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I N T R O O U C I O N 

La :finalidad pretendida al desarrollar 

este tema es fundamentalmente presentar un panorama juridico 

de la :figura conocida como la fianza, analizando a la 

"declaración unilateral de la voluntad como fuente de las 

obligaciones en la fianza civil", desde sus origenes hasta 

llegar a la conclusión de que la fianza no precisamente se 

puede crear produciendo consecuencias de derecho a travós de 

un contrato, sino que también puede existir por la simple 

declaración unilateral de la voluntad manifestada, debido a 

que ésta es considerada como una de las fuentes de las 

obligaciones dentro del ámbito juridico. 

Cabe serlalar que de lo que se trata en 

éste trabajo es de dar una visión amplia del tema a tratar, 

y en ningün momento se pretende agotar todos y cada uno de 

los temas, ya que es preciso reconocer que dada la 

complejidad y discrepancia de los criterios que en relación 

a ellos se han manejado, cada uno de dichos subtemas seria 

digno de un estudio semejante al que intentamos realizar. 
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CAPITULO PRIMERO 

•aav. ...... KCIA BI•'l'Oarca DB LA rIAJflA CIVIL 

1.- ANTECEDENTES HISTORICOS 

No nos podemos referir con exactitud en 

que momento de la historia surge como tal la figura de la 

t'ianza, pero podemos decir que el mas remoto antecedente 

proviene da el libro de los Proverbios del Antiguo 

Testamento, en donde encontramos que diversos versículos 

hacen alusión a la :fianza o por lo menos a la calidad de 

fiador, asi en el siglo IX A.C. aproximadamente, el Rey 

sa1·omón advierte a la ciudadanía de Israel lo siguiente: 

"Hijo mio si incautamente saliste fiador de tu amigo y has 

dado tu mano a un extrar'\o, tu te has enlazado mediante las 

palabras de tu boca y ellas han sido el lazo en que has 

quedado preso11 , añade: "Padecerá desastre el que sale 

incautamente por fiador de un extraño, pero el que no se 

enrode en fianza vivirá tranquilo"(!). 

anterior que en 

fiador, debido 

Asi pues, se desprende del texto 

esa epoca, era sumamente arriesgado ser 

qu~ lo consideraban algo extremadamente 
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gravoso, ya que entre el pueblo do Israel, oxistia un rigor 

muy estricto al cual se veian sometidos los deudores 

morosos. 

l.l ROMANOS 

Si bien es cierto que en el derecho 

romano la fianza fue una figura que tuvo gran importancia y 

trascendencia debido a su estructuración y reglamentación 

que dit'oria de otras culturas, también es cierto que en el 

derecho arcaico oxistia la costumbre de repetir toda la 

pregunta en la contestación, siendo esto el origen de que 

posteriormente el derecho romano presentara las diversas 

modalidades de la fianza. 

adpromissor al 

En Roma "se designó bajo el 

que se comprometia con el 

nombro de 

promitente 

principal para garantizar al acreedor contra ol riesgo de la 

insolvencia del deudor, y esto es lo que llamamos nosotros 

hoy caución" (2). 

fianza romana surgió do la 

estipulación, constituida por medio de un contrato verbal 

accesorio, que consistia en el intercambio de una pregunta y 

una respuesta sobre una futura prestación y de acuerdo con 

el verbo usado en la interrogación y en la contestación daba 

lugar a una sponsio, una fidepromissio o una fideiussio • 
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"La sponsio e>cigia el empleo del verbo 

spondere, este correspondía a 

lo cual no podía 

una promesa de matices 

religiosos, por sor celebrada sino por 

participaran en la religión romana, algo 

los extranjeros11 (3). Esta modnlidad trajo 

personas que 

imposible para 

consigo una doble finalidad; la primera consistía en crear 

nuevas deudas y la segunda formalizar los contratos carentes 

do forma. La exclusividad dada a los ciudadanos romanos por 

esta figura dió origen al nacimiento de la fidepromissio, ya 

que esta otra forma podia sor utilizada por los fiadores 

peregrinos. 

En la fianza se podía garantizar 

cualquier obligación, tanto natural como futura, normalmente 

el fiador se obliga a la misma prestación que su fiado, pero 

tarnbión se podia establecer por menos del valor del objeto 

de la prestación principal pero nunca por mas ("Non plus in 

accessiones esse potest quamn in principal! re 11 ). 

excepciones que 

Empero 

tuviera el 

lo mencionado no 

deudor principal, 

todas las 

aprovechaban 

igualmente al fiador, como lo son las excepciones y defensas 

personalisimas, cabe mencionar que en nuestro Código Civil 

Vigente para el Distrito Federal en su articulo 2812 cita 

"el fiador tiene derecho de oponer todas las excepciones que 

sean inherentes a la obligación principal, mas no las que 
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soan personales del deudor" verbigracia: . la minoria de edad 

dol deudor principal. 

Ambas figuras tanto la sponsio como la 

fidopromissio desaparecieron en el Derecho Justinianeo 

surgiendo posteriormente como resultado do la fusión do 

todas la tideiussio en la que los fiadores gozan ya de los 

beneficios do excusión (beneficium excusionis) y de división 

(beneficium divisionis). 

Los juristas romanos dictar9n varias 

leyes con miras a regular la situación de los fiadores, sin 

embargo fue tal la intención de proteger al fiador que 

resultó una institución contraproducente e inaceptable para 

el acreedor coloc.indolo en una situación de inseguridad. 

Estas leyes son las siguientes: 

- Lex Apuleya Que permitió al fiador exigir que el acreedor 

- Lex FUria 

repartiera lo responsabilidad entre 

cofiadores solventes. 

Establece que la obligación de garantía se 

extingue por el transcurso de dos a~os y que 

en el caso de existir varios fiadores la 

deuda se dividirá entre ellos por partes 

iguales sean solvente• o rio • 
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- Lex Ciceria Impuso al acreedor el deber do declarar el 

importe total de la deuda y el ntlmero de 

garantes, 

- Lox Cornelia Limitaba la responsabilidad de cada fiador 

respecto do un mismo acreedor a un máximo de 

20 mil sestercios. 

- Justiniano 

- Ep1stola 

Hadriani 

Introdujo el bonoticio de excussionis por el 

cual el fiador pod1a exigir al acreedor 

persiguiera primero al deudor, añadió a esta 

terma un carácter subsidiario a la fianza, 

Concedió a los fiadores ~l beneficio divi-

ssionis, ordenando la división de la 

reclamación entre los fiadores solventes en 

el momento del vencimiento de la obligación. 

Por su parte en el Digesto, recopilación 

del Derecho Ju.stinianeo, se resumen todas las disposiciones 

en el libro XLVI, Titulo r, denominado "Sobre los Fiadores y 

Mandantes de Garant1a 11 , 

Por lo que hace a las acciones de 

regreso se llaman as! "los medios judiciales de que dispone 

el tideiussor que ha pagado, para dirigirse a su vez contra 

el deudor principal y los dem4e tiadores, si los hubiera, a 
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fin de reclamar, respectivamente, la totalidad de lo pagado 

o la parte correspondionte a cada uno"(4). 

Asi pues era importante tomar en cuenta 

la relación que existia entre el fiador con el deudor o can 

sus compa~eros de fianza, debido a que de ello dcpcndia la 

acción que se ejercitaria para recobrarse do lo pagado. 

A continuación mencionaremos las 

siguientes acciones de reembolso: 

1) Si el deudor ha dado su anuencia para 

que el fiador se obligue ante el acreedor, dicho fiador es 

considerado coma un mandatario y en consecuencia le 

corresponde la acción 11 mandati contraria". 

2) Si el deudor desconocia la existencia 

de la fianza, nos encentramos en presencia de una gestión de 

negocies y por lo tanto la acción que corresponde es la 

"negctorum gestorum contraria". 

J) Por Ultimo puede darse el caso de que 

la fianza se haya otorgado en contra de la voluntad dol 

deudor, situación c¡ue si puede tener lugar puesto que .la 

fianza es "Un contrato por el cual una persona (fiador) se 

obliga con el acreedor, a cumplir en el caso do que otra 

persona (deudor), sujeto pasivo de una obligación 
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garantiza.da por la fianza no cumpla". (5) Siendo irrelevante 

para su celebración la voluntad del deudor y siendo on 

consecuencia 

utilitis", 

procedente la acción 11negotorum gestorum 

Durante la época do Justiniano surgen 

también otras figuras como la "Constitutum Oebiti Alieni" 

que es considerada como una modalidad de la fianza y 

consistia en que "una persona prometía pagar en un dia 

determinado una deuda ajena, consistente en una cierta 

cantidad de dinero o cosas tungibles",{6) el acreedor gozaba 

do la "actio pecuniae constitutae o constitutoria11 para 

perseguir al fiador del deudor principal que era la persona 

que se obligaba. 

Esta ti gura tenia ciertas ventajas 

frerate a la f lanza, fué la primera que podia celebrarse 

entro ausentes, pues bastaba el simple consentimiento de las 

partes, además el acreedor gozaba de dos acciones la primera 

derivada del c?ntrato primitivo contra el deudor principal y 

la segunda pocuniae constitutae contra el constituyente, y 

como Ultima ventaja estaba el prometer un objeto distinto al 

de la obligación preexistente • 
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De igual ~orma en la "mandatu~ pecunlae 

credendae" rea.ultaba de la orden o en cargo dado por una 

persona (mandante) a otra (mandatario) de prestar una 

cantidad en efectivo, o una cantidad de cesas fungibles a un 

tercero, (7) el mandatario tenia contra el mandante la 

"actio manda.ti contraria11 para e>ciqirle el reembolso de los 

dal\oa derivados de la ejecución del mandato, eate era un 

acto de buena re y no atricti iuris como lo son laa fianzas. 

En cuanto a las prohibiciones cabe 

.menciona:r que "Desde la época de Augusto se prohibe a la 

esposa que ~alga fiadora de su marido, disposición que 

Veleyano en el alio 46 D. de J. c. amplió, quitando los 

efectos procesales a toda fianza otorgada por una mujer para 

qaranti:ar obligaciones, no solo de su marido sino de 

cualquier tercero"(B). 

Hlllcia el a~o 476 D. c. con la caida del 

Imperio Romano de occidente se inicia la Edad Media en la 

que se Lomo.aren las nacionalidades europeas, entre ellas la 

espaliola en razón de la invasión del pueblo bArbaro conocido 

como los visiqodcs. 



l. 2 ESPA!lOLES 

Por lo que respecta a los visigodos cabe 

mencionar que en base al conocido estatuto personal se 

crearon dos grandes leyes que 11cn el llamado Código de 

Euricc el cual era aplicable exclusivamente a les visigodos 

y el Brevarlc de Alarlco siendo este ünicamente aplicable a 

los romanos. 

Ulteriormente es elaborado el Fuero 

Juzgo por Chindasuintc, en al que se agrupan las dos 

nacionalidades, dando con ello fin al estatuto personal, 

tuente de injusticia y conflicto juridico innecesario. 

Alfonso X el sabio (siglo XII o.e.) es 

autor del Fuero Real asi como de las Siete Partidas, obras 

en las que se regula ampliamente a la fianza. Por lo que 

respecta al Fuero Real contempla esta figura en su Titulo 

XVIII del Libro III, mientras que en las Siete Partidas, 

mezcla .de De~echo Romano, C4nonico y Visigodo, aparece 

regulada por las Leyes del Libro IX, Titulo XII de la 

Partida V, prohibiendo que sean fiadores los militares en 

servicio del rey, los obispos, los cl"rigos, seglares o 

religiosos a no ser en buneficio de otros clérigos o de 

personas miserables o desvalidas y "limitando a la mujer, 

pudiendo ser fiadora solamente en los siguientes casos:" 
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1.- si era en tavor del que arrecia dote 

a otra mujer que se casara. 

2.- Si sabiendo que la Ley la eximia de 

ln obligación de pagar como tiadora renunciaba expresamenmte 

a ese beneficio. 

J.- Si recibió algo para sor fiadora. 

4.- Si se hacia pasar por hombre. 

s.- Si habia heredado los bienes. 

··- si tiaba • su marido por pago de 
rentas reales (9). 

Dentro del Derecho Indiano que tuera el 

conjunto de normas e instituciones españolas que estuvieron 

vigentes en los territorios de ultramar, podemos señalar a 

las capitulaciones de Santa Fe con las cuales este Derecho 

nace en la vida de América. 

En la recopilación de Leyes de Indias 

que fuera elaborada en el año 1660 bajo el reinado de Carlos 

III, son reconocidas diferentes tipos de tianza entre las 

que encontramos por ejemplo a la llamada Fianza de Toledo 

que recibió tal nombre por haber sido creada por loa Reyes 

catolices, tenia un caracter procesal y en este sentido el 

actor podia exigir que el deudor pagara, otorgando el 

primero fianza que garantizara en caso de que el deudor 

probare su acción, la devolución de la suma cobrada maa otro 

tanto por intereses. 
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Otro tipo de Fianza es la de Madrid, 

también de carácter procesal, garantizaba el pago de daños y 

perjuicios que se lle9asen a causar en virtud de la 

suspensión de la ejecución de una sentencia. La Fianza de 

Haz tenia lugar en juicios civiles y garantizaba el arraigo 

del fallido oblig.indose el fiador a presentarlo en juicio 

cada vez que se lo pidiere hasta que se dictare sentencia de 

primera instancia. La Fianza Moratoria se otorgaba para 

garantizar ol cumplimiento de una obligación una vez vencido 

el término. La Fianza carcelaria tenia por objeto el obtener 

la libertad provisional del reo en causa criminal. 

Dentro del Derecho Español hubo como 

intentos de recopildción las llamadas Ordenanzas de Bilbao, 

Las 83 Leyes del Toro, La Nueva Recopilación dirigida por 

Felipe II y La Novisima Recopilación que tuvo lugar bajo el 

reinado de Carlos IV en 1804 y quo establece en cuanto a las 

formalidades del contrato de fianza que basta la simple 

manifestación del consentimiento hecha de manera indubitable 

para que tenga validez. 

El primer Código Civil Español en 

realidad, no hizo sino resumir todos los conceptos y 

principios contenidos en las recopilaciones señaladas con 

anterioridad, mismas que se encontraban en un 80\ inspiradas 

en las disposiciones romanas, este Código mencionó ya la 
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distinción entre la Fianza Convencional, Judicial y Legal, 

estableciendo diferentes requisitos para el fiador 

dependiendo del tipo de fianza a otorgar. 

1. 3 MEXICANOS 

Aün después de lograda la Independencia 

por el pueblo mexicano, seguian aplicándose las 

disposiciones legales españolas en la nueva Repüblica, 

debido a la ausencia do un Derecho propio que efectivamente 

respondiera a las necesidades de la Nación recidn creada. 

"No fuó sino hasta el gobierno de Don 

Benito Juaroz, que se comisionó al Dr. Justo Sierra para que 

redactara un proyecto de código Civil que terminó y publicó 

en 1861".(lo). Este proyecto influyó en forma notoria en el 

Código de 1870 que se aprobó por el Decreto del 8 de 

diciembre del propio año entrando en vigor el primero de 

marzo de 1871. 

Respecto al conocido Código de 70 Don 

Manuel eorja Soriano cita: " E• evidente la gran influencia 

del Código Francds o sea del Código Napoleón sobre nuestro 

Código de 1870, especialmente en la materia de obligaciones, 

bajo esta influencia se elaboró el proyecto de Código Civil 

Español de 1851 que con sus concordancias, motivos y 

comentarios publicó Don Florencia Garcia Goyena en 1852, 

este proyecto sirvió de base al que para México formó el Dr • 
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Justo sierra por encargo del Presidente Juárez. La 

exposición de motivos de este Código hace saber que el mismo 

se hizo tomando en cuenta los principios de Derecho Romano, 

la antigua legislación española, los Códigos de Francia, do 

cerdeña, de Austria, de Holanda, de Portugal y otros, asi 

como los proyectos de Códigos formados en México y 

Espalia 11 (ll). 

Por su parte Don Rodolfo Batiza comenta: 

"Como fuentes reales del Código de 1870 puede considerarse 

al Código civil Portugués de 1867, el Código Civil Portugués 

de excelente redacción y escritura suministró algo m4s de 

900 articules que representaron casi una cuarta parte del 

Código de 1870 11 (12). 

resulta 

con base en 

fácilmente comprensible 

lo anteriormente expuesto 

que las disposiciones 

relativas a las fianzas comprendidas en los articules 1813 a 

1888, no presentan grandes innovaciones en relación a las 

disposiciones ,espaliolas precisadas en párrafos anteriores, 

sin embargo es en este Código en el que por primera vez se 

admite que la fianza además de ser a titulo gratuito podia 

pactarse con retribución, asimismo se expresa que el fiador 

al momento de hacer el pago, debe notificar a su fiado a 

efecto de que este ül timo no le opusiera con posterioridad 

las excepciones que tuviera contra el acreedor, lo 
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imposibilitaria al fiador para obtener la recuperación por 

parte del fiado. 

En realidad la vigencia del Código de 

1870 no fue muy extensa puesto que para 1884 ya se babia 

publicado un nuevo Código Civil que casi literalmente 

reproducía al anterior, 

una comisión redactora 

con ciertas reformas motivadas por 

de la que formó parte Higuol S. 

Macedo, asi conio ejemplo la disposición contenida en el 

Código de 1870 en el sentido de que era nula la fianza que 

recaía sobre una obligación que no fuese civilmente valida, 

fue objeto de reforma en virtud de los siguientes motivos: 

" Se considera necesario suprimir la denominación de 

obligncionos civilmente válidas en virtud de que no 

reconocidndose en nuestra legislación de manera expresa, la 

división de las obligaciones en civiles y naturales y por lo 

mismo no definiOndose ni unas ni otras se reforma al 

articulo refiridndose tan solo a obligaciones validas, sin 

agregar que la validez sea civil o natural pues para la Ley 

Civil no puedo haber obligaciones validas de diversas 

clases, sino validas o inválidas" (13). 

Tiempo despues "En nuestro pais se formó 

una Comisión para que se encargara de redactar un nuevo 

proyecto de Código de acuerdo con las nuevas ideas. Este 

propósito cristalizó al promulgarse el 30 de agosto de 1928 

el Código Civil para el Distrito y Territorios Federales"; 
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(14) siendo este el Código 

materia de Fianza civil. 

.. 

que nos rige actualmente en 
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CAPZTULO BEGUllDO 

l CONCEPTO 

Tradicionalmente se ha definido a la 

figura de la fianza como un contrato, segtln se aprecia en en 

las definiciones que a continuación se transcriben: 

En primer término citaremos a Julien 

Bonnecase que señala al respecto que " La fianza es un 

contrato en virtud del cual una persona se obliga, con un 

acreedor, a pagarle en caso de que su deudor no cumpla por 

si mismo la obligación." (15) 

Por su parte Ambrosio Colin y H. 

capitant citan que " La fianza es un contrato por virtud del 

cual un tercero llamado fiador promete a un acreedor pagarle 

su deuda si el deudor no ejecuta su obligación." (16) 

Asi pues, Enneccerus, Kipp y Wolf 

serlalan " Por el contrato de fianza se obliga el fiador 
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frente al acreedor do un tercero • responder del 

cumplimiento de de la obligación del tercero. 11 (17) 

Roj ina Vil legas define a la fianza 

diciendo que es "Un contrato accesorio por el cual una 

persona se compromete con el acreedor a pagar por el deudor 

la misma prestación o una equivalente o inferior, en igual o 

distinta especie, si este no lo hace". (18) 

Por otro lado Clemente de Diego cita a 

la fianza como "Un contrato por el que una tercera persona 
• 

distinta del acreedor y del deudor so obliga al cumplimiento 

de una obligación principal subsidiariamente, es decir, 

cuando el deudor no cumple." (19) 

Sánchez Medal sorlala que 11 La. fianza os 

el contrato por el que una persona llamada fiadora, distinta 

del deudor y del acreedor en una determinada obligación, se 

obliga con este Ultimo a pagar dicha obligación, en caso de 

que el primero no lo haga 11 • (20) 

Dentro del Derecho Francés existen 

autores como Planiol, Ripert y Boutanger, Laurent, Domolombe 

entre otros que contemplan a la figura de la fianza como un 

contrato, y sosteniendo ésta tendencia se encuentran algunos 

autores esparloles y portugueses. 
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Asi pues, como hemos observado la 

mayoria de los autores tanto franceses, como españoles y 

portugueses, restringen la posibilidad del nacimiento de la 

fianza a un mero contrato, negando con ello implicitamente 

la posibilidad de que esta pueda derivar, de otras fuentes 

de las obligaciones. 

nuestra opinión 

Es pues, en tal virtud qUe 

el que la fianza "si puede nacer 

siendo 

da la 

declaración unilateral do la voluntad 11 como lo demostraremos 

más adelante, proponemos en este punto substituir en la 

definición tradicional el término contrato por el de 

simplemente relación juridica o de Derecho, para quedar 

asi en los siguientes términos: 

"La fianza es una relación juridica por 

la cual una persona se compromete con al acreedor a pagar 

por el deudor, si este no lo hace." 

•• 



1.1 DEFINICION LEGAL 

Naturalmente y siguiendo la misma linea 

contractual, el Código civil en su articulo 2794 expresa la 

definición legal de la figura que nos ocupa diciendo "La 

fianza es un contrato por el cual una persona se compromete 

con el acreedor a pagar por el deudor si éste no lo hace". 

Asi pues, como puede observarse la fianza se crea por un 

acuerdo de voluntades entre dos ó m6s personas que en este 

caso son solamente la voluntad del fiador y la del acreedor, 

de lo que se desprende que la voluntad del deudor no 

interviene en lo absoluto e inclusive éste puedo negarse a 

que la fianza sea otorgada, lo anterior se confirma con lo 

citado por el articulo 2796 del Código Civil que a la letra 

dice: "La fianza puede constituirse no solo en favor del 

deudor principal, sino en el del fiador, ya sea que uno u 

otro, en su respectivo caso consienta en la garantia, ya sea 

que la ignore, ya sea que la contradiga." 

Sin que signifique una contradicción lo 

anterior, analizaremos desde un punto de vista didáctico, a 

la fianza en forma contractual ser'lalando que dentro de la 

clasificación de los contratos a la fianza se le considera 

como unilateral debido a que Unicamente el fiador se obliga 

hacia el acreedor sin que éste Ultimo quede obligado, siendo 

esto un indicio para partir de la idea d• que la figura en 
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mención puede nacer de una relación juridica que no sea 

propiamente el cont1·ato. 

El articulo 2795 del Código Civil 

establece que la fianza puede ser convencional, Legal y 

Judicial. 

La fianza Convencional es la pactada 

libremente por las partes sin que exista obligación previa 

para su otorgamiento. 

"En el caso de la fianza Legal y 

Judicial, antes de celebrar el contrato existe ya la 

obligación de otorgar esa garantia personal, bien sea por 

resolución judicial o por disposición do ley" (21). 

Como 

citaremos las siguientes: 

ejemplo de fianzas Legales 

-La que debe ofrecer el tutor antes de 

que se le discierna el cargo (Art. 519 Código civil para el 

D. F.). 

-La que debe dar el albacea dentro de 

los tres meses contados desde que acepte su nombramiento 

para garantizar su manejo (Art. 1708 del Código Civil) • 
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-La que el comprador dobe dar al 

vondodor para obtener la entrega del bien objeto del 

contrato en el caso de que concedido un término para el 

pago, se hubiese descubierto qUe el comprador se hallaba en 

estado de insolvencia (Art. 2287 Código civil). 

-La que debo dar el corredor pllbl ico 

para garantizar su manejo, seglln lo dispuesto por los 

artículos 60 y 61 del código de comercio. 

-La fianza que debe otorgar el deudor 

alimentario en los términos del articulo 317 del Código 

Civil. 

'i como ejemplo de la Fianza Judicial 

encontramos que la Ley de Amparo en su articulo 125 señala 

al respecto, la que debe presentar el quejoso para obtener 

la suspensión del acto reclamado cuando con dicha suspensión 

pudiese ocasionarse daños o perjuicios a un tercero. 

La diferencia entre la Fianza Judicial y 

la Fianza Legal en opinión del Lic. Ramón Concha Malo. es 

quo "la Fianza Judicial o mas propiamente la obligación do 

otorgarla viene a reducirse a una carga procesal (como un 

deber técnico no juridico), mientras que la Fianza Legal es 

simplemente un requisito previsto por la Ley que deba llenar 

una persona, en una determinada situación pero que no es un 
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simple deber técnico sino juridico ya que se puede obligar 

al deudor a otorgarla". (22) 

cabe sefialar que tanto la tianza, legal 

como la judicial proveen una reglamentación especial dado 

que son mayores los roquisitos que debe reunir la persona 

que tigure como fiador, es decir, el fiador que por 

disposición de ley o providencia judicial haya de darse, 

deber4 ser propietario de bienes raices inscritos en el 

Registro PUblico de la Propiedad, siempre que el monto de la 

garantia exceda de mil pesas, lo anterior con el fin de que 

el valor de los bienes sea suficiente para garantizar el 

cumplimiento de las obligaciones que contraiga, adem4s 

deber.a asi mismo presentar un certificado expedido por el 

Registro PU:blico de la Propiedad, a fin de demostrar la 

propiedad de dichos bienes. 

Siendo asi: la persona ante quién se 

otorgue la fianza, dentro del término de tres dias dar.di 

aviso del otorgamiento al Registro Pllblico para que en folio 

correspondiente al bien raiz con base al cual se determinó 

la solvencia del fiador se haga una anotación preventiva al 

otorgamiento de la fianza, estas anotaciones se encontrar4n 

en los certificados de grava.menes que expida el Registro 

Ptlblico de la Propiedad. 
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En 

1.2 ELEMENTOS 

1.2.1. PERSONALES 

primer término encontramos el 

elemento personal, mismo que está representado por las 

t'iguras del aceedor, del deudor principal y del t'iador. 

Ahora bien, es preciso que las r !guras nntes mencionndns 

posean capacidad genernl, para contratar siendo asi, 

recordemos que la capncidad juridica es la aptitud para ser 

sujeto de derechos y obligaciones y ejercerles o hacerlos 

valar por si mismo, es decir es un atributo principal de la 

peraonalidad del sujeto y de su existencia para el derecho, 

y que do conformidad con lo dispuesto por el articulo 1798 

del cddigo Civil, son hábiles para contratar todas las 

personas no exceptuadas por la Ley, sin embargo existen 

incapacidades como las que contempla el articulo 450 del 

Código Civil que señala que tienen incapacidad natural y 

legal los menores de edad, los mayores de edad privados de 

inteligencia por locura idiotismo o imbecilidad, aün cuando 

tengan intervalos lucidos, los sordomudos que no saben leer 

ni escribir los ebrios consuetudinario• y 1011 que 

habitualmente hacen uso inmoderado de drogas enervantes. 

Ahora bien, acerca de la capacidad del 

fiador para obligarse, el Código Civil en su articulo 2802 

dice: "El obligado a da~ fiador debe presentar persona que 
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tenga capacidad para obligarse y bienes suficientes para 

responder de la obligación que garantiza. El fiador se 

entendera sometido a la jurisdicción del Juez del lugar 

donde esta obligación deba cumplirse". 

Por otro lado, con respecto a la fianza 

convencional, es suficiente que el fiador y el acreedor 

tengan capacidad general para contratar, en cambio cuando se 

trata de una fianza legal o judicial no solo, el fiador 

requiere de capacidad para contratar sino que ademlis de 

bienes suficientes para garantizar la obligación, siempre y 

cuando el monto de la fianza sea mayor de mil pesos, siendo 

indispensable que acredite la titularidad de los bienes 

mediante un certificado expedido por el Registro Pllblico de 

la Propiedad. 

Asi pues, consideramos que es importante 

hacer mención que el articulo 175 del Código Civil establece 

la necesidad de contar con autorización judicial para que el 

cónyuge pueda. ser fiador de su consorte o se obligue 

solidariamente con él, en asuntos que sean de interés 

exclusivo de éste, salvo cuando se trate de otorgar caución 

para que el otro obtenga su libertad: dicha autorización no 

se concederá cuando resulten perjudicados loa intereses de 

la familia o de uno de los cónyuges. De igual forma y de 

conformidad con los articulas 436, 526 y 660 del mismo 

Código, contemplan restricciones y prohibiciones expresas en 
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virtud de las cuales los que ejercen la patria potestad, los 

tutores y los representantes del ausente no pueden dar 

fianzas en nombre do sus representados. 

1.2.2. REALES 

El elemento real en el caso de fianza lo 

constituye la obligación principal objeto de la garantia. 

"Dicha obligación ordinariamente consiste en una deuda de 

dinero poro nada impide que consista tambión 

obligación de hacer o de no hacer a cargo del 

principal, en cuya hipótesis la responsabilidad del 

en una 

deudor 

fiador 

se traduce en el pago de una suma de dinero 11 (23); 

respondiendo esto Ultimo a la forma de resolución de las 

obligaciones de hacer. 

mencionada obligación principal 

elemento real de la fianza, debera contar con los siguientes 

requisitos: 

l• , ser una obligación que exista o que 

pueda llegar a existir, o bien futura cuyo 

importe no sea aun conocido; en cuyo caso no 

podra reclamarse al fiador sino hasta que la 

deuda se haga liquida • 

.. 



2' Ser una obligación v4lida, haciendo 

la siguiente aclaración: La finaza si puede 

recaer sobre una obligación cuya nulidad 

puede ser reclamada en virtud de una 

excepción puramente personal del obligado 

como seria en el supuesto de que se 

garantizara el cumplimiento de la obligación 

de un incapaz, "ya que en ese caso de acuerdo 

a la vieja tradición, se entiende que lo que 

pretende el acreedor, es cubrirse del riesgo 

de tener que restituir al incapaz lo que éste 

hubiere pagado" (24). 

J' La responsabilidad del fiador no 

puede ser mayor que la del deudor principal y 

en este sentido si se hubiere obligado a mas 

se reducira su obligación a los limites de la 

del deudor y en caso de que exista duda sobre 

si se obligó por menos o por otro tanto de la 

. obligación principal, se presumir4 que se 

obligó por otro tanto tal y como lo dispone 

el Código civil en su articulo 2799. 

Con base en este principio podemos at'irmar 

que una fianza otorgada para garantizar el cumplimiento de 

una obligación natural a excepción de la de un incapaz, será 

ineficaz puesto q~e en ese supuesto como nos confirma 
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Mazeaud "el fiador se encontraría en una situación más 

onerosa que el deudor principal contra el cual no dispondrá 

dicho fiador de repetición derivada de la subrogación de los 

derechos del acreedor, ya que el acreedor de una obligación 

natural so encuentra por si mismo desprovisto de acción 

contra el deudor, pudiendo inclusive el fiador bajo el 

supuesto de que se reclamare el pago de la fianza oponer la 

excepción de falta de acción ••• " (25). 

l. 2. J. FORMALES 

Atendiendo a lo dispuesto por el Código 

civil que en su articulo 1832 dice: "En los contratos 

civiles ·cada uno se obliga en la manera y tórminos que 

aparezca que quiso obligarse, sin que para la validez del 

contrato se requieran formalidades determinadas, fuera de 

los casos consignados expresa por la Ley", siendo esto de 

aplicación general, cabe señalar que no $e requiero 

formalidad alguna para el otorgamiento de la fianza, de lo 

que se deduce que la misma es absolutamente consensual, pero 

en todo caso la forma do manifestación del consentimiento 

debe ser expresa y no tácita, siguiendo los lineamientos del 

articulo lBJJ del Código Civil • 
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2. EFECTOS DE LA FIANZA 

Cabe mencionar que los efectos son las 

obligaciones y relaciones que se determinan entre las partes 

y a veces fronte a terceros, por el hecho de que se 

encuentren involucrados en una misma figura. 

2.1. EFECTOS ENTRE ACREEDOR Y DEUDOR 

En principio la fianza, no produce 

ningOn efecto entre el deudor y el acreedor, omporo no 

podemos olvidar que en la práctica el deudor concurre a su 

celebración debido a que es el principal interesado en su 

otorgamiento, puesto que en muchas ocasiones do ella depende 

que el acreedor contrate con el deudor al ser ésta una 

garantia de cumplimiento de las obligaciones pactadas. 

Ahora bien, cosideramos por otra parte 

oportuno menci?nar en este punto lo referente a lo sefialado 

por el articulo 2842 del Código Civil, es decir lo que 

concierne al deudor obligado a dar fiador, quién debe 

presentar persona que tenga capacidad para obligarse y 

bienes suficientes para responder de la obligación que se 

garantiza, y al respecto opinamos que aUn en los casos en 

los que exista tal obligación no puede considerarse que se 

genere al deudor ningUn efecto directamente de la fianza la 
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cual no modifica su naturaleza, precisando al efecto Don 

Ramón Concha Halo: "No por el hecho de quo en un contrato 

principal figuren las obligaciones del fiador, se va a 

variar su naturaleza, modificándose las relaciones juridicas 

croadas por la voluntad de los contratantes 11 

Asi pues, la obligación del deudor de 

dar fiador no lo constituye en parte do la';rolación juridica 

y su obligación, en nuestra opinión no es más que una 

Ccondición resolutoria, como observa on el articulo 2806 del 

Código civil que señala que si la fianza fuere para 

garantizar la administración de bienes, cesará ésta si 

aquólla no se diese en el término convenido o señalado por 

ol Juez o por la Ley, salvo los casos en que la legislación 

disponga otra cosa. 

2.2 EFECTOS ENTRE FIADOR Y DEUDOR 

"Las relaciones entre el fiador y ol 

deudor principal se manifiestan por lo menos normalmente 

después de que el fiador ha hecho el pago, en efecto el 

fiador tiene contra el deudor principal dos posibles 

acciones para recuperar las sumas que ha cubierto al 

acreedor y éstas son: 

Una acción personal.· 



La acción del acreedor en virtud de la 

subrogación legal" (26). 

Cabe señalar, que tal efecto o relación, 

es decir la recuperación de lo pagado, no os una 

consecuencia directa del contrato do fianza, sino que come 

explicaremos mas adelante las acciones antes mencionadas 

tienen una fuente muy distinta, pudiendo ser segun el caso, 

un mandato, una gestión de negocies o la Ley. 

Respecto a la acción personal o de 

reembolso podemos señalar que esta tionO por objeto el que 

el deudor indemnice al fiador no solamente do la suerte 

principal, sine tambiCn de les intereses correspondientes 

que comenzarán a correr desde que dicho fiador haya 

notificado el pago al deudor del requerimiento de pago y de 

daños y perjuicios que" haya sufrido por su causa, tiene come 

fuente para el caso de que la fianza se haya otorqado·'con la 

anuencia del deudor, al mandato, siendo la qestión de 

negocios fuente do la acción de reembolso para el supuesto 

de que ésta so hubiese otorgado sin contar de la voluntad 

del deudor, situación esta Ultima que da derecho al fiador a 

reclamar Unicamente hasta el importe que alcancen los 

beneficios que el deudor hubiese recibido en virtud del " 

pago. 



En el supuesto de que el fiador hubiese 

celebrado alg~n convenio con el acreedor reduciendo el monto 

do la obligación tendrá dicho fiador solamente el derecho de 

exigir al deudor lo que efectivamente haya pagado. 

Asimismo es indispensable, quo antas de 

hacer el pago el fiador notifique del requerimiento al 

deudor, para que éste, en su caso, haga valer todas las 

excepciones que hubiese tenido contra el acreedor. hecha 

excepción del caso previsto por el articulo 2834 Código 

Civil que seliala 11Que si el fiador paga en virtud do fallo 

judicial y por motivo fundado no puede hacer saber de dicho 

pago al deudor, ésto quedará obligado a indemnizar a aquél y 

no podrá oponer mas excepciones que las que sean inherentes 

a las obligaciones y que no las hubiese opuesto el fiador 

teniendo conocimiento do ellas", 

Por lo que hace a la deuda es importante 

mencionar que si ósta fuere, a plazo o sujeto a alguna 

condición y el fiador pagare antes del vencimiento de dicho 

plazo o de la realización de la condición el fiador no podrá 

intentar ninguna acción contra el deudor, sino hasta que 

dicha deuda fuere legalmente exigible. 

La otra de las acciones que el fiador 

tiene para recuperar las suma• que hubiere pagado, es la que 
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deriva de la subrogación legal, que como su nombre lo indica 

su fuente precisamente es la Ley. 

La subrogación es "La substitución 

admitida o establecida por la Ley en los derechos del 

acreedor por un tercero que paga la deuda o presta al deudor 

fondos para pagarla" (27): y difiere del pago ordinario en 

que éste extingue la obligación, mientras que en esta figura 

lo Unico que sucede es un cambio en la persona del acreedor. 

Las ventajas que puede tener el fiador seleccionando este 

segundo tipo de acclón es que al subrogarse en los derechos 

del acreedor puede obtener un privilegio o una hipoteca que 

estuviese adherida a la deuda principal, salvando de esta 

forma la posible insolvencia del deudor y por otra parte 

podria obtenerse alguna ventaja si se hubiesen pactado 

jugosos intereses puesto que éstos se deber6n igualmente al 

subrogado. 

Y como Ultimo efecto se encuentra el 

conocido como ~erecho de aseguramiento o de ser relevado del 

que goza el fiador aun antes de haber pagado, cuando se 

presenten las hipótesis que a continuación se señalan: 

1. Si el fiador fue demandado 

judicialmente por el pago • 
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2. si el deudor sufre menoscabo en sus 

bienes de modo que se halle en 

riesgo de quedar insolvente. 

3. Si el deudor pretende auaentarse de 

la Repllblica. 

•• Si el deudor se obligó • relevarlo 

de l• fianza en tiempo determinado 

y éste ha transcurrido y 

s. si lo deuda •• hace exi9ible por 

vencimiento del plazo. 

2.3. EFECTOS ENTRE ACREEDOR Y FIADOR 

Podemos afirmar de manera categórica que 

los efectos que se generan entre el· acreedor y el fiador son 

los llnicoe que derivan directamente de la fianza, a 

diferencia de los dem4s efectos, por lo que consideramos que 

tales sujetos son los ünicas partee de esta relación 

juridica de fianza. 

Dentro de loa efectos encontramos como 

el de mayor importancia, la obligación dal .fiador de pagar 

al acreedor si el deudor no lo hiciere, "Esta obligación del 

fiador es una obligación personal, distinta de la del deudor 
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principal, con carácter de accesoria y de subsidiaria, pero 

no condicional• (28). 

A) • Es una obligación personal, no sólo 

porque el fiador respondo trente al acreedor con todos sus 

bienes, sino porque es una obligación propia y distinta del 

deudor principal y en consecuencia se encuentra en 

posibilidad de oponer al acreedor todas las excepciones 

personales que tuviera en su contra, como podrá ser la 

compensación. 

B) . Es distinta a la del deudor 

principal, como ya se mencionó en el pArrafo anterior, la 

obligación del fiador es totalmente distinta de la del 

deudor principal, no se trata de una siaple obligación 

solidaria, porque si asi fuese con el simple pago que 

hiciese el fiador autom4ticamente se extinguirla la 

obligación, supuesto en el que no habria cabida para la 

subrogación, asimismo y confirmando nuestra opinión podemos 

señalar que en, determinado caso el fiador puede obligarse a 

pagar una menor cantidad que el deudor principal, situación 

que no podria darse si se tratara de una obligación 

solidaria, asi pues la obligación fiadora puede contar con 

mayores garantías que ésta, y por Ultiao la prórroga 

concedida o perjudica a todos, efecto que no se da en la 

fianza, ya que de conformidad con lo dispuesto por el 

articulo 2846 del Código Civil "La prórroga concedida al 
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deudor sin consentimiento del fiador trae como consecuencia 

la extinción de la fianza". 

e) • Es subsidiaria pero no condicional, 

en el caso de la Fianza civil la obligación fiadora 

efectivamente os subsidiaria ya que solamente después de que 

se ha exigido al deudor el cumplimiento de la obligación sin 

obtener respuesta entonces sa puede acudir con el fiador a 

efecto de que este cumpla por aquel, siempre que el fiador 

no hubiese renunciado al beneficie de orden. 

Empero lo anterior, de ninguna manera so 

puede considerar condicional a la obligación fiadora, 

"Puesto que nace y existe desde el momento en que se asume, 

sin quedar supeditada en cuanto a su existencia a que 

incumpla el deudor principal (articulo 1938 a contrario 

sensu)", (29), dado que de otra forma no resultaría 

explicable el que en la fianza onerosa, el fiador tenga 

derecho al estipendio aun y cuando el deudor cumpla 

oportunamente con su obligación, y por otro lado si tuera 

condicional ¿cómo pcdria entenderse el que el fiador pudiera 

exigir al deudor que lo relevase de una obligación, aun no 

nacida?. 

O). Es accesoria, si se 

extingue la obligación principal se extin9ue la del fiador". 

(JO) • 
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De tal suerte, se aplica el principio de 

que lo accesorio sigue la suerte de lo principal con las 

salvedades ya mencionadas por lo que hace a la incapacidad y 

la excepción contenida en el articulo 2813 qua a la letra 

dice: "La renuncia voluntaria que el deudor hiciese de la 

prescripción de la deuda o de cualquier otra causa de 

liberación o de nulidad o rescisión de la obligación, no 

impide que el fiador haga valer esas excepciones." 

Has adelante y como complemento da este 

punto trataremos lo referente a los beneficios de orden, 

excusión y división. 

2. 4 EFECTOS ENTRE EL FIADOR QUE PAGA Y 

LOS DEMAS COFIADORES 

He aqui otro caso en el qua el efecto 

producido entre el fiador que paga y los dem4s cofiadores, 

no deriva dir~ctamente del contrato, sino se origina del 

pago, de un enriquecimiento ilegitimo. 

As! pues, cuando se presenta el caso de 

que son dos o m4s los fiadores de un mismo deudor y por una 

misma deuda, y uno de ellos efectlla el paqo tiene este el 

derecho de reclamar a cada uno de los dem4s cofiadores la 

parte que proporcionalmente les corresponda cubrir I aunque 
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este efecto varios autoras han querido equiparlo al 

benet'icio de división, debemos aclarar que en realidad son 

muy distintos, puesto que tal beneficio se hace valer ante 

el acreedor y la insolvencia la sufre el mismo acreedor~ 

mientras que el efecto en cuestión la insolvencia de alguno 

de los cofiadores la recienten entre ellos mismos, 

absorbiéndola en su debida proporción siempre que el pago se 

haya hecho en virtud de demanda judicial o hall4ndose el 

deudor principal en estado de concurso. 

Asimismo, los cofiadores por su parte 

pueden oponer al que pagó, las mismas excepciones que 

habrian correspondido al deudor principal contra el acreedor 

y que no fueran puramente personales del deudor ni del 

fiador que efectUo el pago. 

2.5 EFECTOS DERIVADOS DE HECHOS 

POSTERIORES 

En este punto pretendemos e>cpl !car la 

división que los doctrinarios han hecho de los efectos de la 

fianza y que son los siguientes: 

a) Efectos derivados, directamente da la 

fianza que segUn lo que hemos expuesto en puntos anteriores 

filcilmente podemos identificar a los generados entre 

acreedor y fiador. 
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b) Efectos derivados de hechos 

posteriores que en consecuencia y por exclusión vienen a ser 

todos los restantes, tales como los generados entre el 

fiador y el deudor o el fiador que paga y loe demás 

cofiadores entre otras. 

2.6 BENEFICIO DE DIVISION 

"Este beneficio al igual que el de orden 

y excusión son verdaderas excepciones en el estricto sentido 

de la palabra, por cuanto no pueden tomarse de oficio por el 

juez, en el juicio que el acreedor hubiera promovido contra 

el fiador" (Jl). 

El beneficio de división es considerado 

una excepción dilatoria debido a que puede hacerse valer 

frente al acreedor con la finalidad de que se suspenda el 

juicio hasta en tanto no se cite a los damas cofiadores y, 

os parcialment~ perentoria para el efecto de que la deuda se 

divida entre los cofiadores existentes. 

Tal beneficio es renunciable como lo 

precisa el articulo 2839 en su fracción r. 

El fiador que pide el beneficio de 

división Unicamente responde de la insolvencia de los 
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fiadores si ésta es anterior a la petición y a~n de esta 

insolvencia si el acreedor voluntariamente hace el cobro a 

prorrata sin que el fiador reclame. 

sin embargo, no obstante la afirmación 

hecha por el articulo 2827 del Código Civil en el sentido de 

que si son varios los fiadores de un deudor por una sola 

deuda, responder& cada uno de ellos por la totalidad de 

aquélla, en virtud del beneficio de división, si uno solo de 

los fiadores es demandado, podrA este hacer citar a los 

demas para que se defiendan y en la proporción 

correspondiente eston a resultas del juicio. 

2.7 BENEFICIO DE ORDEN 

Este beneficio se puede resumir en la 

siguiente frase "El fiador no puede ser cornpelido a pagar al 

acreedor sin que previamente sea reconvenido el deudor" es 

decir, en primer lugar debe exigirse al deudor el 

cumplimiento de la obligación, y posteriormente podrA 

demandarse al fiador. 

Ahora bien, si el juicio del acreedor 

contra el deudor principal, este fuera absuelto a virtud de 

una defensa o excepción, no puede dicho acreedor proseguir 

después el juicio contra el fiador a meno• de la absolución 

del deudor principal en el primer juicio se hubiera fundado 
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en la incapacidad del mismo deudor, ya que en todo caso, 

ésta no seria una excepción inherente a la obligación 

principal sino a la persona del deudor. cabe añadir que do 

conformidad con lo dispuesto por el articulo 2848 del Código 

Civil, bajo la penalidad de extinción de la fianza el 

acreedor debe requerir judicialmente al deudor dentro del 

mes siguiente a la expiración del plazo a que se encontrase 

sujeto al cumplimiento de la obligación garantizada y de 

igual forma el fiador quedarA libre de su obligación cuando 

el mencionado acreedor, sin causa justificada deje de 

promover por mAs de 3 meses en el juicio entablado contra el 

deudor. 

Tal beneficio de orden os igualmente 

renunciable y en el supuesto do que se haya renunciado, a 

este, pero no al de ~xcusión, podrA perseguirse en un mismo 

juicio al deudor principal y al fiador, pero a posar de que 

se dicte sentencia en contra de los dos, no podrA ejecutarse 

por lo que se refiere al fiador, sin la previa excusión de 

los bienes del deudor. 

2.8 BENEFICIO DE EXCUSION. 

Es también este una excepción de 

carActor dilatorio que consiste en el derecho que tiene el 

fiador de exigir al acreedor al ser requerido el pago, que 

proceda previamente en contra del deudor principal a quién 
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se deberán embargar y ejecutar los bienes suficientes para 

cubrir la obligación y bajo el supuesto de que quedase 

alguna cantidad pendiente de pago, el acreedor tendrá ahora 

si, el derecho de demandar al fiador por tal diferencia. 

Para que este beneficio aproveche al 

fiador, debe primeramente, hacerlo valer ya que no operará 

de oficio, de igual es menester designe bienes del deudor 

que basten para cubrir el crédito y c¡ue se hallen dentro del 

Distrito Judicial en que deba hacerse el pago y que el mismo 

fiador anticipa y asegure lo• qa•toa de ejecución. 

Aunque el Código Civil en su articulo 

2817 señala que el beneficio de excusión debe hacerse valer 

al momento en que el fiador es requerido de pago, este puede 

presentarse como una excepción auperviniente cuando el 

deudor principal adquiera bienes despullia del requerimiento 

al fiador o se descubran bienes del deudor que este hubiese 

ocultado. 

Asi pues, una vez que la excusión es 

solicitada el fiador voluntariamente u obligado por el 

acreedor debe llevarla a cabo dentro del plazo que el juez 

determine atendiendo a las circunatanciaa, personales y 

calidades de la obligación o bien puede ser también que el 

acreedor no obligue al fiador a ••guir la excusión en cuyo 

caso será el mismo el obligado ~ hacerlo, siendo responsable 
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s·i es negligente en su promoción de loa perjuicios que pueda 

ésto causar al fiador, quién quedar.i libre de obligación 

hasta la cantidad que alcancen los bienes que éste hubiere 

designado para la excusión. 

"Ordinariamente identifican el 

beneficio de orden y el de excusión pero cuando se hace 

valer el primero no es menester que el fiador aeftalé bienes 

del deudor principal que basten para la deuda, sin embargo 

hay que reconocer que ol beneficio de excusión no puede 

existir sin el beneficio de orden" (31). 

3. FORMA DE EX'l'INCION 

"Juridicamente el cumplimiento de la 

obligación significa la extinción de la misma, por haberse 

realizado loa fines para loa cuales fue constituida" (33) 

aiendo aai sea'\alaremoa que existen do• aodoa como puede 

extinguirse 14 fianza que aon la via directa y la via 

consecuencia, mismas qua a continuación analizaremos • 
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3.1. VIA CONSECUENCIA. 

Esta forma de extinción de la fianza 

tiene lugar al extinguirse la obliqación principal por 

cualquiera de las causas generales, de extinción de las 

obligaciones actualizándose de esta forma el principio do 

que lo accesorio sigue la suerte de lo principal. 

Es conveniente recordar cu4les son 

algunas de las formas generales do extinción de las 

obliqaciones, mismas que se seftalarAn en forma breve: 

1, Novación.- La novación se presenta 

cuando las partes que en el contrato intervienen deciden 

alterarlo substancialmente creando una obligación nueva que 

substituye la anterior, 

2. confusión de derechos. - De 

conformidad con el articulo 2206 del Código Civil, la 

obligación se extingue por contusión cuando las calidades 

de acreedor y deudor se reúnen en una misma persona. 

J. Remisión de la deuda.- La remisión no 

es más que una absolución que el acreedor otorga al deudor, 

y con relación a las obligaciones accesorias el articulo 

2210 del Código civil enuncia expresaaente: 
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"La condonación de la deuda principal 

e>i:tinquirá las obligaciones accesorias, pero las de éstas 

dejan subsistentes la primera". 

Nuevamente aqui encontramos otra fuente 

con base a la cual podemos afit'lllar que la obligación fiadora 

es propia y distinta del obliqaci'ón principal, puesto que 

puede continuar con vida esta Ultima aun y cuando se extinga 

la accesoria. 

4.Compensación.- "cuando dos personas se 

deben mutuamente objetos, 

ellos paque a la otra 

no es necesario que cada uno de 

lo que debe, os más sencillo 

considerarlas como liberadas ambas hasta la concurrencia de 

la menor de las deudas, de manera que el e>i:cedonte de la 

mayor quede sólo para ser objeto de una ejecución 

definitiva. Aai cada una de esas persona• posee al mismo 

tiempo: 

•) Uno facilidad para liberarse 

renunciando a su crédito. 

b) Una garantia de que su crédito será 

paqado, rehusando a pagar lo que 

debe" (34) • 
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5. Pago. - A parte de ser una forma 

general de extinción de las obligaciones, es la forma normal 

y mas deseable ya que en realidad no es mas que el 

cumplimiento por el deudor de lo pactado. 

6. Ofrecimiento de Pago y Consignación. 

7. Dación de Pago.- •Hay dación en pago 

cuando el deudor entrega en pago a su acreedor una cesa 

distinta de la que era debida en virtud de la obligación. 

Esto medo do liberación no puede emplearse sino con el 

consentimiento del acreedor quien tiene siempre el derecho 

de exigir lo que es debido" (35). 

9. Declaración de Inexistencia o Nulidad 

por alguna de las causas que dan lugar a estas figuras, a 

excepción de la nulidad relativa declarada en virtud de la 

incapacidad del deudor. 

lisa y llanamente 

•• 
la 

Prescripción.

pérdida de la 

La prescripción 

exigibilidad de 

derecho por el simple transcurso del tiempo. 

es 

un 

10. Caso fortuito o fuerza mayor que 

impidan al deudor cumplir. 



J. 2 VIA DIRECTA 

Esta via tiene lugar al extinguirse la 

fianza por una causa especial y propia de ella, pero 

continuando vigente o viva la obligación principal objeto de 

la garantía. 

La fianza puede extinguirse en los 

siguientes casos: 

a) si por culpa o negligencia del 

acreedor no pueden los fiadores subrogarse en loa derechos, 

privilegios o hipotecas del mismo acreedor. 

b) Si el acreedor concede prórroga o 

espera al deudor sin centrar con el consentimiento del 

fiador. 

c) Si •l acreedor libera a uno de los 

fiadore~ sin consentimiento de los cofiadores, estos Ultimes 

se liberan de igual forma de la deuda hasta donde alcance la 

parte del fiador liberado. 

d) Si el acreedor sujeta la obligaciOn 

a nuevos gravámenes o condiciones • 
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e) si el acreedor no requiere 

judicialmente al deudor por el cumplimiento de la obligación 

principal dentro del mes siguiente o que se haya. hecho 

exigible la obligación. 

f) Si el acreedor sin causa 

justificada deja do promover el juicio instaura.do por el 

mismo acreedor en contra del doudor. 

g) Por cualquiera d• l•• causas 

generales de e>ttinc1ón, teniendo al tiador como autor o 

parte de los diversos supuestos • 
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CAPITULO III 

PUBllTB DE LAS OILIOACIOIJE8 

l. NOTAS PRELIMINARES 

Es conveniente mencionar, antes da 

entrar al an4lisis de las fuentes de las obligaciones, tanto 

que es lo que se debe entender 

palabra fuente en un sentido 

generales como especiales, 

por fuente, pues bien la 

figurado, da idea de lugar da donde emana, surge o sa 

reproduce algo, por lo tanto en sentido juridico se entiende 

por fuente la causa de donde procede el derecho. (36) Aai 

pues podemos afirmar que el concepto da fuente aplicado al 

Derecho es considerado como el origen, el principio o el 

fundamento de las normas juridicas. 

Al respecto encontramos que existen 

diversa& defin'iciones de fuente como por ejemplo la citada 

por el jurista espal\ol Luis Lagaz Lacambra quien define a 

las fuentes "como las formas a travds de las cuales se 

manifiesta el Derecho" (37), ahora bien por otro lado 

Rojina Villegas define a las fuentes del derecho como "loa 

diversos procesos a través de loa cuales se elaboran las 
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normas juridic111s", (JB} par111 García M111ynez las fuentos ·"son 

los procesos de manifestación de las normas jurídicas" 

(39) ,asimismo para Del Vecchio "son fuentes los modos de 

manifestación de la voluntad social preponderante (voluntad 

cuya presencia da carácter positiva al oerecho) 11. (40) 

En este orden do ideas observamos que en 

relación al concepto de fuente (jur1dicamento hablando) 

existen diversos criterios sin embargo, la mayoría de los 

autores coinciden en que éste es el origen do donde emanan 

las normas jurídicas. 

Ahora bien, en lo referente al concepto 

de obligación, cabe sellalar que el primer antecedente lo 

econtramos en el Derecho Romano más especificamento en la 

Instituta de Justiniano que cita al respecto "la obligación 

es un vinculo de derecho, por el que somos constrellidos con 

la necesidad de pagar alguna cosa seg~n las leyes de nuestra 

ciudad" (41} es decir por la obligación una persona queda 

sometida con otra a d111r algo, a hacer algo o a prestar algo, 

este vinculo que se genera en la obligación era considerado 

en el derecho primitivo romano como estrictamente personal, 

y que se traducía en que el acreedor tenia derechos sobre la 

persona del deudor por ejemplo en el supuesto de que el 

deudor no cumpliera con la prestación debida, podría el 

acreedor privarlo de libertad para hacer que trabajara en su 

favor e inclusive venderlo. 



No fue sino hasta el año 428 con el 

surgimiento de la Ley Paotelia Papira cuando se impidió que 

se esclavizara al. deudor, lo que originó quo ose vinculo 

considerado estrictamente personal se conviertiera en 

patrimonial asi pues el acreedor respaldaba el pago de la 

deuda con los bienes del deudor y no con su persona, teoría 

que es adoptada por el derecho moderno. 

Tomando como punto de partida los 

conceptos del Derecho Romano, los autores modernos han 

detinido a la obligación con una marcada influencia 

romanista como por ejemplo algunos de los que citaremos a 

continuación: Pothior- la define diciendo 11es un vinculo de 

derecho que nos sujeta respecto de otro a darle alguna cosa 

o hacer o no hacer alguna cosa 11 Baudry-La cantinerie et 

Barde señala:" La obligación, en el sentido juridico de la 

palabra puede definirse como un vinculo de derecho por el 

cual una o varias personas determin11das astan civilmente 

comprometidas hacia una o varias otras igualmente 

determinadas 11 dar, a hacer o a no hacer aguna cosa11 p11ra 

Ripert et eoulanger "La obligación es el vinculo de derecho 

por el cual una persona esta sujeta a una prestación 

respecto a otra", Colin et Capitant "La obligación o derecho 

de crédito es un vinculo de derecho entre dos personas en 
1 

virtud del cual el acreedor puedo constreñir al deudor sea a 

pagarle una suma do dinero o a entregarle una cosa, sea a 

ejecutar una prestación que puede consistir en hacer alguna 
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cosa o en abstenerse de un acto determinado". Bonnecase al 

respecto dice que: "El derecho de crédito es una relación do 

derecho en virtud de la cual una persona, el acreedor tiene 

el poder do exigir de otra, llamada deudor, la ejecución do 

una prestación determinada positiva o negativa y aucaptible 

de evaluación pecuniaria, y por Ultimo tenemos que la 

definición adoptada por Borja Soriano, a la que nos 

adherimos plenamente es la siguiente: "Obligación es la 

relación jurídica entre dos personas en virtud da la cual 

una de ellas llamada deudor, queda sujeta para con otra 

llamada acreedor a una prestación o a una abstención de cara 

cter patrimonial que el acreedor puede exigir al deudor11 , 

(42). 

Una vez que hemos precisado el concepto 

de obligación, en torno al cual desarrollaremos este trabajo 

pasemos ahora a analizar brevemente los elementos que 

integran la obligación misma, y que son a saber: sujetos, 

Relación Jurídica y objeto. 

Respecto de loa sujetos podemos sefialar 

que son imprescindibles en la obligación (43) para el 

nacimiento de la misma asi pues es suficiente con la 

existencia de un sujeto activo y uno pasivo, pudiendo claro 

presentarse la pluralidad tanto en unos como en otros, ahora 

bien, dentro de este elemento encontramos un conflicto 

relativo a la determinación o indeterminación de sujetos a 
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lo que al respecto adoptamos la tendencia que sostiene quo 

si puede constituirse una obligación en tavor de un acreedor 

indeterminado ejemplo los documentos al portador, pero esto 

no es aplicable al sujeto pasivo debido a quo cualquier 

obligación que exista debe ser a cargo de alguien; mismo que 

necesariamente tendrá que ser definido, siendo asi 

consideramos que ambos sujetos (tanto activo como pasivo) 

son suceptibles de ser determinados o determinables en la 

obligación, sin embargo forzoaamente deber.in en el momento 

en que sea exigible el derecho ser determinados. 

En cuanto a la relación juridica Borja 

soriano cita que esta es protegida por el derecho objetivo 

ya que brinda al acreedor la oportunidad de una acción que 

ejercitar para obtener la prestación objeta de la obligación 

o su equivalente, (44) tesis can la que estamos de acuerdo 

por cuanto que toda relación juridica, supone la existencia 

de un deber mismo que deber& ser cumplido y que en el 

supuesto caso de que no se cumpla, •e podrA ejercitar acción 

en contra del sujeto poseedor de ese deber. 

El tercer elemento de la obligación es 

el objeto que consiste en una prestación o abstención de 

carActer patrimonial. 

Por lo que hace a esa prestación o 

abstención, pódcmos decir que estas no son mAs que una forma 

.. 



de conducta que pueden ser positivas (prestación) o 

negativas (abstención), asi pues entre las obligaciones que 

tienen por objeto una prestación encontramos a las 

obligaciones de dar y a las de hacer, consecuentemente son 

obligaciones de no hacer las abstenciones, de lo que se 

deriva que existen tres posibles objetos para las 

obligaciones: dar, hacer y no hacer. 

Por otro lado en relación al carñcter 

patrimonial del objeto, existen diversos puntos de vista al 

respecto: de lo que estimamos que la prestación 

invariablemente debo ser apreciable en dinero, es decir que 

sea suceptible de valuarse en dinero sin embargo no siempre 

el interés del acreedor puede ser de carñcter patrimonial, 

sino que también puede serlo de naturaleza moral. 

2. FUENTES GENERALES 

En este titulo, analizaremos a los 

hechos y actos juridicos mismos que forman parte integrante 

de las ruante• generales. 

Primeramente detiniremos a loa hechos, 

juridicos en un sentido muy general la doctrina francesa al 

respecto seflala que 11 son hechos juridicoa todos aquellos 

acontecimientos naturales o del hombre que originan 
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consecuencias de derecho 11 , (45) existen varios criterios en 

relación al hecho juridico pero la mayoria de ellos 

coinciden en que el mismo produce consecuencias de derecho: 

las cuales consisten en la creación transmisión, 

modificación y extinción de obligaciones y derechos, entre 

los que encontramos a Borja soriano, Dominguez. Martinoz. y 

aotti Bogero. 

Por lo que respecta al tema en cuestión, 

debemos precisar que existen dos teorias la teoria alemana y 

la teoria francesa, siendo esta Ultima la que tomaremos como 

base para el desarrollo del tema, y con la que adam4s 

astamos totalmente de acuerdo, da conformidad con lo 

anterior a continuación presentaremos un cuadro sinóptico 

qua nos aostrarA claramente la distinción que hace la 

doctrina francesa del hecho juridico. 
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Ahora bien , por hecho juridico estricto 

sensu debe entenderse como todo acontecimiento natural o del 

hombro que produce consecuencias de derecho, no obstante que 

cuando proviene do un ser humano, no existo una intención 

creadora de los mencionados efectos" (46). 

Y seg~n su fuente se subdividen en 

hechos de la naituraleza y del nombre, los primeros son 

aquellos en los que no interviene la voluntad del hombre 

para la realización del suceso pero que al mismo tiempo 

crea, transmite, modifica y extingue derechos y obligaciones 

como ejemplo podemos mencionar, el nacimiento de alguien 

llamase persona o animal, un incendio, un terremoto, una 

inundación, etc., por lo que hace a los hechos del hombre 

estos a su vez se dividen en voluntarios e involuntarios, 

los voluntarios son producidos por la actividad del hombre, 

en los que se producen los efectos de derecho independiente 

de la intención de sus autores, es decir es cierto que 

interviene la voluntad, m6s no exist• la intención d• 

producir consecuencias de derecho y eatos también comprenden 

a dos grupos los hechos licitas e ilicitoa1 loa primeros se 
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denomina asi a la obligación que tiene una persona para con 

otra, sin que en ambas exista ningdn convenio pero quo nacen 

do la ley ejemplo gostión de negocios, y estos también 

reciben el nombre de cuasicontratos denominación que rue 

aceptada por el Código Napoleónico, y dentro de los ilicitcs 

encontramos dos clasificaciones los delitos que sen aquellos 

que tienen lugar cuando se presenta la intención de causar 

un daño pero no de resarcirlo, sin embargo por el hecho de 

cometer el d~litc naco a su cargo una obligación de 

indemnización, y en relación a les cuasidelitos podemos 

decir que son los provocados por la imprudencia pero que 

hacen que nazca una obligación en su contra de indemnizar el 

daño que cause aunque este resultado sea extraño a su 

voluntad, ahora bien por lo que hace a los hechos 

involuntarios estos sen los hechos independientes de la 

voluntad del hombre, que son los acontecimientos naturales o 

accidentales verbigracia: el nacimiento que puede producir a 

cargo del que nace una obligación de dar alimentos a sus 

padres, un accidente del que es victima, un obrero que 

engendr~ una obligación a cargo del patrón de indemnizar a 

aquel por el perjuicio que sufre. 

La doctrina francesa, y los que, la 

siguen sostienen que la distinción entre acto jurídico Y 

hecho jurídico stricto sensu estriba en la desigual 

proyección que tiene la voluntad de su realizador, hacia el 

nacimiento de consecuencias • 
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En cuanto al acto juridico Borja Soriano 

siguiendo a Capitant considera que es "una manifestación 

exterior de la voluntad que se hace con el fin de crear, 

transmitir, modificar o extinguir una obligación o un 

derecho y que produce el efecto deseado por su actor, porque 

el derecho sanciona esa voluntad", es decir en todo acto 

juridico encontramos la exteriorización de un propósito que 

puede efectuarse por una declaración de voluntad, como 

ejemplo de acto juridico estAn, el matrimonio, el 

testamento, el contrato, etc. Existen dos clases de actos a 

saber unilaterales y bilaterales. 

LOS UNILATERALES Y BILATERALES 

Los unilaterales son aquellos que exigen 

o requieren solamente una voluntad, ejemplo: la remisión de 

una deuda, es decir el acto por el que el acreedor perdona 

la deuda a su deudor, renuncia a su credito, y los 

bilaterales en consecuencia son los requieren de la 

existencia de dos voluntades o mAs y que se llaman 

convenios, los convenios que crean una obligación o la 

transmiten toman el nombre especial de contratos • 

.. 



3. FUENTES ESPECIALES 

3.1 CONTRATO 

Previo al estudio del contrato como una 

de las ruantes de las obligaciones, •• menester hacer 

alusión a los principios generales de derecho los cuales 

deben siempre tenerse presentes al analizar cualquier 

contrato en particular, ya que son consideradas como las 

reglas fundamentales que inspiran la legislación de un pais. 

En este orden de ideaa, recordemos que 

los Códigos de 1870 y 1884 en su articulo 20 citan: "cuando 

no se puede decidir una controversia judicial ni por el 

texto ni por el sentido natural o espiritü de la ley deber6 

decidirse segün los principios generales de derecho, tomando 

en consideración todas las circunstancias del caso, 11 de lo 

anterior se desprende que a !alta de ley expresa para un 

determinado ca.so, se recurrirá. a la que se hubiera dictado 

para otro caso semejante, a mayor abundamiento se aplicar6 

la a.na.logia. 

derecho italiano 

Al 

y 

respecto algunos 

espafiol opinan que 

tratadistas de 

loa principios 

generales de derecho son aquellos principios que derivan de 

la ley, es decir no son otros que los principios 
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fundamentales de la legislación positiva los cuales no se 

encuentran escritos en ning1ln lugar, pero que son tomados 

como base para dar la solución adecuada al caso concreto, en 

el supuesto de que la ley no alcance a satisfacer la 

necesidad del momento. 

Es pues oportuno precisar las 

definiciones que nuestro Código de 1928 sefiala de convenio y 

contrato, a saber: 

Articulo 1792. - "Convenio es el acuerdo 

de dos o m4s personas para crear, transferir, modificar o 

extinguir obligaciones". 

Articulo 1793.- "Lo• convenios que 

producen o transfieren las obligaciones y derechos toman el 

nombre de contrato". 

nuestro Código, 

próximo y al 

distinción que 

Francés. 

Como se aprecia en las definiciones de 

se considera al convenio como el gtlinero 

contrato como la diferencia especifica 

tiene, su antecedente en el Código Civil 

Siendo el convenio un acuerdo de voluntades para crear, 

transmitir, modificar o extinguir obliqacionee y derecho• 

reales o personales de lo que •e deduce que el convenio 
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tiene dos funciones: una positiva que es crear o transmitir 

obligaciones y derechos función siendo esta la que 

corresponde al contrato, y al convenio en consecuencia se le 

ha dejado la función negativa, que es modificar o extinguir 

esos derechos y obligaciones, y de lo que, se desprende que 

el contrato segun la definición legal no sólo puede dar 

origen al nacimiento de obligaciones sino que también puede 

crear o transmitir tanto derechos reales como personales, 

ejemplo de los primeros tenemos a la compraventa, a la 

hipoteca, pero también la compraventa engendra derechos 

personales porque tienen los contratantes obligaciones de 

dar, de hacer y de no hacer, siendo asimismo ejemplo de 

derechos personales los contratos de deposito, mandato, 

comodato y arrendamiento. 

A continuación, nos referimos brevemente 

a la clasificación de los contratos que contemplan la 

doctrina y el derecho positivo y que es la siguiente: 

•) Contratos bilaterales y 

unilaterales. 

b) Onerosos y gratuitos. 

e) Comnutativos y aleatorios. 

d) Reales y consensuales. 

e) ·Formales y consesuales. 

f) Principales y accesorios. 

g) Instantáneos y de tracto sucesivo • 
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consideramos importante sel'lalar los 

diversas claves de contrato que existen, para ubicar a que 

clasiticaión pertenece la fianza, pues bien esta corresponde 

a los llamados contratos accesorios o también denominados de 

garantía ya que generalmente se constituyen para garantizar 

el cumplimiento do una obligación que se reputa principal. 

Es necesario sel'lalar cuales son los 

elementos del contrato, ya que estos son indispensables para 

la existencia del mismo siendo asi diremos que el contrato 

consta de dos clases de elementos a saber: Elementos de 

existencia que son el consentimiento y el objeto y los 

elementos de validez guo son capacidad, ausencia do vicios 

del consentimiento, la forma, y el tin o motivo licito. 

A continuación explicaremos brevemente a 

cada uno do los elementos del contrato. 

ELEMENTOS DE EXISTENCIA. 

El consentimiento que consiste en el 

acuerdo do dos o m&s voluntades sobre la producción o 

transmisión de obligaciones y derechos, siendo necesario, 

que estas voluntades tengan una manitestación exterior, y 

que este acuerdo sea sobre un punto de interés jurídico • 
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Debido la naturaleza del 

consentimiento, esto se forma por una oferta o policitación 

y por la aceptación do la misma, es decir como es el acuerdo 

de dos o más voluntades necesariamente debe manifestarse 

primero una voluntad y a esto es lo que se llama oferta o 

policitación y la aceptación implica la conformidad con la 

oferta. 

Ahora bien, el otro elemento de 

existencia del contrato como nos sañala el Código civil de 

1928 en su articulo 1794 os el objeto el cual conforme a la 

definición legal de contrato (1793) el objeto directo (o 

inmediato) es la creación o transmisión de obligaciones o 

derechos reales o personales y el objeto indirecto (o 

mediato) es una prestación positiva o negativa que consiste 

en la dación de una cosa, el hecho que debe ejecutar el 

deudor o la abstención a que esta sometido, es decir se 

refiere indistintamente a cosas y hachea como lo menciona el 

articulo 1824 del Código Civil que a la letra dice: 

"Son objeto de los contrato: 

I. La cosa que el obligado debe dar 

II. El hecho que el obligado debe 

hacer o no hacer". 

ELEMENTOS DE VALIDEZ 
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Como primer elemento encontramos qua las 

partes requieren de capacidad para contratar, la cual es 

considerada como la aptitud reconocida por la ley, an una 

persona para celebrar por si misma un contrato, pero existen 

personas que carecen de tal aptitud l•gal ea decir que 

carecen de capacidad para contratar como lo son segün el 

Código Civil los menares de 18 a~os de edad, loa dementes, 

los sordomudos, analfabetos, los ebrios consuetudinarios y 

los drogadictos, sin embargo podrán estas personas contratar 

a través de un representante. 

Para que el contrato sea v6lido se 

requiere la ausencia de vicios del consentimientos miamos 

que a continuación en forrna muy breve mencionaremos: 

l. 11 El error que es la opinión 

subjetiva contraria a la realidad o la discrepancia entre la 

voluntad interna y la voluntad declarada" (47). 

2. El dolo que segün el articulo 1815 

del Código civil es "cualquiera sugestión o artificio que se 

emplee para inducir al error o mantener en el a alguno de 

los contratantes". 

J. "La violencia siguiendo la 

tendencia romana existe violencia fisica y moral, la primera 

cuando se emplea la fuerza fisica o algün agente material 
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que prive do libertad al contratante y la segunda que se 

refiere propiamente a la intimidación o miedo" • 

4, Y la lesión que es el perjuicio que 

experimenta una parte que recibe una prestación muy interior 

a la que ella a su vez proporciona a la otra parte. 

El tercer elemento es la terma misma qua 

la ley exige para la celebración de un contrato ya que la 

omisión de esa formalidad exigida por la ley hace que el 

contrato en cuestión pueda ser impugnado de nulidad 

relativa, pero entre tanto no se declara su nulidad n11da 

impide que dicho contrato produzca provision11lmente sus 

efectoo. 

El Ultimo do los elementos de validez, 

es el tin o motivo licito y en relación a este elemento 

creemos conveniente mencionar que tanto algunos autores como 

algunos códigos enumeran a la causa como un elemento de 

validez.al lad? del fin o motivo licito, tal es el caso de 

Código Civil trances, espa~ol e italiano, sin eml>argo 

nuestro código es anticausalista debido a que omitid incluir 

a la causa dentro de los elementos de Validez, y pretirió 

adoptar la teoria del fin o motivo detenninante de la 

voluntad como se puede apreciar en su articulo 1795 y el 

1831. 
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3.2 CONVENIO 

No obstante que en titulo anterior hemos 

ya dof'inido al convenio y hecho la distinción que existe 

entre este y el contrato consideramos conveniente recordar 

lo que al respecto nuesto Código de 1928 en su articulo 1792 

señala: 

"Convenio es el acuerdo de dos o más 

personas para crear, transferir, modificar o extinguir 

obligaciones", asi pues "Los convenios que producen o 

transfieren las obligaciones y derechos teman el nombre de 

contrato". De lo que podemos deducir que el genero proximc 

es el convenio y la diferencia especifica es la producción o 

transmisión de las obligaciones y derechos. 

3.3 DECLARACION UNILATERAL DE LA VOLUNTAD 

En primer, lugar debemos partir de la idea de 

que la declaración unilateral de la voluntad considerada 

como una fuente de las obligaciones es relativamente de 

reciente aceptación, ni en el Código de 1870 ni en el de 

1884 se mencióno a la declaración unilateral con tal 

carácter, es decir no se reconoce la pcaibil idad de que un 

sujeto pueda quedar ligado por la aimple declaración de la 

voluntad, de lo que se desprende que ambos códigos adoptaron 

plenamente la teoría tradicional m.i•ma que surgió en el 
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derecho romano, y fué sostenida por ol derecho francds, 

español y portugués. 

Empero lo mencionado existen tanto toorias 

como autores que aceptan a la declaración unilateral como 

una fuente especial de las obligaciones es decir que 

solamente se acepta como tal, en loa casos excepcionales 

admitidos por la ley. 

Ahora bien, en nuestro Código de 1928, no 

existe ning\ln precepto general que establezca que siempre 

que una persona declare que quiere obligarse dar4 nacimiento 

a una obligación, por lo que algunos autores han afirmado 

como lo mencionamos en el p.i!rirrafo anterior que nos 

encontramos, frente a una fuente especial y que por lo tanto 

solamente en los casos establecidos expresamente por la ley 

habr.i!ri lugar al nacimiento de obligaciones, siendo estos, 

tres, casos a saber: La oferta al pUblico que comprende a la 

oferta de venta, a la promesa de recompensa, y al concurso 

con prQmesa de recompensa, la estipulación a favor de 

tercero y la expedición de documentos civiles a la orden y 

al portador, los cuales a continuación estudiaremos. 

LA. OFERTA AL PUBLICO 

a) Oferta de ven~a, "la oferta 

declaración de voluntad que exige recepción, por 

70 

ea una 

la cual 



una, persona propone a otra la declaración de un contrato 11 

(49), es decir la oferta siempre va dirigida a una persona 

determinada y conocida, sin embargo puede también dirigirse 

a cualquier persona que tuviere conocimiento de ella y 

quisiere aceptarla. El Código Civil en su articulo 1860 

soliala que "El hecho de ofrecer al püblico objetos en 

determinado precio, obliga al duelio • sostener su 

ofrccimionto11 siendo, este el ejemplo del caso en cuestión. 

b) Promesa de recompensa, nuestro Código 

vigente contiene los articulas que contemplan este caso, 

mismos que a continuación se transcriben: 1861 al 1864. 

Articulo 1861.- El que por anuncios u 

ofrecimientos hechos al püblico se comprometa a alguna 

prestación en tavor de quien lleno determinada condición o 

desempelie cierto servicio, contrae la obligac!on de cumplir 

lo prometido. 

Articulo 1862. - El que en los términos del 

articulo anterior ejecuta el servicio pedido o llenare la 

condición sel\alada, podrá exigir el pago o la recompensa 

ofrecida. 

Articulo 1863.- Antes de que esté prestado el 

servicio o cumplida la condición, podr6 el promitente 
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revocar su oferta, siempre que la revocación se haga con la 

misma publicidad que el ofrecimiento. 

En este caso, el que pruebe que ha hecho 

erogaciones para prestar el servicio o cumplir la condición 

por la que se habia ofrecido recompensa, tieno derecho a que 

se le reembolse. 

Articulo 1864.- Si se hubiere señalado plazo 

para la ejecución de la obra, no podrá revocar el promitente 

su ofrecimiento mientras no esté vencido el plazo. 

c) 7oncurso con promesa de recompensa, "El 

conaurso con premio, o sea una promesa pUblica cuyo objeto 

es la opción a un premio, se distingue de la promesa p~blica 

corriente en que sólo se promete a aquellos que aspiren al 

premio y en que la decisión no se produce por la sola 

prestación del aspirante, si no solo en méritos de la 

adjudicación del premio. Para los concursos con premio rigen 

algunas dispo~iciones especiales". Al respecto el Código 

Civil en sus articulas 1866 y 1867 señala: 

Articulo 1866. - En los concursos .en que haya 

promesa de recompensa para los que llenaren ciertas 

condiciones, es requisito escencial que se fije un plazo. 



Articulo 1867. - El promitente tiene derecho 

de designar la persona quo deba dedicir a quién o a quiénes 

de los concursantes se otorga la recompensa. 

ESTIPULACION A FAVOR DE TERCERO 

Nuestro Código de 1928, siguiendo las ideas 

de ciertos autores alemanes establece, como regla general o 

como presunción que "cuando se hace una estipulación a favor 

de tercero se le quiero conferir y efectivamente se le 

confiere una acción directa para exigir el cumplimiento de 

la obligación, esta presunción es salvo pacto e>cpreso en 

contrario, por lo que puede convenirse en que sólo el 

estipulante podridi e>cigir el cumpliento de la ostipulaicón 

hecha a su favor" (51). 

De conformidad con el articulo 1870 del 

mencionado código el derecho del tercero nace en el momento 

de perfeccionarse el contrato alln ignoroiindolo el tercero, 

adquiere una acción directa que entra en su patrimonio, 

además de que los contratantes conservan lA facultad de 

imponer al derecho del 

convenientes, 

contrato. 

siempre 

tercero las modalidadea que juzguen 

que consten e>cpresarnente en el 

Respecto de la revocación el articulo 1871 

establece que la estipulación puede ser revocada mientras 
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que el tercero no haya manifestado su voluntad de querer 

aprovecharla y en tal caso o cuando el tercero rehuse la 

prestación es~ipulada a su tavor, el derecho se considerará 

como no nacido. 

Y en relación a las excepciones, segün el 

articulo 1872 del Código, el obligado en la estipulación 

podrá oponer al tercero, salvo pacto en contrario, las 

excepciones derivadas del contrato, por que la obligación 

nace en el contrato. 

Código 

consideramos importante señalar que, 

coloca dentro del capitulo denominado 

nuestro 

"De la 

declaración unilaterail de la voluntad11 a la estipulación en 

favor de tercero, de lo que se deriva que el citado, Código 

ha adoptado la teoria segün la cual la fuente de la 

obligación del promitente para con el tercero es la voluntad 

unilateral de aquél. 

DOCUMENTOS CIVILES A LA ORDEN Y AL PORTADOR 

como antecedente encontramos que en el Código 

de 1884 se desconoce en lo absoluto a los titulas a la orden 

y al portador, pero el Código da 1928 en su• articules 1873 

a 1881 regula a este caso, siendo asi creemos conveniente 

citar lo que al respecto señalan dichos articulo• • 
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El articulo 1873 dice que puede el deudor 

obligarse, otorgando documentos civiles pagaderos a la orden 

o al portador. 

Ahora bien, la propiedad de los documentos de 

caráctor civil quo se extiendan a la orden se transfiere 

como lo senala el articulo 1874 1 por el simple endoso, asi 

pues el endoso puede hacerse en blanco con la sola firma del 

endosante, de tal suerte todos aquellos que endosen un 

documento quedan obligados solidariamente para con el 

portador en garantia del mismo, pero puede hacerse el endoso 

sin la responsabilidad solidaria del endosante, siempre y 

cuando se haga constar expresamente al extenderse el endoso. 

Seg\ln el articulo 1877 la propiedad de los 

documentos civiles que sean al portador se transtiere por la 

simple entrega del titulo, ahora bien, el deudor se 

encuentra obligado a pagar a cualquiera que le presente y 

entregue el ti tul o al portador, a menos que haya recibido 

orden judicial para no hacer el pago. 

Por otro lado, la obligación del que emite el 

titulo al portador no desaparece, aunque demuestre, que el 

titulo entró en circulación contra su voluntad: disposición 

contemplada por el articulo 1879 del citado Código. 
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De acuerdo con el articulo 1880 del Código, 

el suscriptor del titulo al portador no puede oponer más 

excepciones que las que so retieren a la nulidad del mismo 

titulo las que se deriven de su texto o las que tengan en 

contra del portador que lo presente y en el supuesto que una 

persona ha sido desposeida injustamente de titulas al 

portador, solamente con orden judicial puede impedir que se 

paguen tales titulos al detentador que los presente al 

cobro. 

Por nuestra parte consideramos que la 

enumeración que hace el Código ne es limitativo sino 

Unicamente ejempliticativa a manera como lo haca con 

respecto a les contratos, admitiendo la posibilidad da que 

las partes fundadas en la autoncmia de la voluntad puedan 

crear un contrato !nominado o bien una obligación derivada 

de una simple declaración de la voluntad diferente a las 

tres mencionadas. 

3.4 ENRIQUECIMIENTO ILEGITIMO 

El . mlis remoto antecedente de esta fuente lo 

encentramos en el Digesto en la antigua Roma, que a la letra 

dice: "Es de derecho natural y de equidad que nadie se haga 

más rico con detrimento e injuria de otro" (52). 



cabe se~alar que al respecto en el Código de 

1884 se contemplan ciertos preceptos como el que una persona 

quo por error haya pagado a otra lo que no debe, esta Ultima 

quedará obligada a restituir lo que recibió: considerandose 

esto como el fundamento del principio general del 

enriquecimiento ilegitimo. 

Al efecto nuestro Código vigente, dedica un 

capitulo a la citada fuente denominado "Del enriquecimiento 

ilegitimo", comprendiendo los articules del 1882 al 1895. 

Respecto a 

existen auto ros como 

la denominación de esta fuente 

Rojina Villegas que prefieren 

designarla con el nombre de enriquecimiento sin causa. 

Puee bien, siguiendo nuestro Código 

sel'!ialaremos lo que el articulo 1882 dice: el que sin causa 

se enriqueso en detrimento de otro, está obligado a 

indemnizarlo de su empobrecimiento en la medida que el se ha 

enriquecido: de lo que se deduce que los elementos del 

enriquecimiento ilegitimo son : l) el enriquecimiento de una 

persona, 2) el empobrecimiento de otra, 3) la relación entre 

el enriquecimiento y el empobrecimiento y 4) la ausencia de 

causa. 

Respecto del primer elemento debemoa precisar 

que tal enriquecimiento, al menos al principio debe ser, 
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pocuniario por otra parte es considerado también 

enriquecimiento cuando sin causa legitima, se ha liberado de 

una obligación a un sujeto, por el hecho de otro. Por lo 

tanto el empobrecimiento debe traducirse en un sacrificio 

pecuniario o en un trabaje profesional. Asi pues es 

necesario que el enriquecimiento de una persona sea la 

consecuencia directa del sacrificio o del hacho de la otra y 

en relación al Ultimo elemento podemos decir que la palabra 

causa en realidad, está tomada en un sentido tradicional la 

cual significa el acto juridico que explique y que 

justifique la adquisición de un valor. 

J.5 HECHOS Y ACTOS ILICITOS 

Consideramos conveniente recordar qua hacho 

!licito es ol contrario a las leyes de orden pUblico o a las 

buenas costumbres, recordando también que en todo hecho 

juridico il icto el autor tiene la voluntad de producir el 

hecho, pero independientemente de su voluntad nace de ese 

hecho a su ca~go, la obligación de indemnizar los daños y 

perjuicios que cause. 

Asi pues os oportuno mencionar que, acto 

juridico es toda manifestación da voluntad exteriorizada que 

se hace con el fin de crear, transmitir, modificar o 

extinquir una obligación o un derecho y que produce el 

efecto deseado por su actor, porque el derecho sanciona esa 



voluntad y, si dicho acto es opuesto a las layes de orden 

pOblico y a las buenas costumbres se considerara como 

ilícito. 

Es pues apropiado señalar lo que al respecto 

détormina el Código civil de las obligaciones que hacen de 

los actos ilícitos comenzando por su articulo 1910 qua a la 

letra dice: El que obrando ilícitamente o contra las buenas 

costumbres causo dalio a otro, esta obligado a repararlo a 

menos que demuestre que ol daño se produjo como consecuencia 

de culpa o negligencia e inexcusable de la victima, de lo 

que podemos deducir tacilmente que todo acto que cause un 

daño obliga al actor a reparar el mal que ha causado. 

Por otra parte el articulo 1911 hace 

referencia al incapaz que resulte responsable de un daño el 

cual debera repararlo salvo que la responsabilidad recaiga 

en las personas do él encargadas como pudiera ser el caso de 

aquellos que ejerzan la patria potestad, los tutores o los 

que tengan a su cargo la vigilancia y autoridad de dichos 

incapaces, a menos, de que se probare que les tué imposible 

evitar la realización de tal daño, entonces ni los padres, 

ni los tutores tendrán la obligación responder de loa daños 

y perjuicios. 

En relación a las peraonaa moral•• nu••tro 

Código señala qu• estas saran r•aponsables de los darlos y 
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perjuicios que causen sus representantes legales en el 

ejercicio de sus funciones. Ahora bien en lo concerniente al 

estado el articulo 1928 cita que el mismo tiene obligación 

de responder de los daños causados por sus funcionarios en 

el ejercicio de las funciones que le asten encomendadas, tal 

responsabilidad es súbsldiaria y sólo podrá hacerse efectiva 

contra el estado, cuando el funcionario directamente 

responsable no tenga bienes, o los que tenga no sean 

suficientes para responder del daño causado. 

Con respecto a la reparación del daño el 

articulo 1915 dice qua este debe conaiatir a elección del 

ofendido en el restablecimiento de la situación anterior, 

cuando ello sea posible o en el pago de daños y perjuicios. 

y cuando el daño produzca muerte, incapacidad total o 

permanente, se fijara el monto de la indemnización de 

acuerdo al párrafo segundo de este articulo. 

sin empleo 

Y bajo el supuesto de que se produzca un daño 

de organismos peligrosos y sin culpa o 

negligancia de ninguna de las partes, cada uno soportará sus 

propios daños. 

Nuestro Código regula en sus articules 1923 

al 1933 la responsabilidad por los hecha• de otra• peraanas, 

cosas y animales. Por su parte la acción que se tiene para 
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exigir la reparación del daño causado prescribe en dos años 

a partir del dia en que se haya causado el daño. 

3.6 GESTION DE NEGOCIOS 

"Asumir la administración de un negocio ajeno 

sin que preceda encargo o sin que constriña a ello una 

obligación legal, constituye una invasión en la esfera 

patrimonial ajena, siendo como es cerrada la ingerencia de 

extraños debe ser por todos respetado. si, por otra parte, 

este principio se aplicase con todo su rigor quedaría 

insatisfecha la exigencia social de que no se perjudique con 

daño general un patrimonio, al que actualmente falta la 

acción administradora de su titular. El ordenamiento 

jurídico no puede ni debe prohibir la intervención de 

terceros ajenos cuando esta intervención sea hecha en 

ventaja de un patrimonio desprovisto de administración y 

expuesto por ello a indudables peligros" (53) • 

Segun lo dispuesto por el articulo 1896 del 

Código Civil que a la letra dice: "el que sin mandato y sin 

estar obligado a ello se encarga de un asunto de otro, debo 

obrar conforme a los intereses del dueño de negocio- podemos 

deducir que la gestión no es un mandato ya que en ningUn 

momento los actos de gestión han sido ordenado• por el 

dueño. 
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Ahora bien, entre las obligaciones del gestor 

encontramos las siguientes: 

1. El gestor deber6 obrar contarme a los 

intereses del dueño (articulo 1896). 

2. Deberá desempeñar su encargo con toda la 

diligencia que emplea en sus negocios propios (articulo 

1897). 

3. Tan pronto como sea posible deber6 dar 

aviso de su gestión al dueño y esperar au decisión, a menos 

que haya peligro en la demora, si no Luera posible dar ese 

aviso, el gestor debe continuar su gestión hasta que 

concluya el asunto (articulo 1902). 

4. No tiene derecho de cobrar retribución 

por desempeño de la gestión (articulo 1904). 

Y en relación a laa responaabilidadea del 

gestor el Código Civil nos dice: 

a) si no desempeñare su encargo con toda la 

diligencia que emplea en sus negocios propios, indemnizar6 

los daños que por su culpa o negligencia se eroguen al dueño 

de los bi•ne• o negocios que geetione (articulo 1897) • 

.. 
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b) Si la gestión tiene por objeto evitar un 

daño inminente al dueño, el gestor no responde m6a que de su 

dolo o su falta grave( articulo 1898). 

c) Si la gestión ae ejectua contra la 

voluntad real o presunta del dueño el gestor debe reparar 

los daños y perjuicios que resulten a aquel, aunque no haya 

incurrido en falta (articulo 1899). 

d) El gestor responde aün del caso fortuito 

si ha hecho operaciones arriesgadas, aunque el dueño del 

negocio tuviere costumbre de hacerlas1 o si hubiere obrado 

m4s en interds propio que en interds del dueño del negocio 

(articulo 1900). 

e) Si el gestor delegare en otra persona 

todas o algunos de los doberes de su cargo, responder4 de 

los actos del delegado, sin perjuicio de la obligación 

directa de date para con el propietario del negocio 

(articulo 1901) • 

Y en lo concerniente a la• obligaciones del 

dueño el articulo 1903 del Código Civil cita: "El dueño de 

un asunto que hubiere sido ültimamente gestionado debe 

cumplir las obligaciones que el gestor haya contraido a 

nombre de dl y pagar los gaatoa de acuerdo con lo prevenido 

en los articules siguientes que señalan que deber4n pagarse 
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al gestor 

ojercicio 

los 

de 

gastos 

su 

necesarios 

cargo y 

que 

los 

hubiere hecho en el 

intereses legales 

. correspondientes, pero no tiene derecho de cobrar 

retribución por el desempeño de la gestión" (articulo 1904). 

En el articulo 1905 se proceptlla lo que 

sigue: "El gestor que se encargue de un asunto contra la 

expresa voluntad del dueño, si este se aprovecha del 

beneficio de la gestión, tiene obligación de pagar a aquól 

el importe de los gastos hasta donde alcancen los 

beneficios, a no ser que la gestión hubiere tenido por 

objoto librar al duerlo de un deber impuesto en interés 

pUblico, en cuyo caso debe pagar todos los gastos necesarios 

hechos." 

Por su parte al articulo 1906 sarlala, la 

ratificación pura y simple del duerlo del negocio produce 

todos los efectos de un mandato. La ratificación tiene 

efecto retroactivo al dia en que la gestión principió. Y en 

relación a l~ no ratificación el Código civil dispone 

"cuando el duerlo del negocio no ratifique la gestión, sólo 

respondera de los gastos que originó esta, hasta la 

concurrencia de las ventajas que obtuvo del negocio". 

Por llltimo los articulos 1908 y 1909 se 

refieren; el primero a que cllando sin consentimiento del 

obligado a prestar alimentos los diese a un extrarlo, este 

.. 



tendrá derecho a reclamar de aquel su importe, a no constar 

que los dió con el ánimo de hacer un acto de beneficencia y 

el segundo a los gastos funerarios loa cuales deber.in ser 

satisfechos al que los haga, aunque el difunto no hubiese 

dejado bienes por aquellos, que hubieren tenido la 

obligación de alimentarlo en vida. 

J.7 RESPONSABILIDAD OBJETIVA 

A la teoria de la responsabilidad objetiva se 

le ha dado al nombre de teoria de la responsabilidad del 

riesgo creado, por virtud de la cual, aqudl que hace uso de 

cosas peligroshs debe reparar los daños que cause aun cuando 

haya procedido licitamnnto, y sin que so investigue si hubo 

o no culpa, por su pnrte la victima del hecho tendria que 

demostrar el perjuicio sufrido y la relación de causa a 

efecto entre ese perjuicio y el hecho en cuestión para 

obtener la reparación de dicho daño. 

De lo anterior se desprende que los elementos 

de la responsabilidad objetiva a saber son: 

1) El uso de cosas peligrosas. 

2) La existencia de un daño • 
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3) La relación de causa a efecto entre el 

hecho y el dallo. 

El Código civil por su parte en su capitulo 

"Del riesgo profesional" dispone lo siguiente: 

Articulo 1935: "Los patrones son responsables 

de los accidentes de trabajo y de las enfermedades 

protesionales de los trabajadores sufridas con motivo o en 

el ejercicio de la profesión o trabajo que ejecuten; por 

tanto, los patrones deben pagar la indemnización 

correspondiente, segUn que hayan traido como consecuencia la 

muerte o simplemente la incapacidad temporal o permanente 

para trabajar. Esta responsabilidad subsistir4 aun en el 

caso do que al patrón contrate al trabajo por 

intermediario." 

Articulo 1936 11 1ncumbe a los patrones el pago 

de la responsabilidad que nace de los accidentes del trabajo 

y de las enfermedades profesionales, independientes del 

trabajo y da las enfermedades profesionales, 

independientemente de toda idea de culpa o negligencia de su 

parte." 

Articulo 1937 11 El patrón no responderñ de los 

accidentes del trabajo cuando el trabajador voluntariamente 

(no por imprudencia) los haya producido. 11 
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CAPITDLO CD'ARTO 

La DICLAAACIOM VlfILATlllAL DI La VOLD'lfTAD COKO 

•DIHTI DB LA8 OBLIOACIO .. B IN La •IAllSA CIVIL 

1 CONTRATO 

Una vez que homos estudiado al contrato 

como fuente de las obligaciones, considoramos siguiendo a 

nuestro Código Civil que efectivamente una de las fuentes de 

la cual puede surgir la figura de la fianza es la 

contractual, en relación a este punto manifestamos que 

nuestra opinión no existe problema alguno que superar puesto 

que el mismo Código, expresamente reconoce en su articulo 

2794 que la fianza es un contrato, por lo cual es plenamente 

aceptable el que ella pueda surgir de un acuerdo de 

voluntades entre fiador y acreedor, que debemos recordar son 

los Uni.cos que forman parte de la relación contractual, no 

obstante que "en la pr4ctica ocurra ordinariamente el deudor 

a la celebración del contrato de fianza entre el fiador y el 

acreedor" (54), pero sin formar parte de la relación 

juridica pues para él, directamente de la fianza no se 

genera ninguna consecuencia de derecho • 
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Empero lo mencionado y alln cuando 

ciertamente la fuente contractual, en la mayoría de los 

casos explica la relación obligacional en la fianza, debemos 

resaltar, qua sin embargo, hay algunos casos en loa que esto 

no resulta ser tan claro como sucede en las Fianzas 

Judiciales toda vez que on el otorgamiento de éstas, la 

voluntad del acreedor no tiene ninguna relevancia puesto que 

es el mismo tribunal el que determina el monto de la 

ga~antia calificando de igual forma la solvencia del fiador 

sin que se requiera el consentimiento del acreedor y sin que 

pueda oponerse éste a su aceptación, por lo que dudosamente 

podríamos hablar de un contrato pues: ¿en donde estaría el 

acuerdo de voluntades?. 

As1 pues consideramos que existiendo en 

nuestro derecho otras fuentes de las obligaciones tales como 

la declaración unilateral de la voluntad, bien puede suceder 

que la fianza surja de esta fuente y no necesariamente de la 

contractual. 

2 ESTIPULACION A FAVOR DE TERCERO 

Al respecto creemos oportuno recordar que se 

entiende por estipulación, puea bien "•ta tiene lugar como 

ya lo mencionamos anteriormente cuando 

contrato un contratante estipula con 

.. 
al "celebrarse un 

otro que este 



ej ecutarA determinada prostación en tavor do un tercero" 

(55). 

dar dos 

Asi pues 

posibilidades 

on relación a la fianza se pueden 

en esta tiqura: o bien que el 

estipulante sea el deudor principal o bien que lo sea un 

tercero, en cuanto a la primera de ellas esto es aquella en 

la que el estipulantc sea el mismo deudor principal 

consideramos que existen ciertas dificultades que no pueden 

ser salvadas y que en nuestra opinión hacen imposible que la 

fianza puede surqir vAlidamente de la estipulación a tavor 

de tercero, paaemos pues a analizarlas: 

l.- Resultaria poco lógico que de acuerdo al 

articulo 1869 del Código civil, el mismo estipulante deudor 

pudiera exigir al fiador que cumpliera con la prestación 

garantizada ante el acreedor. 

2.- De igual terma el hecho de que se 

celebrara el pacto en contrario a que el mismo articulo 1869 

se refiere desvirtuaria completamente la figura de la fianza 

ya que ¿cómo podria entenderse que el acreedor quién busca 

la protección a través de la fianza careciera de acción 

frente al fiador-promitente para exigir el cumplimiento de 

las prestaciones garantizadas? • 
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J.- También insalvable resulta lo establecido 

por el articulo 1872 del Código Civil en ol sentido que de 

acuerdo a su texto, el fiador esta en posibilidad de oponer 

al acreedor todas las excepciones derivadas del contrato 

celebrado entre dicho fiador y deudor. 

En relación a estas objeciones que hemos 

planteado, el Lic. Humberto Ruiz Quiroz ha manifestado su 

desaprobación afirmando que lo que sucede es que dichas 

disposiciones deben aplicarse o no de acuerdo a la 

naturaleza del como él prefiere llamar "contrato a favor de 

tercero" y de esta manera afirma por lo que hace la primera 

de ellas: 

"En la fianza a favor de tercero ea obvio que 

el fiado no puede exigir al fiador que este pague la deuda 

garantizada pero de ahi no se sigue que es absurdo contratar 

una fianza a favor de tercero entre el fiador y el ~iado, 

pues de la propia naturaleza de la fianza se desprende que 

no podrá el estipulante fiado demandar al fiador el 

cumplimiento de la obligación garantizada e incumplida por 

él, aunque no lo diga expresamente la ley" (56). 

En cuanto a la segunda de las objeciones 

afirma: 

"El hecho de que la ley permita a la• partea 

privar al tercero beneficiario del derecho que la misma ley 
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le otorga para exigir la prestación a su favor, no quiere 

decir que en cualquier contrato a favor de tercero se 

realice incluyendo este pacto on con~rario, pues si como es 

obvio en la fianza a favor de tercero se busca darle al 

acreedor, tercero en el contrato, una seguridad mayor que do 

cobrar6 su crédito, las partes no celebraran el pacto en 

contrario que permite el articulo 1669 del código Civil 11 

(57). 

Y finalmente expresa en relación al tercero 

de los puntos: 

"Es conforme a la naturaleza de la fianza a 

favor do tercero y a la buena fe, la inoponibilidad de las 

excepciones derivadas del contrato celebrado entre 

afianzadoras y fiador, aunque para una mayor seguridad seria 

conveniente que la Ley Federal de Instituciones de Fianzas 

lo dijera expresamente11 (58). 

Asi pues observamos que todos estos 

argumentos en contra llevan el mismo trasfondo, es decir que 

de acuerdo a la naturaleza del "contrato a favor de tercero" 

deben aplicarse literalmente las dispociones legales o no, 

ahora bien en nuestra opinión a~n considerando que respecto 

al pacto en contrario al que se refiere el articulo 1869 del 

Código civil no sea un elemento escencial de la estipulación 

a favor do tercero y que por consiguiente si rosultaria 
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aplicable la objocción del Lic. Humberto Ruiz Quiróz, 

opinamos que no ea posible que de acuerdo a una "supuesta 

naturaleza" puedan modificarse dispociones legales expresas 

e incluso que un sujeto, en este caso el promitente, pueda 

perder derechos tan claros, como loa consignado• por loa 

articules 1869 y 1872, lo que nos hace pensar que mas que la 

estipulación a favor de tercero deba amoldarse a la fianza, 

la fianza debe encajar en otra fuente de las obligaciones 

como podria ser la declaración unilateral de la voluntad. 

Ahora bien respecto a la segunda de las 

posibilidades, es decir en el caso en el que el estipulante 

sea un tercero y no el deudor principal, opinamos que las 

dificultades que existen para atribuir la estipulación a 

favor de tercero como fuente de las obligaciones en la 

fianza, son igualmente aplicables a excepción de la primera 

ya que en este supuesto no encontramos obstaculo para que en 

cumplimiento al articulo 1869, un tercero pueda exigir al 

promitente-fiador que cumpla con la obligación garantizada. 

Asi pues, no obstante, que el principal 

problema, parece estar resuelto en este caso, consideramos 

que la estipulación a favor de tercero, no es la fuente 

idónea de la relación obligacional en la fianza, por lo qua 

reafirmamos lo ya aefialado en el aantido de que: 
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"La estipulación a ravor de tercero no debe 

amoldarse a la fianza, sino que ésta debe surgir de otra 

. ruente de las obligaciones". 

J. DECLARACION UNILATERAL DE LA. VOWNTAD 

Pues bien, a lo Iargo de este trabajo 

hemos analizado en términos generales tanto a la t'ianza 

misma como a las ruantes de las obligaciones generales y 

especiales aceptadas por nuestro derecho. 

De igual rorma, hemos estudiado la 

posibilidad de que la rianza nazca de un contrato o de la 

estipulación a favor de tercero. Respecto a la fuente 

contractual hemos concluido que ésta efectivamente explica 

la relación obligacional en algunos casos, empero no ea 

idónea para todos los supuestos, como lo es, el da la fianza 

judicial, donde ese "acuerdo da voluntades" parece no 

existir .• 

Ahora bien, en relación con la segunda 

hipótesis, es decir la de la estipulación a favor de 
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tercero, recordemos que por diversos "obst4culos legales", 

explicados ampliamente en el tema anterior, dicha fuente 

tampoco se perfila como la solución o explicación al origen 

obligacional en la figura de estudio. 

Es pues, en este orden de ideas que 

aseveramos que la fianza civil emana de la "D•CLAUCZO• 

UlfILATSRAL DB LA YOLUM"l'AI> LI•A. Y LLAiia" en todos aquellos 

casos en que ésta no puede calificarse de contractual. 

Partiendo de lo ya asentado en el 

capitulo anterior en el sentido da que la enumeración que 

hace nuestro Código civil de 1928 respecto a la declaración 

unilateral de la voluntad (oterta·a1 pUblico que comprende a 

la oferta de venta, la promeaa de recompensa y al concurso 

con promesa de recompensa1 la estipulación a tavor de 

tercero y la expedición de documentos civiles a la orden y 

al portador) de ninguna manera puedo estimarse como 

limitativa sino Unicamenta ejempliticativa y ea que 

aseguramos que dicha declaración unilateral de la voluntad 

es distinta y por lo tanto posee caracteres propios y 

diterentes de loa supuestos expresamente aceptados por el 

Código. 

Pues bien. creemos que al i9ual como 

sucede en la teoria contractual, dentro da la cual •• admite 

el que las partes fundadas en la aut9nomta de la voluntad, 
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puedan crear un contrato !nominado, "siempre que una persona 

manifieste claramente su deseo de obligarse y dicha 

manifestación sea protegida y sancionada por el derecho, 

habra lugar al nacimiento de una relación obligacional" como 

sucede en la fianza civil. 

4. HACIA UNA NUEVA DEFINICION LEGAL 

Pues bien, previa al an4lisis de la 

posibilidad de que la definición de la fianza, que 

formalmente' contiene el articulo 2794 de nuestro Código 

civil pueda ser modificada, para ser m4s acorde con el hecho 

de que su origen como hemos demostrado no es exclusivamente 

contractual, veamoa como esta fiqura ha sido definida en 

otros textos legal••: 

"Por su parte el Código civil Español en 

su capitulo "De loa Contratos", "De la Fianza", "capitulo 

primero de la naturaleza y extensión de la fianza" articulo 

1822 ci'ta: 

"Por la fian~a se obliga uno a pagar o 

cumplir por un tercero en el caso de no hacerlo eat•" (59) • 
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Ahora bien, por otro lado el Código 

civil de la Repllblica Argentina, en au capitulo "De los 

contratos" titulo X "De la Fianza• articulo 1986 aefiala: 

"Habr4 contrato de Fianza, cuando una de 

las partes se hubiere obligado accesoriamente por un 

tercero, y el acreedor de esto tercero aceptace su 

obligación accesoria" (60). 

Al erecto el Código Civil Italiano en su 

libro "De los Contratos" capitulo XXII "De la Fianza" 

secció~ I "Diapoaicionea Generales" articulo 1936, a la 

letra dice: 

"Noción.- Ea riador aquel que 

obliq4ndose personalmente rrente al acreedor, garantiza el 

cumplimiento de una obligación ajena. La tianza ea eticaz 

a~n cuando el deudor no tenga conocimiento de ella" (61) • 

Analicemos ahora, legislación 

mexicana: 

En nuestro Código civil de 1870, en su 

libro III "De loa Contratos", titulo sexto, "De la Fianza", 

capitulo I 1•00 la Fianza en General", articulo 1813, cita: 
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"Fianza es la aligación que una persona 

contrae de pagar o cumplir por otra, si esta no lo haca" 

(62). 

En iguales términos, el Código Civil de 

1884, en su libro III "De loa Contratos", titulo VI "De la 

Fianza", capitulo I "De la Fianza en General" articulo 1700 

alude: 

"Fianza ea la obligación que una per•ona 

contrae, de pagar o cumplir por otra, si •ata no lo hace", 

(63). 

Como hemos podido ob•ervar, en todas la 

definiciones anteriormente citadas la palabra Contrato no ae 

menciona expresamente, sin embargo ello, de ninguna manera 

significa que la fianza no haya sido considerada como tal, 

pues como igualmente puede apreciarse, en todos los casos, 

las respectivas "definiciones legales" se encuentran 

ubicadas dentro del capitulo "De loa Contratos", de cada 

ordenamiento normativo. 

Ahora bien, y a diferencia de dichas 

legislaciones, nuestro Código Civil de 1928, si incluye y 

expresa el término Contrato, pues recordemos que define a la 

figura de estudio en los siquiente• t•rminoa: 
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"2794.•Lll Cfgn;n os un contrato por el 

cual una persona se compromete con el acreedor, a pagar por 

el deudor si éste no lo hace•. 

Asi pues, en este orden de ideas, si 

tomamos en cuenta lo concluido en el tema anterior, en el 

sentido de qua "LA l'IJUflA CIVIL l:llAllA D• LA Dl:CLAUCION 

DllILA'l'81tAL DS LA VOLUM'l'AD L18A Y LLAllA, •• TODO& AQ9LL08 

CUOB •• QUI: ••'l'A llO IUl:DB, CALil'ICAJUIB D• COHTUC'l'UAL'', es 

evidente que la definición del articulo 2794, resulta ser 

"INCOMPLETA", para explicar el verdadero origen obligacional 

en la t'ianza. 

En tal virtud ea que proponemos en este 

trabajo, que el termino "Contrato" se substituya de la 

det'inición legal actual, por el de simplemente "Relación 

Juridica•, con el que se abarcaria tanto a la fuente 

contractual como a las extra-contractuales, dentro de la• 

que se comprenden la Declaración Unilateral de la Voluntad. 

De esta forma, sugerimos qu• el 

multicitado articulo 2794 de nuestro Código Civil en vigor 

se reforme para quedar como sigue: 

"La tian•a •• uaa relación ~ur,dica por 

la aval uaa sieraona •• aoaproa•t• aon el aaree4or a paqar 

por el deudor al ••ta no lo bao•"• 
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CONCLUSIONES 

1.- La fuente histórica principal de la Fianza civil 

la encontramos on el derecho romano, como ocurre 

en la mayoria de las f'iquraa man•jadas d•ntro de 

nuestra est'era juridica. 

2 .- El ser fiador en la antiqüedad ora un acto de 

nobleza y gratuituidad en el que se arriesgaba 

inclusiv• la propia vida. 

3.- La nec•aidad de contar con personas que estuviesen 

dispuestos a obligarse como fiadores e)(igieron a 

los legisladores la creación de medidas tendentes 

a disminuir o aligerar la responsabilidad de los 

garantea. 

4. - El Derecho Espaftol, mezcla de Romano, Visigodo 

(B4rbaro) y canónico, ea un antecedente influyente 

en nuestra legislación vig•nte, ya que inclusive 

dicho dar•cho tuvo aplicaciOn directa en nuaatro 

pata en virtud de la conquista y la tal ta de 

disposicionea le9ialativaa una vez lograda la 

independencia. 
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s.- En el concepto de la Fianza Civil, no debe 

necesariamente incluir•• la expresión contrato, 

dado que su fuente no es exclusivamente 

contractual. 

6.- La Fianza civil ea genaralaente gratuita y sólo 

por excepción onerosa y bilateral. 

1.- La Fianza puede nacer de una estipulación a favor 

de tercero siempre y cuando el eatipulante aea un 

•~jeto distinto del deudor principal. 

e.- La Fianza civil del tipo judicial nace 

generalmente de una declaración unilateral de la 

voluntad. 

9.- El elem•nto real de la Fiansa Civil es simplemente 

la obligación principal cuyo cumplimiento se 

garantiza. 

10.-

11.-

La Fianza civil en cuanto a la forma ea 

consensual. 

Las Unica• partea que intervienen en l• Fianza en 

general son el acreedor y el fiador, ein embargo 

no negamos qua el deudor concurra generalmente a 

su otorgamiento. 
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12.-

13.-

14 .... 

15 .... 

16.-

17.-

Los llnicoa et'ectoa directos de la Fianza son los 

generados precisamente entre el acreedor y el 

t'iador; teniendo todos loo dem6s un origen en 

hechos poateriorea o actos diatintoa como por 

ejemplo el pago que el t'iador hace al acreedor. 

Tanto el benet'icio de división como el de orden y 

excusión son considerado• verdaderas excepciones. 

Las causas de extinción por Via Consecuencia son 

al igual que la Fianza las mismas para la• demlis 

obligaciones. 

Dentro de la clasificación de las t'uentes 

generales encontramo• a loa hechos y actos 

juridicoa. 

Ba•Andonos en las definiciones que el Código Civil 

cita del convenio y el contrato, al respecto 

podemos concluir que el primero es el género 

próximo y el segundo la diferencia especifica. 

El capitulo denominado de las Fuentes Especiales 

de las obligaciones contempla a la Declaración 

Unilateral de la Voluntad • 
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18.-

19.-

20.-

21.-

22.-

23.-

Efectivamente una de las fuentes de la cual pueda 

surgir la Fianza es la contractual ya que en la 

mayoria de los casos (m~• no en todos) explica la 

relación obligacional. 

La estipulación a favor da tercero no debe 

amoldar•• a la Fianza, sino qua ••ta debe surgir 

de otr• fuente de las obligaciones. 

Fianza Civil emana de la "Declaración 

Unilateral da la Voluntad lisa y llana" en todos 

aquellos casos en que esta no pueda calificarse da 

contractual. 

Siempre que una persona manifieste claramente su 

deseo de obligarse y dicha manifestación aea 

protegida y sancionada por el derecho, habrA lugar 

al nacimiento de una relación obligacional. 

El articulo 2794 del Código civil de 1928 nos 

define a la Fianza como un contrato mientras que 

el Código de 1870 y el de 1884 contemplan a la 

Fianza dentro del capitulo denominado "De los 

Contrato•"· 

E• evidente que la definición del articulo 2794 de 

nuestro Código Civil resulta ser "Incompleta" para 
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24.-

25.-

explicar el verdadero origen obliqacional en la 

Fian;zo;a. 

Por la que proponemos se aubati tuya el t•nn.ino 

"Contrato" por ol de 11Relaci6n Juridica" en la 

definición legal actual. 

De eata forma abarcarta. tanto a la fuente 

contractual como a las extracontractuales, dentro 

de las que se comprende a la "Declaración 

unilateral de la Voluntad". 
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VOCABULARIO 

1.- Acto Xlicitg Acción u omisión consistente en 

hacer lo quo estA legalmente prohibido u omitir 10 que, en 

determinadas circunstancias, se est.ili obligado a realizar. 

!licito es todo acto contrario al derecho. La licitud puede 

ser civil o penal. 

2.- Acto Jyridicp; Manifestación de la voluntad humana 

susceptible de producir efectos juridicoa • 

Para que produzca efecto, adem6s de la capacidad para 

realizarlo, se precisa que se verifique de acuerdo con los 

requisitos legales previamente establecidos para cada caso. 

J.- Afianzamientg; Acto juridico en virtud del cual se 

garantiza el cumplimiento de una obligación, constituyendo 

al efecto una fianza suficiente. 

4.- Afianzar; Otorgar una fianza. 

s.- Qena(icig de pivision; Es el reconocido a los 

cofiadores cuando, existiendo acuerdo previo sobre el pago a 

prorrata en caso de incumplimiento del deudor principal, sea 

uno solo de ellos demandado por la totalidad de la deuda, 

para que el juez disponga la divisón proporcional de lo 
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debido en la rorma convenida (arts. 2827, 2839 y 2841 del 

Código civil). 

6.- Beneficio de Exeusídn; Baneticio otorgado al tiador 

en virtud del cual no puede aer compelido al pago de la 

obligación por él arianzada, sin qua previamente sea 

reconvenido el deudor y se haga la excusión de sus bienes, 

consistiendo éata en 4plicar todo el valor libre de ellos al 

pago de la deuda, que quedara extinguida o reducida a la 

parto que no se ha cubierto (arta. 2814 a 2827 del Código 

Civil). 

7. - B•netisio de orden; Llamase aai al concedido al 

fiador consistente en la imposibilidad legal da que sea 

demandado eficazmente por el acreedor sin que ante• lo sea 

el deudor principal (arta. 2814 y 2822 del Código Civil). 

e. - Bilateral; calificación aplicada al contrato qua 

contiene obligaciones reciprocas para las partes. 

··- Buon19 Costymbres; Conducta derivada del 

acatamiento espontltineo de los principios morales aceptado• 

en una sociedad determinada en un momento también 

determinado de su historia. 

10.- Capacidad; Aptitud para adquirir un derecho, o 

para ejercerlo y disfrutarlo. 
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11.- C'nmpensoción: Modo da extinción de obliqacionea 

reciprocas que produce su efecto en la medida en que el 

importe de una se encuentra comprendido en al de la otra 

(arts. 2185 a 2205 del Cddiqo civil). 

12.- conventlmlentg: Acuerdo entre do• o mas voluntades 

acerca da la producción o transtonaacidn da derecho• y 

obligaciones. 

13.- Contrato: Convenio en virtud del cual se produce o 

se tran•tiere una obliqación o un derecho (arta. 1793 del 

Código civil). 

14.- cunei-cgntrato; Hecho puramente voluntario del 

hombro del que resulta una obliqación cualquiera respecto de 

un tercero y, algunas veces, una obligación reciproca entre 

ambas partes (art. 371 del Código Civil). 

15.- cyoai-delitg; Acto da~oao realizado sin intención 

de producir un mal, pero del que se deriva una 

responsabilidad civil para su autor. 

16. - paclón en ppgq: Acto juridico por el cual el 

deudor entrega al acreedor una prestación diferente de la 

debida, con el consentimiento d• ••t• (arta. 2095 y 2096 del 

Código Civil). . .. 



17.- ll4ñsU P•rdida o menoscabo sufrido en el patrimonio 

por la Calta de cumplimiento de una obligación (arta. 2108 

del Código Civil). 

18.- Qigemto; compilación de textos de los 

jurisconsultos romanos antiquos formada por orden de 

Justiniano por una comisión presidida por Triboniano y 

promulgada en el a~o 533 d. de J. c. por la constitución 

tanta, del propio ••parador Juatiniano ·esta obra es conocida 

con el Titulo de Pandectas del emperador Justiniano. 

19.- J221Ju. Mala re, maquinación o artificio de que se 

airve un contratante para enga~ar a otro. 

20.- Efecto: Consecuencia natural de un acto. 

21.- Efecto Jyridico; Consecuencia juridica natural de 

un acto. 

22.- Egtincióo; Desaparición de loa efectos de una 

relación juridica o de un derecho. 

23.- ~Persona a cuyo favor ae otorqa la fianza • 
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24. - Fiador; Persona ·"'ª otorga la fianza y asuma la 

responsabilidad del pago en el caso da incumplimiento pcr 

parte del deudor. 

25. - Fionr;o • Garantia personal prestada para el 

cumplimiento de una obligación // contrate por el cual un 

tercero, en relación con una determinada obligación, •e 

obliga a su cumplimiento para el caso de que el daudcr o 

fiador anterior no la cumplan (arts. 2794 a 2855 del Código 

Civil). 

26.- rionr;o Conyancignpl: La que tiene su origen en un 

contrato. 

27.- Fipnza Judicipl• Aquella que ha sido decretada por 

un Juez o Tribunal. 

28.- Fionzp Lagpl; La impuesta directamente por la Ley 

para asegurar el cumplimiento de determinadas obligaciones o 

la gestión de ciertos cargos o encargos. 

29.- Formalidad; Requisito de terma exigido para la 

validez de un acto juridico. 

30.- Fuentes dol Dtrechg: Eata expresión se emplea para 

designar el origen del derecho positivo • 
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31.- Gprnntia• Aseguramiento del cumplimiento de una 

obligación mediante la afactación de cosa determinada o del 

. compromiso de pago por un tercero para el caso de 

incumplimiento de la misma por el deudor originar~o. 

32 .- Gesti6n de Negogipa: Actividad desarrollada por 

una persona, sin mandato y sin estar obligada a ello, para 

la atención de un asunto ajeno (arta. 1896 a 1909 del Código 

Civil). 

33. - Hecho• .zyridicoa¡ Acontecimientos independientes 

de la voluntad humana susceptibles da producir efectos en el 

campo de derecho. 

J4.- Ilicitg: contrario o en oposición al derecho. 

JS.- Incppncidpd¡ carencia de la aptitud para la 

realización, disfrute o ejercicio de derecho• o para 

adquirirlos por si mismo. 

J6.- Jurista: T4cnico en cuanto se refiere al derecho. 

37.- Lesión: Vicio del que resulta afectado un contrato 

conmutativo cuando existe en uno desproporción 

inequitativa entre las prestacionea reciprocas de las partes 

auaceptible de causar a una de ella• un da~o o perjuicio, en 
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atención al cual, y a su origen, eata quede legalmente 

autorizada para reclamar la rescición. 

38.-Licitg· Justo, permitido, aeqtln justicia y razón// 

Ajustado a derecho. 

39.- Litis contestatio: Literalmente contestación a la 

demanda. La contestación a la demanda en el proceso moderno, 

es una carga procesal, no una obligación, eata en el Derecho 

Romano era considerada como la piedra angular del proceso. 

40.- Mpln Fo• Disposición de Animo de quien realiza 

cualquier acto jur1dico con ol propósito de obtener una 

ventaja injusta en perjuicio de alguien, que el derecho 

sanciona en todo casa. 

41.- Motiyo: Móvil // Causa o razón para hacer o no 

hacer algo // Intención que da nacimiento a la celebración 

de un acto jurídico. 

42.- Noypción; Extinción da una obligación civil 

mediante la creación de otra nueva destinada a substituirla. 

43.- oh1atoa del Oer@cho: conaiderándoae como tales, de 

acuerdo con la doctrina mas generalizada, la conducta de loa 

hombres y las aaociacionaa huaanas, las coaas y loa 

productos de eapiritu. 
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44.- Obllgnción: La relación juridlca e•tablecida entre 

dos personas por la cual una de ellas (llamada deudor) , 

queda sujeta a otra (llamada acreedor), a una prestación o a 

una abstención de carácter patrimonial, qua el acreedor 

puede exigir del deudor (Borja Soriano). 

45.- Qbligacién de dar: Ea aquella en que la prestación 

de cosa puede consistir en la traslación de dominio de cosa 

cierta, •n la enajenación temporal del uso o goce de esta 

misma naturaleza o en la restitución de cosa ajena o pago de 

cosa debida (arta. 2011 a 2026 del Código Civil) • 

46.- obligoción da haper: Definase legalmente como 

aquella en virtud de la cual el deudor queda obligado a 

"hacer un hecho" (art. 2027 del Código civil). 

47.- Qbllgoclóo de no hacer; Aquella en la que la 

prestación consiste en no hacer algo o en tolerar en que 

otro haga algo. 

48.- Oferto; Invitación de una persona a otra para la 

celebración de un contrato. 

4g.- ~cumplimiento normal de uno obligación civil • 

... 



so.- pringipiog genarnl@a de Derecho; criterio• o ideas 

fundamentales de un sistema juridico determinado que se 

presentan en la forma concreta del afori••o y cuya eficacia 

como norma supletoria de la Ley depende del reconocimiento 

expreso del legislador. 

51.- Raloción .Turidica; Vinculo establecido entre 

personas regido por el derecho. 

52.- Bepresentoción: Institución en virtud da la cual 

una persona puede realizar un acto juridico por otra, 

ocupando su lugar. 

53.-Rgspgnpabilidod ob1etiya: Es aquella que emana de 

un riesgo creado que se traduce en un evento dai11.oao, de 

cuyas consecuencias perjudiciales esta obligada a responder 

la persona que, en cierto medo, se encuentra en aituación de 

recibir alg~n beneficio de la actividad susceptible de 

ocasionar el dai11.o. 

54.- Stipulatio: En el derecho romano, manifestación 

contractual cuya solemnidad consisitia en una interrogación 

formulada por el futuro acreedor y en la respuesta del 

deudor futuro aceptando lo propuesto. 

ss. - sybtindgr: Fiador aubaidiario, o sea fiador del 

fiador. 

... 



56.- subfianzat Fianza 

garantizar otra anterior. 

57.- S\lbroangis)n• Forma 

que 

de 

se constituye para 

tranami•i6n da l•• 
obligaciones que se verifica por ministerio de la Ley, y sin 

necesidad de declaraci6n alguna de loa interesado&, cuando 

el que ea acreedor paga a otro acreedor preferentemente, 

cuando •l que paga tiene interés juridico •n el cumplimiento 

de la obligaciónl cuando un heredero paga con sus bienes 

propios alguna deuda de la herencia, y cuando el que 

adquiera un inmueble paga a un acreedor qua tiene sobre "l 

un cr"dito hipotecario anterior (arta. 2058 a 2061 del 

Código Civil). 

58.- Trnnan,iai6n, da lnw pbliqncionea; Fenómeno juridico 

consistente en el traslado de una obligación da un deudor a 

otro, quedando liberado el anterior, y que se produce por la 

cesión de deuda• y por la subrogación (arta. 2029 a 2061 del 

Código Civil). 

59.- vicig da yoluntod: Efecto qua el error, la 

violencia o el dolo producen en el consentimiento, 

consistente en la invalidez del acto a cuya forznacidn han 

concurrido. 

... 
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TITULO SEXTO. 
HE L.\ FIASZ.\, 

C.\.PlTUJ..O L 
De la fl.:uwi en ceae~al. 

..\UT. 1813 
Finnza es Ja obligaciou •¡ne non persona coutrnc de ¡ui

gar ó cumplir por otr.i, si ést:i no lo lince. 

1814 
La fianza puedo ser legal, jutllcial, cou~cncionn.1, gratnl

ta 6 á tltnlo oneroso. 
1$15 

La fianza. puC'cle coustitnlr.;e no solo eu fa.Yor del 1lc1ulor 
prlnclpnl, sino en el del fld1lor; ya fien 1111e uno t\ otro en su 
re.specth·o caso consienta en la g-:u·nnUn, yn sea que la ig
nore, ya sea que JB contrntll¡;a. 

1816 
Pnedeu acr fladorea todos los c¡uo ¡n1ctlen coutmtar. 

1817 
Laa mujeres solo pueden &er fiadoras en los cnsos 11-

galeotes: 
111 CWLDdo raeren aomerclantel: 
2! Sl hubieren procedido con dolo pnrn. hooer aceptar Btl 

garantía con perjuicio ele] ncrcc4lor: 
31! Si bubiercn rcclbiclu clel dcttclor la cosa ó rnutidnd so

breque recae l;L fianza: 
49 Si se oblfg:1ron por cosa 11110 lc:i ¡1ertcnccc, ú en ·r,'l,·or 

dos~ aeccndicntcs, de sua dc¡;ccndicutcs ú de sn có11yug!! .. 

1818 
Es nnla la fianza que recae sohro unn o'Lligncion que no 

es cl,·lln1coteo \0álhla. 
181!1 

Se es:ccptóa de lo dispuesto en el articulo n.utCrlor, el ca
so eu que la nolldn.d procccta. ele inca¡lncldnd personal del 
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deudor; con tnl tle que el fiador buyB tcuhlo conocimiento 
de Ja inca¡lacbln1l al tiempo tlo oh1ignrse, y do qn~ tn obU
gaclon 11rinc1pa1 sea "álitla ú. lo menos nnturaln1eute. 

lS~n 

En el en.so del nrticnlo qrio precede, la tlauza sulJsistirñ 
aun c1111udo el 1lo11llor priuci¡1al haga rescindir su obJiga-. 
cloo. 

1521 
Si la flnoza se constit11yo sobre deudn.; futurns ó illqul

das, el fiador no puede ser tccouvcnido, ,;ino cuna llo la obll
gacion principal fuere legalmente c:dgible. 

1822 
La fianza puedo comprcntl~r menos, pero no puede ex

&endeno & mas que la obUgo.cion prlnclpnl, ya en cuanto á 
la. sustnricla tle Ja. prestO\clou, ym en cnnnto d. 1n, contllclo
ncs onerosas qua contenga. 

1823 
Si la fianza so csten1licre :& mns, la obligacion del Ondo1· 

quedará de ¡1lcno tlercclto rcJnCitla á los wi!twos térwiulJs 
q9e la tlcl deudor. 

182! 
Se esceptútl do lo 1J.Is¡1ucsto en los tlo!; nrtfculos nnterlo

rea, el caso en que el flatlor constituya hipoteca ó dú prou
da parn.qb.o quedo megurada Ja. obllgnclou quo no lo esta
ba con esas garnntras. 

18:?.'; 
Puc1to tn•nbh~n obligal':;e el tlrulor ,¡ [Jng1tt· untt. enntfJrul 

en 11i11c1·0, si el 1lt:!ll•lor ¡1rh1ci¡1al no ¡n·c:Sta. una co.so1 ó uo 
hecb1, 1lctcr111iuudos. 

18~'.l 

Ln fl:\117.a no i;o ¡11·1~.:.1: 01·": 1lct1l' •!1111 .... tar CXl1t'l':-;1n11•!1tu y 11-
witar.:io ú. los téru1iuo:; t•t1.1:il'to., cu 1¡uc t•:;tlo t•oustlluhla; sin 
que en co~o ~1gnno ¡1111:11:1 cxt1:11111•1·s1! 1i. otr:li •>blig-acioncs 
del tlendor, nnuquo b:1ynn r1hl•> •Í t'ner• ·u 1:. •11tr:d1l:1s con el 
ml~tuo ncrectlor. 
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JS!?j 

Cnan•lo la flauz:' no conh•uga cxccpciours ú Jhnit:t'cioues, 
ln ohlfgncion del llailor wrá ahso!ntnnil'nto i¿;nóll ft Ja del 
deudor 11riuci1•al. 

1528 
.f;I fiador es rc~po11~:i 11)0 ¡1nrn con el :1c1·e~tlor s ~1 1Jcn1lor 

do Jos gnsl:>s, <1.iüos y JICljnicfos 1111c oca:'-ionc i1or sn culpa 
ú mOr:a. 

1$29 
Todn1 Ja1 obU¡-ncioucs y (lcrecbos del fl;nlor ¡1asnn 4 sua 

herederos. 
1830 

La res¡1onsabUidad de Jos herederos del fl:ulor so rigo por 
Jo dispuesto en el nrUcnlo 1512. 

1831 
El acreedor no J>Oedc ser obligado 4 1·cciltir el flndor que 

!o.O Jo pro¡1011ga, si Ja 1ier~oua propnestn uo tiene: 
l~ Capacidad pam oüligarse: 
~ Bienes rnfcea Ubres ;r no cmharJ:'atlos ni hipotecados, 

qao basten para Ja seb'ltrjtlad de Ja obligacion, y estén &i
tnndos en el lngnr en qnellche I.tacerse el ¡iago. 

1sa2 
El dador aer4 reqnerhlo en ei lugar donde deba hacerse 

el pago, 84lvo convenio eu coutrnrio. 

1833 
Cru:,,odo Ja deoda no Uegue 4 trescientos pesos, no aeñ 

necesaria Ja condlcloo .segunda tlel artrcnlo 1831. 

lS:U 
El deudor jnstfflcnrá In Jrloncidnd tlel flndor ú sa.Usfacclon 

del acreedor. 

1835 
SI el fi:ulor aurre to.1 menoscabo en i:us bienq, que se ba. 

JJo en rJc.sgo de <¡tteclar in!tolt'ente, puctlo el ncreedor exigir 
Ja conºstH ncion dl' otrn fintJ7.n, 
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18311 

Eo lns obligaclonc,; con plazo ó tlt! ¡1rcstacioa ¡1el'i611ic:a1 
el acreedor ¡>ollnl csigir tlauia, anu cunndo cu el contrato 

. no so huya coustitulclo, sl dcspucs Jc cclebrndo, el deutlor 
auCro menoscabo cu sus biooc:t ó protcndo ausentarso del 
Jugar en que clP.bo llaoersc el pago. 

1837 
El que debiendo dar ó rccn1plaznr el fiador, no lo presen

to dentro dol término que el juez lo scüalo, á poticlon de 
parte Jeg(tlma, queW.\ obligado al pago inmcdt11to de la deu
da, aunque no so haya \"eneldo el pinzo do e1t3. 

1838 
Si la fianza fuero pnra. gar¡¡ntlr la n•ln1iuistraciou do btc

nes, cesnrá ésta si tu¡uella no so dtl en el término cou\"cnl
do 6 scfinlndo por la lcy ó¡1or el juez; sal\"o lo que ¡1araclcr
tos casos cllspouga estc Cód.lgo. 

is:m 
Sl la fianza. iwl>Orta gurautiu do cantidad que el dc1ulol' 

deba rCctbir, la suwa se de¡Jositnf':l mientras se d:l In. fiauzn. 

CAPITULO 11. 

De lol efecto• do la ftanz:i. con relacion al acreedor 1 al fiador • 

.\RT. 1810 
El fintlor tiene clcl'cclto du 0¡1oucr tollns las cxcc¡icioncs 

qn11 scau iuhcrcutc.:1 ii la ohllgaciou pl'i1u·J11al; wns no las 
quo S•!U.ta ¡:ic¡-:;oualcs tlcl Ucutlor. 

1841 
El ihuh.11• IJO i1nr1lc ser co111¡11:iitto :.t 11:1,;ar ni ncrc1!+1ur, sin 

qth! pré\"hun1·nh• . .:.ea rcco11\"chitlo el 1lc111lol' y se li:tga cx
CtL"iion cu :,ll:i hiClll':". 

18-1'.! 
La cxc11-.,io11 c•111!-i .. t 1! cu u¡lllear tOllt> el \•ulor libre de lo~ 

bit•:1•: .• 1l1:! 1l1~111!11r :1l ¡1ag-o 111! Ja nllli:;acluu, 11111: 1¡nc1l;u·:t 1j 
f';.;;'..1:,·1:1ht 1'i l't:•htl'iil:1 lL h\ t;artd que no sea cuhic1·ln. 
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r.a t'."tl'll"ion:uu tc·111ll'i'l Ju;;ar: 
Ji;' C'n:11Hlll l'l :l;11lur l'l!UllllC.iú l 0.X\fTl!/!i'.flll1CUtC 1L 1•1ln: 
!!':' C11nu1lo 1:-c 1J111iJ;Ú 11i:11:co1111111r.dn1111~11tt· l'Oll 1:1 1h~111lo1: 

~l~' E11 Iris c:u=os 1lc cu111..-i1r:0u ó de iu!.oh·cucin iu·uhatJ:i del 
1lc111101-: 

·llJ Cuunclo el 1lc1ulor uo ¡n1c1la ser jn11iclalutl•utc 1l<.!111nn· 
llnUo 11l•uh-o 1lcl tc1·ritorio el!.! la Rc11úUlicn: 

."i!J Cnnuclo et 1u•gocio para qne se 11rcstó la finnzn, sen. 
¡1roplo tlel flac.lor: 

G9 Cnnndo so iguoro el ¡1nrallero üet tlcudor, slern¡>ro que 
Unw:ulo este 11or eclictos. no con1¡1nn>zca, ni tenga blanca 
cmb:u·gnblcs cu el Distrito ú cu tn. Cnlifornla. 

ISH 
Tauro la ohllg.1cion solltlaria cou10 ln rcnnncla. de Ja ex· 

c1uslon c.lcbl•n cnnstnr eXJ.1rcsn111cnto en Ja. Ounza. 

1Sl5 
Pnra. que el bcucUclo do excn,,ion npro'\'ecbc al finc.lor, son 

in<lis{leusnblcs los requisitos sl~nlcntes: 
1~ Que e) Ondor nlcguo el Lcncficio Juego quo se le re-

q11icm lle pago: 
!?~ Que tlr?signe lJicncs 1lcl ll~tulor 1¡110 bnstcn ¡inrn. CU• 

brlr el créc.lito, qno estén liU1·cs y llc;;emlJnrsndos, .r que se 
hallen dentro del distrito jutliclnl en qne debe hacerse el 
pago: 

3~ Que r.nticipc ó ns€'gurc co1upctcntcmcnte los gustos 
tle Ja cxcnsion. 

IMG 
Si et f)ent1or ndqulere Licue~ Ucspucs del requeriniicnto, 

6 si sU descubren los que ltuLioro ocultado, el fiador puede 
pedir la cscnslon1 nunc¡nc nntes no Ja baya pedido. 

18-17 
El :1crc1.:1lor Jll1l1tlc ohllgur :1l fiador 1\ c¡nc 11:1.ga In cs:cuslon 

en los l1il'nl"'¡¡; •lcJ tlcudor. 
11:'-IS 

~l l·l fi:l'lí•r, ''1)l11utnri:11:1e::1tt· (1 u~11lgn1lo 11or el ncrcctlor, 
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bnce por st rui31110 In cscnslou y pitio pinzo, el juez puede 
couce1lerlc el que crea. con ... euicntc, atcn1lhl11>f las circ11ns· 
tanelas tlll las [lCrsou:ti y las calidutlc.i de In obllgncloa. 

lSrn 
Et flnclor de prestncion 1lc hccl:o qucc1nrá. Ubre dci la 01Jli

g11cion, c11u1¡1Hentlo lo que rcspt!cto del deudor princi(lal 
estabÍecc el articulo 15-1!?. 

lS.:iO 
Et n.creedorque, cuwplitlos los rcqui:;itos del art(culo 1845, 

hubiere sido ncgllgeate en pronto\·er la. e:icusioo,. quedo. 
respousnblc tlC los perjuicios que puc<la. cnÚsnr al fla.doi-; y 
~St\l lihru 1!c la oUUgaciou hnsta In. cantlcl:td ñ que atcnuccu 
los blenl'."s qud hubiere dcsie,.rJHt1lo ¡Jara In. cxcu:,iou. 

1851 
Sl el tltulor es dcmnn<lntlo sirn[lle1ucnta cotuo p11_t;"n1lor 

prlncip1111 po1lro\ hucer cihtr nl principal dcndor pnrn. dcft?u· 
dcrsc y ser abs11clto ó cou<l.eondo juutnw1..•uto con él. 

18,;2 
El fiador gozará del beneficio do la excusiou, nunq_uc Ja 

.Cntencla se baya proou11.cindo coot1·n él y contra el deudor. 

1853 
El fiador que paga.ro por el deuclor, pudn\ procetler con· 

t.ra &to ejecntf,·omento en Tirttul do Ja sentcncln¡ y confor
me 4 ln untnrnloza. de la obllgnciOo, si el pago no se bnbie· 
re hecho en "rlrtu<l de fallo jtt<Ucinl. 

1s.;.1 
L'\ tranio;acc1ou entre el a1:r11cdor y el deu1lor principal, 

opro\'rcl1n ni t11ulor, 111•ro noJ1•11crj111lh.•:t. J .. 11 culehr;ulaeo· 
tro el tln1lor y c1 ncr"•!tlur, n¡11·1n·l!ch'1, "(l!.'t'll no fh!1:j1ulic:1 al 
dcurlor 11riucipt11. 

lS,j;; 
El r¡111, abona ni t\:11t.n·, goza 1lcl h·•neOcio de cxc1u1ifo11, 

tnnto Cl111tr;1 el dndor co111u contra et 1lc111lor ¡1riucipr.1. 
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IS.iG 
.\boTinn ¡¡ nn fliulor Jos f(";ttgo~ r¡nc tll'clnl'nn 1le ciencia 

Cil'tta cu f;\\"Or tlo fill h)OUl"icl1111. 

lSJi 
S-1 son· Tnrlos los fln1lores de 1111 1lcudor por 11nn sola 11cu .. 

1ln, J'Cl'JMl11der:\ e.ida nuo ,Je ellos por ln totnlhlnd 1le nquclla, 
no 11a1Jic111lo con"rcnio en contrario; ¡lcro si solo nno de loe 
1hnlores es tlen1nudado, podrá bnccr cltnr á los <1cmas para 
que se defiendan jutitnmente, 6 de jgual modo y en la pro-
porclon debida est~o 'las resnltna del juicio. 

18li8 
Et fiador &0tldario qno paga, tiene derecho de reclamar' 

Jo11lcmna ta parte que Jea corresponda. El que no fuere 
101ldarlo, solo tendn\ necion oontra el deador por la parte 
qu1J haya JlRgnilo. 

1859 
·El beneficio do dirlslon no tlcno lugar entre loa fiad.oree: 
1~ Cnnndo so renuu\:in expresamente: 
21? Cnnn1lo endn. uno se hn obllsndo mnnoo1nunndnmen .. 

to con et dcu1lor. 
:lll Cnnndo nlb'11Uo 6 nlgunos do Jos flntlores son con

cursntlos ú se 11n11an insol\"cntes; en cuyo caso se proceder6 
conforme á los arUculoa 1874 y 1875: 

4.~ En el caso de la trnccion 5? del articulo 1843. 
6~ Cuando nlgnno 6 nlgl1nos de Jos Oadorea se eocueu

trnn en nlgnno de los casos seiinlndoa pnra el deudor en las 
f.racclones "'' r 6? del referido articulo lst3. 

ISGO 
El flador que phle el beneficio de ttl,;sion, solo responde 

por ltl pnrte tlel fiador ú fiadores h1sol\"entea, el Ja lnsol\"'eD• 
cia es nntcrJor á la ¡icticlon; y ni nun por esa misma lnsol
Tencin sl el aereetlor \"'oluotnrinmcnte hace et cobro á pro
rntB sin que el finllor lo ttclam1:. 



Tl'ICL•) \"I.-D& L.\. r1.\.:o:.• •• 303 

CAI'ITL"LO m. 
De !01 erectos do b. ft.'\!l.!3. con retacion a! de"Jdor y al f:i.dor • 

..1RT. lSUl 
El fiador f¡uc pagn, 1lebe ser lntl..:?111uiztulo i)Qr el tleu1lor, 

nunqne ésto no baya ¡1rcstn1lo su conscnthuie11to para Ja 
eoustituc_ion tlo ln tlnnzn. Sl esta so hubieru otorgnllo con· 
trn Jn \"oluntntl tlcl d..:?tulor, no tcntlrJ. tlerecllo alguno el fin· 
dor ¡iara cobrar lo que ¡i:tgó. 

ISG:? 
El fiador que paga por el tleudor, debo ser indemnizu.tlo 

por éste: 
11? Do ln tlcuda principa1: 
21? Do lo~ iutere:;ca rcs¡1cctl\"os desJc que l1aya noticiado 

el pugo ul lleutlor, aun cuuntlo ésto no estu\·icre oUli8"n<lo 
por razon de! coutruto á ~gnTlos nt acreedor: 

3C! Da los gastos qt1c llayn llccllo tlcs1lC que tl16 11otlcla al 
dcndor de h11bcr sido rcc1ucrltlo Jo ¡1ugo: 

4C! Do lo~ Jnfio.s y 1>crjuicios r¡uc ünyu sufl'itlo 1101· causa 
Bel tlcutlor. 

1803 
El tlnllor f¡tto paga, so suU1 ... >gn en to1lo¡ los dcruchos que 

el acreedor tenia contrn el deudor. 

ISIH 
SI el fiador buLtcru transigido con el acreet1.or, uo potlrli. 

exigir del deudor sinu lo que en rcalitlu..t bayn p:1g;1do. 

lSG.; 
SicnJo llO!i ó mna lol'J tlontlo1·cs soliclnrios tlo nnn. misw11 

df.1uln, poclrá. el flatlor pc1lir tle cuah1nicra tlc ellos l:\ totall· 
di.ul 1h• ln c¡Utl lnthicru ¡tn;oHlo. 

lStid 
Si cl tin<lur hncc et p1tg1> l)tn 11011crto t!h couoch11h!hto clcl 

t1t'U111.11·, pullr;t cs:c n¡ioul!rh? toil:ti Ja:t r.xct:'¡Jciu111;s 1¡111.' po· 
tiria opoucr ul ncrcc1lur nl tlco1l•º dll 11ncl.'r el ¡1a¡;11, 

lSOi 
Si el dc111li1r, lgnoran•l•J t:l ¡1ur;•J ¡1or Íllh.i tlu U\'i:;1J tlcl tl:t· 
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tlor, ¡1:1ga 110 une,· o, U(J ¡1u1l11'i este rc11ctir coull'a nqncl, i;luo 
'iOlntU«.'Htc l'Ol11l':l cl ilCl'Ct:llor. 

!SGS 
Si l'l l1:1.1l•.1r ha ¡1;1gndo t·u \·irtnd de fnllo jtullcinl, y por 

1uotl'\"o fnntlallo 110 111ulo 11:1ct•r ,.;tlll'r el pago ni dr:1~1lor, <-s
tc 11nc1larú ohlig:ulo zl hulc11111iz:11· :í tHJUl'I, s uo J1l111rá opo
nerlo n1as excepciones qnt! lns c¡uc "can lnl1t•rt•11teos l\ la 111.Jli
saciou y 1)UC 110 Jiu1Jicreu ~Ido OJIUCStns JlOr cJ flador1 tc
uicudo couocilulcnto cJo cl1:1s. 

1869 
Si Ja dcudn fuere A pinzo 6 Unjo coucJicion, y el fiador la 

pagare nntea de qne nqncl ó c:sta se cnmplnh, no ¡1odd. ~ 
l.lrarlB del deudor sino cuando fuere Jegaln1cntc exigible. 

18i0 
.El podar pnctlc, nun nutes <le J1abcr11ngado, c::dgJrqueet 

dcu1lor nscgnro t!l ¡1ago ó Je l'Clc,·c de In flnuza: 
l~ Si fuó deruaud:uloJndiclnhucuto 11or el ¡1:igo: 
2c:' Si el deudor sufre wcuosc..1:\Ju en sus Licncs1 de ntotlo 

fjUO so hnllo en riesgo de fJUe<lar insoli'entc: 
3~ Si pretende nuseutnrse de In IlcpúLJicn: 
4~ SI se obllgó á relel"nrJo do Jo fianza en tiempo deter

minado y esto hn trascurrido: 
ni:o Si Jn deuda 6C hncc ~xigible por el l"enclwicnto del 

pin'"" 
GV Si han trascurrido diez afios, no- teniendo Ja obUga. 

clon ¡>rinclpal térwluo fijo, y no siendo Ja fianza por titulo 
oneroso. 

1871 
En el cnso del nt1mero 'Juinto del arttculo que precede, 

podrá.tnmblen exigir el tludor que el ocrce<lor procedaooq
trn el priuclpal clcutlor ó contm el wismo 1hulor, n<lrulti~n ... 
doJcel beUctlcio Uc c:xcn.5.ioo1 si turierc Jugar. 

1872 
Si el ncrce<lor dentro de bcscntu, dlns contn1los desde la 

!ceba en que se Je bnga el a-cr¡11c1·iruil•uto, no dcniantln al 
clcndor ni a.I fiador, este 'JUl'«1l1 Jilire de Jn oUligacion. 
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CAPITULO lV. 

De lot erecto• de la tl.'ln:s con rcbcio11 O. los fadorcs e:itte 11. 

.utT. 1873 
Siendo dos ó mas Jos lintlore:1 dt?l t11l&1110 tlcntlor, r [>Orla 

mlsmn deuda, el quo ln hnbiero pngndo en su totnli<latl, po
drá exigir de cacln. uno de Jos otros IB parto proporcional 
quo le corrcs¡1011tla. 

1804 
Si alguno do los fiadores so ballnro insol\"ente1 ao di\·idi

rá su cuota entro Jos clen1w. á 11rornta. 

1sr.; 
Lo clis1n1c.sto t!n log e.lo:> nrHcnlos untoriorcs solo tentlrú 

lugar sl el pago tic In. dcutla. so h:1 c~ighlo jucliciahuentc, ó 
al el denclor princl¡>al est:t fallido. 

18ít> 
Los Ondores tlcmnuch11los•1101· el que ¡1ng6, poUroín opouc1· 

ai esto las e.s.cupcioucs <¡uo ¡10Uri:1 alt!gar el cleudor ¡1duci¡1al 
contra el ncrec1lor1 y que uo fueren purn111eute per.;;onnlcs 
del deudor ó 1lel fiador que hizo el 11ngo. 

18í'i 
'El que abonó al 6nt1or, en ~o do lnsolt'encin de éste, ea 

reapouanble para con los otros flodorcs en los mismos tér
minos en que lo serin el flntloL" abonado. 

C.-\.PlTULOV. 

De l& estinclan de b. fbn::l. 

.&.R·r. 1s;s 
1-:!'tln~nitla la otJltgaclnn prhn:ivat, Hl! extingue In finn7.n1 

qut.! tnu1bic11 tH1c1tc cxth1~ntrsc cu111•> la:i tlc:u:í.s o111i¡;.1cio
nes. 

18'i'H 

Si la obtigacio11 ch:l ,1u111lnr y la dt.•1 t1:11l•Jf to..: cu11íuu1lcu, 
tl0r•1nc uno lle1·1•1lc al otro, 110 !-.•! cstin,;;nc ln ol>ligacion del 
nt10J1utlur. 



lSSO 
~¡ l'l arrt'l'tlor Ul'l'pla Yc11t111t:1rh11nc11tc 1111:1 fi11ra · 1'1 otra 

c11:1.lc111l1•1'a co ... :i l'll p:tgo 110 Ja 1Jcnd:11 <1nc1ln •~:\.011c•r;11lo C!) 
fla1hlr, nnn c11:1111lo el nt'rt•t•1lor piL•nta 4}c.toIJl1Cii 11or c\'icclou 
la coi;n c1uc se Ju dió. 

1881 
Si l.'l :1erccd<'r exouern ti nlguuo lle Jos flatlorcs f'in con. 

seutiwicuto tlt~ Jos otros, quellnriín tolloa ~nos csouc1·atlos 
proporcionalmente do Ja olJUgnciou remitida. 

1882 
Los fiadores, aun cuantlo sean so1idnrios, quedan Jibrca 

de su obllgacion, si por cul11a 6 ne¡;ligcncia. del ncrcedor no 
pueden subrogarse en los derechos, prh·iJcgios 6 blpotecns 
del mismo acreedor. 

1853 
La prúroga ó espera conccdilln ni 1lcn1lor ¡1or el nc1-ec1lor, 

~in conscnthniento del fln1lor, éxti11g110 Ju. flo.uzB. 
• 

1884 
Lo fjUlta reduce. Ja fianza cu la misma proporciou que In 

deuda ¡1tinclpal, y Ja.u:tiugue cb. elc:iso do que en t"irlud 
de ella quedo sujeta Ja obtigncion ¡iriocl11al á nuc,·os gral"á.
mcnes ó cond.iciouca. 

CAPITULO YI. 
D. la fl.&nza legal 6 Jadicfal • 

• \t:T. lS.S.'.i 
El fiador que baya de tlurso pur disposiciou de Ja leyó de 

prol"Jclencln. jtulicfal, debe tener las cnn.lidatles 1•rcscrltu en 
el artfcnlo 1831. 

JSSG 
Si el ohlig:ulo á <1nr fiauzn cu Jos l':t!ilOS tlcl nrUculo unte· 

rior. uo Ja hallare, podrá dar en t"cz do Clla una ¡n·cntla ó 
hipoteca que se estime bnslnutc 1n1ra cubrir sn oülignclon. 

1887 
El tlncJor Jut1icln1 uo puede ¡>c1tlr Jn cxcnsJou del dcn<lor 

prlncipnt. 
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.\ltTfl:t"LO lf.9:1.- P.i- t:1111hi1•11rj•~ci111li11led1111gri lwel10 por t·l d .. c. 

dor 111 .. nln•ntr>. 1i11h•:11h•I Y1•11d11ii\•11tu 11t•l tila.:o • 

• \1rrrc1·1.o 11;~!.- I~.; ll""''ilulihll! 111.10 al'lu ,·, 1:n11tl'ato 1·1•lf'l•:;.-k. 
lo ... t 1 ciut;i 1li:i." 1111l •·ti111 t•s ;.i ];1111·1 1.1raciuuJ111li1·ia 1 1 h• la 1111i1•!1n1, y r: 
fll\'!Ct<' por uhjl·lo 11.tr a un ('J'L:1li:11 ~·a 1·~istl'UIP 1111;1 11rl'li•fl•11cia •i 
110 t·~nia. 

AnTfí'l'LO 1ii9:'.i.-L'l nt"cion 1lc rc.~clsinn 11wudoua1ln Cll l'l a1:; u. 
lo Ir.Si, Cf•....:ttA lnrf:a '}llC' l'I dt•111!ur :;.;1tbf.1goa .-11 ch·111la ú :11l1¡uit•1a :. ~. 
ne~ t't1n que ¡11•1h•r .. mhrlrta. 

AUTicer.o Jti~G.--El atlquiwnte dcmaull:Hlo puc1lc t!11ullieu li:i~.:: 
t'el'lar Ja flt'cinn, ,:atlsrach.·1nlo 1•l ln1porte clo la 1le11cl:i.. 

.. AnTicrx.o llJfli.-EI rr:uulc que COllt>istc í1uk:11111•11lc en la p:,~ ... 
renefa intlcLi1ln ¡j f:i,,·nr 1le no ncrN!(lor, no iinporta I:\ pitnlitl3 Jri 
derecho, Aluo Ja 1le Ja ¡1n•ícrcncla. 

.Auricrr.o llitlS.-Sl 1•1 ar!t1•e1lnr •]lle pille la tl·iiCi1'1on para :lltl'lli. 
tnr In iu:;111\·1·11ci:t ilel tlcudor, pru1~ba que el mouto de l.ta clenc1as ,;l" 
éi;;tc• 1•xCf'dc al 1lc sus hletH•s t'Q1101•i•los, Je i1111wue la ol11ig:ll'io11 de ;1. ;f~ 
11itnr que tiene bieuc~ sufldcntcs para cul1rir c~as 11e111ln!. 

~\llTÍt"ULO lG!IO.-l:l•"cil11li1lo el neto U contrato, \"oh·l·tlÍU Jos·~· 
)orea ~11:1jeu:ulog 4 la ma;t.'l 11e Jos bienes tlcl dt'111lor rn lJi:>nefkln 1!t! 
1M Ret('c•dnres. 

TITULO SEXTO. 

DE LA. 11'ANZA. 

CAl'1Tt7LO l. 

De la ft&nu f'D ~:~ocraL 

J\BñcoLO IiOll.-Flanza es la ohligacion 1¡uc aun. personB oontne 
1le pagar ó c111n11tlr por otro, !ii 1~~ta uo lo !in.ce • 

. A HTÍC.'t'LO 1 iOl.- La fla11~a ¡111et!c nt•r lc;:n1, judh:la1,~ooo\"encio
n.1I, g-rn!nit;t ú (1 lítnlo onf'n>so • 

. AUTfcrLo 1 iOZ.-f.a fianza ¡inc1lc co11stitnfrse no!'úlo cu fat"oriW 
1let11Ior priucipul, ~ino en cl del fiador, ya liCa que uuo i1 otro í'D Fll 
tt.specU\"o ca.!'o consienta en la 1;::iranHi, ya sen que Ja Ignore, ,ra M1' 

•¡ue la contradiga. 
AnT!ct"LO li03.-Pue11t·n "'"r fi:11Jores toilos 101 que puetleu a:m· 

trat.1r, 



C.1..r. L-Dr. L\ ru.sz.\ rs tJV.:~·LTL\f .• 1:11 

.\RTÍt:CLO J 'ji) 1.- L:t 1 mt1jt!'n!~ . .;tilo 11nt·•lc11 set 11.ulota'i 1.·u !0.:1 en· 

•·~' "'i;;ulcntc:;: 
J, Cun111!0 1'111:rcu co:ucrci:1tHl.'~: 

.t. 5i h nbicrt.!n ¡irocc. li•lo l'Oll 1lo!tJ l'ªI ·l lia1:1:r W!t_•pt;u· .s11 :.f:ll"l\ll ti:1 
1 ,:: (1·~rjnidu •ll'l acrc1:•J.,r: 

!!í. ::!! b11hk:-ca n·.:il.i<IQ 1!d 1h·arl11r :.t 1"<1•:l •Í raut:•l.t1l ~vl•n.! quu 
'.'" . .;.1c 1:1 tl:uU:::\: 

1\-. Si se ohJl::;tr''OU por •:u.-a 1111e ki• ¡wrt"llt!l~l', ,¡ t•a f:t\"Or 1!c sus 
;•,'l'fl•l:l'!llL':t1 1!C :,!l.{ il1..,X'Cll.i!t•11tt•:i •) •I•! Sii C•i11y:1:.;t'. 

_\ ~rt("et.o 1 7t•,j,- E:t 1111!.1 1.~ thu1,:a q11·~ ro•1·:1t! ,;c(ll.>rc ttn•l obli;.;aclou 
11t1l.I • 

. \r..Tictn.u Jj"11(j,-Si ta ll:111z.1 ril! cou~titu~·u :.obro• 11t!111l:i.i futur.1:1 
:::.1ai•la<'I, c1 lla1lo1· uo p11c•h? ser rccun-runhlo sfuo cmuHlo hl obli;;a

'"nu priucip:tl fuero le;;alnt<:nte csigilJle • 

.l~fCC:LO lf'Oi • ...:....L:t fü111z!\ p11eJ11co11111tt'llllcr111é11os, ruiro no pue. 
\~ •'l:t ... u•lersc ;\ nuis que la uhli;;~lciun ¡1ri11•:ipal, :.·,1 en cu:n1to ;\ I:\ 
t:"~>t.u1ch\ <le la pl"t_•.::itaciuu, Yil en cnautu 1i la'i co1111iclou~s oucr1lliil-i 
•::ti eo11t1·11.;:1 • 

. \.RTt1.:l·Lo.tiO,-;,-:,.;¡ la 1J,111za ~c l'Xtl'1111h·re ;\ tn:i!l. In olJli~aciou 
·•·l rb.~lur quc.l.u.i 110 pl•!Rll tlCl'L-cho rcUuciil.1 :i Jo,¡ 111!..,mu.::1 térmlno:s 
·~e I:• del 1h:-111tor • 

• \::Tfe't."l.1 I 170~.-Su t''tc1•¡•ti1:l 1lc lo dlspnc.~to en los rlo.i nrtícu!Os 
.;,: .. ::•'l"c3i t•I C:lSO •!11 •tth.! d füult11· COU3tltuy;• liiti•>tl'C:\ ó tlé ¡1rcn1l:t. 
.. ; ~ 11ni.i 1¡11.:1lc nscgur:ula la llblignciou l(lll! no lo e"tabn con es:t.8 
;~:-.mEias . 

. \::TlCULO l 710.- Pnctlo tawbicu obligar,,;e el 1ln1lor á rng;1r una 
•:'lti•t1~t' cu .dinero 1d el ll1iudnr 111·i11cl¡111l 110 prc~ta nml cosa ó uu he· 
.:.) •letcrmiuiulo;;. 
\!!-rfcüLo 1711.-L.'l tI.111::\ no se presume: 1?.:lJa const:lr c.xpresa· 
~te y lin1itar~c :\lo.-; h~nuilrn.'i prcci~o:. en r¡nc l'.~t·= t:on,,titnitl:11 .t1in 

~'~cu C•l:SO al,;11no ¡>U1!1h\ cxtc111let:.1c á otra::1 ohli¡,::1do111•>1 del dl.!U· 
' ~. ann•¡n~ 11:ty11n ;-¡(IJo l\ fttl'l·cu eoutrai11:1.i 1•on 1•1 111i-1110 :11~rt•1•1lo1· • 

. \1:·r;.;l'LO lil:!,-C11:1111lo l:l 11.1111.:t uo ""11:.•11.;;11 cx.:c¡•clun•.'.i ,j Ji. 
·.,. k111t\~, );\ nhli¡;adou •lt·l 1ta1lnr :it•1.i ,1lo·olu1.11111:11tc l:~t1:tl :i ht +lcl 

.. l•Jt ¡11i11cl¡1.l1. 
i::: ll!l"Lo 1 jl:J.- El tl1ul11r l':i rc:tp1111·-1hlt.> ¡i.u·;1 1•01: el a1~11·1·1lor y 

1 ·?~111lor, tlt.! !11;> ;;:l~l•J."', 11.1~iu:1 y ¡11.•rj11il!io1;<1 o¡ue tll':I !nu" l''Jt .itl cllll':I .... 
\i:1icu1.o tfl l.-1'•J•l:1"i 1:1>1 ohlig-;11:!•1111: •.r •ll!r•'•·ho' llL•I fl•1•l•>r pa· 

-~ :!Us ltcr1:1lcru.~. 



I?'.! L1•. JJl,-1'lT. \'J. Ur. 1-A •·H~l:A. -----· 
_\1n·f1:t:Lo lit.'i:-r.u rP~¡11111 .. alJiJM.11l 1lc 1111l1..:n·1h:rt'-'11Jd l:..i•l·. 

r>c 1·i;.tl.' ¡•ot· lu di.~1111l'"t11 c~u l·I nrl. 1::110. · 
.\UTÍC~CJ,O liJ1l.-J~l l1111l11r t-1•11i. ll'IJllCri11o L'll t•l l11;.;1r 110:11!~ J¡. 

Un li.lc1·r . .:e l'l 11:1;.::111lc J.1 u1.tli._:oi1·i"11 prluclJ•al1 !"ah·o 1·1111\'o•ulu ,.., ,_,.,:_ 
lrarl11 • 

• \JlTfCC'J.o 1717.-HJ 11l•1t•lor Ju¡;tfUl·:u-:'1 l:1 ftlo11l'i1la1l dl'l llaoh,r 
¡.¡:ui101:u-cio11 tlt•l ncrl'l'1lor. ' 

_\t;JÍr.'l'LO lilS.-HI 1•1 ft;uJ .. r surn• tal 111c110:0:1·.1l:o 1•11 ..:11s h! .. :1o-, 

l'JUt• !-t.' l111U1• 1•1J ri1•>l!_l'O 11t.• fJIH••lar 111 ... oh 1•1111·, Jllll'•IL' d ;l("f"l'·~tlt•t" (·.,;\. r 

Ja l'Ullstltuciuu 1IL' 01111 111111::11. · 
..:\UTh:l'LO 17JP.-Eu hts ohll:;ndont•s eou )1!:1zc\ ú clu 11rcioilarlo:.i 

J1Pti"41k-:i1 el :11:rl!c1lor prnh1i c:o.:i;;ir 1!:111za1 :11111 t:uauolu 1•11 1·l l'o11tr:1h 
110 se lrnya cou»tituilln, si tlc.,.J111cs 1lc c1·ld111ulu, el 1lcu1lor ~ufn~ t..:• .. 
uo~colllO r11 !1119 lllcues, ú ¡1rclc1ulo auscutursc 1lcl luc-:1r cu qru: 1leliu 
baccr:ic t•I ¡mgo . 

..,\nTíCL'LO J i!?O.-EI q_ue dchlendo dar 6 rccm¡1l11u.u· el l1n11ur1 Lo 
Jo prc:>cJJte tll'nfro ilcl 1é1·mi110 1¡ut.1 l'I jnc>.z Je scfia.lc, ;Í peliclou de pi.r. 
te lt•;.:íthna, qucila olitlwulo al pa;.;o lumetllato de la dc1111:1, 1111nq~1t! 

110 11c J1aya l"t'llchlo el 11l:1zo 1lc t:.s1a. 
-1llTicuLo Ji:!J.-Si la l1a11za fuere ¡i;1m ¡;;111\utlr l:i :uhuiui.~•:;o 

clon de bl1•11e:-;, CP:;:11;l C:-:ta si aquella 110 se da en l'l l<lnuiuu coun·r.i. 
do 6 1'eíiahulo ¡1ur la !~,\'" ó por el juez, saJ\·os tos ca.~os 1•11 IJUC la h·¡ 
disp1111;.::• uln• co~a. 

-1u1·icULu J;:!:!.-J;t acrc~tlor 110 puedo ~cr obligado (1 rccíl>ir .. 1 
thJtlut· fJlll' :-.e ll' !ll'<'l'Ull~ll, Ki l:i jll'1'liOll1' pro1111c~tn. uu tiene: 

L Cu11:1cidoul p:1rn ubll¡;ar.,c: 
JL Dlcrll'~ rafees librea y 110 crubargndO~ 111 hi¡1ot~cu1to~, que L:1.1-

ten p11r:1 la tit•i;nriJad 1le la oüllgadon, y ~tén 8itU:1dos en el lu¡.;:ir 
en qnc ddui J1nc~r11e el pago. 

Cuau1lo l:t 1lc1111a uo ll1·:-11e ¡¡ trcscieutoa ¡1esos, no l'l'J":Í uec:ci.atP 
la coruticiuu de 111 frac. lL 

.\J!Tlr;uLo li:!J.-SI la 11anzn h1111ortn .i;at¡1utfa tic c:1111tid0tri tjueu 
de11doi-.. 1lch:i rl!ciüir, In surum se dit¡1usftai-j, mléutr.l.8 l!IO da Ja finuu. 

UAPITt:l.O 11. 
De Joa c!ct.toa de la fianza con rcJ11clon 111 acreedor 7 al f!adOl' • 

. .\ RT1CULO l 'j~f.-gJ fl:uJnr llt•ue dt•n•cho 1le upouer to1taa l:us l'.11 

oe¡tt:ionea fjUe .•can inbcrcntc11 ¡\ la obllgut-ion prlucl¡1al, t111u1 110 l.uo 
')11~ l!lt'1111 ¡1er:-;01mlcd del tlt•111lor. 



.\UTict:r.o l';:?.:i.- El f1n,Ior uu Jlllf'1Jc ""'' 1•or11¡i, iZilo ¡¡ 11;1:;:tr al 
~·rt~dtJr, slu que ptol'i1u11c11tc sea tl!cou\·euiolo 1•1 J~·u,Jur y .:>e Iu1;-a 
.a.tL::J~iou cu su>1 bienes. 

_\nTicur.o J7~fJ.-f..a .. sct18iou cou.;f:otf' cu ¡1plic:1r todo el '"alor 
':'~r-J 1le lo.4 hfeucs tll•I 1k111for :il 11:1;0 do In 11tli;;:1d()11, •Jt11• 1¡ucdará 
·• l'.\tin¡;:Jl•lll .; tl'lfUcftl¡\ ,¡ l.l Jl:tlh.· 'lll·~ HU l"f':I Clll•i·~J~ .•• 
~\nTfct"Lo li:?i.-La excu:ofuu no te111Jr¡i J11¡;:1r: 

r. Cuanclo ••l thhlor t•'lllll!dfí C:\"fll"l'Sllllll':lte :í t'IJ;1; 

Il. Cu
0

11udo .iC obli;:•i m•Ult'.Olllllt1a•f;1111c11tc Clill ·~l ·lcmlor: 
IJ f. J~U ltl-" C:ISU . .: cft' ('•lQClltl\O ú1f1• in-<oh·c11i:ia fU-11lt;11Jr& 1JcJ de1i1lor: 
1'\. C1iau1lo el 1lcu1lor no pued:t .'!crj1111icfaluic:1tc 1lcmu111,ndo den• 

tro ~.:t'l tl'rritnrio 1le 1;, J?i>pt'1hlic•l: 
•.;, Cnautl•J el Ot'f;"Ocio p:tra (]lle t-ótl prestó Ja tl.1111.;11 <il':l pro¡1fo del 

tU1for: 
n. Cnnn1lo so ignore el pnra1Jcro del dcu1tor, sicmpra r¡uo ttnwndo 

ute por etllctDlli1 no cotnpnrezcn, ni tcugr. bienes emhargal.tle!t t'D et 
!li,tril-0 1) cu lu C:11ifhrula • 

• \nrfcrs.o 17!.'S.-'J.':111tu lu ob1ig11clo11 solidnria como 11' rcnnueia 
~Ja !'xcnslun deben co11stnr el:¡1rcM11ue11te t•n la flnnza • 

. \r.rfcuLo ti':...,,-Par.1 que el be111•tlcio 1le cxc11'iio111 :1¡iro,·cchc al 
!.~ for, :14111 l1111i:i¡11•11sahfl':'i loi rc•¡nl . .:ito.i :..l:,,·•11i1•11tl':'i: 

l. que el fin•fflr niegue el ~uCllcin 1111•;-n que se lo rcf)uier:i de 

r 1. t~n·• tlciliñUC hfcuc.i 1lc>I d1!U1for •tltf' h:tliilfeu pnra enhrir el eré
~ ~.,, •1ne c.~tt:n lll•re11 y 1Te::l•mbargatlo~, y que so hallen dc11tro del 
· •:i-ho judicial eu 1¡11c dche hncersc el 1>01go: 
llf. Quu :111tici1~ ó asegure co11111elt>Dt<.•mt!11tc los gnstos df' Ja er;. 

ri.;.1u • 

• \nrict"LO li':JO.-Si el de1111or nJ(]uiero lifenc:s tlcsr111es del rcque. 
···":l'•'nto, Q .-si se Je!'cnhrcu lo!I que üuhi1!ru ocult:1tlo, el tl:t1ltJr puetlu 
.-..,:¡r la e.xcnt1ion, anrtfJUA :intca no la üo,ra ¡1c1Iido • 

. \!:-rfctJ.O 1131.-EI ncrcctlor p1w1tc oblig~1rnl llaolor :i r111c bnga 
:.1 ~:eu~iou L'll lol.'I h;t!tlC:i del 1leu1lor • 

. \::rict."LO l~:J::.-SI el tlulor, \"oh111tari:11111•nt1! i1 oltli;;:1•l'l (11Jr el 
· •e-t·•Ior, hltl!l' por :d mi.imn la excn·i•lll ,f 11i1l1~ 11l:u:o, 1~! jlll'l pu1•1I~ 
~~.; 1.t!erle d 11110 ctt•n cou\·1!11ic11te, :1t~11•li•fa,.¡ !:1-1 cfr,:1111~1.1nd;1,.¡ 1!1• 
' 1 ~t-ton.1s y l:1i c:i1i1lml1• ... th! 1:1 olili¡;ai:io)ll, 
.\~rfcuLo li:sa.-g11i:11for ilt• 11r ..... ::11:hu1 •l•i 11.·1'!10 •1n..::1l¡111i lil11·" 
''.t oblis-a1•lo11, 1:11mplf1•111lo lfl rprc 1·1•ip1·1•lo .1,~1 dc111J11r ¡1.-i111•fp.1I "-"· 

.. ~!,·ce el ;1i-t. l l:!ii, 

:?"". 
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~\ UTiCIJLO 1 i31.--1~1 :u·n.·L·•lor •JUt•1 1~1111111li1lo:o¡ los 1·1•r¡11t"'ilo1' t!l·l :..r. 
tlc.:nlo 1 i!."!t1 l1nhii•1·e .;hlo 1u·;;li;..:t•11h• 1•11 pruuun·t·r J111•:rH~11-ilnn, 1111 1'>~., 
rl'~!l•)llMl11h• tll' In"' l'•'l:it11t•io:< lllll' lllll'tl:l C;tll,;,¡tr 111 n:ulur1 ~·(':-le Ji1 ,., 
tll' la ohli:.;:ll'iou ln,.1;1 la 1:•111thl:11I ;i •1ne 11l1·:111t•t•11 lo ... hit.:lll!'> f)lll· 11,1. 
bll·n.' 1h• ... i;.:11:ulo p;1r:1 111 t"\1·u~lu11 • 

. .\1:1·icl·t.o liJ-i.-C'.'11a111lo 1.-I lhn!ur l1;1y:1 ll'lltlllci;uJ.o l'l h1•11q¡(·::, 
de ór1h•n1 tlt'fO no l'11le t>3i't'11:<iu111 el :u•r('taclur ¡1111·tle ¡11•rst•¡;ulr 1.11 1.,. 
mbunnjult·io .il 1h·111lur priud¡ml y al f1:11lnr; tn:ís 1~:-ll! 1·011s1·r,·ar;i ::; 
bt•111·!ldo •le 1.·xt•n.:!011, :111n cn:1111lo :-t• 1IC t-t·11tt·11da 1•n11tr:1 tus tlo~ . 

.. \.nTíCULO li36.-Si hulticre t.t•u11111:i:11lo los liC'lll'~cios 1le órdt•ll )' 
e:1cu11ion,el Oa1lor, Rl 11rrc\cmn111fn1to 11orcl ncN"c11or1pnc1Jc>1leunllt:i,•.: 

el ¡1h.•ito ni llcutlor pri11cl11nl 1 para r111e ésto rh11ln las pr1wh:u1 que i·tw 

coul"enh~utea; y en cn!\o 1le 1¡08 no salga al juicio ¡mrn el iu1llca·Jo 
ohjeto, le perju11icar:1 h1 scntcucln r¡ue se l•rnunncie coutr.i el fl:1tlt1r, 

ARTICULO irai.-J::l t1:itlor que ¡mi:nre por el 1l1.·1111or, potlrá ¡1ro
uclcr contra éste t'Jt-cuth·n111ente cu \'irt1ul 1h• Ju. }'Cllft•ucln¡ y confor
me t\ Ja uaturalcza 1lc In olJl!gnl'ion, t.I el pag-o no se huhit•rc ht-cbo 1·u 
virtutl 1tc fhllo judlci:tL 

1 
ARTfcl."LO 1¡as.- T. .. 'l trausncclo!J <•utrc et ucree1lor yt•l tlcu1lorp:-io. 

1Ji¡1a11 llJlto\'cChn al O;u}or, Jlt!l'O uo le pt·1:Ju11ica. La ct'lclir:uln cuhe 1•1 
fta1tor y el :1crcc1lor, n¡1rul"l'.'cba, ¡n>ro no ¡1crju11ica al ilcmlor ¡11·furiJ':1I. 

AU'l1CL"LO 1739.-EI que fia ni fl:itlor goza tlcl llenellclo 1le tEL'O· 
&loo, tanto contra el ftntlor como co11trn el tleutlor ¡1rlucipal. 

AnTfCULO li-&O.-Xo llnu á un llatlor Jos lt'stigos que declnran tiro 
ciencia cierta cu fa\"or de su ltloneh1atl. 

Al:TICULO J';tt.-Si son '"arios Jos fin1lorca 1le uo deu1lor por nn1 
mladeada, l'NponderA cada ano de ellos ¡K>r la tota~i1lad de aquella, 
no hablcu1lo con,·euioeu oontrarlo¡ pero 1;1 sólo uno de tos fl:ulore1t11 
demandado, podr:\ bnccr l'itar :\Jos 1lemas Jlnrn•111e se1ll!fteu1lnnju1:1-
tnmente, 6 de l¡;ual m0tlo S"\'11 la rrol'o1·clon dt.·l.ii1la cst.:u :\ lns rC"~ul
tns del juicio. 

AltTfCULO 1;.a'.?.-El fl:i11or sothlnrio que ¡1aga, tiene 1ten~·lio dt· 
rectau'iar ;\Jos d~maa la 11arte que les corresponda. El que uo f'ue~ 
1;111itlurio1 sólo tendrá nccio11 coutra el dcntlor JlOr la ¡iarte que h:1~2 
J•Rga1lo. 

A.UTfCl:'LO. 1';13.-EI bl!ucllcio 1te 1lil"islon no tiene tu;:tr entre 101 
fhuturc•: 

l. Cuantlo &0 renuncia cEJlrcJJ:lmente: 
IL Cuando c.'lda uno se ba olillgndo mancOmunadamen.te con el 

tleador: 



llf. Cuan1lo nlgnno ti :it~uno" de Jo.i t1:11!11rc.s sou 1:011cnr:-:.11ln~ ó so 
~1J:..1n insoh·entc!i; en cuyo c¡JiO se ¡>ro1.;c1lt:Ui coufurna• ¡\ lm1 nrtfcu• 
~ li~"iy17J9. 

l\º. En el ca...;o 1lc la ri-:11:cfo11 \ºdel :1rr. li:!i: 
\º, C11:1111lo afg"uuo ú :af¡;:t1111~" d11 lu.~ thul•lrt'1' :o:i.• 1•11cu1!11tr:iu ''" al· 

í Pl·J ·l~ 11111 caso11 t1L•ii:ila1lo . ., ¡•;ll'1l el dl'utlor eu l:u i'rac1·i1111t'i I\º y 
\"J 1fol refcrillu a.rt. li:?7 • 

.lRTÍCULO 1¡.a '·-'-El tl:ulor que rillll el hcnctlcio tle tllt'i . ..;lon, sólo 
.• ,ro11dc por la parte del llaolor ó ll:ulorc.s in~oh·e11tc:i, .si l:t iw.;oh•t•n· 
,·:.i t!.S :11itcrinr 11 la veticiou; s ui anu por c.;a n1!.smn h11>olrcncia1 si el 
1•:r~or volootarinn1ento bnce el cobro i\ prornta 11iu qae el fiador to 
n·darue. 

OAP!T17LO UL 

Do lo• et-=cto• d" la f!AttZA con reltu:!on al deudor 7 al fiador • 

. \.nrrccLo- li-15.-Et tlnlfor que pllga ile!Je ser Jn1len1nl7.ndo por el 
lft··:iolor, nunc¡ne é:do no buyd ¡1rcstn1lo su conseutlmlC'llto ¡1at;\ 111 COll!I• 
:itnt!lon do la ftnuza. SI ésta se hubiere otorga ti o contrn la "olnuta1l 
~··I lctlllor, no tenllt4 tlerl.'cbo 1111."llno el flndor pnra cobr.1r lo quo 
;J;l • 

• \RTfCULO 17-1.6.-El dador que VoJr-' por el deu1lor, deOO ser in• 
·,.:nuiz;nJo por ~ste: 

f. De Ja de1ut11 principo.I: 
n. De los intereses rea¡iectivos tles1lc qu13 hnrm notlcia1lo et piago 

aJ 1leudor, ano cnantlo é.:1te ao esturicre oblfgado por nu:oo del cou. 
':r-J:•> ;\ ¡1a;nrlos al ncrcedor: 

Ut. nl! 'º"' ga!'lto!\ que hay:i hcr:.ho 1les1le que dlú noticia al deudor 
:e lial>t!r :1i•J'l n!qnl'rido de pago: 

I\", De lo" tlaiio!4y ¡1!!rjuici11,¡ 1¡ne h:t,rn sufrido porcnui;:l.1lel 1le111lor • 
• \nrir:C"~o ¡¡1¡.-El ll:ulor que pa:;a, so snbrogn, ~a todo., loH de. 

"~!:ni quOJ L'I acreedor ten i:l couh«l ••I tll.'1hlnr • 
• \:tTrt.:L"l.0 171S,-Si el fhuln1· hubl1•r1• tr:1n!>l~iclo con eJ ncree1lor, 

: l p1111roi exi.;;ir •lt·I dc111lur :1f111JJn 1)11•' t'lt r.•nli11:t•l l1:1yn pa:.;-.1110 • 
. \r.rrccr.o 1iHl.-Sit•mlo110" ,¡ niJ .. J,,-J 1J1•11•l11n·~ -.ulill.irlo~ cli! nna. 

~·· illl;1 ~~u1l:l, pmlr:l C'f ll:ulur t•c11ir rlt• 1'111111111 il•r.1 •lt! ellos 1:1 lüt:1lf!Jml 
!-:fo qui! h11hi1·1>! p.1~.1·11J • 

• \.:tr;1:CL0 t iJll.-Si t.'I dadnr h.u•c ··I {irlcill :;iin ¡1onl•rl•> <'ll c11urci· 
~!~rito d!.!l de111Jor, pmlr.\ éste OJldlWI h.• to1ln-s Ja.e; rxc1•¡1clone~ q1u• po. 
1::., opíllli.~r ni ncrcc1lur al tlcm¡101.11.' h:tr.cr el ¡1.at;o. 



... 
• \ 1;1 l•~t't.O \ ';';¡ t .--Si l'l •¡l.•I• l,11'. i;.:11ur:1111lo 1•1 \ ·:I !~'' ¡mr (:i\tn tll' n\·l'"'l 

1lt>l tla1l1or. J•:lJ:!l 1h.• tllll''''t · -• Jl111lr;\ ,~ .. 1(• 11•J"'t11· •"•Utrn ;1r¡11e) ,;i11o•o. 
ln111u1te r.i11rn1 1~l 111~r1•1•1l1\r, 

.\UTÍl:\'f,O l'i:i:!,-~\1•) f\:ul,.rhn p;1·.::~•lOt'll \':rt110] 1li• (¡11Jn.Ju1lid;1l. 
. Y por 1111111\·u íu111?;:1lu 1111 ¡1111lu lt,11·1·r "'''" r 1•l }':1;...1 ;ll 11, 111or1 ~.~11.!fjlu .. 

tlnr;\ uh lio:-:11111 :i h11l1•1¡1ll it.ar :'i .1q111•I, y 1111 puolri: npo11t"1 lc 111(1<; 1•-:,_•1-¡, 
cinacs r¡ue lns qn~ !l1•;1n l11hf'r1·11h.'" t\ Ja ohli~adon y •1nc no hul•!1•11-n 
&lllu 0¡•1tl·~la<l J1nr rl fi.l•lur. t ... ·11i12111lu t"111ol'i•11il-111n •lf? 1·1la11 • 

. AnTiCt"LO t;.i:J.-~l ln •h•mla f11t't<' :'i ¡ilazn 11 h:1jn ro1111ieinn, yq 
fia1Ior la ¡m:;::arci ftutrii de qne n1¡ut'l 1l ésta ~t· l'l111ll'l:ll1 1 110°¡11nlrá •;.(). 
brar1a del 1l~111tor 1d110 c11.in1lo fnere lt>gatuwute csl¡d\Jle • 

.-1.RTfCt;LO \i;'jL-Et fhulor pncdP., nu11 únt('l' •1e h;il1cr ¡1agndo1e,iJ. 

gir que e1 tlf'ntlor a~c~urc f'I png-o tí le rcle,·o 1le la fianza: 
I. Si (114 1len1nnlln1luj1111iciahuenlc 11or 1•l 11ngo: 

n. Sl el 1lcu1lor tonrn• ll\l'llOIOC'1. l>o t•n ~1Ui \Jlcucs., •lo n101to qne 1;e baU~ 
en rlrfl¡:o 1lc t)Df'clnr iu!lol\·"ntc: 

JtL SI prf'f1>rtt11l1 nn ... eutnr.-c 'le In TI<'¡uíhllc:\: 
JT. Si fl(' ohli¡:ú ú. l~ltwnrlc tlc la ílnU7.:I t'lt tlem¡10 1l('lér11tlund~1 r 

éste hn. trnscurritio: 
v·. Si la 1leu1la l'-C hace C'J>igi\Jle por el '\"t'Uclmicuto tlcl ¡1lnzo: 

\""L Si bao trnscurri1lo 11lcz nüo~, no tt•11!t•111lo lu uhHg:1ciou ¡u·ind. 
pal tlirmino 6jo1 :; no i.it:'111lo la:Hat1r.1\ ¡mr titulo oncroi;o, 

AnTlC1JLO 1755.-F.n el caso 1lcl nínuero 1¡ni11to llel urlfculo que 
preec1le1 poilri tamblcn exigir el ftiulor 1¡uu el acrcetlor procei1.la COD· 
tra el (lriuci¡t:il tlrntlor ó contra et mismo fl1ulor 1 :ul1nitiénllole el bt
Deftcio 1le escuRion1 f;i tn"Jcre ln~nr. 

A&TfCO'LO 115'1.-Si el acrtt11or dentro t1c i;eseuta tliaa contadc. 
de.de la fecb:i.eu qne so le bn¡:a el rcq1u~rimlento1 no demanda aldt!a· 
dor nl al 6a11or, é:tte que1l11 libre de la nlillgaclon. 

CAPITULO 1 V. 

lli• loe erecto• de ta 8anu Con rcl&elon A 109 lladerc• ent1e .._ 

• .\nTÍCULo 1751.-Sientlo 1loM 6101\s to~ finllor(''itlrl 1nls1no dl'l11lnr1 

7 J)()r In ml;:1ua 1lcnr'ln, el que la bul1ie1·c ¡1:ig:ulo ~n su tot11lhl:ul ~lr6 
esi¡,<ir 1le e1ula uno 1le los otros la parte proporclonn.1 que Je corcel· 
ponda. 

.iRT:ICULO 1758.-Sl nl¡uno de tos ftn1ton-s Re lrnllarc inso1Tfntr, 
le diridfrá IU l.'UOtG efltre ln!'I 11<:"1B9 á ¡1torata. 



C••· '\".-ni: t., r~•l:--nn:c r>r. 1.~ rr,si' 

.\ttTÍOCLO 1 ':',ifl.- f.n 1li-IJllll';;.fn ~U}»;; 111).~ :trtfcnf•l..t llllfC'rior•~,:, .ióln 
•c:1•lr:í. lugar lit el p:1~0 1le I:• ile111h\ s1:1 l1:t L'~ighlnju•tici:1lu11~11tt'1 1\1d 

..¡ ·!c111tor principal ''-~t:1 falli1lo • 
. \HrtcCLO litiO.-LnR 11.utor,•;; 1tC111:11111allo~ por el qnc p11gú1 po· 

.frin opnuf'r ;\ 1;:1te Ía.i ·~xc'!¡1cio1n::\ 1111t! ¡tt>•lrl" all.';;ar el 1le111lor prln· 
lil'.11contra1•1acreecl•>r,y11uc no fttt'l"l!ll puran1cntl:l 11cr.:ina:d1:111 Jel 
.tcu1lor ó tlct fiador que hizo el pago. 
' .J.ttTícuLo · l iGl.-EI que Da al Oailor1 eucn.~o do insf1lf'encfa do éate, 

r1 :"'!il\tnn~•tblc p¡1ra con los otros llntlore3, en Jos mi.sn1oa términos en. 
•¡::e :o serla el. Oatlor liatlo. 

CAPITULO V. 

De la e11tlacio11 da la a&nu. 

A.r.TfouLo 1itl2.-Exti11g11i1l:1 ta obJl¡::a~fon prlaclpiil, se extingue 
b~.1nz:i, qu'-' t;lmhlen ¡n1edl!l'.Xllngulrxccomo lita demiu1 obll¡:ncluue1 • 

. U Tic u Lo 1ilJ:J.-St1:1. oblignclon t1cl t1cut1or s la t!cl lhtt!or 11e con
"li·len, porque uno beretlu a.1 otro, no se extiugne la oblic;nclon dl'I 
:·:e !ló u.l 01l11or. 

3RTfCt"J.o liGl.-81 el ncr(lc1tnrnecpta. T"olnntarinmcntc onn. finca 
~ Jlt:l c1ullqnlcra cosn cu pngo de Íia dcu11!l1 queda exoucrn1!oel ft11-
~ .. r auu cuantlo el acre~tlor ¡1lertll\ despucs ¡101· e,·fcclon l:1_cosn que 
~!e 1lló • 

.1ntfcuLo 171l.·1.-Sl el a.creeilor es:oncm A alguno 1lc Jos fhutores 
l.!.1~On.:ienthnieuto110 lo!I otru1,que1to.ráu t0tlos ello:t exonerut10;1 pro
J'l"Jreioualmeute de ta obllgnclon remithta. 

J.artcuLO l'iUIJ.-Los ftactorcs, nnu cuon•to &e!ln ROlhlario!', q11e. 
"~1111!1Jre11tic1u1 obliéo'llcion, ai por cul11a t't nt•gllgenci!l del ncrec1lor uo 
:i·1t1leo subrog:u·se en lo.a tJcrecboa, prh·iJcgio~ tS b!11olccns del mismo 
111.:t,"lor • 

• \r.rrclt.O IiU7.-La ¡1r1~ro;;a 6 espera conr.ct1!1l:i ni d~•ulor (lOr el 
"-=.-.:•lor, 11i11co11:\cntln1io.!11tri1ll'l th\,lor1 e'l:tin;;nc la 11:1117.a, 
.\~ifc1:1.u 1¡1;.~.-f.:1 •}nil~• rt~•lncl.' 111 thu17.:• t•11 l:1111il!t11:t ¡•ropor. 

-"..ol ']11e l:\ 1l•••l•f;1 ¡1ri11ci111111 y f;1 c.xtl11g11t• en el ca~n 1h~ r¡11r.1 en l"ir• 
·: •!t• ella, •1uc1ll.'-ill.fd.\ l:t ohli:;1cio11pl'lnci¡i:tl:\111w\·ox gla.\·áwcllct 

·ll•llclnno•!'I. 



1~ t.1n. IJl.-T1r. \ºlf. n1: u. 1•111:x11• Y rue tA ""'·r1c11u11. 

e.1l'ITn.o ,.,, 

• .\lll'JCI LO 1 ';G!l.-1~1 íl:u11•r 1¡1u• l1;1ya 11c tlnr..;t• JHll' 11i,.¡1u"'lclou I)~ 
la ll!J' ú de ¡1ru\·i•lt.•11ci:aj1:11i1d:1I, ct ... l.lc 1• 1wr l:i'i cnnll•li11lc~ J•tl'11t'1·It.v,, 
l.'U 1:1 urt. 1 ';!!'.: • 

• \n1-fC"llLO l'i';O.-Si rl ob1lgr11lo í1 1);1t fin111:1 1•11 lu11 c.11'4011 del ar. 
tfculo :tlllt.•1·ior, uo la h:.JJ;1rt.', ¡1uJní ciar 1•u \"t.'7. 1le 1•llu una l'l'\?lir!:i o 
hipotet•a 11ne J't• c~tilnc tm ... rautc para culJdr .-u ubllgaclon. 

AKTlct:Lo 1 ftL- El Oador j1111lclnl no (lU('llc ll('tHr 111 cxcuslon del 
dcu11or ¡1riucl¡1aJ. 

A.aTlcULo 1'i72.-EI que tia á no flntlorjudh!la11 no pucdept'dirta 
excatcloo de ~ste ni Ja del 1leudor. 

TITULO SE'l'IMO. 

DE l.A. l'RE..""DA Y DE LA A.'iTJCREflJS. 

CAPITULO L 

AllTfcct.o 1;73,-La prenda ca nn d('recbo rcnl que secon1tltu11 
Mobre nl~un ol!]cto 1nuclile, ¡•ara ga1·a11tlrel cuw¡lllmleuto 1le u11aobU. 
¡raeloa y au .¡lrcrl'rencla en el ¡iago. 

.AaTíctJLo 1;¡.c.-La Jlrt•nda llo pue1ll" t•on~l1Jernr11e tegftlmamea· 
te cou~illtulila, si no alr,·e 1lc g;1n111ti:t :\ uua obligaclvn ,-álltla. 

ABTiCULO l'ifS.-P11ctlc 1100 L'Olln.titulr ¡1renJa 11ara garautir na• 
deuda uuu ain eonseutlmleoto dt!l 1leudur. 

Auricci.o 17iG.-EI coutrato tle 11reuda sólo puede producir Al 
cfectoM JtOr la eutrega de la cu11a t>m¡1ennday au ¡termnneocla ea ¡o 
der •lel acreedor,6 uoserque ti•tc la JJtenla 1110 culpa aura, 6 que la 
pren1la co11Ah1ta cu frutos, ee_guu lo dispuesto en 1011 dos artlculos td· 
guleutee. 

AnricOLo 1;ti.-1'11cdcn darse en prenda totlos los ol\)cto1 mue
ble• que ¡1netlco 1>cr enojcu:ulos, y nun los f1·uto1 ¡1cnJleotea de Jos 
bienes ralee• que deben aer recoghlua en tiempo delermloa4o. 

.A.nT1cULO l'its • ...:..cnaudo la 11rcutl11 consista en rrnto.sdeooaanll, 
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