti.ene .la facultad 

de exigir la obligac16n 

no hacer. 

o )a prestaci6n de dar, hacer o 

2.- En mi. opini.6n co~sidero que la modalidad es ~na ~anera de 

manifestar en_ que medida esta afectada la olíLltgaci6n. 

3.- En la ohligaci.6n solidaria ·existe unidad de objeto, pero 

pluralidad de v~nculos jurtdi..cos, puesto que cada ob.liga

ci.6n. de cada deudor es independiente una de otra, aunque. 

se obligan solidariamente a Pª?ªr el oh.jeto. 

4.- cuando la ob.li.gaci6n es alternativa. o sea que e.1 deudor

se obliga a varias cosas pero puede cumplir ~&lo una de -

ellas, él prob:.lema se encuentra en que st la cosa se pie!.. 

de LQui.b serl. el responsab..le.?' 
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T~n~o el deudor como el acreedor pueden ser responsables, 

Kay que tomar en cuenta quien tuvo la culpa, y si la pér

dida ocurre antes o después de elegfr el oojeto, 

Sl. la pefdt~a ocurre antes de efectuar la elección, ésta

puede cumplirse entragando la otra cosa, pero se perderla 

la calidad de alternativa. 

Pero si la cosa es tnefecutabJe por culpa del deudor, el

acreedor podr~. pedir la prestact~n posib".le o la indemni:z!._ 

ctón de ~afios y perjJictos, pero si la elección es del deu 

dór puede pedir que se le libere de la ejecuci~n po~ la

p~~dlda del objeto. Si quien eli~e es el acreedor y el t~ -

vo la culpa, se dará por satisfecho. 

5 .• ,.. E.n la obHgación ·· facultativa, autoriza el acreedor a que 

el deudor le entregue en el futuro.una. cosa distinta, si 

el lo desea, por lo tanto la autorización sa le conce~e -

antes de que la obJigación se cumpla. Y en la dación en P.! 

go, el acreedor acepta.la entrega de una cosa distinta en 

/pago de la oóJigación. · 

6.- La ob.llgación facultativa no es una novación por camb.io de 

objeto, ya q~e ~sta extingue una oliJfgacfón preexist~nte

Y en la obligación facultativa, existe otro objeto conce-

dido como pago facultativo por parte del deudor. 
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7 .- En cuanto. al concepto de la condict~n existe un error en 

su definición; puesto que affrma que la o6:1fgaci6n candi 

· cional no existe, por lo tanto st aplfcamos la defini -

ctón que nos da el Código Ctvfl, los efectos s•r4n total

mente diversos a que la condtctón ya exfste, 

Por lo tanto considero que desde el momento en que se crea 

la condición ya nació, lo que esta pendfente es su reso- . 

lución en el caso de la condición suspe.nsfva, y en la co!!.. 

dición resol~torii lo que se enc~entra pendiente es su 

subsistencia. 

s.~· El modo no es una modalidad de las obligaciones, es una m2_ 

dalidad de los actos, gratuitos, aunque no se encuentta 

deflntdo en el e.e .• se entiende que es una carga fmpue~ 

. ta a1 que recibe una ·lHieraltdad, no suspende ni resi.iel 

ve el vfnculo .contractual 1 pe.ro const.rfñe y ot>li:ga al 

aceptante a efectuar las cargas qué se le tmponen .• 

9.- El simple cum~ltmtento de la obligación se define como la 

realtzactón voluntaria por parte del deudor a aquello que 

esta obligado, y la aceptación del acreedor, pues sf alguna 

. de las P.artes se opusiere, se dar&n los efectos. del cum

pllmiento de la ob.ligación, que son los siguientes: Por 

una parte el acreedor es quien se resiste a recHitr el P!. 

go, puede realizarse la consf gnacf 6n en pago. Y por la o

tra 1 si es el deudor e.l que no paga, ;se proceder! a pedir 

el cumpltmte.nto de la obltgad6n en una forma coac.tivaí -

que ser! mediante. la eje~uci6n forzada. 
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