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CAPITULO I 

EIPOSICION DEL PROBLEMA 

a) EL PRINCIPIO DE OBLIGATORIEDAD CONTRACTUAL E IMPORTAN

CIA DE LA TEORIA DE LA IMPREVISION. 

Estamos conecientee de que nctualmente han operado grnndee 

transformucionee en el Derecho Privado. 

Se observa, en efecto, una euetituoi6n conatanto 1 progre

siv::1 de un sistema jurídico 1ndividual1eta, por uno de carac

teres eocialietae y solidarietna. Duguit aeilala que así como 

el Derecho P~blico descansaba en lae idene tunda.mentales de -

soberanía del Estado y en el Derecho Natural, cuyas normas ~ 

son inalienables e impreecriptiblee, as! tambi~n "la tunoi6n 

social se ha convertido en el pilar del Derecho Privado, t~ -

mando as! un concepto realista que elimina la noción metaf!e! 

ca del derecho eubjeti~oM (1). 

La teoría de la 1mpreviei6n es un tema que denota tremenda 

influencia de la variabilidad del Derecho. La legielaci6n no 

puede quedarse callada ante las realidadea que afectan al con 

trato. Debe olvidarse por completo la idea del exagerado 1nd1 

vidualiemo derivado del movimiento legislativo .t'rancáa del -

año de 1604, para dejar l~ar a legielncionea que no lesionen 

la bnee angular del Derecho que ea ln aeguridad, pero que tfi!! 

bién ee ajuete a eituacionee fácticas que, lejoa de compre~ -

derlas, el legislador ignora. 

La evolución jurídica actual ee caracteriza por la ampl! -

tud del radio de acci6n de los interenec socialee. Antes, ca-
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si todo miraba el eolo interés individual; hoy muy poco ee -

de exclusivo inter~e individual. El Estado y la sociedad in

vaden cada vez más este campo para someterlo no a un nuevo -

régimen de equilibrio, sino a un proceso orgánico y conetru~ 

tivo de rinalidadee sociales. 

Con todo, ea indudable que el concepto clásico del oonse~ 

timiento otorgado con libertad ha sufrido serias reetriooio

nee frente a le desigualdad eoon6mioa de lee partee contl'! -

tantea, apareciendo se! loe contratos de edheai6n, contratos 

colectivos, la leei6n eubjetiTB moderns, etc., todo lo cual 

evidencia la necesidad de revisar eeoe oonoeptoa que dietan 

mucho de eer dogmllticoe. 

Partiendo del principio pacte sunt servanda, que eetabl!, 

ce que todo contrato debe eer cumplido en orden a eue drm! 

nos, las obligaciones que ee deriven de 41 tienen fuerza de 

ley entre las partee contratantes. Cada quien ee libre de -

obligarse, pero una vez en ueo de tal libertad, queda eomet! 

do imperiosamente a la necesidad de comportaree en consonan

cia con lo eetipulado. 

Ahora bien, debemos inveetigar ai el contrato ~en t&rmi

noe más generales el acto jur!dico ~ una vez concluido d.!!, -

be permanecer incólume, inalterable, de acuerdo con el ai_!!

temn individualieta de la autonom.ía de la voluntad, o bien -

ostÁ 13ujeto a una modificación en eua oláuaulas deri vnda por 

:trcunstanciae supervenientes que üfectun a la economía del 

~o:- ~rato perjudicando en sus intern5ea n una parte contrate.!_! 
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te, o bien proceda, en Último de loe caeos, la reeoluci6n ~ 

del mismo contrato. No ae niega la seguridad contractual que 

se deriva del principio de obligatoriedad, sino que creemos 

que áete debe eer aplicndo con flexibilidad apropiada, sin -

rigoriemoe que podrían llevar a una eitunci6n injusta. Obser 

va Stammler que un contrato tácnicamente irreprochable o ~ 

bien intrínsecamente justo al momento de conclu!ree, puede -

cambiar laa oirounstanoiae para volverse objetivamente inju! 

to. 

El principio de la libertad contractual, que en ~pocas m~ 

dernae mantiene la seguridad, plantea, en mi1ltiplee ocaei~ -

nee, un deevío entre la realidad 1 las previeionee de las 

oliueulaa contraotual.ee cuando se suscita de un modo brusco, 

repentino, violento, imprevisible, cirounetanciae radicalmen 

te contrariae a lae imperantes en el momento de contratar. -

El problema ee presenta ouando la declaracidn de voluntad, -

ya eea pura o condicionada, en el período de oonaumacidn del 

contrato tropieza con dificultades derivadas de una vari! ~ 

o16n de circunstancias de hecho, jur!dioae o econ6micae, que 

colocan el cumplimiento del contrato en plano distinto del -

pensado en el momento de la perfecoi6n del v!noulo contra~ -

tual, ene;endrando una situaci6n particularmente onerosa para 

el deudor •. 

Eeos acontecimientos extraordinarios ocasionan una deeprs 

porc16n inmensa en las prestaciones, plantedndoee un proble

ma. de just1cia1 mantener la relaoi6n obligatoria tal y como 
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fuá establecida en un principio o bien efectuar su rev1s16n 

variando loa t~rminoa del cumplimiento en virtud de eeas oi~ 

cunetanciae imprevistas. 

Modernamente, el dogma de seguridad no tiene caracter!st! 

cae tan oerradae y extremas como nntafto ae le atribuyeron. -

debe prevalecer la eeguridad contractual en tiempoe y eitua

oionee normales, no en lae etapae agitadae en que real.mente 

falta bae• para e~ estricta aplicaci6n. 

En un sentido amplio, la teoría de la impreviei6n ee uno 

de loe tanto~ prooedillientoe de reductio ad aequitatem, 111!

diante la reviei6n judicial o extrajudicial de actos jur!di

cos, tendiente eee procedimiento a evitar el abuso del econ~ 

mioaaente máe fuerte 1 a obtener la consiguiente protecci6n 

del áe d4b1l, HMj4ndo11e en este aspecto, a la lesi6n, al 

abuso del derecho, etc. En un sentido Die eepecífico, consi

deramos que ee aplicable la teoría a estudio en rsz6n de una 

cauaal de inimputabilidad, parecida en 6.ltimo caso con la -

tuerza mayor, pero ein llegar a identificarla puesto que, C.,2 

mo veremo, m&e adelante, tiene una fuerte diferencia que es 

ia primordial característica de la primeras su exceei'Y8 one

roeidad. 

En nu.eetro pareoer y atendiendo el punto de vista moderno 

sobre la teoría de la imprevisión, leta, aunque tenga en los 

contratos eu aplicación típica más frecuente, ee extiende a 

los actos jurídicos en general. 

b) CONCEPTO. 
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Aparece la moderna teoría de la imprevie16n para rever r,!!_ 

cionalmente eeoe actoe jur!dicoe en general y eepeoialmente 

esos contratos, pues ei bien ee cierto que contratar ee pre

ver ya que todo contrato importa un juicio valorativo del -

álea que ee eetá dispuesto a correr, no ee menos cierto que 

no tienen por qu4 respetarse contratos cuya observancia COt!!, 

tituye Ull8 lotería para una de lae partee y la ruina o un -

grave menoscabo patrimonial para la otra a causa de cambios 

imprevisibles eobrevenientee. 

El problellll afecta al campo de lae relacionee contractua.

lee duradera•, a loe negocioe jur{diooe de tracto euceeiTo o 

de ejeouc16n diferida, 1 •i bien •la voluntad manifeetada -

por las partee en el ao119nto de la celebraci6n del contrato, 

ee incorpora en ~ forma a la inetituo16n oreada, que dura.a 

te toda la Tida de ella perdura 1 eubeiete como inalterables 

esa voluntad ..a a seguir rigiendo como presente y efectiva -

he.eta el dltiao momento de la relac16n contractual", (2) ee

r!a injusto que un contratante quede gravemente perjudicado 

en eu patrimonio por el cambio illlpreviato de circunstancias 

caracter!stioo del t6pioo a estudio. 

No ee trata, por la sobrevenienoia de circunstancias, de 

u.na impoeibilidad de cumplir, eino que , al. contrario, exis

te la posibilidad de ejecutar las obligaciones derivadas del 

vínculo contractual, pero produciendo u.na excesiva oneroa!

dad para uno de loe contratantes. 

Hafael de Pina especifica que ln teoría de la 1mprevisi6n 
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es el conjunto eiatemático de aapeoulacionee cient!ficas que 

tratan de jaetificar una excepoi6n al principio de obligato

riedad de loe contratos, o eea, "el dejar incumplido lo que 

normalmente deber!a cumplirae en la forma convenida por a! -

tuaciones de beoho eobrevenientee •••" (3). 

La primitiva teoría de la cláusula rebue eic etantibue -

soeten:!a que todo contrato be.b!a de interpretarse de modo -

que el deudor e6lo permaneoieee obligado rebus eic etantibus 

pudiendo por tanto liberaree de eue obligaciones en virtud -

de eeta o1'ueula 1apl!cita ante una alteraci6n esencial de -

lae circunstanoiaa. Era entonces una simple regla de inte~ -

pretaci6n. 

- e) TXRMINOLOGU. 

Hemos adop'tado la tel'llinolog!a tranceea de 1mpreviei6n -

para ad nombrar lo que la doctrina alemana e 1 tal.iana ll~ -

man teor!a de la cl«ueula r9bue eic atantibue. 

Debe aclare.rae que el problema no ea el de la citada ol!u 

sula sino la eobrevenienoia de lae .c1rounetanc1as y para eo

laoionar el problema, ee propone, entre otros caminos, la 1!. 

ferida cl~ueu1a tgoita. Denominar a toda la cueeti6n como -

cláusula rebue eic etant1bue ea oon:t\mdir una de las eoluci_2 

nea coa la problemlitica entera. A este reepecto, para 

.KrUckman lae palabras rebua sic etantibus no aluden aotua~ 

te a una real cl,ueula contractual sino a un conjunto de nor 

me.e de derecho objetivo referidas al tema. 

:Por su parte, Beltrán de lieredia opta por el t.Srmino 11al-
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teraci6n de las cirounetanoiae" o "sobrevenienoia", tlrminos 

ideados originalmente por Oeti y elrtae denomine.cienes son -

más bien que una terminología de le1. teor!a, conseouencias o 

aplice.oionee del concepto. 

Sánchez Jim6nez, Hariou y Badenes Gaeaet prefieren denoJD.! 

nar la teoría como la •del riesgo imprevisible". 

Puglieee emplea una terminolog!a, a nuestro modo de ver, 

mde recomendables •laeeio superveniene 11 (lesi6n eupenenien

te) y aceptarfamoe esta denom.inaci6n si se entendiera la le

ei6n mencionada en el concepto moderno de lesi6n subjetiva. 

Preterimoe la denolllinao16n de teor!a de la iaprevis16n -

porque atiende la cueati6n medlllar del problema que •• la 1!! 
previei6n o la Yel'dadera 1mposibil14ad en el conocilliento de 

aoonteoimientoe tuturoe (por supuesto entendidos tatos con -

1ntlueno1a en la relac16n contractual.), 7 porque la doctrina 

desde tiempos inmemoriales utiliza eee tlrm.ino, enttndilndo

lo actual.mente en el sentido moderno que ya hemos apuntado. 
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CAPITULO II 

ANTECEDENTES HISTORICOS 

a) DERECHO ROMANO. 

17 

No ee posible encontrar un origen de la cláusula ~ ~ 

sic atantibua en alguna fuente jurídica del Derecho Romano. 

Aparece la cláusula en la práctica con el devenir de los si

glos, derivada del deseo do realizar el principio de equidad 

cuando ao presentaban situaciones o acontecimientos extrao:r

dinarioe que afectaban determinada relaci6n contractual. 

En Roma, en ~poca del principado, ee observa u.na incipi!n 

te tendencia a tratar de resolver loa contratos cuando eobr! 

venía la afeotaci6n econ6micn de la relaoidn contractual de

rivada de eituacionec impreviet~e, entendi~ndose en todo COB 

trato implícita la clá11Sula mencionada, ein que existiera la 

necesidad de oonvenirla expreenmente; derivándose esa impli

citud de un.a tendencia moralizadora, tratando de evitar 1,a -

justicias derive.das de tales acontecimientos imprevistos. 

Doe autores, --Cicer6n y Sáneca ~ son loa Wiicos que po

demos decir hablaron en la antigüedad, de la noci6n de la i~ 

previei6n. Raro ea lo anterior, por la 16gica admirable y ~ 

predominancia del intelecto tendier:.tae a. la humanización del 

derecho por medio de la equidad a partir de la ápoca de 

Augusto, en que comienza la Escuela Cldsioa, dejando atrás -

la inflexibilidad y afán de seguridad jurídica del derecho 

republicano. 

En lt!arco Tulio Cicer6n y con ~l S~neca., Marco Aurelio y -
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Epicteto, encontramos laa:lopci6n de la tesia estoica sobre 

la existencia de WlB ley universal aplicable por igual n to

dos los hombres. Soeten!a el autor de lna "Leyee" que exi!_ -

ten normne natura.lee que rigen la vida del hombre y da lo S,2 

oiedad, baeadae en loe principios del derecho y de la justi

cia y que, por el hecho de estar investidas con un carácter 

supremo, debían prevalecer sobro las leyes positiva.e que ee 

lea contrapusieran. 

A peear de la influencia de la doctrina estoica sobre el 

derecho positivo de la 6pooa, no oriataliza en una norma ju

r!dica que acoja el prinoipio de la cláusula rebue eic atan

~' siendo ian solo lae opiniones de loa eetudioeos del 

derecho las que acaso puedan influir en la moral de loe con

tra.tantee dejando a eu completo arbitrio la aplicaoi6n de la 

cláusula. 

Marco Tulio Cioer6n, en eu libro 11De Officiis" I, Cap • .X, 

que lleva la rl1br1ca de "La jueticia de nuestra acci6n dep!n 

de mucha.e veces de lae oirounetanciaa. Caeos en que eetd uno 

dispensado de cumplir la palabra o promeaaw, Hace las s! -

guientes afirmaoionees "Hay muchos caeos y circunstancias en 

que lo que parece digno de un hombro justificado a quien l~ 

me.moa hombre de bien varía totalmente y ee muda en lo cont~ 

rio; de forma que viene a ser justo no cumplir lo prometido, 

no devolver el depósito y no guardar o desentenderse de 

otra.e coses que la buena fe y la verdad requieren. Pero es 

necesario referirse en todo a aquellos fundamentos de la ju! 
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tioia que propuse nl principio: que no ae haga dnfto a nadie 

y que ee vos por 10 común utilidad. En proporción que vsr!an 

las oircunatanoino ee mudun trunbián lue obligaciones y no -

siempre aon le.e miamae" (1). Bl párrafo que antecede ea uo 

extraordinario vnlor jurídico n.1 oboervar, do una !llDners ge

neral, caaoa excepcional~e quo permiten liboro.reo de la obli 

gatoriodad de loa v!nouloe contrsctualoe. f::n el capítulo X:!..V 

del libro III, afirma: "el dnr lu palabra, el cumplir lo pro 

metido, el entregar loe pr~atnmoe, unu vez cambiada ln utili 

dad se convierten en ooeae no honestae 11 (2). El ejemplo que 

da Cioer6n oa el del quo prometió defender a alguien en jui

cio, eoeteoiendo que quede. desligado de ou compromieo ei so

breviene, vgr. le agonía del pudre del defeneo.r. 

Poco doapdes, 56necn, en el libro IV de uu obra "De Bene

fioiie", Cap. 34, afirma que "••• cuando eatnndo lao coeaa 

en el mismo eatndo que tenían al tiempo que hice la promesa 

no cumpliere, podrá deciree que fallo a mi palabra y que qu~ 

do infamado de culpa de inconotunte; rnd.a cu.ando alguna coaa 

ee muda elle mielllB da libertad de tomar nueva del1beraci6n y 

me eximo de la promeea. Finalmente, parn obligarme a que yo 

te cumpla la promesa ee necesario que las cooao est6n en el 

miemo eetado que cu.ando lae hiceu (3). 

b} LOS GLOSADORES. 

Loe glosadores no mencionan de lllB.nern alguna la cláusula 

a estudio. Sin embargo, en eu 6poca "estuvo madurando el g6~ 

men por donde la teoría jur!dice ee iniciaría poeter1ormente 
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y téngase en cuenta que entonces a diferencia de hoy, no era 

la doctrinn la que intentaba apoyarse en la práctica, sino -

que erci propiamente lo. práctica jurídica que abría una br~ -

c:n -:.,' penctrn bu o fir:;1tnd ose en la ciencia jurídica" ( 4). 

e) L(li) C,,;:oNIS'l'AS. 

El pri:1cipio fu~ acoc;ido por los canoniotas en los siglos 

A.II ';l .U IJ. E:.: to demuestre. la influencia que tuvo la doctri

:::: ectoicn oobre la escolác.tica, siendo aplicable la cláusu

la r,;'bur;: :;;ic stantibus por los tribunnles eclesiásticos, co

~un.mente como una medida contra la usura, ya que ~sta ta~ -

bién cxietía cuando el acreedor se enriquecía a expensas del 

deu::lor como re1ml todo de variaciones posteriores a las cir

cu:ict~nciae sobre las cuales se celebr6 el convenio. 

Conaideruban los canoniotas sobreentendida en los contra

to~ lG cli~Euln u estudio, en la cual l~s partes convenien -

tes subordinaban, en forma implícita, lu cubsistcncia de sus 

respectivas oblic,nciones a la persistencia de las condici,2 -

nes de hecho existentes el día del contrato; es decir, el -

deudor cumplía en las condiciones fácticas en que se había -

convenido y no en otras (5) • 

Cronol6Gicamente lo más antiguo son las c~lebres decreta

les 0 e Graciano, 11 Decretum Gratiani 11 , y es una colección ra

zonada de cánones conciliares de 1:.-;s decretales de las obras 

'J(~ lo::; Fapuo de la I¡.:;lcsia Católico. y comentarios del Liber-

: 1:..urnuc y del Corpur~ Iu.ris. 

~·cci'"ºº supone divcrsac :O.ip6tc io en las que no hay du -
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plicidad ni mentira, ni se mnntiene le palabra empeB.a.da CUB!!: 

do sobrevienen acontecimientos imprevietoe que dificultan la 

ejocuci6n. 

Santo Tomé.e de Aquino en eu Summa Thool6gi42!!:, libro II, 2 

afirmas "Puee como Séneca dico, para que uno esté obligado a 

cumplir lo que promet16 ao requiere que n.adu haya cambiado, 

por el contrario, ni minti6 eJ. prometer, porque prometió lo 

que tenía en mente eupueetlie las condiciones debidas, ni tfl!I! 

poco fB.lta a la palabra no cumpliendo lo que prom.et16, ya ~ 

que no persisten lae mismas condiciones" (6). 

Basta la cita que antecedo para comprender como el crite

rio de Cicerón fuá repetido por Séneca y mejorado por Santo 

Tomás, difundiéndose por el mundo entero como la máe alta e_! 

presión de la moral. 

Bartolomeo de Broecia, otro glosador, ya erige en princi

pio lae ejemplificaciones da la teoría de eue predecesorea, 

y afirma.: "••• el canon cesa de ser debido ei una creciente 

del r!o arrastra el molino y otro caco en que se desliga al 

locatario del pago si las circunstanciua ee modificaron" (7) 

Ee exacto que en eeta ~poca ee multiplicaron con pro~~ 

ei6n aeombroaa loa eetudioe aobre usura, lesión; temas insp.!, 
1 

rados en la moral católica creando un cúmulo de oonocimie~ -

toe necesarios para que posteriores pensadores croaran laf6~ 

mula jurídica que concretara en norma destinada al uso f2 

renee la doctrina a estudio. 

d) LOS POST- GLOSADORES. 
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Apar(;1•e la Escuela de Bolonia renovando loe eetudioe del 

Derecho Romano, y con ~eta escuela se marca el apogeo del 

respeto a la cldueula referida y con ellos puede entreverse 

aplicaciones prdcticae de la teor!a llegándose caei a una -

cor~ntrucci6n jurídica. 

Bartola (1314- 1357) generaliza el principio de la influ

encia del cambio de cirounatancias, al considerarlo aplic!-

ble en todoe loe caeos de renuncia. 

Su diso!pulo, Baldo de Ubaldie (1327- 1400), estudia la 

gloea civil en combinaoi6n con la can6nioa aplicando las pa

labras "r.e.a." no solo a lea renuncias como lo hace Bartolo 

sino tambi6n a las promesas. Desde entonces, en laa recopil! 

cionee de loe ooncilioa mencionan ya la cldueula con las pa

la brae "r.e.e. 11 

Desde este momento, eeí:'lala Terraza Martorell, la cláusula 

es por completo aceptada en la doctrina, tanto en loa comen

tarios al Digesto, como en aportaciones al estudio del dere

cho (8). El sentido primitivo que tuvo se va perdiendo a me

dida que el tiempo paea. Ya no se concreta su f6rmula a loa 

contratos, sino oe pretende extender au campo de a.cc16n a 

todas lne inatituoionea del derecho. 

Jason de Mayno (1435- 1519) extiende a6n más la aplica -

ci6n de ln·cláusula. Contratos, disposiciones de última v~ -

luntad, promesas, etc. Lae fórmulas varían pero el principio 

Ge mantiene incólwne. 

'Uruquello y Dacio sostienen que loo jurrimentos y rentl!! -
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cias deben ser hechos repitiendo solemnemente la cláueu1n. 

Esto ee explica dada la ~poca suma.mente religiosa que ee coa 

templa; revisten estas afirmaciones especial importancia. 

;1odráo Alciatue, precursor de la Escuela Hist6rica del D,! 

recho, en su tratado De Praesuna Pltionibua Opera Omnin Bne!, 

lli• profUndiz.a nufa la cueati6n, diindoee cuenta de loe ab!! -

sos de la clausula. Comienza por sentar el principio del re.!!. 

peto de los contratos, o sea en el cnmpo donde no juega nin

gún papol ls aplicaci6Q de la ol~uaula rebue etc etentibus. 

A la vez, de una manera general, da unos principios para la 

aplicaci6n de la cláusula. 

Ya de~de el siglo XIV ee delinea completamente la teoría 

de la oláueuln dando lugar a una copiosa literatura en la 

que todos loe autores trstabe.n de aportar algo nuevo al eetg 

dio de la mieme.. En realidad, lo Wiico que ee hacía era r! -

dundar sobre lo ya escrito. 

e) DOCTkINA ITALIANA. 

El Cardenal de Mantica (m. 1614) en su menumental obra de 

27 tomos, De Tacitue et Ambiguis, habla del concepto de la 

laeaio auperveniena al decir 11 
••• cuando el contrato contie

ne u.na lesión enorme, no al momento de eu conclua16n, sino 

má.a tarde". Tambi~n destaca ya la mayor aplicaci6n del prin

cipio en loe contratos que comportan prestaciones de tracto 

suceeivo que se refieren a tiempos futuros. 

Manocchio li:ni ta aún má.e la t1plicaci611 de la cláueu1a en 

:_,, r:ontratoa, lo mismo que su contomporáneo Agoatino Bru•boea 
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Ofrecen el estudio de ln imposibilidad en la previsibilidad 

del eetedo de hecho on el futuro de loe contratos. 

El Cardenal Juan Bautieta de Luca recuerda que lo que du

ra implioa lo imprevtato y conaecuontemento unn posible 

alternación de los rieegoe entre el deudor y el acreedor. 

Sienta el principio del respeto de los contratos admitiendo 

excepciones para los contratos euceeivoa. 

En los jurietas de fin.alee del siglo XVII 1 principios -

del siglo XVIII en vano se buscarían 1nd1oioe de la teoría 

que reaparece con loe intern.acionalietas ale.manee de la S!

gwida mitad del siglo XVIII. 

f) DOCTRINA MEDIEVAL ESPANOLA • 

.Pranoiaoo Garo!a, doctor teólogo de la Orden de loa Pred!. 

cadorea, en su op'1aoulo titulado NTratado util!eimo y muy g.! 

neral dt todos loe contratos cuantos en loe negocios humanos 

suelen ofrecer•, dice: "liase de advertir enrete lu.gar que~ 

aunque el prometimiento baya sido válido, deepu&s de hecho 

varíanee lae calidades y condioionee de lae ooeae, puede per 

der eu etioaoia que antes ten!a de obligar como erpreeamenUI 

lo deolar6 Santo Tomás (9), 

No menos interesante, aunque en cierto sentido con eigno 

contrario, es la opini6n de Frey Tomás de Mercado, de la Or

den de los Predicadoree y Maestros en Santa Teología, ati,;: -

mando que la mudanza de lae oircunetanciaa no 1nfl1J78 para 

calificar de jueta o injusta la venta, pero puede negarse 

una par.te a cumplir ei sobreviniere unn guerra o enfermedad 



personal o en eu ta.milin ( 10) • 

Otros muchoE autores eapaffolGe de la ~poca tratan de la 

cláusula sin que aporten algo nuevo. 

25 

El único aigno anal6gico que puede hallarse en las codif! 

caoionee de ln ~poon ea eobre la promeea. Pero realmente no 

se menciona en forma alguna le cláusula estudiada. Así, en -

el FUero Juzgo y Real no ae exigió para dar validez a la pr~ 

mesa la estipulación, pensamiento que se extendió a los fue

ros municipaloe. En ce.mbio en lae Partidas, se establece es

te requisito como medio formal de vinculación. 

El tránsito final de evoluci6n antes del Código Civil 

está representado por la Orden de Alcalá que proclama el 

principio de libertad en materia de contratación; principio 

que, como ee sabido, ful recogido por la Novísima Recopil!:

c16n. 

g) llOCTRUA Y DERECHO ALEMAN. 

En la doctrina alemana HU&o Grocio y sa.muel Van 

Puffendorf tratan de aplicar la cláusula rebus sic etantibus 

en el ámbito del Derecho Internacional. El primero, en eu • 

obra "De Jure Belli ac Pacie ~ libro Il, capítulo XVI, en U! 

minos generales admite la aplicabilidad de la misma cuando 

existe algún defecto en la voluntad emitida al convenir, co

mo ser!a el caeo de que cesara la causa final (que ee la que 

mueve la voluntad eficaz y plenamente ella sola) que ee tom6 

en cuenta en el acto volitivo. En segundo lugar, se aplica 

la cláusula cuando surjan aoontecimientoe imprevistos que den 
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lugar a una dieorepanoia con esa voluntad. Esta eitue.c16n se 

observa en el caso de que en un negocio resulte su oumpl! -

miento gravoso en demasía para el obligado, no siendo necee! 

rio por tanto, apegarse a la letra del negocio. Utiliza Gro

cio un ejemplo ideado por Cicerdn y es el que el obligado no 

cumple la real1zaci6n de un.a obra debido a una grave enferID! 

dad del padre. 

Srunuel Van Pu.ffendorf, en su obra De Jure Naturae et Gen

~' capítulo V del libro v, demuestra desconfianza en exte~ 

dar el campo de apl1cac16n do la teoría. Afirma que en la 

promesa no debe entenderee aplicable la cláusula rebus sic -

eto..ntibµe porque reeulia odiosa al anular el acto jur:ídico. 

De cualquier foriE., eate autor extiende la apl1cac16n al 

dmbito del Derecho Internacione.l. 

Cocoeio ~ el pri .. r autor que trata de realizar una 

construco16n te6ricn de la cl&wsula. En a!ntesie, afi.rma que 

toda oonstrucc16n contractual o bien, cualquier eituao16n j~ 

ridica permanece igual cuando est~ en el miemo caao o estado 

en que se encontraba al principio y en lae mismas cirounsta.!! 

oiae. Eate estado cambia cuan.do ocurre algo tácticamente. 

Pero la cláusula no debe considerarse tácitamente comprendi

da sino que se aplicará en los caaoe determinados expreeame.!! 

te por la ley. 

Por ou parte, Leyser afirma en au obra Meditatione ad 

P&ndecta, que no ee suficiente cunlquier modificación de las 

c:i .~·,unstanciaa aobrevenionto~1 modi.t'i.cativas y que estas no -
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hayan sido previeibles. 

A partir da loa aüoa en que fUeron escritos loe trabajos 

que anteceden, la actividad científica sobre eatn materia ~e 

cae visiblemente. Llega. n crearse una severe reacción contra 

su aplicaci6n por considerarse que se hnb{a abusado de ella, 

(segunda mitad del siglo XVIII y principios del XIX). Sin 

embargo, ea resultado muy poaterior del auge doctrinal de la 

clduau.la el hecho de que fuera acogida en c6digoe1 el Codex 

Maximilianeaus Bavnricue del n~o de 1756 y el Landrecht Pru

siano de 1791. Posteriormente, el c6digo Civil austriaco de 

1810. 

El C6digo Ma.ximilianeaus Bavaricue Civiles, en su parágr~ 

to XII, T{tulo IV capítulo IV dice que pueato que todos loe 

vínculos encierran tácitamente la cláusula rebua sic stanti

bue, ae! ee invalidan por la variaci6n de la cosa ldcida en 

la obligaci6n ei concurren tree requisitos: 1) cambio de cir 

cunetanciae que no provengan ni de mora ni de hecho del deu

dor; 2) que eee cambio no fUeee fácil de prever; J) de tal -

manera que ei ocurrieee, que según la opini6n deainteresada 

y honeeta de persona inteligente, el deudor no hubiere COB -

sentido en obligarse. 

El C6digo General para loe Estados Prusianos en el Título 

I, Capítulo V, artículo 377 afirma que fuera de loe caeos de 

una efectiva imposibilidad, el cumplimiento de un contrato 

no puede ser regularmente negado por el cambio de circunst~ 



28 

cias. Continúa diciendo en eu a.rt!culo 378 que si se hace i!!! 

posible el alcance del fin que se habían propuesto las Pª! -

tes, por cambios imprevistos, cada cual puede pedir la reeo

luci6n cuando el contrato no haya sido cumplido. 

~l C6digo Civil austriaco no trata de la cláusula de una. 

manera eepeciul, pero tiene alguna referencia que ofrece 

cierto inter¿s. El articulo 901 afirlDB que si las partee ex

presamente han elevado a condic16n el fin o motivo de un 

acuerdo, el fin o motivo serán tratados de igual forma que -

otra condici6n. 

Como puede apreciarse, e6lo en el Código Maximilianeaus 

Bavaricua Civiles se regula directamente la cláusula~ -

sic etantibue 1 con lae reservas muy digne.s de coneideraci&i 

Eotos C6digoe no consiguen, de ninguna. manera, grandes -

avances, lo cual explica el silencio posterior en lae legis

le.cionee. 

h) SITUACION JURIDICA ACTUAL DE LA TEORIA DE LA IMPREVI -

SION. 

La teor!a fu~ por completo olvidada de~pu~e de las regla.

mentacionee aei'le.le.dae en el anterior inciso. Loe autoree COB 

sideraron el tema como una quimera de loa anteriores pensad~ 

res. Ho existe pauta a eegUir, máe que lo que determina la -

voluntud de loe contratantes en el momento de contratar. De 

ea& forma vemos que el C6digo de Napoleón no fué campo propi 

cio para el desenvolYimiento de la teoría. a. estudio. Para -
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este ordenamiento, lo que no eetá en la voluntad contractual 

no constituyo derecho. Pueden las partee estipular la cláue~ 

la pero nunca como condición tdoita, sino expresa. Tampoco 

el código italiano hizo referencin a la noción de la imprevi 

ai6n; lo mismo que el c6digo eapanol. 

Como ejemplo de la actitud que toma.ron loo tribunales re

flejando le tendencia completamente contraria a la teoría de 

la imprevisión, baste citar el curioso caeo del Canal de ·

Craponne, plantando en 1876 ante ln Corte de Casación franc~ 

ea. Se pretendía el aumento de una renta fijada en el eiglo 

XVI para la coneerve.ci6n de loe canalee de regadío, argumen

tando que loe gaeto& de coneerTaci6n se habían duplicado. La 

Corte de Caeac16n, en sentencia de 6 de marzo de 1876 recha

zó la reclamación declarando que loe tribunales atin en loe 

contratos de tracto sucesivo, no pueden tomar en coneider~ -

ci6n el tiempo ni las circunatanciae a fin de modificar loe 

pactos de lae partee intereeadae. 

Sin embargo, en 1897, Stammler ee convierte en el prom2 

tor del estudio de esta cueeti6n en loe tiempos modernos. En 

eu conocida obra "Tratado de Flloeof!a del Derecho" trae un 

oap!tulo titulado 11 Dieoluci6n de vínculos contractuales pen

dientes" en que dice " ••• puede ocurrir que a un contrato 

t~cnicamente irreprochable fuese intr!eeoamente jueto al ~o

mento de concluíree, pero deapu~s al cambiar lae circunstan

ciae resulte efectivamente injusto". 

Resurge plenamente la teoría a raíz de lae graves conse -
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cuenoias que en el ámbito contractual produjo la Primera 

Guerra Mundial. Debido a la prolongaci6n de ~eta ee agravó 

considerablemente, sobre todo en loe pa!eee beligerantes, la 

eituuci6n de los contrntoo cuyo cumplimiento no ee hab!e 

efociuado o que no habían sido declarados reauel tos. Por el 

constante aumento de precios, eu:f"rían grandes p~rdidae loe 

obligados en las relaciones contrnctualea debiendo cumplir 

de conformidad con loe precios anteriores a la guerra. 

Desde ~tnmmler, la teor!a de le impreviei6n abandona. la 

forir..n primitiva, adoptand .-, raegoa muy diferentes. En aqu_! -

lla concepci6n, reeultaba una ficci6n al incluir tdcitamen

te la cláusula en la relación contractual, puesto ~eta est!_ 

bo. supedito.da a un acontecimiento por demás i.mprevisto que 

viniera a c8lllbiar el aspecto eoon61111co del contrato 1 este 

resultado no era el regular pensamiento de los contratantes 

oino muy al contrario, era su inter's obligarse. O eea que 

el contratante que no pienea en una variación o modificacidn 

no tiene por qu~ limitar sus obligaoionea al caso de que 

lae circunstanoine de acuerdo con las cuales ee celebr6 el 

contra.to, permanezcan inmutables. Stammler le dá un signifi

cado diferente, al tratar el tema ya no como una cláusula ni 

real ni fingida, sino como un verdadero principio objetivo 

que origina una revie16n contractual cuando existe variación 

en laa circunetanciee, sumando a esta variaci6n una serie de 

requisitos para entonces encontrarse en el supuesto de la 

-;,"' .. :·r!a de la imprevisión. 
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Para comprender mejor la aituac16n actual de la teor!a ~ 

objeto de este estudio, ea necesario adentrarse un poco en • 

el derecho comparado: 

l) Derecho .Franc~o.- Laurent, que no admite la impreV!-· 

ei6n, cita un contrato de suministro de merceder!aa a trans

porte acelerado, LB aparic16n del ferrooarr11 de Rouen a - -

París permitió que la Corte rescindiera el contrato. El tra.

tbdista. citEido a.prueba la decie16n del alto tribunal ~ano.SS 

olvidando que su 1'undamento racional no es otro que la impr.t 

visi6n, teoría que ein embargo no menciona tampoco el tallo. 

(ll). 

Otro cálebre caeo trano&s es el llamado el del •Gas de -

Bordeaux•. Le teor!a de la 1mprevisi6n que oomenz6 aplicdnd,2 

se en ITancia a loe contratos de euministroe, luego a loe ~ 

trcbajoe p~blicoe, ee extendi6 basta a la conoeei6n en su a_!· 

pecto reglamentario, llegando por fin la jurisprudencia a 

nplioa.rla s la conceei6n en su mismo aspecto oontraotue.1. 

Ha.eta la guerra. de 1914 ee en esta. materia y en loe trabajos 

pdblicoa, donde ee a.plica la teoría. El alza brusca, extraot 

dina.ria e imprevista de loe precios, especialmente del oa,¡..

b6n, tu~ coneecuencia de la. deevalorizaci6n de laa monedas -

que produjo la Gran Guerra. Antes de ella, el precio del CB!. 

b6n oscilaba entre 20 y 22 francos la tonelada. En 1915 pa.~6 

de 44 trancos y en 1916 lleg6 a 117. Durante el transcurso -

-~eo la [,"'llcITa llegó a 174 francos la tonelada. Por tanto, la

~- , -;;.cc;.c16n del gae fué totalmente incosteable para la muni-
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cipalidad, por contratos celebrados con los concoeionarios 

con antelación a la Guerra Mundial. El Consejo de Estado fa-

116 revisando el contrato y rcenvi6 n lao partea contratantes 

al Consejo de prefectura (de la Gironda) para. que allí fija

se este tribunal inferior la indemnización o que tenía dere

cho a exigir la Compatl!a de la Municipalidad. 

Aparece la Ley Faillot de 21 de enero de 1916, que dispu

so que loe contratos podían ser roecindidoa por cualquiera -

de las partes ei a causa del estado de guerra, el cumplimiea 

to de los miemos causaba un perjuicio que sobrepasara les 

previsiones que pudieran haberse tenido en la ~poca del con

trato. 

Para conclu!r con la legielac16n tranceea nos limitaremos 

a recordar que todoe loe autores citan lae numerosas leyes 

de emergencias moratorias, de alquileres, etc •• Estas leyes 

son similares en todoe loe pa!eee europeos durante la Guerra 

Mundial. Y en reeum.en, contrastando con el rigor de la Corte 

de Oaaaci6n, el Consejo de Eetado ha recogido trancamenta la 

noci&n de la impreviei6n para permitir la revisión de loe 

contratoe adminietrativoe. 

2) Derecho italiano,- La jur1eprudencia italiana be. hecho 

inumerablee apliceoionee del principio de la impreviei6n, ye. 

entendida como tal, ya co~o leai6n o como caso fortuito, o 

en aplicaciones máa o menos indirectas como en la legialaci&i 

de emergencia, vgr. el decreto de 27 de mayo de 1915 que con

sidera a la guerra como vie major no solo cuando hace imposible 
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el cumplimiento de la obligac16n eino tambi~n cuando la vue! 

ve demasiado onerosa. 

El Código Civil italiano de 1942 expresamente acepta la 

teoría de la imprevis16n. En el libro 11De las obligacionee 11 , 

Titulo "De los contratos en general", bajo la r&brica 11 De la 

excesiva onerosidad", artículo 1467 dispone que en loe oo~ -

tratos de ejecución cont!nua o peri6dioa o de ejecución apl~ 

zada, ei la preetac16n de una de las partee ha devenido exce 

aivnmente onerosa por haberse producido aoontecimientoe ext.!:8 

ordinarios e impreVisiblee, la parte que es deudora de tal -

preetaci6n puede pedir la resolución del contrato con los -

efectos establecidos en el artículo 1458. 

En otro precepto, reafirma el principio de que el contra

to tiene fuerza de ley entre lae partee, pero admite, en los 

t~rminoe del artículo que hemos comentado, la teoría de la -

impreviei6n, de acuerdo con un fundamento de equidad y buena 

fe. 

3) Derecho alemán.- En Alemania floreci6 una abundante 1!, 

gislaci6n de e me rgencia: leyes de moratoria, de alquileres, 

de previsión eocial, de defensa. nacional, etc. En cuanto a 

la jurisprudencia, de una manera. general, sostiene respecto 

a la interpreteci6n de loe artículos 242 y 325 del c6digo -

que dichos numerales exigen buena fe en la ejecución del º.ºB 

trato, y no pueden cumplirse por el deudor ni ser reclamados 

por el acreedor, cuando por oonaecuoncias de modificaciones 

co:n'..-·letaa y sobreven1entes de las circunstancias esta eje-
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cuc16n se convierte eoon6micamente en otra 1 no cor:eaponde 

a la que bab!an penando y querido primitivamente laa partee. 

Lenel cita (12) un oaeo en que un particular había arren

dado a otro sue locales en cambio de suministro de carbón -

por parte del inquilino. El alza enorme del precio de este -

combustible deepu's de 1912 (fecha del contrato en cueeti6n) 

permitid a la Corte reYiear el contrato, aoordiindoee un a~ -

mento en el precio estipulado. 

El principio se encuentra diseminado en el o6digo con di

versas aplicaciones. Aa! on el comodato, en el artículo 610-

que dioe que quienquiera promete realizar un pr~etamo de co,a 

eumo, puede en la duda renoVlll' au promesa, ouando la eitU!,-

c16n de la otra parte auf'r16 una agraTao16n esencial que po

ne en peligro la preataci6n del reembolso. 

Tienen cabida en el moderno C6digo Civil alemán ineti~-

oionee como el abuso del derecho, el enriquecimiento sin ca~ 

ea, la moderna lesidn subjetiva consistente en evitar la ex

plotaci6n de la desgracia, ligereza o inexperiencia del eco

n6micamente mate dlbil, para eaoar ventajas patrimonialee del!, 

proporcionadas, el estado da necesidad, etc., no siendo puea 

extraflo que dentro de ese espíritu tenga cabida la teoría de 

la 1mprevie16n, que tiene propdeitoa semejantes y análogos -

f\m.damentoe jurídicos. 

4) Derecho polaco.- El C6digo de laa Obligaciones polaco 

del afio de 1933 consigna, en su artículo 269 y de manera ex

presa, la teor!a de la imprevisión, sin abandonar el clásico 
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principio pacta eunt eervnndn. Al efecto dice que cuando en 

consecuencia de acontecimientos excepcionales como guerra, -

epidemia, perdida total de ooeechns y otros cataclismos nat~ 

ralee, la ejecución de la prestación tropiece con dificulta~ 

des exceeivae o amenace e una de las partee de una p6rdida 

exhorbitante que las partee no hayan podido prever al tiempo 

de la celebraoi6n del contrato, el tribunal puede, ei lo juz 

ga necesario, eegdn loe principios de la buena te y deepu6e 

de las dos partee, fijar el modo de la ejecuci6n o tambi6n 

pronunciar la reeoluc16n de la convenoi6n. 

5} Derecho austriaco.- El C6digo Civil austriaco en su -

artículo 878 hace referencia a la excesiva. •exorbitancia" de 

la preetac16n, en loe caeos en loe cualee, a causa de un ºª! 
bio sobrevenido en lae circunstancias y que agrave excesiva.

mente la poeici6n del deudor, la preataci6n no pueda legÍti

mrunente ser cumplida. 

En tal caso la preetaci6n no eení imposible por sí misma, 

pero el deudor puede considerarla as! y entonces es de apli

carse el artículo 1447 que recoge la noci6n de caso fortuito 

Ae!, el :fundamento de la 1mpreviai6n es una atenuación de la 

nooi6n de oaeo fortuito. 

6) Derecho suizo.- En determinadas oondioionee, la juris

prudencia suiza llega a la modif1caci6n del contrato reduc:ie,!l 

do o aumentando la prostaci6n en t~rminos de una traneacc16n 

equitativa., cuando el valor de la contrapreetaci6n aumente o 

disminuya de un modo desproporcionado. 
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La doctrina y la jurisprudencia elliza han reconocido am

pliamente la impreviai6n, recurriendo al artículo 24 del C6-

digo Federal de las Obligaciones, el cual declara que el 

error ea esencial cuando recae sobre hechos que la lealtad 

comercial permite a qllien lo alega, de considerar como ol! -

mentos necesarios del contrato, 

De la misma forma que el contrato se invalida en el caso 

de error eobre elementoe necesarios o esenciales, puede apl! 

caree la misma regla cuando deepdee de la eetipulaci6n loe 

elementos del contrato eu.1."ran una alteración intolerable pa

ra una de lee par1ee. En contra de lo antes dicho se afirma 

el principio pac)a •un1 eenanda, hallándose un l!mite en el 

superior principio de la buena fe 1 es contrario prec188Jllen

te a la. bu.na fe' antener n.rme.11ente las obligaciones cas -
tractualee del deudor, si lae circunatanciae en que ee oo~ -

trat6 se han modificado a tal punto, que a cambio de eu pre,! 

tnci6n no recibe. ni.ngtula contrapreetaci6n o eea irrisoria. 

Hay en eete moderno código un texto que es máe e:xpl!cito 

aún en favor de la imprevisi6n y ea el artículo 373 que dice 

que ei la ejecución de la obra ea impedida o hecha dificil 

por exceso de las cirounetanciae, impoeiblee de prever o ex

clu:!dae por lae previeionee que han tenido las partee, el -

juez puede, en virtud de eu poder de apreciac16n, acordar -

eea un aumento del precio estipulado, sea la resiliation del 

contrato. 

La franca acogida que ha dispensado la ley, la doctrina y 
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l'a jurisprudencia eU1za a la teor:!a de la imprevie16n, es -

tanto ir.á.a i111portante si se tiene en cuenta la influencia ej,!.l' 

cida por el moderno código suizo, que ha sido calcado por el 

turco y el chino, am.Sn de inspirar a muchas otras legislaciE, 

nes. 

7) Derecho eepe.ftol.- Aunque Sánchoz Jimánez (13) pretende 

encontrar en el c6digo eapaaol vigente veetigioe del riesgo 

imprevisible como 'l menciona a la teor!a de la impreV!, -

ei6n -- noeotroe pensamos que en ese o6dieo individualista, 

ca.loado en .,ta materia eobre el de Napoleón, no tiene cabida 

la teoría de la illpreviei6n. Sin embargo, la jurisprudencia 

del Tribunal Supremo, en ocasiones ee ha mostrado favorable 

a su acogida. Cabe citar la sentencia de fecha 14 de diciem

bre de 1940, qu.e plantea el problema de le teor!a y de la 

cual ee deduce que el citado Tribunal Supremo no rechaza de 

un modo absoluto la posibilidad de admitir la referida teo

ría. En id6ntico sentido el tallo de 17 de mayo de 1941 que 

reconoci6 la existencia de limitaciones al principio de la 

autonomía de la voluntad por razón de la buena fe, del ele

mento justicia implÍci to en le. exigencia de ce.usa de loe con

tratos, referida en loe onerosos a la reciprocidad o equiva

lencia de lae prestaciones y ac! tniemo reconooe la facultad 

judicial de modificar el contrato, ei bien debiándoeo guar

dar la mayor precauc16n y cautela nl usar de dicha facultad. 

Como e e observa, este fallo coneti tuye una aplicací6n de la 

teor!a de la imprevie16n. 
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Tambi~n cabe citar la abundante legislaci6n de emergencia 

que si bien no entraaa. la derogaci6n de loe principios info~ 

madores del derecho oomlin, "hacen presentir loe rs.egoe de un 

ordenamiento fUturo" (14). 

i) J1nteoedentee en Derecho mexice.no.- Ninguno de loe doe 

c6digo civiles del siglo paeado mencionan la teor!a de la 1~ 

previsión. Tanto •l de 1870 como el de 1884 ee mantuvieron -

fieles al principio do la autonom!a de la voluntad y cona.! -

cuentemente respetando :íntegramente el principio paota aunt 

eorvanda, deb14ndoae cumplir todo contrato en orden a sus -

t~rm.111.oe. C6digoe inspirados en el de Napoleón, siguieron la 

tendencia tradicionalista de la intlexibilidad del contrato, 

O\l1& ina.lterabil14ad, ealvo la legielaci6n de emergencia, 

han sostenido nueetroe tribunales. 

A raíz del movimiento revolucionario iniciado en 19101 

que invariablemente atect6 la eituaci6n jurídica y econ6mica 

de loe contratos, hubo la necesidad de dictar leyes de emer

gencia constituyendo latae las dnicaa aplicaciones, -- mejor 

digamoe indioioe de aplioacionee-- de la teor!a de la impre

visión. 

El eetudio del C6digo Civil para el Distrito y Territorios 

Feder~les vigente lo reservamos para otro cap!tulo. 
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CAPITULO III 

TEORIAS QUE i'UNDAMENTAN LA IMPREVISION 

·re6ricnmente ee ha recurrido a inu.merablee fUndamentos 

para tratar de eolucionar el problema planteado por la impr§_ 

visión. lio pocns teorías adoptan el camino de la revisión 

contractual; otras el de la resolución. Otrae muchas ni e,! 

quiera tratnn de encontrar la eol11ci6n dol problema, limitá~ 

dose excluEivamente a tratar de justificar le imprev1si6n. -

~e cualGuier manera, el conjunto de teor!aE existentes he.ata 

esto~ momentos, forman la moderna teor!a de la imprevisión. 

Le cloeificaci6n que :nás noe parece apropiada pare. el PI"!, 

eente estudio, ya que abarca casi todae las teorías existen

tes, ee le de Ham6n Badenes Gaeeet, expuesta en e11 libro "El 

~iesro imprevisible" (Barcelona, 1946). Hemoe modificado eea 

cl~sificaci6n au:tentendo en su división II las teor!ae fund!:, 

d9e en la eouidad y dentro de la/ÍIÍ.iema diviei6n agregamos Wl 

inciso nombrndo "otras teorías•• en el que se incluyen las 

explicadea por Badenes Gaeset en sus divisiones III y IV que 

reepectivamente ee titulE.D •teorías fundamentedae en el cneo 

fortuito• y "teorías que por su propio contenido resuelven 

el problema•. Hemoe hecho esta modificación a la clasifio! 

ci6n de Badenes Gaeeet por considerar aue así abarcamos el 

estudio de todas lae teorías; además de que dentro de la di

viei6n 11 en que ee agrupan lea teorías fUndadas fuera de la 

relaci6n jurídica, podemos incluir las que ee explican por 

exteaei6n del caso fortuito y las que por eu propio contenido 
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resuelven el problema. En consecuencia, formamos dos grupos 

de teor!~e que eon: 

I.- Teorías con :fundamentos intrínsecoeo en le propia re

lación jurídica, subdividiendo este grupo en : A.- Teorías -

subjetivas o de la voluntad: a) Teoría de Windacheid; b)Teo

r!ae afines n la anterior; c) Teoría de la voluntad marginal 

d) Teoría de le baee del negocio; e) Teorías afines a la an

terior y f) Crítica a lae teor!ae que fundamentan la imprevi 

e16n en la voluntad contractual¡ y B.- Teorías objetivas o 

de le equivalencia de las preetacionee. 

II.- Teorías con .fu.ndamentoa extrínsecos o tuera de la r!. 

leci6n jurídicas a) En la moral¡ b) En la buena fe; c) En la 

equidad y d) Variedad de teorías de menor importancia. 

A continuación explicamos cada uno de loe grupos: 

I.- EN LA FHOPIA RELACION JURIDICA. 

A.- EN LA VOLU~TAD. En este inciso tenemoes 

a) TEORIA lll:. LA PRESUPOSICION DE WI!mSCHEID. 

La volunted, eeg11n el pandectieta de Lipeia, puede me.ni -

feetaree condicionalmente siempre que sea expreeala condici6n 

Cuando no es expresa, tambi~n puede surtir efeotoe jur!dicoe 

siempre que resulte inequívoca constituyendo lo que ~l llama 

presupuesto o preauposioi6n. 

Sería ~eta entonces una cond1oi6n no desarrollada o no e~ 

fioientemente desarrollada que obraría como una autolimit_! 

ci6n de la voluntad, dando vida a una condictio pera reap_! -

tar lo dado o a una .!!!:,ePtio para rehusar lo prometido ba~o 
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un presupueato que no se reeliz6 • 

.En otroe t~rminoa, eegán Windecheid, quien quiere bajo u.na 

presuposición quiere como quien emite una voluntad condicio

ne.de: que el efecto jurídico tenga que existir solo dado o 

preaupueeto cierto estado de cosas, pero ein llegar a subor

dinar n este estado de coene los efectos del negocio jur!di

co. De aquí que estos efectos ee produzcan y subsistan adn 

cuando le preeupoeici6n resulte falsa. Pero estos efectos j~ 

rídicoe carecerán, en todo caso, de unn justa causa o :fwlda

mento que justifique eu existencia, ya que no corresponden a 

la verdadera voluntad del declarante. Por esta razón, podrá 

oponerse una exceptio doli a la aoci6n que eurga de la decl,! 

rac16n de la voluntad emitida se! y el declarante podrá tam

bi~n, en estas circunetanciae, exigir mediante una condictio 

sine cauea la restitución de lo que en virtud del negocio -

hubiese hecho efectivo. Se debe hacer notar que la preeupoa.!, 

ci6n forma parte integrante de una declaración aislada de VE. 

luntad, no del acto negocie.J. bilateral, vgr.~ un presunto h~ 

redero teetamenta.rio enajena una cosa en virtud de una carga 

qae ee le impuso en el testamento y lo hace por presuponer 

que 'ate ea válido. Si no lo fUere, podr!a oponer una exceP

ci6n de dolo y reclamar, como enriquecimiento sin causa, la 

la preetaci6n realizada. 

Lenel critica la ante,rior teor!a. Dice que acabaría con 

el comercio jurídico. Los motivos que pueden impulsar a una 

pe!·te a concluir un negocio jurídico para. nada influyen de -
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ordinario en la eficacia del negocio que ee concluye.El que 

dude ei lo que ~l da por eupueeto responde a la realidad, 

puede elevar el hecho de que ee trate a la categoría de con

dición; si no lo hace, la otra parte deberá considerar el ne . -
gocio como puro y sería a todas luces injusto que una parte 

pudiese dejar sin efecto un negocio jurídico invocando cre!n 

ciae que a su hora no se cuidó de formular debidamente. Una 

nor:na ju.r!dioa que tal diepuaisee vendría a imponer a la pa~ 

te contraria una condición que ella no habría aceptado, quizá 

en la mayor!a de loe caeos, de haberse formulado la oferta -

condicionalmente. 

En la doctrina de Windscheid, la presupoeici6n tiene en 

cuenta un aoontocimiento fUtu.ro y por tanto determinado y 

previsible 1 en la impreviei6n eee acontecimiento es imprev! 

aible. Además la presuposición obra desde el comienzo, mien

tras que la imprevisión ex post facto. 

b) TEORIAS A i'.ItiES A LA DE WINDSCHEID. 

Siempre fUndamentando la impreviei6n intr!eecamente en la 

voluntad e inspirándose más o menos en la preeupoeio16n del 

pandectieta de Lipaia, existen teorías afinee que reeeHa.re

moe a cont1nu.aci6n. 

Cogliolo, siempre en un orden análogo de ideas, afirma 

que las condiciones eon modalidades expresas del coneent! -

miento, que subordinan el surgir o cesar de la relaci6n jur! 

dica a algd.n acontecimientotuturo e incierto; agregando que 

el consentimiento está determinado en cada uno de loe contl'! 
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tan.tes por m6viles, motivos internos, que normalmente no ti!, 

nen ninguna influencia jurídica pero que •entre el territo

rio de pactos expresos o tácitos de las condicione8 del con

trato y el territorio do loa motivos internos hay wia zona 

intermedia constituida por Qquellos hechos objetivos exter

nos que fueron el eubatractum, el presupuesto que elev6 a -

voluntad jurídica de los contrs.te.ntee el coneent1lliento• (1) 

Basta así, para el autor peninsular, el consentimiento ~ 

ra juotificar la imprevisión, y luego de ocuparae·de la pre

eupoe1ci6n de Windscheid ~grega que ese estado de coeae ee 

para las partee ta.o.cierto y neceaario que no han ore!do 1~ -

dispensable estipularlo e:rpresa.mente como una condici6n ya 

que no pensaron que nadie pudiera dudar de ello. 

El oonaentimiento deriva no a6lo de lo declarado expresa 

o tácitamente, sino además de la eituaci6n objetiva de lae 

eoeae, necesaria para que lae partee consientan en loe tár

minoe que convienen. El C6digo Civil exige como elemento -

esencial del contrato, el ooneentimiento y como áete, ad,! -

máe de lo declarado, se deduce de una condición objetiva. de 

las cosas; el contrato puede venir a menoe cu.ando venga a 

menos le. s1tuaci6n objeti"Ya. 

Kan.ara, sin e:rplayaree mayormente sobre el tema, puesto 

se limite a comentar unos talloe, afirma que la obligaci6n 

del deudor no puede exceder loe límites del acuer&o de volua 

tad, que no puede alcanzar a lae cirounetanciae impre'Yietas 

eobrevenientea. Acuerde el derecho al sobreprecio. 
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Duei se refiere a loe contratos de tracto sucesivo como 

loe adecuados para que opere la imprevisión y expresa que en 

ellos el consentimiento ee encuentra determinado en el momea 

to que ee concretan las condiciones de hecho que oonetitu;ren 

el ambiente objetivo en el cual ee desarrolla la voluntad,por 

lo que al transforma.ree tal ambiente por un cambio imprevisi

ble, •puede resultar en contradioci6tr con la voluntad manife! 

tada inicialmente, debiendo cesar esta voluntad y en cone.! -

cuencia el vínculo oontre.ot~ por ella oreada• (2). 

Bru.zin, oon su teor{a llamada •aituaoi6n extra.contractual" 

se coloca realmente, en una eituaoi6n intermedia entre loe 

que dan fundamentos extrínsecos y loe que dan tundamentoe in

tr!neecoe. 

Pare. este autor, el principio general es siempre el artíog 

lo 1134 del C6digo Civil t:ranc,e: el contrato liga a las par

tee como la ley misma; 1 agrega el autor, salvo cuando oambioe 

eobrevenientee treen en la ejecución consecuencias que sobre

pasan lee previsiones de las partee al contratar oreandoee 

una e1tuac16n extraoontractual. 

Todo lo que pudo concebiree en el momento del contrato, ee 

quizo, pero no más allá. Lo imprevisible sobrepasa los límites 

contractuales. Cuando ee eetá en lo previsible, dice Bruzin, 

eeaa cirunetanciaa revisten caraoter contractual, pero eetando 

en loe 1!111.tea de lo imprevisto su oaraoter ee extracontra~ -

tual. 

Dualde atirma que el contrato ee un fenómeno eicol6gioo 7 



47 

los civiliatae tienen que acudir a ls eicolog!a en momentos 

como loe actuales en que nuevoe m4todoe han penetrado en 

terrenos inexplorados y la 1ntroepecc16n a devenido máe agu

~" • "Las determine.cionee de lae voluntades oontractualeo ee

tán preeididae en gran parte por conceptos y loe contratos -

tienen au hogar en el ooneciente, de donde eurgen claree y -

conscientes líneas ante la preeencia de cada caeo concreto. 

Las circunstanciae eobrevenientee estaban excluídae de loe 

conceptos conetructoree del contrato 1 ante ellas la con_!! -

ciencia de las partes reacciona en sentido negativo y se ti! 

ne que declarar que lo sobrevenido no está comprendido en el 

área contractual• (3). 

c) TEORIA DE IJ1 VOLUNTAD MARGINAL. 

No menos ingenioea ea la teoría de Oeti llamada •de la v~ 

luntad narginal", criticada acerbamente por Pugliese. 

Deep~s de comparar la leei6n inicial con la aobrevenien

te, Osti afirma que la cláuaula rebus sic etantibue es un pp:> 

blema. de la voluntad. Aoto seguido, se ocupa de la preeupos! 

ci6n d·e Windecheid y oe visible la influencia ejercida por 

este en la ~eor!a de Osti. 

La cuaati6n es que loa oontratantea hayan querido que el 

contrato no tenga efecto verificándose determinadas ciroune

tanciae eobrevenientee sino que hayan querido al contrato en 

relaci6n a determinado estado de ooeaa y que sobreviniendo 

otras circuneta.nciae no lo hubieran querido. 

Luego pasa Osti a tratar el concepto general de la eopra. 



48 

vanienzs. Para ello comienza por el análieie de la promeea, 

y observa que áeta presenta un doble aspecto: voluntad dire~ 

ta de asumir un.a obligao16n y voluntad de ejecutar la preet~ 

ción correspondiente que exigiendo para ser actuada una vo

luntaria actividad ulterior queda eolo en eetedo de determi

nación. Y llruna Oeti voluntad marginal a éste contenido vo

luntario de la promeea que ea actuado inmediatamente en la 

oonetitución de la obligación y ee pregunta; ¿cuál ee ei eu~e 

tratum aicol6gieo de esa voluntad marginal de lo promesa?. 

El promitente debe anticipar mentalmente lo mde aproxima

damente posible la actividad que debe cumplir, valorar el s~ 

orificio, la disminución de la libertad y del patrimonio, a 

lo que concurren doe ordenes de representaciones que corree

ponden a do1 elementos de hechos a) dificultad objetivn de -

de esa misma actividad; b) ref1.ejo particular de esa difiou! 

tad objetiva sobre la economía particular del promitente. 

El quiere obligarse. El contenido de esa volWltad margi

nal se realizará con la ejecuci6n de la promesa. 

Si ee analiza la voluntad marginal en dos sujetos la ei

tu.ao16n ee complica más al aparecer la obligaci6n correlati

va del promitente y del promisorio, 

El contenido de la voluntad marginal de cada uno de loe -

contratantes comprende: a) obtenci6n efectiva de la contra 

prestación; b) obtención efectiva de la contrapreetaci6n co

mo entidad eoon6mica en relaoi6n al sujeto y c) la ejecuo16n 

de una preetaoi6n cuya real1zaoi6n en relación eoon6mica oon 
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el miemo eujeto corresponde a aquellos que ee le representó 

al acto de prometer. 

Toda esta voluntad marginal de cada uno de loe contratan

tes puede constituir la materia del acuerdo bilateral ooneea 

timiento. 

Cozm1n a loe prolli.tentes ee la repreeentaci6n1del efectivo 

cambio de preetaci6n sobre la determinación hecha a la cone

t1 tuci6n de la relaci6n obligatoria. Cada uno de loe promi

tentee ee representa y quiere eu propia prestaci6n así como 

la prestaci6n correlativa con esa utilidad econ6mica que as~ 

me en relación a su propia persona, eubjetiV!l economía. 

La neceearia uni~n 16gioa de la repreeentac16n de un de

terminado efecto concreto a un acto de voluntad in.mediatamea 

te tendiente a la 00D11tituci6n de un vínculo obligatorio ha~ 

ce necesaria y euficiente la efectiva coneapevolezza (cono

cimiento consciente) de parie del otro contratante de esa n~ 

cesidad l6gica 1 siool6gioa a la vez para que ee retenga im

pl!ci tamente aceptada. 

Pero la ley tutela las espeotativa.e nacientee de loe con

tratos en ctlflnto corresponden a lae declaraciones de la vo

luntad no de una efecti'VB oonsapevoleza eino de la normal de 

un contratante del tipo en cueeti6n en las condiciones econ6 

micas y sociales en lae que se desenvuelve el contrato. 

Se vuelve ae! hacia un standard. 

Puglieee hace una dura crítica y se ensaña contra este -
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artículo de Osti. Lo objeta ya que no logra demostrar por -

que debe aplicarse la teoría a loe contrntoe sucesivos o que 

tienen dependencia de futuro y no a todos loe actos jur!di-

coa. 

Te.mbián le objeta que su concepción de la voluntad margi

nal se hace pausible de lae miemae or!tioae que la preeupoe! 

ci6n. La ley, agrega Pugliese, no tiene en cuenta el per!odo 

precontrsctual (tentativas, propuestas, etc.) guiando a las 

partes en eee periodo solo eu inter~s, constitu,yendo todoe 

estos cálculos, juicios vslorativoe, etc. loe llamados por 

la doctrina motivos y según Puglieee, Oeti confunde eea vo

luntad marginal que no ee otra cosa que eeoe motivos con la 

causa jurídica de la leeeio euperveniens. 

El p•r!odo contractual ee dominado por la autonomía de la 

voluntad y a esta voluntad absoluta de oontratar corresponde 

la responsabilidad del promitente ya que libertad y reponsa

bilid&d se integran. 

La ley solo tiene en cuenta el vinculo juris formado por 

el consentimiento mediante el acuerdo de las voluntades ant!, 

g6nicas. 

Sin embargo, olvida Pugliese, al decir de Belt?1ln de Her,! 

dia, que la tendencia de la doctrina moderna ee precisamente 

contemplar ese período preoontractual. 

d)TEORIA DE LA BASE DEL NEGOCIO. 

Paul Oertmann e:rplioa su teor!a en su obra 11 In1iroduooi611 
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al Derecho Civil• y a.firma que la baoe del negocio surge 

cuando lae partes quieren apoyar loe efectos del negocio so

bre le baee de un hecho determinado no elevado a condición, 

por suponerlo ya dedo o considerado como indudable eu oumpl!, 

miento. 

Oertma.nn pnrti6 del principio eeBalado por Windscbeid: 

une. teoría de la voluntad concebida eicol6gioamente y por lo 

tanto entiende por baea del negocio una repreeentac16u aioo-

16gice real que hubiese determinado la decie16n de una de 

lee pe.rtee del negocio. Y exigi6 que la repreeentao16n fuera 

conocida real.mente por la otra parte. 

La teor!a de la preeuposioi6n de Windecbeid y la denomiD!. 

da por Oert!llBDl1 •base del negocio•, se distinguen en loe ei

guientee t&rminoer la presupoeic16n es base o parte integre.a 

te de una deolaraci6n aislada de voluntad, no del acto nego

oial bilateral. En ooneecuenoia, la base del negocio es la 

•representac16n mental de una de las partes en el momento de 

la oonclue16n del negocio jurídico, conocida en su totalidad 

y no rechazada por la otra. parte, o la com6n repreeentaci6n 

de las diversas partee eobre la exiatencie o aparici6n de 

ciortae circunetanciae en lee que ee basa la voluntad nego

oial" (4). 

Oertmann se eeforz6 por establecer la diferencia entre la 

base del negocio y el motivo, que conetituy6 la principal 

objeci6n a la teoría de la preeupoeici6n. 
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Lenel igualmente oritioa eeta teor!a por no otrecer un -

conoepto claro de lo que es la "base del negocio•. 

Seg\S.n Oertmann, el fundamento del contra.to ee aquello que 

una o bien las dos partee del contrato piensan de la exiete,a 

oia, subsistencia 1 realización de ciertas condiciones sobre 

c~ base se ::t\mda la voluntad de obligsree siempre que de -

la estructura exterior del contrato resulte visible la rela

oidn con esta circunetanoia como base del acuerdo. Ahora -

bien, si uno de loe contratantes ha conocido esta eupoeici6n 

al momento de contratar 1 no ha manifestado su deeaprobaci6n 

ee evidente que tWlbi'n sobre este punto ha existido elecue,!' 

do, de donde, ei en un momento posterior por sobrevenir nue

Ta• oircunetanoiae aquella eupoeici6n deTiene injustificada, 

la otra parte tendrá derecho a rescindir. 

Sin embargo, af1ade Oertmann, la rescisión no es una COl18!, 

cuencia inevitable para el otro contratante, el cual puede -

excluirla mediante la voluntaria aceptación de un aumento de 

la prestación; un principio análogo aparece en el caso de ~ 

resciei6n de la venta por leei6n. 

Ea característica de toda esta doctrina --ee.i'lal.a Lenel-

que su inventor en Tez de una riguroea definic16n no noe d'

máe que una figura retórica porque solo figuradamente ee PU,! 

de hablar de base eobre la que ee construye el contrato. 

e) TEORIAS APINES A LA ANTERIC!l. 

En virtud de que la teor:!a de Oertmrum ee muy amplia o -

llega a coneecuenciae lllll1 exteneae, es preciso delimitarl&, 
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opinan sus partidarios, cuyas teeie se examinarán enseguida. 

Locher tambi'n ineiete sobre el t'naino tunde.mento del 

contrato, pero no entiende por tal, toda presupoeici6n eubj,! 

ti va de una o de lae dos partes contra tantee, e1 bien la fi~ 

lidad propuesta por loe contratantescon el contrato debe ser 

puesta en el contenido del mismo. 

Cuando lae oircunetanciae de lae cuales depende la posib!. 

lidad del con-trato para alean.zar Wl :tin, han dennido a menos 

alterando tal poe1b1l14ad; preciea reconocer, dice Looher, a 

la parte interesada el derecho de rescindir o rehu.ear el ºº.!! 
trato, siemppre que el obligado no tuYiese conocimiento de 

lae oircunetanoiae eo'brennidaa que han altera.do el t1n oon

traotwil. 

Aflade Locher que tal concesión reposa sobre condictio ºª!! 
aa non eecuta. Resulta eTidente aqu! que el tunda.mento del 

contrato indica un presupuesto necesario de la Toluntad, en 

vista del cual ee acuerda estipular el contra-to. De aquí que 

ei por circunstanoiae sobrevenidas aquel presupuesto viene a 

faltar vendrá a te.liar la voluntad misma. 

La teor!a de Locher permanece indeterminada porque aprox! 

ma demasiado el presapueeto de la voluntad a wi: aotivo no -
\ 

ident1t1cable tácilmen'te, ni preoiea nunca cúándo el tin COJ1 

traotual propueeto por lae partee debe ooneidererse puesto 

en el contenido del contrato. 

Por o'tra parte, la condiotio sine causa no ee ni en Dere

cho .. , Romano ni en el derecho moderno actual considera.da como 
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un medio para anular todo enriqueoilli.ento injueto, limitándo -
se eu aplioaci6n a oaeoe particulares. (5) 

Lehma:n propugnd por una fórmula que combinase fl\otoree 

eubjetivoe y objetivos, atendiendo para esto a que el otro 

contratante obrando de buena te y en coneiderac16n al fin -

del contrato, hubiese admitido que 'l llismo dependía de de

terminadas oircunstanoias o que en caeo de ineeguridad de d1 

cha.e circunstancias hubiese accedido a esa pretensi6n prooew 

diendo de buena te 1 al fin del oontrato. Por intentar tal 

combinaci6n, esta doctrina ba recibido el nombre de teoría 

unitaria. 

Bnneccerue, Iipp 1 loltt en eu ~Tratado de Derecho Civil• 

Derecho de Obligacione1, Tomo II, Vol. I, en principio reco

nocen como regla impera.tha la de cumplir con lo• contratos, 

pero el que reali&a. un negocio ~ur!dioo parte de represent~ 

cionee mis o menos conscientes sobre lae circunstancia• de 

hecho, eoon6mioo jurídicas 7 de otra :índole que justitioan 

su reeoluci6n de realizar el negocio en ouesti6n, a fin de 

alcanzar el fin propuesto 7 en el caso de los contratos de 

efectos para futuro, el sujeto cuenta con que perduren las 

condiciones existente al tiempo de concluir el negocio. Si 

cambian lee circunetanciae debe atenderse al "fin del nego-. 

cio•. El derecho de reeoluci6n queda justificado en dltima. 

instancia en loe principios de buena fe que prohiben las 

reclamecionee no exigibles, por eeae misma.e oircunatanoiae, 

al deudor. 
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f) CRITICA A LAS TEOR!AS QUE IDNDAMENTAN LA IMFREVISION 

EH LA VOLUNTAD CON'.N\.A.CTUAL. 

Eetae doctrinas han eido objeto de duroe e inumerablee 

ataques¡ de loe que como vía de ejemplo, podemos citar a 

Pu&lieee. Aunado a lo que ya ee comentó de este autor, eser:! 

be que cuando se trata de resolver un problema ~ur!dico 1 no 

tilos6fico, es preciso atender a las normas legales que re&! 

lan la fort11BcicSn del contre.to, inspiradas en razones de ele

V'Sdo alcance social. 

La ley no atiende al período precontractu.al. Lse repree~ 

tacionee e!quicae de cada uno de los eaor1!1o1oe o ventajas 

que obtendrán loe oontrata.ntee no tiene importancia jur!dioa 

Esae evaluaciones 1 cálculos ju.atoe o 1njuetoe, confirme.dos 

o desmentidos, no serían sino motivos por loe cuales el eet! 

pul.ante •• decide a declarar su voluntad de obligaree. 

El derecho solo toma en consideraci6n· el vínculo jur!dioo 

formado mediante el ecuerdo de voluntades. Poco importa la 

norme.lidaé o anormalidad de situaciones en el momento de ej! 

cuo16n del contrato. Lo que merece coneideracidn es lo quer! 

do, ein que tensa relevancia en loe !!mitee de la eutonom!a 

del negocio jurídico las cualidades eoon6mioae que hayan si

do deeea.dae habiendo la ley dejado a las partes la libertad 

y responsabilidad de la evaluaoi6n. 

Beltrán de Heredia afirDIB que cuando ee dice que la vollJ!! 

tad no comprende hechos imprevistos e imprevisibles que por 

ser de esta naturaleza no entran e formar parte de la volun-
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tad contractual, ee olvida que 'eta una vez maniteetada ee 

objetiviza imponi,ndoee a las partee contratantes, con tu.er

zn de ley importando mtcy" pooo el eaber que tu' previsto en 

el contrato por lne partes. La voluntad vale al momento de 

concluirse, de celebrarse el contrato, aurgidndo los eteot<11 

jurídicos de este y no de aquella. Loa efectos jurídicos no 

deben estar vinculados a la conetante voluntad de las partes 

oontrata.ntee, es decir, no deben eer cont{nuamente queridos 

pare que existan. 

Si fuera de otr& mnnera, eer!a admitir que toda aod1!1ca

ci6o de lee circunstancias que exiet!an al oontraiar, podr!a 

h.eoer presumir que laa partee no la habrían estipulado. 

"De eegu.ir este criterio, se llegar!a a laabsurda oonclu

e16n de que el int,rprete (y especialmente el juez) no debe

ría limi'taree a la invest1gaoi6n de lo querido por lsa part .. 

contratantes en el momento de la deolarac16n de la volWltad, 

sino que tendría que extender eu inveetigaci6n a la bi1.equeda 

del eventual, posible e hipot4tico comportamiento que las P.!1" 

tee h.e.brian podido tener en circunetanoias distintas de las 

originales; con lo que se llegaría a dar valor y a interpre

tar una. voluntad jamás existente" (6). 

Bonnecaee eef1ala que por encima. de las voluntades particB 

lares o de lae representaciones e!quicas que las hayan dete!: 

minado, es preciso colocar loe principios de seguridad ª.2 -

cial entre loe eualee ee encuentra, en primer plano, el ca-
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rácter definitivo de un contrato una vez celebrado y de lae 

obligucionee derivadasde ~l. 

!: • - ~H EL E.Lif,~ENTO OBJETIVO DE LA EQUIVALENCIA DE LAS 

?:i.E~'l'ACIONES. 

De las teorías que ft,'.Ddan intrínsecamente la imprev1ei6n 

hemos reseñado lae que lo hecen en el elemento subjetivo de 

la voluntad. A continuaci6n lo haremos con las que ee inspi 

ran en el objetivo de le equivt!lencia de las prestaciones. 

Lat doctrinas tom!eticae del justo precio, la usura, et~ 

ee inspiran en el concepto de justicia conmutativa. 

Giorgi entre los modernos sigue esta tendencia y dice ~ 

que se trataría de un postulado de la vieja juotioia distr! 

butiva arietodlica "jue suum cuique tribuere". TnmbUn Pe,! 

nández de Velasco sostiene esta ::fUndamentaci6n de la teor!a 

y en Alemania. Kruckmnnn. 

Otros vinculan esta objetiva equivalencia de las preeta

cionee con la regla moral como Ripert. o directamente con -

la moral como Voirin. 

Otero Olive sostiene que las conaecuencine del aconteci

miento imprevisible deben soportarse proporcionalmente por 

partee iguales o a prorrata entre los contratantes. 

flaury, en su libro 11 Ensayo sobre el rol de la equivale~ 

cia en el Derecho Civil" {tesis, Toloea 1920) llega hasta -

la efirmaci6n de que esa equivalencia económica de las pre~ 

t cienes es la base del consentimiento; bl contratar lae P81: 

-;¡;i:: han calculado las poeibilidE1.des de ganar o perder bae!-
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dae e.n el estado de ooae.1 existentes 1 la equivalencia es 

así TBluada por las partee de acuerdo a sus previsionee rea

lizándose as{ lo que ál llama "equilibrio provisional". Este 

equilibrio ee acentúa mds tarde al prolofl8Brse en el tiempo 

el contrato. 

En realidad la at1?'9.oi6n de MBUI7 de que las parles han 

calculado lae posibilidades de ganar es cierto pero las de 

perder no, porque nadie oontratBpara perder, decimos noeo

troa. 

Ya en un terreno áa económico que jurídico la teoría de 

la equiTalencia 4e las prestaciones tiene en Pranoia un oong 

cido repreeente.nte en la persona de Le6n Blua que en el Con-

1e jo de Eltado al reeolTer un asunto adminietratiTo· de con

ce•16n de alumbrado dijes •es esencial en el contrato un cd:!, 

culo de equiTBlencia honesta• y •el contrato de oonoeeidn es 

wia eouaoidn financiera• (7). 

En un sentido tiloe6!1co Stammler insinda una f'Undament~ 

cidn jurídica de la 1mprevie16n en la llamada noo16n del "d! 

racho justo". 

II.- JiUERA DE LA RELACION JURIDICA. 

a) EN LA MORAL. 

Ripert es el principal expositor de lae teorías que tun

dan la imprevieidn en la moral. 

En realidad aeta f'undamentac16n de la i111pre·nei6n de este 

autor no ee más que un corolario de la teoría que informa ~ 

da su obra y que surge del título de la mi11ma1 •r..a regle. mo-
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ral en las obligaciones civiles". 

Pretende Ripert refutar primeramente las teorías que .tun

dan la 1mpreviei6n en la voluntad oon el argumento tan eegii, 

mido oomo poco oonvinoente que •contratar ea prever•. 

Afirma que el verdadero tundall18nto no es otro que la re

gla moral que el acreedor comete una auprel!B injusticia ueea 

do do su derecho con extremo rigor. 

La concepción de Ripert tiene un doble 1114Srito: el de ha

ber eido el primer tratadista que extendi6 la epl1oaoi6n de 

la teor!a desde loe contratos haete todoe los actos jurídi

coe en general 1 el de hnb1r buscado una fundamen~c16n ex

tr!neeca 1 eubjetive tan interesente como eo la moral. 

Atirma que el juez puede ordenar la resoluci6n del contr,! 

to prilllitiYo cuando a raíz de oircunetanciae que no podían-

coneideraree previsibles el deudor sufriera un perjuicio coa 

eiderable y el aoreedor un provecho injusto en un contrato 

no aleatorio. 

Eetamoe de acuerdo con la crítica que le hace Adelqui 

Carlomaeno y es la siguiente: Ripert no dietingue el álea -

previsible del ~lea imprevisible. Todo contrato comporta evi 
dentemente un juicio valorativo en que las partee contratan

tes ee obligan precisamente en previs16n de las variaciones 

que depara el albur inherente a todo contrato. En este sent! 

do tiene rezón Ripert ouando afirma que contratar ee prever, 

pero no la tiene cuando olvida que ademda de eea álea previ

sible hay otra il!ll>revisible donde por hipóteeie juega la im-
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previsión. Coneecuante con eu punto de vieta, Ripert excluye 

a los contratos aleatorios del dominio de aplicaci6n de la ~ 

teoría; punto de vista err6neo. Ripert contunde el abueo del 

derecho, enriquecimiento ein cauea y la impreviei6ns ee la -

consecuencia de dar un fundamento demasiado ~go oomo es la 

moral. 

otro autor que .funda la teoría de la imprevia16n en la 111.2 

ral es Voirin. 

Estudia el conflicto de la proteooi6n de la aeguridad es

tdtica del Tendedor :trente a la dinámica del comprador 1 a

firma que es conveniente que le personalidad hume.ne tienda 

al bienestar y a la riqueza desarrollando eu actividad para 

lo oual ee impreecindible un m!nimwa de seguridad sin lo que 

la vida eer!a ineoportable. 

De ah!, agrega, la diticultad de separar loe dos aspectos 

de la seguridad. Si el 1nt4rprete debe recoger el elemento 

aoral que busca ln riqueza desintereaada ee solo en lo que 

esas sugestiones otrecen de in.mediatamente realizable o sea 

en la parte que armoniza con la oonecienoia media de loe in

dividuos. Le realizae16n estricta de la justicia conmutativa 

de loe canonistas ee iapractiaable en todo su rigor. Pero de 

ah! a negar todo valor juridioo a la moral hay- mucha distan

cia. Un contrato ha sido elaborado en vieta de la realizs

c16n de ciertos f'1nes para cada uno de loe contratantes, en 

un astado eooial y eoon6mico dado. Lae personas que han con

tratado en el eetado anterior se encuentran con nuevoe emp&o-
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ñoe que no guardan relación con loe objetivos aotualee. 

La. tácnica eliminará el factor s1col'6gico, individual y 

la inveetigaci6n subjetiva de lo previsto e imprevieto ee -

convertirá en le determinación objetiva de lo previaible e 

imprevisible. 

Por otra parte Voirin subraya oó.n m~e que Ripert la aeim,! 

laci6n de la moral al derecho, cueoti6n de Fllonof!a del De

recho ajenn al concepto que se estudia y en eso a~n conci

liatorio afirma que la moral que interesa nl derecho ee la 

medida del pueblo con lo que pe.rece insinuar un nuevo eten

dar. Lo criticable de la teor!a de Voirin ee que mereciendo 

le cr!tica de :Baraeei que atirnB que le teor!a do la imprev:!, 

e16n debe prescindir de la 1nTeet1gaci6n de le intenci6n su~ 

jetiTn de loe con~ratantespara limitarse a la objetiva de le 

imprevieibilidad. 

b} EN LA BUENA FE. 

Otl"f!. :tundamentaoi6n extrínseca de la teor!a está en la -

buena fe de la que ya hablaba Zoroaetro 1 Contucio. 

Wendt habla del principio de la buena te como válvula d~ 

seguridad en la apl1cac16n del derecho a cada caso concreto. 

Pera este autor se trata de une. g\!fleetio faoli, cuya aolu

ci6n equitativa es dada por la buen.e. fe. 

Alaine. Atienza en au monografía sobre la buena fe deepuMJ 

de criticar loe demás fundamentos que suelen da.ree a la teo

r~'.'. de la imprevia6n, concluye: "llegamos insensiblemente a 

r:: .. 1cf-t.ra. dernoetraci6ni el principio de la buena fe oonetit~e 
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el W:uoo tundamento posible de la. teor{an (lo). 

Son inumerablee loe fallos que acogen la. buena fe como 

:fundamento de la imprevieidn. CODlO TI.a de eje11plifioaoi'6n V! 

moe que en la diecus16n de la Le1 .FB.illot ee dijo: w ••• pare 

ce difícil aoetener que un negocio concluido en circunstan

cias normales al precio oorri~nte con un álea limitada sea 

ejecutado de buena fe si el comprador aprovechando aconteci

mientos extraordinarios 1 pasajeros exige la entreea en con

diciones que le procuren u.na ganancia exorbitante o absolu

tamente imprevista 1 quearru.1.narÍa al vendedor•. 

Oeii dio• que de no tener la teoría de la imprevisión 

otro funde.mento que la buena te, importaría reconocer la im

potencia de fundar jurídicamente la doctrina. 

Entre loa internacionalietae Deepagnet et Bock dicen que 

la cláusula rebue eic etantibue debe entenderse de buena fe. 

Planiol afirma que el fundamento legislativo de la impre

viei6n puede encontrarse en que loa contratos han de cumpli~ 

se de buena fe. En Roma ee recurría a la bona tidee, en opo

aici6n al derecho estricto y ooneiete dicho concepto en la 

obligaoi6n de cumplir algo que no ee hab!a pactado expresa

mente, cuando el derecho y la honestidad lo exigen. Si la 

buena fe impone no engañar al oooontratan·te, tambUn obliga 

a no enriquecerse a au costa si por circunstancias imprevia_ 

tae el contrato se convierte en algo muy distinto de lo que 

habían pretendido ambas partea estipulantGs. La doctrina de 

la imprevis16n no ea sino la aplicaci6n a las relaciones co,a 
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tractualee del principio de equidad, con lae reservas necee! 

riae al respeto de l~ palabra prometida para defender el va

le:· del contrato y su exigencia mi ama ( 11). 

E:>:ic-te un 1:1'.mi te de ea.orificio querido conforme a la. bue

na fe y a loe usoe del tráfico jurídico, en oaeo de altera

ción de lae oircunetanoiae. Ha.eta eate límite está obliga.do 

el deudor; ~e allá de eee no puede reputarse que lo hab!a 

aceptado. Una razón de equidad y de justicia distributiva 

exige que lae leyee ordenen al magistrado su intervención -

para que establezca entre le.e partee el equilibrio roto ha

ciendo desaparecer toda desigualdad, a:firma Terraza Martorel 

y añade que loe principios de la equidad y buena fe son wa 

eva.si6n de lo jur!dico al terreno ~tico; que han operado 

siempre como una válvula de seguridad para atemperar la risi 

dez de lae normas o de loe pactos. •Ea contrario a la ~ 

fidee obligar al deudor a respetar el contrato, cuando lee -

condiciones se han modificado de tal manera que en caso de 

cumplirlo no obtendrá oontrspreetaci6n alguna, u obtendría 

una contrapreetaci6n insignificante. Por eso se permite al 

contratante desistir del contrato cuando la parte contraria 

no ee muestre dispuesta a llegar a una traneacci6n equitati

va" (12). 

e) EN LA EQUIDAD. 

Al antiguo concepto de la cláueula r.a.e. se le fundaba 

en ui:. nrincipio de equidad natural, sentida por todos, de 

trr::tt:. de impedir una desproporción excesiva entre lae pres-
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taoionee. Moderno.mente se le considera como un principio ge

neral incluido en todo ordenamiento positivo. 

Stammler observa que en una primera acepción equidad vale 

lo fundamentalmente justo, siendo ain6nimo de justicia. ~Elll

bi~n vale como una norma elegida como justa para resolver un 

oaeo litigioeo y en un sentido arietot~lico, suele aoudiree 

a ella cuando el texto es dura lex, para mitigar eue efectos 

de generalidad. 

Ruggiero reconoce la obligatoriedad del contrato, pero 

ante el problema de la excesiva oneroaidad se requiere, ati~ 

ma, acudir a la equidad¡ principio que exige un cierto equi

librio económico entre las prestaciones y contrapreetaoiones 

que no puede consentir el ilimitado empobrecimiento de una 

parte en beneficio de la otra, por un excesivo homenaje a 

la obligatoriedad del contrato. Le. dificultad eetriba en fi

jar loe límites dentro de loa cue.lee pueda decirse que haya 

desequilibrio o deeproporcionada oneroeided no previsible, 

pero debe guardarse el mayor ouidado para evitar la burla al 

principio de la obligatoriedad del contrato. 

El drmino equidad ee 1:1Wi mi1s wgo e impreciso que el de 

moral y de buena fe. Supone apartarse adenu1e de loe t~rminos 

contractuales permitiendo al juez la .facultad de apreciar 

las circunetenoiae de cada caso concreto procediendo eegún 

el derecho y la equidad; se trata entonces de una norma moral 

d) OTRAS TEORIAS. 

l) JUSTI FICACION DE LA 'l'EORIA POR EXTENSIOH DEL CONCEPTO 
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D.J::.L CASO FORTUITO. 

Terraza Martorrell exp:r·eea que en virtud de no existir en 

el C6digo Civil espaBo~ une dispoaic16n que adlllitn expresa

mente la reaoluci6~ o reac1ei6n dol contrato por alteración 

sobrevenida. y extra.ordinaria de la.a circunstenciaa, "eete.mos 

de acuerdo --eecribe~ con el criterio de que para aplicar 

la cláusula r.s.s. de un modo general en el derecho espaftol, 

hay que rGcurrir al artículo 11 105 del C6digo Civil, a~pli8B, 

do, claro está, el concepto clásico del caao fortu1 to, el ·, 

cual admite la 1iberaci6n del deudor solamente cuando la im

posibilidad sea objetiva y absoluta" (13). 

Es negada le validez de eate :fundrunento puesto que la im

previsi6n y la fuerza mayor eon nociones distintas, en ou 

esencia., con fundamentos jurídicos y campos de aplicac16n d.! 

ferentee y con efectoe igualmente dietintoa. 

2) TESIS DE HARIOU. 

Hariou, en un eetudio rAalizado en 1926, ''La teoría del 

riesgo imprevisible y loe contratos influídos por inatituoio 

nea sociales", en Revista de Derecho Privado, afirma que la 

noción de la 1mprevia16n corresponde al ámbito del Derecho 

Ad.minietrativo y resulta extraña la del derecho privado. Se

giin lie.riou esta teoría eetd destina.da a limitar los riesgos 

y la responsabilidad de los oontratantee, ya que ellos no ª! 

t~n limitados en el Derecho Civil; teor!a esta la de la im

previs16n que ee liga a una noci6n administrativa de la 1'Ue!:. 

za mayor, siendo más flexible la noción administrativa que 
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lr¡ ni vi lista. 

La teoría civil del contrato juzga que todae las eventua

lidades posibles han sido previstas por el contratante que 

Be obliga a unn prectaci6n; la teoría administrativa por el 

contrario, juzga que los contratantes han previsto solamente 

las eventunlidadea habituales en el derecho comdn de la vida 

establecida en estado de paz, abri~ndoae aquí un margen para 

ln. imprevisión. 

Resultado de la imprevisión: la aplicación de un princi

pio dP. justicia distributiva a un contrato conmutativo. En 

ofecto, el rieego imprevisible se distingue del previsible 

en tanto que ~ate oontin6a sometido n loe principios de la -

justicia conmutativa "cada uno soporta aua rieogos"; el rio! 

go imprevisible ee declara comdn a las doa partee y ae dia

tribuye, por ea! dooirlo, entre ellas. 

Le rigidez del contrato ee una conaecuencia de la teoría 

volunta.rieta, por tanto sacrifica el elemento aocial, dife

rente al contrato inetituci6n, en que el elemento social ae 

incorpora a éste con todas sus conaecuenciae y es el concep

to de utilidad social. A áeta importa montener ln vida econ& 

mica y para lograrlo es necesario equilibrar las probabilid~ 

dea de ganancia con laa de pdrdidnt de manera que ain perjU!, 

cio de mantener en principio la. inmutabilidad del contrato 

se entenderá que procede en él, aquellas restricciones ade

cuadas a evitar que por circunstancias especiales impreviei

~lnr:-, se e.grave la eituaci6n de uno de loe contratantes. 
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La naturaleza de eeta inetit~ci6n exige que íntegra.mente 

ee aprecie y aplique por la autoridad judicial; ella ha de 

apreciar la manera de conseguir equilibrar loa intereses. 

e) FUNDAMENTO JURIDICO DE LA IMPREVISION SEGUN NUESTRA 

0PilU.01i. 

Somos partidarios do que el principio pacta sunt eervanda 

debe aer aplicado indeclinablemente, mientras ae encuentre 

el contrato bajo la aitu.a.ci6n jurídica y fáctica que existía 

cu.ando fUé celebrado. No ae puede aplicar de una forma rigu ... 

rosa este principio porque existen realidades sociales que 

imposibilitan eee camino, ademñe de que la concepción actual 

del contrato tiene caracteriaticae tendientes a la cumplimeB 

taci6n del fin social, dejando atráe el concepto individua

lista del contrato. Es por ello que dada una variación del 

ámbito en que ae registr6 el contrato y que eea variante ve~ 

ga a perjudicar enormemente a lee partee, debe tener aplica

ci6n la teoría de la impreviai6n. En estu teoría, ee necesa

rio he.cer notar que ei bien ee adopta para su nom1naci6n la 

palabra imprevisi6n, ae refiere no solo al hecho imprevisible 

que literalmente significa, eino también al conjunto de cares:_ 

ter!aticae propias, procedibilidad y al resultado de su apl!, 

caci6n; o eea ei ee resuelve, rescinde o modifica el contra

to afectado. Por todo ello ee necesario buscar un fundamento 

a la imprevie16n sin que se menoscabe el principio de obli~ 

toriedad de lo convenido. Para esto os necesario, a nuestro 

''ü ~i o, acudir a elementos tanto in1.r!nsecoe como extr:Cnse-
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coa. De loe primeros tundamos una parte de ln teoría de la 

imprevisión en la idea de solidaridad social. Eats idea es 

la que ha intlu!do en el legislador a. incluír dentro del or

denamiento eooicü noderno, los oonceptoe de enriquecimiento 

ein oausa, abueo del derecho, oto. 

Complementamos eete iundslll6nto con la idea moderna y am

plia de lu buena fe en que ee involucra oi concepto de re

gla moral, todo ello con el corolario de que nadie contrata 

para a.rruinarae. Si bien se han cri'ticado duramente la.a teo

rías basadas en la buena fe 1 creemos que junto oon la idea de 

solidaridad aocial damos baso firme o. la teoría de la imprev!, 

eidn, haciendo posible la aplicaci6n de un procedimiento de 

reduotio ad aoquil~em. 
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CAPITULO IV 

FUNCIONAMIENTO DE LA TEORIA DE LA IMPREVISION 

G!iliERALIDADES.- Supone la imprevisión la idea de tiempo y 

·. J éi:~e ee el que transcurre entre la celebración del acto jur!, 

dico y ln aparición del acontecimiento imprevisto que hace 

variar fundamental.mente lae circunstancias; y la idea de mBK 

nitud, o soa que sobrepase loa l!mites de la previsión nor

mal y corriente. Máe adelante veremos que eato permite una 

distinción entre álea pre'Visible (la que tienen en cuenta 

loe contrstantee al momento de contratar) y álea imprevisi

ble. 

Es innegable la importancia que tiene el !actor tiempo en 

esta teoría y ha de influ!r en mayor o menor grado entre la 

realizac16n del acto jurídico y el acontecimiento eobreveni_!n 

te para que juegue la imprevisión y salvo los supúeetos de 

cambios bruscos, hasta el álea normal evoluciona lentamente 

con el tiempo convirtiándoee despu~s de un largo transcurso 

en anormal, como aconteci6 en el oaeo del Canal de Craponne, 

(que ya hemos comentado) en el que ee pretend!a un aumento -

de la renta :fijada muchos ai'l'.oa atrde alegando que loe gastos 

de conservación de los cana.lea de regadío habían aumentado 

considerablemente. 

Tiene mayor importancia el factor tiempo en los contratos 

en que eu ejecuoi6n es diferida, ya que la econom!a del con

trato está expuesta a cambios supervenientes y no previsi

·iúer;. Este tema eerá tocado de nuevo cuando ee estudie el 
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FUNCIONAMIENTO DE LA TEORIA DE LA IMPREVISION 
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en que eu ejecuci6n es diferida, ya que la economía del con

trato está expuesta a cambios supervenientes y no previsi

hler:>. Este 'tema eerá tocado de nuevo cuando ee estudie el 
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campo de aplicación de la teor!a a estudio. 

Existen doe caminos poaiblee para la noluci6n del proble

ma: 1) suponiendo en loe contratos una cláusula tácita eobr~ 

entcndidn de que permanezcan, para eu cumplimiento, iguales 

lae circu.netanciae (la llamada cláusula rebue eic etantibue} 

(eietema antiguo de la fice16n) y 2) permitiendo directamen

te lú intromisión (revie16n, modificación, etc.) judicial en 

eetoe actoe jur!dicoe gangrenados, aplicendo la teoría de la 

imprevisión. 

a) REQUISITOS DE APLICACION DE LA TEORIA A ESTUDIO. 

Los autores suelen enumerar diversos requisitos seg6n 

sean sus teor!ae eobre la imprevisión, variando especialmen

te eetoe requisitos eegún sea su punto de vista respecto al 

dominio de aplicaci6n. 

l) lMPREVISIBlLIDAD.- Un requisito f'unde.menta.l, que es la 

imprevieib111dnd. La aopra.vvenienz.e debe ser imprevisible 

para los contratantes. Consiste esencialmente en un hecho o 

una e&rie de heohoe que se verifican mientras eran norma.lmea 

te imprevisibles y viceverea, no se verifican ei eren norma.! 

mente previsibles. 

La im:previeibilidad de la sopravvenienza debe entenderse 

en relaci6n al particular momento en que debe cumplirse la 

prestaci6n. 

Debe tratarse de un acontecimiento extraordinario que al

tere radicalmente las convenciones de lae partee. El califi

cet 2 t·'J de extraordinario debe entenderse de eventoe cuya ve-
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rificaci6n norlllB.lmente lae pnrtee no pudieron representarae

loa, por ser anorlllBlce o tuera del curso corriente de loe -

acontecimientos. 

Larenz observa que la imprevieibilided es una inecuo.ci6n 

entre el álea normal del pasado (o eea la observada nl con

tratar) y el álea normnl del porvenir (o eea la observada -

en ln ópoca de la ejecución) a condición de que eea inecua

ción haya podido razonablemente pasar inadvertida a loa con

tratantes respecto a la naturaleza del contrato y a ls capa

cidad de previei6n de lae partee, todo eeglhi eu tipo medio 

(standard), 

Standard equivale a medida, marco, tipo~ modelo, etc. Y 

ea el criterio normal de previsibilidad, que en eete oaeo, 

debe versar sobre hechos f'uturoe, extraordinarios y que afe~ 

ten al contrato, principalmente en su economía. Ahora bien, 

dada la naturaleza subjetiva del concepto standard, es decir 

cada persona puede tener ms.yor o menor grado de previeibil:L

dad, Para fijar áeta, deben coneiderarse laa caracter!eticas 

siguientes: l) debe aplicar una apreciación conforme a una 

moral media de conducta que seg6n loe casos debe ser: con

cienzuda, razonable, prudente, diligente; 2) no deben exi~ 

ae conocimientos jurídicos o eoon6micos prof'undoe o precisos 

sino basta con sentido común; 3) no debe formularse la previ 

eibilidad de un modo abeoluto sino relativo a la ápoca, cir

cunstancias, modo, lugar y naturaleza. del contrato; 4) debe 

medirse el álea o riesgo que ee va a correr al contratar de 
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acuerdo con la naturaleza del negocio. 

2) EXCESIVA ONEROSIDAD.- La exceei-n?. onerosidad del cumpJ.!. 

miento de le preataci6n ocasionada por el evento impr~vi.eto 

e imprevieible en el lapso de tiempo comprendido entre la C! 

lebraci6n del oontrato y principalmente, su ejecución. Se 

trata de una oneroeidad excesiva para una. de les partee. 

Enti~ndaee que no ee trata de una imposibilidad en el CU! 

plimiento de uno de los contratantes, sino que ee una grave 

dificultad quP, ocasiona un qu~branto económico del patrimo

nio de uno de loa oontratantee. En la impoeibilidnd ee deti! 

ne de UD modo absoluto la ejecuci6n de lo convenido, mientra.e 

~ que en el oseo de la exoeei~ oneroaide.d no ee trate de Wl8 

imposibilidad; antes bien, el obligado a cumplir la presta

ción tiene en eu me.no ejecutarle ei aWi irrogándole grave 

quebranto pretiere asumir el sacrificio atendiendo a su bue

na reputac16n y prestigio. 

No debe eer Wl8 dificultad que deba salvar, sino que debe 

consistir en una poeitiva y oneroe!eima agra.vsoi6n de la ca¡ 

ga. Aqu! de nueve. cuenta la relatividad del concepto. Lo que 

para una persona ea ya no una dificultad económica sino una 

imposibilidad, para otra es tan s6lo un' tropiezo, si P.& qui.! 

re consideraole, pero de ninguna manera pueda ocasionar la 

ruine. de su patrimonio por el cumplimiento de la obli~~i6n. 

Consideramos que debe limitarse perfectamente he.eta dónde d,! 

be conceptuarse como"exceeivs. oneroeidad" para la procedibiJ.L 

dad de la imprevisión. Esto. :-.. considero-- es msteria propia 
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del legislador, quien debe atender, para el efecto, oonside

racionea de tipo económico- social de la comunidad sujeta al 

ordenamiento jurídico determinado. Con baee en esto, el le!P!_ 

l3dor podrá fijar haata qu~ porcentaje (10%, 25% eto.) de la 

cantidad total de la obligación y que ee sume a ~eta última, 

deberd considerarse como excesiva oneroeidad. Claro eet~, tra 
ducida en p~rdida económica que repercuta en el patrimonio 

del obligado por la imprevieibilidad. 

Consideramos pue~, como requisito sine quan non de la im.

previeión la excesiva oneroeidad que afecte a uno de loe co~ 

tratantes. Ahora bien, no e6lo lo adverso produce ciertos 

efectos, sino tambi'á lo tavorable, dado el caso en que la 

exorbitancia puede darse no solamente en el perjuicio que ee 

causa a una parte de obligarle a cumplir lo convenido sino 

tambi~n en el desproporcionado inte~a que recibe una de las 

partes ain que exista empobrecimiento de la otra. En este B,!! 

puesto ea opinión generalizada que eer{a de ju.sticia se va

riara el contrato llegando de hecho a un nuevo acuerdo. Por 

nueetra parte, creemos que en eeta hip6teeie no cabría lR 

aplicaci6n de la teoría de la imprevie16n; y aón cuando re8:1 

mente exiate aquí la 1mprev1si6n sobrevenida, no existe un 

perjuicio a una de las partee; no existe pues, la excesiva 

oneroeidad. Y creemos esto en razón de que, en aaso contra

rio, eer!a un supuesto más de aplicación de la imprevisión 

dejando a la seguridad contractual un campo mde reetringi

~~. Ya comentamos que el contrato debe ser cumplido conforme 
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lo convenido y e6lo en oaeo de lo que podríamos llamar ~o 

eobreveniens con perjuicio de u.na de las partee, cabe en to

dos sus términos la aplicación de la teor!n de la imprevi

sión. En otro oupueeto categóricamente no la admitimos. 

3) INVOLUNTARIEDAD.- Tal acontecimiento debe ser indepen

diente de le voluntad de loe contratantes; no eer personal 

o estar dentro de la esfera de influenc:iade las partes. cara~ 

ter!eticn lógicamente coneocuente con la impreVieibilidad y 

que ya comente.moa. 

Observa Bonnecaee en eu "Suplemento", que la teoría de la 

impreVieión que se extiende a loa actos jur!diooe en general 

no ee aplica a loe delitos y cuasidelitos. 

La responsabilidad contractual queda as! enmarcada en la 

legalidad ya que evidentemente el contrato no puede conetit~ 

ir un.a póliza contra. el früudc. 

Por ello la imprevisión, ~que eventualmente la hemoe ll~ 

me.do oaueal de inimputabilidad-- no puede invocarse en loe 

supuestos de delitos 1 cu.asidelitoe que significando viola

ciones a la ley, su protecci6n, aWi basándose en la excesiva 

oneroeidad eobreveniente,. eer!a antisocial y por ende antij!! 

r!dica. 

4) INDIVIDUALIDAD.- No se requiere que afecte a toda una 

categoría de peraonae, o bien que ee afecte la econom!a na

cional o parte de ella, sino que puede trataree de aconteci

mientos que afecten a la sola pareja de contratantes. 

5) A PETICION DE PARTE INTERESADA.- Solicitud de parte iB, 
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tereeada porque la intervención judioial no puede actuar de 

oficio, no opera ipso iure eino que debe ser demandada y de

cl~rarse por el juez la revisión, reeoluoidn, etc. del acto 

jurídico. 

EnS~htido contrario, el silencio o el cumplimiento de la 

obligación conetitu.ye una forma de renuncia tácita a inTocar 

la teoría de la imprevisión. Pero la parte afectada puede en 

cualquier momento invocar la acción procedente, en caso que 

no se hP.ya cumplido totalmente la obliguc16n, puesto es una 

a1tuaci6n perjudicial que puede permanecer por tiempo i.ndef1 

nido. Si la situación irregular desaparece y la parte afec!a 

da ownpl16 todo o en parte eus obligaciones contractuales, 

nada tendrá que alegar (1). 

b) SU AMBITO DE APLICACION. 

La mayoría de loe autores delimitan el oampo de aplica

ción de ln teoría de la 1mpreV1e16n exclusivamente a loe ºº!! 
tratos de prestaciones futuras, suoesivas o diferidas. Si 

bien por lógica y por su naturaleza, la aplicación de la 

teoría no se concibe en loe contratos que se ejecutan inme

diatamente, no creemos que deba eer restringido a la catego

ría de contratos do prestaciones diferidas. 

En el traneourao del presente inciso trataremos de demos.

trar que en cambio, en nuestro parecer, el dominio de aplic_! 

ci6n de la teoría es más amplio, no e6lo en loe contratos 

aino a una diversidad de actos jurídico y hasta comprende 

l•)B contratoe aleatorios a cuya concluei6n llegaremos después 
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un l1reve eetudio del ál.ea.. 

En el Derecho lnternacioo.e.l Pdblico loe trata.dos interna

ci ona.lee eon generalmente de larga durac16n. De e.b! que ee 

explique que juegue en elloa la 1mproviei6n bojo el nombre 

de cláusula rebue sic stantibue, que los tratadietee suelen 

considerar implícita o tácita.mente sobreentendida en esoe 

tre.te.doe. 

Por otra parte, los internBcionelistse están conscientes 

en reconocer a loe tratados internacionales un carácter aná

logo a loe contratos de derecho comiS.n y en consecuencia, loe 

modos de extinción comunes a todoe loe contratos son en prin 

cipio aplicables a loe tratados siempre y cuando ermonicen 

con la naturale::.a especial de estoe contratos y as! suelen 

enu.meraree loe siguientes: cumplimiento, pago, conqici6n re

solutoria, tármino, etc. y doe modos ceracteríeticos de esta 

rama del derecho: la declaraci6n de guerra y la denuncia. 

Al reseñar loe antecedentes históricos obeervamoe como 

loe internacionalistas tueron tambi6n precursores de la teo

r!a. Entre loe antecedentes que tienen el valor de Uil!l consJ!S 

tudo suele recordaree en loa textoe de Derecho Internacional 

Público el ceso en que Rusia en 1870 invocó la cláusula ~ 

eic stantibue pare. desligarse en lo sucesivo de la servidum

bre del Mar Negro que le habían impuesto en el Tre.tado de -

Par!e de 1856 que hab!e establecido la neutralidad de dicho 

Mar, prohibiendo a Rusia y a Turquía toda fortificación so

bre el mismo y eobre eue costas (2). 
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Ea incuestionable que la tendencia moderna es admitir en 

el Derecho Administrativo la aplioaoi6n de la teoría de la 

imprevisión, porque al decir de Hariou, (3) la concesión de 

trnbejos públicos ( que es un procedimiento de ejecución do 

trabajos en el que ee aeocia la operación de la explotación 

de la obra pública a la operaci6o de conatrucci6n, según el 

mismo autor) "ea reglada entre la Adminiatrao16n Pública yel 

concesionario por un contrato de cargas y tarifas máximas y 

es obvio que la revie16n de 'etas por el transcurso del tie! 

po obedece a loe principioe de la imprévieión" (4). 

En el ámbito contractual, lu influencia del tiempo en la 

teor!a de la imprevie16n ee revela en loe oontrntoe qui ha

bet traotum euoeeivus vel dependentiam de fUturo. La primera 

distino16n que ee impone ee en contra.toe a t~rmino 1 contra

tos de ejecución diferida. En loa primeros la preetaci6n ee 

postergada o diferida siendo el t6rmino o plazo una modali

dad accesoria del contrato. En cambio, en los contratos de 

ejecución duradera una de las partee o lae dos ee obligan a 

prestaciones cont!nuae o repetidas. Parte de la doctrina a:flr 

ma que exieten, en este caso, diversidad de coutratoe de per 

feccionamiento sucesivo, resultante de una serie limitada de 

contra.toe simples y autónomos ejecutables a vencimientos pe

riódicoe, y a61o en la formn es wuco. Nosotros opinamos que 

el contrato de ejecución oontinUAda ea \Úlico sustancial y j~ 

"'Ídicamente, por ser único el con~enti~iento y la causa, y 

- ~á en error quien hable de una aerie de contratos de per-



81 

feccionamientoe euceeivoe. 

Ee neceanrio diatinguir el contrato de ejecuci6n continll! 

da de oquel de entregue repnrtidne. En el primer caso, hay 

tantae dietintao, cu.a.ntae oon lne proetacionee. En el eegun

áo caso, ei bien hay WlG eoln obligación, la preetaci6n ee 

únioa y ea fraccionada en vn.riae entregas. En esta segunda 

hip6tesie el contrato no puede llnmaree ejecutado hasta en 

tanto no haya eido cumplida l~ prestaci6n. No ea nuestra in

tenci6n deeviarnoe del temo., pero es necesario aclarar que la 

mayor!o de los autorea piensan que ee indispensable la subdi, 

vis16n mencionada pura aeí hacer procedente divereae eoluci~ 

nee en caso de aplicabilidad de la imprevie16n. Aef, pare. la 

categor!a de contratos continuados, se afirma, procede la ?'!. 

solución total del contrato, mientras que para el de entre

gas repartidas, como aor!e el contrato de compraventa en ab.2, 

nos, procedería lb modificac16n del mismo de acuerdo con la 

cantidad ya pagada (5). 

Por nuestra parte, consideramos equivocada tal opiní6n, 

pueeto que la eoluci6n que se le dé al problema puede eer 

aplicada indistintamente; a une o a otra cntegor!a de contJ'!: 

tos. 

La imprevisión juega, en nueetro personal criterio, en 

loe contratos a término y en loe contratos de ejecuci6n dif,! 

ride; en estos no hay duda alguna de eso. En loe primeros, 

no encontremos obatáculo para que en el transcurso del tiem

po que separa la conclua16n del contrato y el vencimiento 
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del t¿rmino ee produzoa el aconteoimiento sobreveniente e im 

previsible que permitiría hacer jugar a la doctrina. 

En cuanto a loe contratde aleatorios, que eon cuando el 

vulor concreto de ln preetaci6n o de la oontraprestacidn de

pende de un factor incierto, que puede actuar en ventaja de 

una parte contratante y en contra de la otra, considero que 

en esta clase de contratos, si bien existe un riesgo inherea 

te en ellos que loe contratantes deben oorrer, existe de 

igual forma el campo de probabilidades que puede eer aplica

do en este caso. Lae partee deben valorar, medir el riesgo 

que corren al convenir en un contrato aleatorio, pero ein. 

irse lllie allA de eue propias posibilidades econ~aaicae. Un 

contrato aleatorio ee en d.ltimn instancia un cambio de ries

gos, conetitU1'•ndo la p!'.tctica de loe contratos aleatorios 

un coinercio de riesgos. Hay un ilee que loe contratantes ti.! 

nen en cuenta al contratar 1 en previeidn de la cual contra

tan 1 ea dentro del álea previetble. En esta clase de oont~ 

toe, a lee partes contratantes lee interesa un m.inimum de S.! 

guridad y no una seguridad absoluta, e la que no puede lle

garse por el conflicto indefectible de la rigidez de la no~ 

ma, por una parte y las necesidades cambiantes de los hechoa 

por la otra. Y en ese mínimum de seguridad deja un lllBrgen -

para el álea previsible que puede correrse pero no debe pre

tenderse eu extensión hasta el álea que no ha podido estar 

lógicamente en las pretensiones de lae partea contratantes~ 

pues por hip6tee1e es impreviata, y sobre todo, imprevisible. 
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Ee aquí donde ae aplica el standard de que hablamos anterior 

mente. Más allá de esa previei6n normal de loe contratantes 

e~ donde juega. la teor!a de la imprevisión. 

Obecrvs. Bonnecaee, con razón, que une promesa de venta 

unilateral hecha por unn duración larga es euceptible de caer 

bajo el dominio de la imprevisión. Esto nos obliga a abrir 

un par~ntesie y mencionar la voluntad unilateral. ~acida con 

Siegel en Viena (1874) todos los modernos códigos la admiten 

suizo, alemán, braeilefto, etc. En nuestro derecho igualmente 

es admitida y lo que ha causado controversia en nuestro me

dio es saber ei ee fuente especial de obligaciones. Proble

ma que no trataremos por eer indiferente a nuestro estudio: 

bástenoe eaber que en nuestro derecho la declaraci6n unila

teral origina derechos y obligaciones. 

Es indudable que l~ declaración de voluntad hecha unilat.!!_ 

rel~ente se halla eometide a le teoría de la impreviei6n. En 

efecto, ¿no ee obvio que un cambio eobreveniente de circuns

tancias puede convertir en excesivamente onerosa~ por ejem

plo, una oferta al p~blico?. 

e) CONSECUENCIAS DE SU APLICACION. 

La tesis de que en loa contratoe deba permanecer invaria

ble la relación proporcional entre lae dos prestaciones f'ij! 

da inicialmente, será cierta si las partes han subordinado 

mediante una cláusula explícita la eficacia del contrato a 

18 permanencia del equilibrio inicial de las prestaciones. 

:¡e siendo as! y apareciendo loe acontecimientos imprevistos 
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extraordinarios y que perjudiquen a uno de loe contratantes, 

debe buscarse eoluc16n al problema; y es nuestra opin16n que 

de ninguna manera el juez tiene facultades para que efectúe 

una rev1si6n, mod1ficaci6n, o bien resuelva el contrato, 

mier.trae no ee encuentre dicha facultad especificada por la 

ley; es decir, mientras el legislador no haya abierto el ca

mino pare la soluci6n del problema. 

Existen cinco posibilidades de aplicación de la teoría: 

1) RESOLUCION.- La resoluci6o tiene como resultado que se 

dejnn subsistentes loe efectos ya. pasados. Consiste en anu

lar el neto jurídico operando sólo pare loe efectos futuros, 

a partir de ln reeoluc16n del acto de que ee trate (6). 

2) ANULABILIDAD.- Eete ea, en nuestra opinión, el camino 

máe radical de aplicaci6n de la teoría de la imprevisión. 

Trátese de una nulidad relativa, tode vez que solo el perju

dicado por el acontecimiento extraordinario e imprevieible 

puede invocarla y la acción de nulidad ee prescriptible. 

Se fundn eatn solución en que la imprevisión se trata de 

una lesión superveniente, y como tal, es causa de nulidad. 

Opera retroactivamente, obligando a las partee a reetitu!ree 

lo recibido por consecuencia del acto anulado. 

Por consecuencia de la laeeio auperveniena, la acción de 

nulidad y como resultado del efecto retroactivo, ataca dires 

tamente el acto jur!cUco; o sea que absolutamente todo el a_g, 

to se nulifica deede eu nacimiento. 

Consideramos por tanto inapropiada esta solución en vir-
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tud de que realmente no deja un mínimo de seguridad a loa 

contratantes. Va en contra del mismo principio de autonomía 

de la voluntad ya que hace a un lado el parecer de loe con

tratantes y si en un principio contrataron fu6 precisamente 

por su deseo de producir efectos jurídicos traducidos en de

rechos y obligaciones imputables a ellos. 

3) RESCISION.- Igualmente se considera a la imprevis16n 

como lesión y temb166 se da como soluc16n al problema el ca

mino de la reec1si6n, fundándose en que existe una causal 

para que opere ¿ata. Opinamos que no procederíe la rescisión 

en caso de imprevis16n ya que aquella ee fUnda en un~ felta 

cometida por uno de loa contratantes; y como ya ae estudió, 

uno de los requiAitoa para que proceda la teor!~ de la imp~ 

visión es que debe ser 6eta involuntarin; por tanto, consid! 

ro no apropiado el camino de la reecisi6n, por la naturaleza. 

de 6eta. 

4) SUSPENSIO!i O PRORROGA.- Loe tribunales europeos han 

adoptado en infinidad de ocasiones este remedio provisional 

esperando que el transcurso del tiempo normalice la eitua

ci6n quebeb!a transtornado el contrato. 

Lae leyes de emergencia se inspiran frecuentemente en 

esta eanci6n. En casi todas elles se mencionB la pr6rroga o 

la suepens16n de la exigibilidad de ln prestaci6n. Otras ve

ces las mismas leyes de emergencia suspenden no precisamente 

el derecho sino su ejercicio o sea las acciones o los medios 

de hacerlos valer en justicia (7). 
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Criticamos esta poeioi6n ya que puede suceder que la ei

tunci6n extraordinaria perdure por tiempo bastante largo, y 

ln suspensi6n deberá prolongarse durante ese mismo tiempo; y 

es posible el caso de que para cu.ando sea posible levantar 

la suspenai6n, lae partee o una de ellas, hayan perdido por 

co~pleto el inter's enli. contrato por no ser de utilidad ec~ 

n6mica para ellae. 

5) REVISION.- Es a nuestro criterio, el camino mde ade

cu~óo para la soluci6n del problema, porque no reviste nin

guno do loa extremos que lleva la nulidad, por un lado, y la 

reaoluci6n y la euepene16n por el otro. La anulaoi6n del COJl 

troto es en muchos caeos la más perjudiciul de las solucio

nes y de ah! la ineludible necesidad econ6mioa de romper la 

pugna de validez plena del contrato o la nulidad total del 

mismo, rnediante la revisi6n. Esta 16gioa.mente debe congeniar 

la realidad económica social con las prestaciones del cont~ 

to; debe equilibrar loe intereeee, naturalmente opuestos de 

las partee, tratando de solucionar el problema. de manera que 

salve del perjuicio económico a la parte dai'1ada, pero que no 

vaya, con la m!ema revie16n, a ocasionar perjuicio econ6mico 

a la otra parte. 

Complementando la eoluci6n que hemos adoptado, creemos 

que en eate caeo procedería la aplicación de una 1ndemniza

ci6n en concepto de daBoe a favor de la parte que soportó, 

por lo menos, el ~lea normal del contrato. Loe daftoe deberán 

s~r producidos directamente por lu reviai6n efectuada del -
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contrato. 

d) S.E?dEJANZAS Y DIFERENCIAS CON OTRAS .FIGURAS JURIDICAS. 

Algunos autores pretenden ex:plicnr la ns.turaleza jurídica 

de la imprevisión aaimilándola a lae instituciones jur!dicaa 

preex.istentee: 

l) CASO FORTUI'lO O 1 UERZA MAYOR.- El instituto de derecbO 

civil con el que guarda mayor analóg.{a la teoría de la 1m})l"!, 

visi6n, a 'tal grado que inumerablee autoree la han equipara

do 1 contundido es el oaeo fortuito o tue:eza mayor ( 8). 

La índole de este trabajo no noe permite un estudio dete

nido de lae teorías sobre esta figura jurídica ae! como de -

las pretendidae distincionee oon el caso fortuito. Aunque ee 

he. llamado oseo fortuito al acontecimiento de la naturaleza 

y tuerza mayor al hecho del hombre, por nuestra parte asimi

lamos ambos conceptos empleándolos indistinta.mente y decimos 

que ee trata de fuerza mayor un obetáoulo imprevisible, ab~ 

luto, involuntario que impide el cumplimiento de la obliga

ción. Ahora bien, •la :tuer~ mayor debe dar como resultado 

una imposibilidad completa y definitiva y no una dificultad 

o retardo de ejecución. Mo basta oon que ~eta ee haya hecho 

máe dificil o llllle onero11a; puede haber all:! desequilibrio en 

las preetao1onee, no fuerza mayor• (9). 

La distinción es clara e inconfundible: fuerza mayor: im

posibilidad material, física de cumplir la prestaci6n; impl!, 

visión: excesiva onerosidad o difficultae pre.eetandi. Puer:a 

mayors causa de extinción de lae obligaoion~s por imposibil! 
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dad de ejecución de las mismas; impreviai6n1 rev1e16n de las 

obligaciones contractuales. 

2) EL ABUSO DEL DERECHO.- Term.inolog!a ~eta corregida por 

Seleillee y sustituida por "ejercicio anormal del derecho" 

(10). 

El abuso del derecho ee caracteriza por el ejercicio de 

un derecho con el fin de perjudicar a otro. Se nota la auseg 

cia. de ut1lidnc1 en el U tular, la intención nociva 1 el per

juicio a otro. 

Bonnecaee afirme. que la nooi6n del abuso del derecho o de 

loa derechos, ee compone de dos partee, una de cardoter eub

jeti vo o estado eicol6g1co y otra en una eituaci6n material. 

Como estado e1ool6g1oo, el abuso de los derechos ee refiere 

al hecho de una pereona de ejercitar, con el solo :t'in de pe! 

judicar a o~ra y por tanto, sin n1ngdn inter&e para e! aiellB 

un derecho del cual ee titular. Como eitue.ci6n material, es 

el acto por el cual una persona ocasiona un perjuicio a otra 

excedidndoee de loe l!.mitee materiales de UD!derecho que ein 

duda le pertenece 1 que solo en apariencia reviste un cardo

ter absoluto (11). 

Nuestro C6digo Ci'fil en au numeral. 1912 establece que • -

cuando al. ejercitar un derecho ee cause dallo a otro, baJ 

obligacidn de indemnizarlo si ee demuestra que el derecho 

eolo ee ejerci6 a fin de causar el dafio, sin utilidad para 

el titular del derecho•. 

Ambos inetitutoa --abuso del derecho y la imprevisi6o---
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guardan evidentes ana.log{aet amboe entralla.n t.lJlB revisión de 

actos jurídicos y en amboe ee causa \m perjuicio. Pero taJ1-

bi6n son visibles lee diferencias: en la impreTiei6n no media 

la intenc16n nociva cara.cter!eitics delatueo del derecho. Si 

bien en aquella existe un perjuicio que ee el sufrido por 

una de lae partee por la eobreveniencin imprevista. de aoont.!, 

oimientoe extra.ordinarios, no hubo la 1ntenci6n de ca.usar 

ese perjuicio; no hay acto daftoso. El abuso del derecho par

te de un ejercicio de ~ste por completo anormal, irregular; 

mientras que en loe supuestos de impreviei 6n hay un acto ju

rídico :firme en su origen. 

3) EL ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA.- El C6digo Civil, en su 

artículo 1882, recoge la noción de enriquecimiento sin caUtE 

1 establece que el que sin cauea ee enriquece en detrimento 

de otro, está obligado a indemnizarlo de su empobrecimiento 

en la medida que 'l se ha enriquecido. 

Borja Soriano eeftala loe elementos del enriquecimiento 

ilegítimo 1 son: enriquecimiento de un.a persona, empobreci

miento de otra (o eea el detrimento que eutre ~sta por el ea 
riquecituiento de aquella) y relación entre el enriquecimiento 

y empobrecimiento 1 ausencia de cauea. Respecto de 'eta dlt! 
ma ee toma a esta figura jurídica en eu sentido tradicional, 

eigniticando el aoto jurídico que explica, que juetifica ra 
adquieici6n de un valor. Precisa que el enriquecimiento no 

teD88 eu fuente en un acto jurídico que legitime la adquisi

ción (12). 



Una diferencia fundamental separa este instituto de la 1!!! 

previsión: la f'e.lta de justa oauea en aquel 1 que sí existe 

en cambio en la imprevisión. 

4) EL ERROR,- Se entiende por error la opinión subjetiva 

contraria a la realidad¡ un estado eicol6gico en discordan

cia con la realidad objetiva. 

El error es el :falso conocimiento de una cosa (error pro

piamente dicho) o el total desconocimiento de el1a (ignorall"' 

cia) y que determina al sujeto en la formaoi6n de eu volun

tad en un sentido distinto a aquel que ee hubiera. formado, 

sin la existencia de esta circunstancia. Distingamos el 

error vicio del error obetáculo. En ~ste, el error incide 

sobre la deolaraoi6n de voluntad y no sobre la !ormaoi6n de 

~eta. La discrepancia existe entre la voluntad declarada y 

la voluntad interna. En el error vicio, la declare.ci6n con

cuerda con la voluntad interna; pero ~eta ee ha desviado en 

su formación. 

De lo anterior ee deduce claramente la diferencia entreel 

error y la impreviei6ns el primero ee un vicio de la voluntad 

cuya ausencia es requerida para que el acto jurídico produ?.Ca 

eue etectoa normales y por tanto es contemporáneo a la forll!:! 

ci6n del contrato. En la impreviei6n el contrato es pertec

tamento válido desde su formación. El error versa sobre he

chos exietentee en el momento de la celebraci6n del contrato 

en ta.nto que la imprev1ei6n actúa sobre el provenir. 
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;) LA LESION.- Para oonoluir esta reeeila lo baremos con 

la lesi6n. En un sentido amplio, ¿eta es el perjuicio que en 

un contrato conmutativo experimenta una parte contratante 

que recibe una preetaci6n muy inferior a la que ella a eu -

vez proporciona a la otra parte. 

El C6digo Civil consagra una noc16n de la lesidn como Ti

oio subjetivo- objet1To, al requerir en el art!oulo 17, para 

que se d6 la mialllB, por una parte, la explotacidn de la •eu.

ma ignorancia, notoria inexperiencia o extrema 11l11eria de -

otro• y por otra parte, la deaproporo16n de las proataoionea 

La impreviai6n 1 la le816n son doctrinas modernas de n
duotio ad aeguitate•, pero mientras la leei6n existe al con_ 

tratar, la imprertsi6n ee sobrevenienteJ de ah! la termino

logía de Puglieee de lateio supernniene 1 que ya comentamos • 

• 
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CAPITULO V 

LEGISLACIOI NACIONAL. 

a) REGIMEN CONSTITUCION.lL. 

El lUtimo párrafo del e.rtfou.l.o 14 constitucional estable

ce que en loe juicios de naturaleza civil la reeoluoi6n que 

debe dictarse en ellos deberti eer conforme a la letra o bien 

a la interpretación jurídica de la leJ 1 a falta de &eta se 

:fundará en loa principioo generales del derecho; no debiendo 

quedar ein resolver ningdn negocio judicial. Este párrafo 

del nrt!clll.o 14 de nueetrn Carta Magna es medular en nuestro 

Derecho Civil 1 lo reproduce el c6digo de la materia en su 

artículo 19. Amboe preceptos han coneU tu!do baee en que SO,! 

tienen, alguno jurietae mexicanos (vgr. Rojina Ville~e, 

Reyes Tayabae, Garc!a Rojae, etc.) la aoeptaci6n de la teo

ría de la imprevisión en nuestra legislac16n. Opinan que si 

bien la legielaci6n civil vigente en el Distrito 1 Territo

rios Federales no la acepta expresamente, e{ lo hace indire.st 

tamente, interpretando diversos preceptos del ordenamiento -

mencionado tomando como pauta para tal labor el artículo 

constitucional citado. Dicen que es posible llegar a la apl! 

caci6n de la impreviei6n en nuestro derecho por v1a interpJ!. 

tativa e integradora, analizando loe preceptos legales que 

eirven, en un principio, parq instituciones jurídicas que -

tienen la miema razón jurídica 1 fi.oalidsd que la teoría de 

la impreviei6n, como es el caso de la leei6n. Esto partiendo 

del mandato constitucional mencionado al estatuir el camino 
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a eeguir por el juzgador para dictar la eentencia definitiva 

Efectivamente, podr!aee pensar de que a tal argumento le 

asiste la raz6n tolllllndo en coneideraoi6n de que deben ser 

interpretados diversos preceptos de la legislaci6n civil ¡Bi 

interpretar la ley es descubrir el eentido que 'eta encierre., 

debemoa descubrir el sentido de divereae normas que tienen 

igual finalidad que la imprevisi611, ooao 18 expresamos. Ale

gan que lo querido por el legislador --en este caso el del -

C6digo Civil vigente- no coincide en todo caso con lo expJ:!. 

eado en la le7. Si bien el legislador no tu& de la idea de 

eetatu.!r la teoría de la impreviei6n en el terto s! permite 

la aplicac16n de '•ta interpretando sus normae o bien reali

zando una labor integradora. Si la 1nterpretac16n revela q.._ 

un caeo por reeol'fllr no ha eido pre'Yieto, debe acudiree a la 

integraci6n de la le7 por medio de la apl1caci6n anal6gica 

ye. que eeta ae justifica cuando a una eituaci6n impre'Yista 

se aplica un precepto relativo a un caso semejante, no por 

el simple hecho de la ee11ejanza, sino porque existe la misna 

raz6n para reeolnr el caso imprevisto en igual torma que el 

otro. 

No cabe duda de la validez de los argumentos eegrimidoe 

por juristas que opinan que la teoría de la 1mpreviei6n es 

aceptada en la legielac16n civil, tomando como base el 40 -.'.. 

párrafo del artículo 14 constitucional para así interpretar 

preceptos 1 admitir la 1ncluei6n de la impreviei6n en nuee

tro C6digo. 
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Pero la interpretación tiene sus lÍm:itee 1 son ~stos loe 

que nos hacen creer que tajantemente nuestra legislación ci

vil no acepta la teoría a estudio, ni a11n tratando de llegar 

a ella por vía indirecta de la interpretac16n e integración 

d~ la ley, como así tratan diversos autores. El juez civil 

b.a de resolver, de acuerdo con la le7, las controTereiae de 

que conoce, cuando aqu4lla preT¿ la situación jurídica con

trovertida.o bien ba de reeolTer interpretando la le7 1 a 

falta de 'eta •se :tundará (la sentencia) en loe principiofl 

genera.lea del derecho•. Si bien aparentemente la teor!a de 

la 1mpre't1.e16n puede tener aplioaci6n interpretando diver• 

sos precepto1, no oreemos posible esto porque talee normas a 

interpretar para llegar a la aplicaci6n de aquella, reglame:! 

tan institutos jurídicos distintos, autónomos, con supuestos 

diferentes a la imprevisi6n. Y como la interpretacidn o 1n"t! 

graci6n debe realizarse siguiendo la tendencia que orienta a 

todo el conjunto de norlll:le, ee decir, el ordenamiento legal 

completo, menos adn podemos llegar a un resultado poeitivo 

para la aplicación de la teoría ya que nuestra ordenaci6n • 

legal P\J8D8. por una seguridad estricta en cuanto al cumpli

miento de loe contratos y sus obligaciones. Por tanto, nega

mos que'pueda aceptarse la 1mpreviei6n en nuestra legisla

ci6n, por v!a interpretativa. 

En cuanto a la analogía, el maestro Felipe Tena Ram!rez 

considera "que el artículo 14 oonetitucional •••• no habla 

expresamente de ella como m'todo de integreo16n, sino que -
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alude en bloque a loe principios genere.lee del derecho. In

fiere aqu! que el juez civil no eetá obligado, entre noeo

troe, a recurrir en primer t~rmino a ella, pudiendo resol

ver el caso imprevisto de acuerdo con un principio general 

distinto del que sirve de :f'undamento a la analog.{a• (1). 

Otro argumento esgrimido en favor de la aoeptaci6n de la 

1mprevie16n en nuestra legielaci6n, ee laequidad. Habremos 

de comentar lo referente a ella en el inoieo e de este capf

tulo, en virtud de que etectivamente existen artículos dise

minados en nueetro C6digo Civil que concretamente hacen alu

sidn a la equidad. 

b) CODIGOS CIVILES QUE REGLAMEN'?AR LA TEORI.A A ESTUDIO. 

La teorfa de la imprerle16n tu' adoptada en torne Vacilan 

te y contradiotoria por loe c6digoe civiles de loe Estado de 

Jalisco 7 Aguaecalientea. Estoe ordenamientos son loe dnicoe 

en la Repdblica Mexicana que reglanmntan~ de una manera expre_ 

ea, lB impre'Yiei6n. 

El C6digo Ci'Yil del Estado de Jalisco, promulgado con te

cha 27 de febrero de 1935~ permite la reecieidn de loe contr! 

toe cuando se agravan econ6micamente, a causa de w.r1ac16n de 

las condiciones generales del medio en que 1!11 deb!an oumpli

mentar, o bien a consecuencia de alteraciones imprevisibles 

que sobrevinieren por hecho general permitiendo en tales su

puestos lB reeciei6n del contrato. Introduce una modalidad 

en esta materia, al imponer al contratante que obtuvo la re! 

ciei6n la obl1gaci6n de indemnizar a la otra parte pol' mitad 
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de loe perjuicios que le ooaeione la carencia repentina de 

las prestaciones iE.teria del contrato de que ee trate, incl;!! 

yendo gaetos 1 •de~e que tuTieren que hacer•• para lograr 

las mismas prestacionee en loe t'ratnoe que sean uaualee o 

juetoe en eee aomento• (2). le realmente cont\lso eete ar-tí

culo. Ro preoiea a qu4 moaento •• retiere para coapatar el 

pago de gaeto• que •nciou. Si H refiere al ao•nto 4e rlJ.! 

c1e16n del contrato, al bablar 4e que ee traUri de lo¡rar 

la1 ai••e pneW.cionee•uaualee o juaua•, probable•nte el 

obligado, o -~or dicho, el que obtuTO la nec1ei6n, tendri 

que au1'rir •noeoabo econ611ico, en concepto 4e eetoe gaetoa, 

igual o •7or que •1 no .. re•o1n41era el contrato. 

b illhreMn'te lo ezpnado por la Collia16n Redactora del 

citado o6cli¡o 7 o la expoa1ci6n de moUTO• ezpnA1 

•COBU&'to1 que 1'\leron celebra.401 bajo v.n zi 
gillen norll&l 7 en condiciones eocialee deterJI.! 

nada.e, 'rieron tranatornadoe 11111 t•rllinoe por 

el oaabio r.pen'tillo de loe "f1llorea o por la 

.tal'ta de correspondencia entre lae prestacio

nes que en un tieapo aceptaron coao equi-ralen

tee 7 que de pronto perdieron su eigniticao16n 

para el acreedor, o dejaron Tivo el estuerzo 

personal no retribuido debidamente. 

La Coaiei6n ha buscado el paliativo o el r,! 

medio, ei tuere posible, para tales situacio

nes 7, sin desconocer loe peligros 7 las ditl 



oultadee que estorban ~u propÓslto, ha eatabl,! 

oido una base legal, fiando neceeariam.ente en 

la prudenc:S:::. de los Tribuna.lee para la aotua_ 

ci6n correcta en eota materia •••• • 
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Loe preceptos oitadoa fueron copiados, eubetanoialmente, 

por el c6digo del Estado de iguaeo~lientee 1 por ello consi

deramos inneoeeario reproducirlos. En cuanto a la eoluc16n 

que dan, cabe decir que ee realmente muy extrema la reso1-

ei6n, existiendo otras soluciones 7 que ra hemos estudiado. 

Por otro lado, exponen u.na t6rmul.a por demás vaga al expre

sar •la 'f8l'iaoi6n radical de l&e condicione• general•• del 

medio• en que el contrato debía cumpliree. 

Csbe el IMri to al CcSdigo Civil del Estado de Jalisco de 

eer el primer ordenamiento que en la Repi1bl1ca Mexicana ba 

consagrado de mlnera expresa la teor!a d~ la imprevis16n. 

e) CODIGO CIVIL DEL DISTRITO I TERRITORIOS .PEDERALES VI

GENTE. 

Este c6digo publicado el d!a 26 de mayo de 1928 1 vigen

te desde el lº de octubre de 1932 no contiene dispoeicionee 

que oonaagren la teor!a de la impreviei6n. 

El proble.me. ee investigar si a trav's de loe diversos Pl'!. 

ceptoe del c6digo que establecen regla.e que eon propias de 

institutoe·jur!dicoe diversos de la imprevisi6n, pero que 

podrían en su conjunto derivar la eetructuraci6n de un prin

cipio general que permita la aplicaoi6n de la impreviei6n. 

Noa encontramoe puee, trente a una. aueencia de precepto apl! 
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cable; un vacío legal. 

Loe autores que dan une. respeueeta afirmativa a esta int.!, 

rrogante (la de si existe un principio general aplicable a 

la imprevisión) aluden diversos preceptos de nuestro ley y 

que efectivamente ooneideramoe que en un supuesto caso de 

imprevisión, podrían ser aplicados. Vamos a referirnos igua! 

mente a nociones generales del derecho que tambi&n ayudarÍ&11 

a integrar ese principio general aplicable a la imprevisi6n; 

nociones aeÍJliemo esgrimidas por loe partidarios de esta PC!! 

tura. 

As!, en la exposición de aotivos del C6d1go Ci'Yil que en 

este inciso estudiamos, al tratar del Libro Cuarto, que 1e 

retiere a las obligaciones, expresa que: 

•1a doctrina orientadora de este libro sube_ 

titu,re el principio fundamental de la autono -

m!a de la voluntad de la persona para obligar

se y disponer de sue bienes como le parezca me

jor, por UJSB norma menos metafísica e indiYid~ 

lista, cual ea la sujeci6n de la actividad huma_ 

na a loe imperativos ineludibles de la interde

pendencia 1 solidaridad social, oreados por la 

división del trabajo 1 comunidad de necesidades 

Se desea que la fecunda inioiati"fll no se deten

ga trente al rigorismo de loe contratos solemnes 

1 que la equidad, base esencial del derecno, pr! 

pondere sobre el inflexible texto de la, ley, a 
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cuyo efecto se reoonoci6 que producen conseoue.n

cias jur!dicaa loe oonTenioe oumplidoe por el des 
dor, aWlque no llenen lae torme.lidadee legales.• 

Como ee observa en esta tranecripci6n, existe por parte -

del legislador une tendenoia conciliatoria entre la rigidez 

del contrato y la equidad lliema. 

Debemoe recordar oiertoe conceptos para seguir adelante. 

Prente a le 1neuticieno1a de la le7, el juez tiene que in'ti:t 

grarla, cubriedo dicha laBUna mediante la util1zaoi6D de la 

norma supletoria adecuada para decidir sobre el oaeo conor ... 

to de que H U.te. !iene el juer. que reeolnr 4e acuerdo -

con loe principioe jur{dicoe generales. 

Referente a esto• 41.tiaoe, Rafael de Pine. considera que 

son materia con que el legielador •• eirve para la elabora-

oi6n de lee leyee, como principios inspiradoree del Derecho 

y elaborados o escogidos por la ciencia del derecho (3). 

F.duardo Garoia llayneE afirma que trente a lae lagunas del 

derecho la tarea del juez consiete en resolTer la cueeti6n -

que se le preeenta basándose en juicios de wlor, pero no -

eetlf. tacul'iado para :tallar de acuerdo con su.e opiniones pe11-

eonalee, sino que debe proceder a la fonaul.aci6n de un prin

cipio dotado de 'YBl.idez in'ir!neeoa para reeolTer la cueeti6n 

que no debe oponeree a loe preceptos contenidos en la ley. -

El jurista debe acudir pues, a todo el sistema jurídico que 

constituye un organismo 16gioo capaz de suministrar una nol.'

ma segura y proceder de acuerdo con él en lae aplicaciones 
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partioularee. 

51 se admite que el legislador no debe perder de vista 

eeoe principios generales del derecho, habrá que aceptar que 

el orden jurídico es en menor o mayor medida una rea1izaci6n 

de tales prinoipioe 1 el hecho de volver a ellos cuando el 

legislador guarda silencio, equiTBle a completar de manera 

armónica y coherentemente, la obra del legislador (4). 

Ahora bien, cualesquiera que sea la detinio16n que acep't!, 

moe respecto de los principios generales del derecho, llesa-

moe a la conclusión de que la mayoría de loe jurista.e acepta:l 

a la equidad oomo wio de dichos principios generales, pero 

¿Puede la equidad deaempeHar una .tunci6n eupletoria, cuando 

no ba7 precepto aplicable a una determinada e1tuac16n? o bien 

1610 puede deaempef1a.r el papel de un correctivo da lB. le7, -

para evitar las consecuencias que pudieran deri.aree de cWJ! 

quier dieposio16n jur{dioa ei se aplicara en eu sentido ri~ 

ro&aJ1ent1 literal?. 

Creemos que el principio de la equidad e{ deeempefla una 

tunoi6n supletoria de la ley, en todos loe caeos en que &s1a 

sea omisa 1 por tanto el juez puede 1 debe inspirarse al dig 

tar eu reeoluo16n en principios de equidad. 

Deep~e de esta ligera dietraoci6n, vol'V1Ullos a nuestro 

texto legal. 

No puede decirse que la voluntad de lae partee no juesa 

actualaente ningán papel en el nacimiento 1 tijaci6n del OC!;! 

tenido de lae obligaciones, pues el contrato obliga a las 
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partee a lo que expresamente pacte.ron, eeglin el e.rt!culo 

1796 del Código Civil que se estudia y que a la letra dice: 

ª••• Desde que ee perfeccionan, (loa contratos) obligan a 

loe contratantes no a6lo al cumplimiento de lo expreeamente 

pactado, eino t8llbi&n a lae oonseouenciae que, eeglS.n su nat_s 

raleza, son conforme a la buena fe, al uso o a la le7•. 

Este art!cu1o ee de primordial importancia para nuestro 

eetudio ya que de dl ee deri'Yall loe argumentos tanto en con

tra de la aceptación de la 1mpreviei6n como en su :tavor. 

Todo nuestro eistelllB de contratos reconoce el principio 

de equidad 1 buena :fe en la celebraci6n, vigencia 1 cumpli

miento e interpretacidn de loe miemoe. El C6digo Civil vigas 

te contiene una serie de dispoeicionee que reoonooen el Pri,s 

cipio de equidad. Talee preceptos eons el artículo 17 que 

sanciona con nulidad la lesión de loe contratos; el art{oulo 

19 que establece que •Las controversias judioialee del orden 

civil deberán reeolTeree conforme a la letra de la le7 o a 

SU 1nterpretaci6n jur!dica. ! falta de le7 BI resolverán coa 
forme a loe princip1oe genera.lee del derecho•. El art!oulo 20 

recoge inequ1voc8ll8nte la noción de referencie.al establecer 

~u.e "cuando baya contlicto de derechos, a !alta de le1 expl!. 

ea que sea aplicable, la controversia Be decidirá a :tavor del 

que trate de evitaree perjuicios 1 no a favor del que prete.!l 

da obtener lucro. Si el oonflioto fuere entre derechos igua.. 

lee o de la m.iema especie, se decidirá obeervando la ma1or 

igualdad posible entro loe intereeados•. 
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En materia de 1nterpretaci6n de loe contratos, cabe citar 

el artículo 1857, que a la letra dices •cuando absolutamente 

fuere imposible resolver lae dudas por las reglas eetableci

dae en loa artículos precedentee, si aquellas recaen sobre 

circunstancias accidentales del contrato, 1 6ete fuere gra

tuito, oe reeol'T8rtbi en tavor de la menor tre.nslliei6n de de

rechos e interee1a1 si tuere oneroso ee reeolverd la duda en 

favor do la ma1or reciprocidad de intereses•, 

El artículo 1882 que sanciona el enriquecimiento ilegíti

mo, obligando a una indellllizao16n al enriquecido ain oav..ea, 

en tavor del perjudicado, en la medida de 8\1 empobrecilliento. 

El articulo 1912 que conaiBD& el abwso del derecho, bs.ci'l! 

dolo ooneieiir en el ejeroi~ionooivo de UJl derecho con la eo 

la intención de daftar a otra persona. 

El artículo 2395 que establece como inter'e legal el de 
/ 

9% al afio. Y establece la facultad judicial de reducir el ~ 

ter'e pactado basta el tipo legal, en caso de que dicho in~ 

~e sea tan desproporcionado que baga creer con tw:idaiaento 

que ee abu.a6 del apuro pecuniario, de la inexperiencia o de 

la ignorancia del deudor. 

No cabe duda que la equidad eetá consagruda en nueetro e~ 

digo Cinl. 

Pero con todo, ni loe eetu.erzoe de gran parte de nuestra 

doctrina, ni 1oe principios de equidad y buena fe que eteot_! 

vamente ee encuentran dieeminadoe en nuestra legielaci6n ci

'711, autorizan la aplicación general de la imprevisi6n, pUe:! 
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to que la aceptaci6o de eata instituci6n quebrantaría grave

mente ls seguridad de la oontrataci6n, en rsz6n de la actual 

esencia y espíritu dol código vigente. La eoguridad jur!di~ 

ca representa el orden en la vida social, sin mengua alguna 

de la jUflticia; ambas se compaginan, La primera demanda que 

loe juzgadores cumplan eu cometido aplicando con la 1118yor 1l, 

delidad posible loe preceptos de la ley escrita; pero cuando 

en un d1terllinado caso no hay ley aplicable y se han agotado 

las v!ae que brinda la interpretaoi6n, la justicia exige que 

el juez acuda a la equidad, 18 que debe reeolTer torzoea.men

te cualeequi1r contienda que se le presente. La seguridad ~ 

r!dioa no eutre 118118Wl con ello,puee la armonía que debe exj;s 

-- tir en todo sistema jurídico impide al int&rprete (el juez) 

dictar una reeoluci6n contraria a loe textos legales. O eea 

que en un eietema jur!dico, en tanto que eet~ basado en el 

principio de legalidad, no debe ser coniradictorio. En nuee

tra legielaci6n la seguridad eer!a atacada graTemente ei el 

juzeador decidiera ~Torablemonte eobre un caso de 1mprevi

ei6n1 ee decir, ei la considerara procedente. Ni el artículo 

14 constitucional 7 le.e reglas de interpretación contenidas 

en el C6diso Civil, n1 loe dem.tle art!ouloe que heaoe citado, 

dan pauta para la aceptaoi6n de la imprev1ei6n en nuestro d.2, 

recbo, 7 esto ee deril'Sdo o en coneecuencia del artículo 1796 

que categ6ricamente eetableoe que lae partee deben cumplir a 

lo que ee oblisaron. La buena te de que habla el precepto, 

refi,reee debe aplicarse a caeos que no contradigan el cite.-
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do principio pacta aunt eervanda, debiendo 'ete preTSlecer B.,2 

'bre cualquier caso de 1mprevisi6n. No ha7 en nuestra legiele.

ci6n un precepto que expresamente autorice la aplicación de 

la teor!a, como es el caso de, por ejemplo, el C6digo Civil 

italiano de 1942, que en su artículo 1461 dices •contrato con 

prestaciones recíprocas. En loa contratos de ejecuci6n conti

nuada o periódica o de ejecucic:ih diferida, si la pree"taci6n de 

una de las partes hubiera llegado a ser excesivamente onerosa 

por acontecimientos extraordinarios e imprevisibles, la parte 

que deba tal preetaoidn podrtl demandar la resolución del oon

trato11. 

•La reeoluci6n no podrt1 eer demandada ei la onerosidad eo

bre...enida entrara en el 'lea normal del contrato•. 

•La parte contra quien hubiera de111Bndado la reeoluc16n po

drá evitarla otreciendo moditicar equi'ta1i1YWl8n1ie las condi

cion.ee del contrato•. 

Conoluyendos no ee posible llegar a la conclusi6n de que 

por medios interpretativo• e integradores nuestro C6digo Ci

vil conteD88 1mpHcita la teoría de la 1mpreTiei6n. Es mtle, 

nuestra legielaci6n rechaza exprese.mente la teoría a propósi

to del contrato de obra a precio alzado, ya que •el empreea

rio que se encargue de ejecutar alguna obra por precio detel'

.minado, no tiene derecho de exigir ningÚn aumento aunque lo 

baya tenido el precio de loe materiales o el de l~s jornalee• 

(artículo 2626). 

Una re.tlexi6n de Ripert para rechazar lo. teoría de la im-
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sar el contrato conforme a la buena te, ee despierta en loe 

contratantes eeta 111111ensa esperanzas no eetar obligados 1 

eeta buena fe del legislador an«endra la mala fe del contra

tante• (5). 

Debe aoentuaree la neceeidad de la 1nterTenc16n del legi&

lador mexicano para que por medio de una diepoaici6n que rec_g 

nozoa o coneagre la teoría de la illprevisi6n, cubra ad la ~ 

guna que repreHnta la leJ actual. J>icba intenenoi6n legia]! 

tiTB debe proceder a la tor.mulac16n de un precepto o precep.. 

to1 que eetructuren la i11¡>reTisi6n en loa contratos, 1 en los 

actos jur!dicoe en que proceda, de acuerdo con loa requiaitoe 

de la aiama 1 tTii&r aa! en lo auceeiTO situaciones que ain 

duda alguna encuadran dentro de la injusticia. 

d) DOCTRIR.l llWCA!ll .. 

Buena parte de nueetrs doctrina ha sostenido que es posi

ble encontrar en loe diferentes preceptos del C6digo Civil -

indicios que permiten la apl1oao16n de la imprev1si6n, tacul

tando al juez para que proceda a la revisión de loa contratoe 

(Celao Ledee11B, Rojina Ville,ae, N'etor de Buen, Reyes Ta1'QlBs 

Rafael de Pina, Gabriel Go.rc{a Rojae). 

Aa!, el maestro Rojina Villegas alega en tal sentido con 

tundamentoe en la equidad 7 buena te para lograr la flexi6n 

en la obligatoriedad de loe contratoes •por nuestra parte 

creemos que se puede recurrir a loe principios generales del 

derocho, te.lee como los que dicen que na.die puede enriquece?'-
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se a costa de otro; los que norman en materia de aooeei6n la 

equidad misma., para evitar que el duefio de la ooea principal 

pueda aduef1aree de la accesoria sin una compensaoi6n; las que 

declaran que la lesión en los contratos origina la nulidad, 

por cuanto que la ley prohibe la explotaoi6n injustificada de 

un contratante por el otro que ee aprovecha de su miseria, i& 
nora.noia o inexperiencia, etc.etc. Todos estoe !unda11entos ]!, 

galea torlllBll todo un eieteJE. de equidad en la celebreci6n 1 -

cumplimiento de loe contratos •••• Desde luego existe el prin

cipio báeico de que loa contratoe no eolnmente obligan a lo 

expresamente pactado, sino a todaa las ooneecuenciae que ee 

deriven de la buena te, del ueo o de la le1•••• Ae!llismo le. 

equidad eet4 recogida en materia de interpretación de loe 

contratos, en la aooeei6n 1 en capítulo preliminar del C6digo 

que con.agra la leei6n ••• • (6). 

Gabriel García Rojae por au parie, 1 ahondando lo manife&

tado por Rojina Villegae 1 refieri~ndoee a la observación h .. 

cha en contra de la teor!a de que el artículo 1796 del C6digo 

CiTil no ooniieDe en su texto la palabra equidad tal como lo 

hace el artículo 1134 del Código Civil tranc&a, 1 que 4ete 

d.ltimo ordena.miento tuA copiado por muchos otroef refuta este 

autor que M&xico no tom6 directamente el referido precepto 

del articulado trano6e, eino a trav4e del pro1eoto que en 

1851 tormul6 para Espaf1a una comis16n de código oivil, cuyas 

concordanoiae, motivos 1 comentarios se publicaron en 1855 -

por García Goyena 1 que :t'ueron modelo de inepireci6n para 
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México. En el citado proyecto se consagró el principio fran .. 

cés, pero ya no ee mcno1on6 el t6rmino equidad, no para auprl 

mir dicha noción como fuente interpretativa, eino ooneieránd.2, 

la inclu!da dentro del principio de buena fe. Agrega García 

Rojas que la equidad y la buena te son el nlma del contrato. 

La equidad, la justicia natural aon la bnee y complemento de 

la justicia civil, por lo que debe atenderoe con preferenoia 

a la equidad (7). 

Celeo Ledeema afirma que la equidad es un principio gene· 

ral del derecho, un medio de integración del derecho, cuando 

ee preciso realizar tal labor. La imprcvie16n escapa al art!

oulo 1796 del Código Civil en cuanto a eu texto, por lo que 

se estl en presencia de una laguna legal, y en tal caso, se 

debe acudir a la 1ntegrac16n, colmando dicha ausencia de ley 

mediante los principios generales del derecho. 

Rafael de Pina dioe que la teoría de la 1mprevie16n ea 

aplicable a loe casos para loe que estd elaborada en el sie't!, 

ma civil mexicano, •esta razón la encontramos en la declare

oidn constitucional expresa de loe principios generales del 

Derecho Civil como fuente formal del derecho positivo mexica

no. Esta posición solo se podría objetar deeconooiendo esta 

realidad legal ••• La teoría de la 1mprevis16n tiene un tunda_ 

mento de equidad, que constituye un principio general de de~ 

cno 1 como tal, fuente del Derecho Civil• (8). 

La corriente dootrinaria contraria está representada por 

Manuel Borja Soriano, Trinidad García, Castillo Larrai1aga, 
1 
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Gutiérrez y González 1 Manuel Gual y Vidal entre otros. 

El primero de loe autores menoionadoe afirma que no puede 

babor excepciones al prinoipio de la obligatoriedad de loe 

contratos. Como base de eu argu.mentaoi6n invoca loe artíouloe 

1419 del Código Ci'Yil de 1884 1 1796 del Cddigo vigente, que 

consagran el principio mencionado. • ••• No cabe sostener la 

existencia de un principio general de derecho favorable a la 

revie16n del contrato por el juez. Esta le queda reeerYada al 

legislador ••• • (9). 

Guti,rrez 1 Gonzál.ez eoetiene que •loe contratos deben eer 

cumplidos ad.n cuando ee alteren las circunetanoiae 1 condici! 

nes ••• puesto ni la buena te ni la equidad encuentran base J! 

ra adoptar la anterior teoría (de la imprev1ei6n) ••• en nues

tro medio toca al legielador 1 no al juez modificar por pre

ceptos de obeerranoia general le.e condiciones de loe contra

tos en c1rounetanciae extraordinarias• (10). 

Joed Castillo Larrafia8a igualmente ee partidario de la 

tuerza obligatoria del contrato alegando que no hay raz6n de 

realizar una te.rea integradora en cuanto al articulo 1796. 

Reproduciendo aquí lo que ;ya expreeB111.oe, cabe decir que 

no existen indicios en el C6digo Civil que permitan la cons

trucoi6n de un principio general que permita la aoeptaci6n 

de la teoría de la impreviei6n en nueetra legielac16n, El 

principio de obligatoriedad de loa contratos existe y obliga 

al cumplimiento de las obligaciones en todos sue t~rminos. No 

puede admitirse la teoría porque tiene que resolverse de 
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acuerdo con la le7, 1 la le7 en eete oaeo es olara 1 definida.: 

los contrstoe deben cumplirse eean oualee :tueren las oiroune

tancins. No ee func16n del juez el admitir la 1apreviei6n 

eino tarea leg{tiDS del legislador. 

Ee cierto que la teor!a de la imprevisión es una teoría de 

equidad. Medularmente 111.nada la concepc16n individualie"ta, 

clásica del libre albeldr!o, del libre consentimiento, bace E' 

ligrar el equilibrio de la eeguridad jur!di.ca 1 entre las te_!l 

denciaa antagónicas que e1gni:t1can la inflexibilidad del acto 

jurídico 1 las Ticieitudee, siempre caabiantee de loe hecboe, 

la teorfa de la imprerte16n junto con otrae aodernae tendeo

ciae como el abueo del derecho, el enriquecimiento ein cauea, 

la lesión, etc. ee uno de los aedioe de restablecer eee equi

librio alterado reprimiendo el abuso del econ6micamente mt!e 

:tuerte. 

Aunque vi rl11oe una 'poca en que 78. la buena !e no es el -

alma de loe centre.toe 1 podría en tal sentido parecer poco -

propicia una teoría rerteionieta coao la de la imprevis16n, 

noeotroe penBBlDOB que debe anteponerse la tendencia moraliza.

dora de loe aotoe jurídicos al llieticieao de la palabra emp&

iiada para evi'tar le illlloralidad que se traduce en el lllBnteni

miento de un acto jurídico que ee conTierte en una Terde.dera 

lotería pare. una parte 1 en la ruina pare. le otra. 

Pero la aplicabilidad de la teor!a de la imprevisión, en 

nuestro medio, debe proceder Wú.oa y exolueivamente de una -

regl&mentaci6n legal adecuada y no dejarla a la práctica arbj. 
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tre.ria de loe jw:ga.dorea, muoha.e noee influencia.dos por in~ 

reses de una eola de lae partes. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA.- La teo~!a de la imprevisión no trata de una i~ 

sibilidad en el cumplimiento de la obligaoi6n, aino que, al -

contrario, existe la posibilidad de ejecutar las obligaciones 

derivadas del contrato, pero produciendo una excesiva oneroej. 

dad para uno de loe contratantes. 

SEGUNDA.- La imprevisión plantea un problema de justicia: 

mantener la relaoi6n obligatoria tal y como fu~ establecida 

al momento de contratar, o bien eteotnar au reviei6n con mi

ras a variar, en tdrminoe de justicia, su cumplimiento haci,!!n 

do as! e un lado la seguridad contractual. 

TERCERA.- La teoría de le imprevisión ee un procedimiento 

de reductio ad aeguitatem, tendiente a proteger a la parte -

contratante que eu1're un grave menoscabo patri~onial a conse

cuencia de cambios bruscos e imprevisibles. En un sentido más 

restringido podemos decir que ee trata de una causal de inim

putabilidad. 

CUARTA.- Debe aplicarse con toda rigidez el principio de 

obligatoriedad de loe contratos, mientras que las condiciones 

econ6mico- jurídicas bajo las cuales ea celebró el contrato, 

permanezcan in.mutables. Variando 'stae deben TBriar los ex

tremos de la obligaci6n. 

QUINTA.- El tw:idamento para la aplicación de la teor!a da 

la impreviei6n radica en lae ideas de solidaridad social y -

buena fe, involucrando en &eta el concepto de regla moral, -

todo ello con el corolario de que nadie contrata para arrui-
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narse. 

SEXTA.- Existen dos conceptos que imperan en la teoría de 

la imprevisión: el de tiempo 1 'ete ee el que transcurre en

tre lo celebración del acto jur!dioo 1 la aparici6n del acoa 

tecimiento imprevisto que baoe variar las circunstancias, 1 

el concepto de magnitud, o eea que se sobrepase loe l!mitee 

de la previsión no1-mal y corriente. 

SEPTil!IA.- Para que proceda la aplicac16n de la teoría de 

la imprevisi6n, ee necesaria la reunión de loe eiguientea re_ 

quieitoea l) iapreyieibilidad, que consiste en un hecho o se

rie de hechos que ee Teritioan tuera de la previei6n hu.manaJ 

2) exceei'VS operoeidad, ooneietente en una grave dificultad 

deri'f'Bda del aoontec1111.ento o acontecimientos imprevisto• 1 

que ocasiona un quebranto econ6mioo del patrimonio de uno de 

loe contratantes; 3) involuntariedad, o eea que el aconteci

miento imprevisto e imprevisible debe ser independiente de -

la voluntad de 101 contratantes; 4) individualidad, 18. que -

no requiere que afecte a toda una categoría de personas, sino 

que puede tratarse de acontecimientos que afecten a la eola 

pareja de contratantes; 5) a petici6n de parte interesada: -

requisito procel!l&l, consistente en que la revisión, anulabil! 

dad o cualesquier otra solución al problema no opera de o:ti-

cio. 

OCTAVA.- La teor!a de la imprevie16n es aplicada a los e.o

tos jurídicoe en general 7 especialmente a loa contrat~e, 

atondo, dentro de eatoe, loe conmutativos donde máe treouen .. 
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temente puede aplicaree. Sin embargo, a pesar de la opiniJn 

generalizada en sentido contrario, afirmamos que oe puede -

aplicar tB.llbi~n en loe oontre.toe aleatorioe ya que contratar 

es prever, existiendo adn en esta clase de oontratoe un cam

po de previeidn relativo a la eobrevenienoia de circunetan

cina que cambian el aspecto eoon6mioo de loe contratos. 

NOVENA.- Por eu twldamentacidn 1 finalidad, la teoría de 

la 1.mprevisi6n guarda cierta semejanza oon otra1 institucio

nes jurídicas 7 por ello ha eido contundida con el abuso del 

derecho, la leei&n, etc. y principalmente con el caso fortui

to o tuerza mayor. Pero dado el conjunto de oaracter!etioas -

de la impreTie16n, cabe a:t'irmarla como un concepto diferente. 

DECIMA.- Loa autores mexioanoe que aceptan la aplioaoidn 

de la teor!a de la 1mpreTie16n en nueetro medio tratan de f\y]. 

damentar eu opini6n en el artículo 14 constitucional, dliimo 

p4rrato, 7 en diTereoe art!ouloe del C6digo CiTil que consa

gran loe reqllleitoe de equidad 1 buena te. Creemos que no ea 

posible que por medios interpretativos e integradores (como 

ee preiende) nuestro C6digo Civil cont•DBB implícita la teo

r!a a estudio. Para el efecto de que no eu:t'ra la parte afec

tada de un grave quebranto econ6m.1co, es necesario e indiepe_!l 

eable que esta teoría eea regulada en el C6digo Civil, de ma

nera expresa, clara 1 de acuerdo con loe requisitos de la 

miama, cubriendo aa! la laguna que repreeenta la ley actual. 

Mientraa no suceda eeto, categ6ricamente decimos que nuestros 

tribunales no eetd.n facultados para intervenir tratando de e,:g 
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lucionar el problema. 

-:Í ¡ 
' 
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