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lNTROOUCCION 

Actualmente el Derecho Civil vive una etapa de 

transformaciones importante, e~ el mundo entero se dlsc! 

ten temas relacionados con múltiples normas e instltuci~ 

nes de Derecho Común, y los grandes maestros Clvllistas

se preocupan porque este se modernice y se adapte a 1.as-. 

necesidades y condiciones de nuestra época tan c•rca'ya~ 

del nuevo siglo. 
--:--~ 

.. :.,:;.~ 

Una de las grandes discusiones de.I o·erecno·.crvn 'es•· 

la posici6n que guarda éste frente al ln~Íivl.duo::} frente 

al Estado, fenómenos tales como: ta prlv~tizaclón del O! 

recho Público; la publlclzacl6n del Derecho Privado; la

adminlstrlflcación de los contratos privados; la desead! 

flcaclón, y el desmembramiento jurídico, provocan gran -

polémica entre los autores. En julio de 1989, se cele-

bró el bicentenario de uno de los grandes aconteclmlen-

tos de la humanidad, la Revolución Francesa, evento que

significó grandes cambios en el pensamiento y trajo con

sigo Ideas renovadoras. 

Entre sus logros, desde el punto de vista Júr,idico resl:!lca 

el haber sido origen y fuente de una de las obras funda

mentales del Derecho Moderno, el Código Civil Francés -

de 1804, conocido también como Código Napoleón. Es en -
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éste marco conmemorativo que pretendo hacer un trabajo 4 

de Investigación sobre un fen61neno por el que actualmen

te el Derech·o Civil atravieza, el desmembraini'ento .de sus 

Instituciones y la descodlficación'de mate~ias,. 'oicho~~ 

desmembra'mieri,to jur!dico'.es•un proceso 'que Jioy en d!a -~ 

t!ene. lúgar érí muchos.pa!sE!s.del~'mu~do, es ff~ac~~ri~n~~ 
en 1 a que nuestro s ¡ stemajur!di~o -.'.dé origen ~ trá~l -

clón rgman~ 'escrita < ~~"en,cuenfra '.¡~¡;~~so'. 

La aparlclón de un s!nnfimero de normas¡ preceptos y 

anexos complementarios, fuera de los_grandes códlgais, e2_ 

U causando una dispersión. normativa; que provoca confu

siones y dificultades en l~ aplicación de justicia, lo -

que pod[a generar que los propios códigos estén en rle2_ 

go de ser obsoletos e lmpracticos. Ante esta realidad.

se hace necesario Investigar dicho fenómeno en nuestro -

Derecho Civil Mexicano. 

Cuando se elige un tema de tésis en el campo del O~ 

recho Civil, uno se encuentra que: primero, por ser el -

campo jur!d!r.o m~s antiguo y vasto, existen un sinnfimero 

de posibilidades para encontrar" algo" sobre que eser.!_ 

bir; segundo, es quiz~ la rama del derecho sobre la que

m~s y mejor se ha escrito, por lo que encontrar " algo

nuevo "es verdaderamente dificil; sin embargo, no por --



el lo deja de ser,_un ¿a-mpo _siempre atractivo e interesan

te para el~ inyest\gador( 
__ :_L.~~:~.,:-~:_·_ 

Inicio el pi.'.iie~t~ :{rabajo eón el ~n~l i~ls de la e~ 
dific~ci6n, su 'concepto y caracterfstlca_s, su origen; e~ 

mo sul"~16-eno:i'a'fiadicl6n .de nuestro sistema jurldico; -

aslmfs_l\1-º ~_ag('un~breve estudio sobre las mas grandes e -

lmpprtantes: codificaciones en el mundo y su Influencia

en MéÜco~ 

Continuo examinando el desmembramiento del Derecho 

Civil, su·naturaleza, definición, las ramas que han sur

gido a partir de este, realizando una comparación de las 

materias del C6digo Civil para el Distrito Federal y Te

rritorio de la Baja California de 1884, y el C6dlgo Cl-

vii para el Distrito Federal en materia ComGn y para to

da la RepGbiica en material Federal de 1928. 

Posteriormente, sigo con la exposición de las prin

cipales caracterlsticas de nuestro actual C6dlgo Civil-

de 1928, sus antecedentes, las reformas desde su promul

gaci6n hasta la fecha, asimismo examino algunas de las-

materias e instituciones que est~n en relación o conexa1 

con otras ramas del derecho, de Ja misma o de diferente-

naturaleza jur!dica, materias cuya normatividad esta di1 

persa en uno o varios ordenamientos jur!dicos ·ruera del-
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Código Ci~il, es ~ecir desmembradás. 

::·/. '···-· 

Concluyo haé'i.end;o ~:lgu~~;~ consideraciones sobre las 

relaciones entre ~1-istado y;e(Dereého Civil,- su probl! 

malea, la J~~ei/dadde cambios, e~~on~o_:algunas mate~~
rias sobre I~s c~al~s es•~rg~nte hacer.una !ev!sión:para 

actualizafl~s a los adelantos.de 1~\¡~~c1~;J'.1,ft~foo12_ 
' . . . . 

gla, ademas expreso partlculáridades del' fütur6-CiefC'c6ét( 
. -- ·- ' . --- - ·~--= '°··~~= -=-~' .,----+3o;-;O:: ··'"-~' 

go y el Derecho Civil, siguiendo Ja{1í'i1eas·~eVvaivén y 
-- ··:. __ -.---~.----_·-·.:_---_-,-~.-.-,;·; __ :: ... ' ::· ;:.}::·::- ,;; .... ". devenir histórico de México. . · :- .\i~~n<_r:-; 

-

Finalmente, quiero expresar que· el obje{il/o del pr! 

sente trabajo sólo pretende ser; un·breve anÚisis ¿~bre 
el fenómeno del desmembramiento ·del Derecho Ci vi 1; en-

centrando sus origenes y causas, analizando_ sus ventajas, 

desventajas y principalmente sus implicaciones practicas 

y jur!dicas. 
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CAPITULO 

CODIFICACION CIVIL 

l,_! CONCEPTO Y DEFINICION. 

"suele ocurrir que se utillcer/co~bsi.~6nilllos)a5-
expresiones -concepto- y -oéfinici0n=··"~er6;~n real !dad~ 
ésto es Incorrecto, se trata de i~ca~lo~·~~ ~igrilflca-"~ · 
clón diferente, pues, entre ~Ú~~ hayu~a g'~áduació~ je-

.,, -",--

r~rquica que va.,d~0 m:.~or\a'm.iY_or~;yaror " (1) 

;:::r;:::'. . ,. ··" 

" El, C:onc;,~lltCI: NHa '{'.ciea~~q~¿i~o~ciiie o forma el en

tend lmierif'o ;'p~n;~~1~ri~o'.'e'xp;~·sa~6 ·~~~ pa 1 abras. Deter

ml nar ün~··'C:o~:~· en:'~ª-\~~.~tiD a~~P.~és de examinadas las --

c l rc~nsta_nÚ~s ·.O ( 2 )1/' ·· 
·····• ':: ':\'~),- ::-,:· .. ~~~:~ .. -.· 

·- ,-.-~; - - . ' _;· .. 

:::::i·E;'.t~:&~J4~i~~lii~l~t~:¡r~r .:::.:: 
:\·,;<;_\::,'.·--. :??<; 

-------'---'--, 

(1) ArellaiÍ·o Garcla, C~rlos, "Derecho Internacional P!i
_blico", V.I. P~g. 109, la. Edición, Porr!ia 1983. 

(2) Dlcclonarlo de la Lengua Española, Real Academia EE_ 

pañol a, Editorial Espasa- -Cal pe, S.A. Madrid 1970. p.335 

(3) Idem. P~g. 427. 



mientras que en el 

o abstracción; 

to 

go y Fácere, hacer). Hacer o formar un cuerpo de leyes

metódico y sistemático". (4) 

conviene hacer en este momento la distinción con 

otros vocablos que se utilizan como sinónimos algunas v~ 

ces, como compilación y recopilación. 

(4) lbidem. Pág. 316 
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Recoplla'r'es,una tarea de reunión ordenada y calif.!. 

cada. 

Par~ Oemófllo de Buen codificar: "Es reducir una ra 

ma del derecho a una ordenación sistematlca de reglas 1! 

gales•. (7) 

( 5) 

(6) 

( 7) 

lbidem. Pag. :i32 

lbldem. P~g. 1115 

Citado por o. Luis Riera Alsa, en Nueva Enciclopedia Jurtdlca, 
Seix Editor, 1omo IV, Pég. 234 Voz Codiflcación, Barcelona 1952. 
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Para Sanchez Rom&n: 'Codificaci6n·se entiende la -

reuni6n de. todas las -leyescdel país, o en u'n aspecto mas 

limitado, las q~é se ré(ieren·a una determinada rama ju

rídica, bajo un solo cuerpo legal, presidido en su fo~m2_ 
:·-- .. ' _-· 

de t!eniii~"~ . (a J clón. p_or. u.ni dad .'de~criterio 
~··'· ~ . -, :~,·~- ,--';·.· - . ' "-·~:·. ~- ·;. : : '. :~-:; ~ .,·d': -' ". -:.· . 

,\ • •;:~·-·:·,>.' .. • • ,.:-:-:,.r•:,:\ (,.'::' ::.':' 
. ;.:_:_ .-.~_;_.,.,· --·.·-;- ·, "• 

RUGGIERÓexpÚca que: "El fenómeno de .. 1á codíficá~-. 

cI6n, .. dé lare~uc¿Íóna·~~a unidad;o[9a~ij~~ft9d'.áslas 
normas vigentes en un determi'na-d~mo~ento-hrstórlco de -

un pueblo, mediante: la pu.blicac!ón de cuerpos':de 'derecho 
,- .. 

se re pi te tan frecuentemente que pued.e cons lde{arse como 

una evolución ·natural de l,a ley jurld.lca••, .. (9) 

Para PEREZ-PREN.DES: -"La codificación es una forma -

particular de recoger ... la.leg!slación slstematizfodola y

elavorandola c!~ntifÍca~ellté;'. ( 10) 

(8) LoC; C!Í:. 

____ rnl Loe. cit. 

.·.·-'..·•'..· 
.• -o.:._~-

(10) Citado por Maria del Refugio Gonz&lez. En "Estu--
dlos sobre la Historia del Derecho Civil en México 

en el siglo XIX". UNAM. Instituto de Investigacio
nes Jur!dicas, México 1981, P&g. 71 
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Analizando a los.-· autores: mencionados observamos que 
' -' ' . '.• · .. 

nos proponen .defÍnicloñes -de'codThcacl0.11.en general, yo 

propongo deta;·fa~/~oí;\
0

mas l~~~~f(riicl6n'. i:pues llego a la 
"' ,,. ·'i· .>:,!·: 

codlficaci6n Úv!;:~e.~~~~.ª~~}~~lú~:'. ··;: , ... <: 

, ... ,;;r:,:~t[!i:i~Íl!~~iil~;;;:;i ;;t¡: · ,::: 
norma¿j ~i-ldl¿·a~l{~Ue'(~ ;tfr¡;·<rff<i~~infd"Q.J(e111p'ó ~j'uga~. se 

consideran cómo oereclló tf'Y{;;é·j¿~~~~do'~ri:a.unldad orga

nlca yiun solo c~er~a'no~~aÚvo. llaní~éio código"; 

Es Importante que mf definición se comprenda bien.

pues es uno de los ejes principales de este trabajo. En 

la primera parte de ella hago referencia al método que -

se utiliza para la codlficacl6n, en la segunda parte in

dico su car~r general y universal, y en la tercera Pª.!: 

te expreso el fin o el resultado del proceso. 

Es una definición que no se limita a un tiempo o a

un lug-ar determinado, sino que por el contrario deja 

abierta las posibilidades temporales y espaciales que s~ 

meten al Derecho Civil. Es una definición dtnam!ca, que 

como mas adelante analizo se adapta al movimiento cam~~" 

blante y a las transformaciones que en la histórla ha te 
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tenido e 1 Der~tho Cl v iL 

Es Importante recalcar que no prop.ongo ninguna defi~ 

nici6n de Derecho Clvi 1, sino de ~codificación~. ·es·· de.clr: 

que la -Codificación- es el continente del coriteni'c!o ~·c¡..'·' 

vi 1- de que se trate según el lugar y el momento. 'h\~tuaf 

mente el Derecho Civi 1 "Es un conjutno de. norma~ qlJe ."se • 

refieren a la persona HUMANA COMO tal, que ~!gen J~i ~¡ 

tuaclones jurldlcas y las relaciones comunce~ fordlnárlas 

del hombre, en lo que ata~e a su personal !dad, a su patr.!. 

mon!o y a la Institución de la famllla". '(1.1) · 

(11) Gal!ndo Garc!a~Garc!as; Ignacio "Derecho Civil", •• 

primer curso, sexta edición, E~. Porrúa, México 1983, 

PAg. 93. 
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g NATURALEZA y CARACÚRÍSTICAS; 

En opinión .de luis;~Rleja: A"l~a:·;;;'Ellfenómen9 .de la e~ 
d 1f1cac ión es u~fvérsa ¡~·h~~ ?:~1~·~~·EXCi>~~rir~mª que 

ofrece en .sus ciisúntasi{ralna'S ~r;.d~rech"o comparado, habre 

ínos necesar(~ni~~t~ de, li~gá¿a}i~ t~ncl~~!ón de que la -

idea codific
0

~do~a ha prendido en los diferentes sistemas" 

de derecho e ·incluso aquellos que mas reacios. han mostra-

do a ~u admisión, presentan atenuaciones al principio de; 

incompatibilidad entre el sistema codificado y el hÚtor.!_ 

c~mente propio de tales legislaciones (Comnon Law ). L~ 

codificación contemporanea tiende a ser una elaboración -

cientlfica del derecho. Por lo demas esta labor legisla

tiva especial, de reunir en cuerpos organices y slstemat.!_ 

cos, las normas a regir en una determinada rama del dere-

cho, Presenta las caracter!sticas de una constante hlsto

rica, que bien se ha dicho, se puede parangonar con una -

!~y natural del desarrollo de las ideas jurldlcas. En su 

a~pe~to ~eneral, cabe distinguir en el movimiento cod!fl• 

cador, las épocas y los paises en cuanto a las necesldae

des que Inspiraron la obra legislativa y, en lo que atane 

a las particularidades de la misma, Verbigracias: En la -

antlguedad predomina el concepto de la codificación total; 

ademas por falta de una concepción· sistematlca se perfila 
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- -' ··o_·.,_• ,.-.. __ -

como .una simple rácopllaclón: ~~i 1~f~ctÜ~ltdaa,· d~sde e;mo~lmiento 
codtflcadar dér slglo;xmi;';pr~'va1~6:~ iÚéont~pci_ón Ct~ót!ftca de-. 
la. labor legislátiva". (12l? :¡~: ;_~:;<~{~.)'.;'; ;:fa .:::'·; , . 

· >.:;;: -~i,::i~t· \~Y· ·- -
: :.--·· .. _,·:_:, -: - "" ,:'-~< 

Se desprende .de los pfrrafos a~terlores'<iüe la codificación -

tiene una naturaleza d_inámica y progr~siv~. Y que. poco a poco va -

ganando terreno en todos los sistemas jur!dlcos contemporáneos~ 

La codificación ya no puede ser entendida como la simple unión 

y yustaposición de preceptos dispares que hac!an las recopilaciones 

antiguas, donde se un!an preceptos jur!dicos que segu!an convervan

do su Individualidad y autonomla, provocando un aislamiento y falta 

de coordinación entre las normas que lnt~gran los códigos, lo que -

podr!amos llamar incosistencia jur!dica. 

La codificación unifica coordina los preceptos jur!dicos en el 

aspecto externo o de forma y lo que es más importante en el aspecto 

Interno o de fondo, crea la unidad orgánica del sistern3 relacionan-

do los preceptos entre si de manera lógica-jurldica, de tal forma -

que por encima de la simple reunión de preceptos aparece la técnica 

jurtdica que proporciona base·; seguras para su interpretación, apl.!_ 

caclón y su futuro jes~nvolvimiento. Por lo tanto la naturaleza de 

la codificación es su uni_dad de método y la sistemática con la que-

(12) Nueva Enciclopedia Jur!dica, Op. Cit. Págs. 233-234. 
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se forma el cuerpo normativo , casi todas las recopilaciones anti-

guas eran de car.!cter general, agrupaban todas las ramas jurldicas; 

la codificación busca la unidad en cada rama por separado, en las -

recopilaciones no existla una sistematización de materias o de ins-

tltuclones jurldlcas, la codificación esta basada completamente en.

el método y Ja sistem.!tlca, las recopilaciones antiguas resultan -

dlf!ciles de interpretar por falta de orden y conocimiento de la v.!_ 

gencla de los preceptos, la codificación facilita la búsqueda, In-~ 

terpretaclón y aplicación de preceptos jur!dicos. 

La codificación agrupa textos legales, doctrinas, jurispruden

cia, costumbres, usos, etc., es una tarea armonlzadora general, que 

sintetiza en un solo libro por as! llarmarlo, una basta obra jurld.!_ 

ca de muchas personas y lugares. Algunos autores constrrnen sus -

conceptos de C(idigo al simple texto legal, para CAPlTANT: " Un có-

digo es un conjunto de textos legislativos que reglamenta las di-

versas tnsti tuc iones ccnsti tuti vas de una rama del derecho". ( 13) 

BEUDANT Insiste en el extremo diciendo: "Se d.! el nombre de -

código algunas leyes que contienen un sistema de legislación sobre

una materia determinada, un código es una ley como las dem.!s de las 

cuales se diferencia tan sólo por la extensión y Ja Importancia". -

(14) 

(13) Citado por Luis Riera Aisa, Op. Cit. P.!g. 235 

(14) Loe. Cit. 
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Para GLASSON : "C6dificacl6n es.el acto de reunir en una -

colección llamada código un conjunto· de leyes relativas a una rama

l importante de la legislación •. La Codificación tiene por objeto -

dar a las leyes una forma precisa y agruparlas de suerte que su bu~ 

ca sea mas factible". (15) 

De los comentarios anteriores observamos la tendencia a creer 

que solo los textos legales pueden ser codificados, que solo las -

leyes se codifican en cuerpos generales, sin embargo no estoy de -

acuerdo en esa postura pues un código es mas que eso es un TODO con 

caracteres diferentes a las partes que lo integran, una codifica--" 

ción contiene caracteres sociales, filosóficos, antropológicos, -

económicos, pol!ticos, e hlstor!cos, y una codificación civil aún -

mas, ya que es la vida diaria y común del pueblo lo que recoge, un

códlgo civil tiene sentido y un esp!ritu, algo que muchas otras le

yes no tienen. 

Luis Riera Alsa expresa: " El Derecho Civi 1 es el que mas se -

presta a su codificación por representar la rama del derecho mas·-

acabada y perfeccionada. Atravéz de su evolución histórica, de la-

( 15) Loe. Cit. 
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modificación de alguna de sus instituciones y de la desmembración

que se ha operado en algunas de sus partes, perdura siempre un con

cepto definido y poco mudable que constituye base ideal para suco

dificación . 

La codificación del Derecho Civil ha servido••adem~s. como eje~ 

plo y punto de aspiración para otras ramas del derecho que han vis" 

to en los códigos civiles una meta a alcanzar, considerando las ve~ 

tajas indudables que para toda rama jur!dica representa su encauza

miento a través del articulado de un código". ( 16) 

( 16) Idem. P~g. 239 
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..!_¿ ORIGEJIES Y AHTECEOENTES 

Aunque en este trabajo solo me reférire a Ja codificación cl-

vll, no quisiera dejar pasar algunas consideraciones sobre el proc~ 

so de la codlflcaci6n que a través de la historia de Ja humanidad -

se cha seguido. 

Desde Jasoculturas primitivas el hombre ha querido dejar tes-

tlmonio de sus obras; ya fuera con pinturas, con piedras talladas.

con monumentos, con papiros, pergaminos, etc. Fué con la invención 

de la escritura que se pudo dejur testimonio de la obra inmaterial

del hombre como: Literatura, Fi losof!a, Historia y Derecho, es por

eso que no podemos dejar de hacer mención de las culturas mesopoU

nica y egipcia, que aproximadamente en el IV milenio antes de Cris

to fueron las primeras en utilizar la escritura. 

Recordemos el famoso código de Harrrnurabí ¡ plédra:monumental -

con inscripciones cuneiformes de contenido moral y jurldíco, talla

da aproximadamente 2000 mi 1 a~os A.C". ( 17) 

Con la aparición de la cultura griega y romana la tarea de -

escribir la obra jur!dlca alcanzó madurez, como ejemplo recordemos-

(17) Datos tomados de Guzm~n Leal, Roberto. "Htsoria de la Cultu

ra", Editorial PorrQa, México, 1981, PAgs. 30-31. 
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la recopilación de Solon y Ja Desenv4ral :en Roma. Haré referencia 

ha algunos de los códigos más importantes en el derecho Romano pre

gustioianeo que tuvieron su aparición por clorcunstancias que as! lo 

demandaban como apuntan Beatriz Berna! y José de Jesús Ledezma: 

" La carencia de un sistema de publicidad que pusiera en cono

cimiento del pueblo y de las tribunales de justicia, las constitu-

ciones dictadas por los emperadores, as! cómo la dificultad de dis

tinguir entre aquellas que eran de aplicación general y las aplica

bles sólo al caso concreto, ademass de la falta absoluta de coordi-

nación entre las normas nuevas y las anteriores, sin poder determi-

nar claramente cuales estaban en vigor y cuales hablan sido deroga

das, posteriormente, produjo una gran insertidumbre sobre el dere-~ 

cho vigente, con la consecuente obstaculización de la administra---

ción de justicia. Eran necesario pues poner en orden aquella anar

qu!a jur!dica y fue la iniciativa privada quien, intentando suplir

la lnersia oficial, llevó a cabo las primeras recopilaciones, con -

el fin de recopilar las constituciones imperiales ya existentes, -

as! nacieron los código§ gregoriano y hermogeniano que hablan teni

do su antecedente en varias colecciones de épocas del principado -

y que fueron la base para la realización del código Teodosiano, pr.!_ 

mera codificación oficial promulgada por Teodosio !i en el 426 D¡C," 

(18). 

(18) Berna!, Beatriz y :Ledezma, José de Jesús. "Historia del Oe-

recho Romano y de los Derechos Neoromanlstas". Editorial Po-
rrúa, México, 1983. Págs. 221-224. 
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PRINCIPALES LEYES ROMANO - BARBARAS. 

a) LEX CODIGO DEL REY EUR!CO DEL AÑO 475 PARA LOS VISIGODOS 

b) LEX ROMANA BURGUNDIORUM, DEL REY GONDOBADO DE LOS BURGU!!_ 

DIOS 474 - 516. 

c) BREVIARIO DE ALARICO O BREVIARIO DE AM!ANO, PARA LOS GO

DOROMANOS EN 1506. 

d) EDICTO DE TEODOR!CO, PROMULGADO EN ITALIA POR TEDDDRJCO

EL GRANDE, REY DE LOS OSTROGDDOS, PRHICJPIOS DEL SIGLO -

VI. 

El corpus Juris Clvills representa la m~xima expresión de r~ 

copilación jurldlca hasta el momento en que fué realizado, veamos 

lo que consideran Beatriz Berna! y José de Jesús Ledezma sobre la 

elaboración de esta obra: 

"En cuanto Justiniano hubo llegado al trono imperial se pre~ 

cupó de reunlr ordenadJmente las leges. El sabia de la poca uti

lidad que prestaba ya el Código Teodosiano, la labor no era sólo

de modernización sino de reestrutura, de tal manera que el 13 de

febrero de 528 promulgó la constitución Haec-Quae-Necesario, de-

signado una comisión de 10 juristas para que se procediera a for

mar una copllación de todas las constitucicres exlstaites hasta el rrotE!lto. 
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La comisi6n estaba presidida por el cuestor de Palacio, Juan ;. 

de Capadocia y entre sus miembros se encontraban Trlbonlano y Te6-

fllo. Después de dos ediciones una en abrl 1 de 529 y otra en no--

vlembre de 534, el último esfuerzo de Justlniano con Ja adiciones y 

comentarios nuevos se publ ic6 Ja obra definitiva el 22 de diciembre 

de 533, con Ja constituci6n IMPERATORJMI MAESTATEM". (19) 

Es notable el binomio "armas y derecho" con el que Justinlano

pretendió conseguir y legitimar Ja unidad del Imperio. Ese binomio 

Jo usarAn Cario Magno, Alfase X, Carlos V, llapoleón, entre otros, -

para intentar alcanzar por diversos medios Ja unidad polltica. 

Son verdaderamente notables e importantes las obras antes men

cionadas para el mundo jurldico tal y como lo conocemos actualmen" 

te, pero Ja codificaci6n como se concibe ahora es una tendencia uni 

versal que se relaciona con los antecedentes hist6ricos, con el de

recho vigente, con el derecho comparado y con las aspiraciones jur.!. 

dlcas para el porvenir; la idea de la codificaci6n es renovadora, -

veamos Jo que indican Erlch Mol itor y Hans Schlosser al respecto. 

Considerada desde el trasfondo de Ja multipl icacidad de una tr!'_ 

dicl6n del derecho medieval que permanece preponderantemente en una 

actitud conservadora, la idea de la codificacl6n constituye un pro-

(19) Jdem. PAgs. 252-256. 



20 

ceso revolucionario. La im~gen de querer proyectar y coordinar to

dos los sectores de la convivencia turana mediante un sistema sin l~ 

gunas, que se deriva, y se justifica lógicamente, emerge con el de.§_ 

cubrimiento de la soberanla nacional y de la voluntad general demó

cr~tica. de los pueblos. 

La aspiración a someter a cAlculo el sistemadur!dico, -la ten

dencia a alinearse con arreglo o valores trañsposltivos_del .derecho 

natural y según la razón histórica de la humanidad,. impulsa a Euro-

pa, con un desface en el tiempo y resultados diversos, a realizar -

estudios acerca de la codificación. 

La idea del Estado de Derecho ( (rechtsstaates) formulada pro-

gramaticamente y con claridad convincente por el pensador inglés de 

principios de la ilustración y teórico poi!tico John Locke (de 1632 

a 1708), debe plasmarse en la realidad por medio de la codificación. 

Si bien la idea de fijar el derecho en cuerpos jur!dicos que -

podemos llamar en términos generales códigos es muy antigua, en la

época moderna, codificación y código adquirieron una connotación e.§_ 

pecial". (20) 

(20) Molitor Erich, Schlosser Hans. "Perfiles de la Nueva Historia 

del Derecho Privado", Editorial Bosch, S.A. Barcelona 1980. -

P~q. 187. 
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"La Idea de codl ficar va 1 igada a presupuestos fi losóflcos e -

ideológicos se atribuye a Leibnitz (1646-1716) y significa reduc.lr

a unidad orgánica en un sólo cuerpo legal (código), una determinada 

rama del derecho. 

Este modo de fijar el derecho pertenece a Ja tradición jur!d!

ca continental europea y se deriva de la Influencia del Jusnatura--

1 lsmo Racionalista. 

Al amparo de las doctrinas fi los6flcas de esta corriente, los

pa! ses europeos desde el siglo XV!!, se dieron a la tarea de pla-.

near' sus sociedades a futuro elaborando códigos, dentro de esta na

ción se pueden incluir los códigos fundamentales o pol!ticos (cons

tituciones) y los correspondientes a una rama determinada del der~ 

cho (civiles, penales, mercantiles,, de procedimientos)". (21). 

Sobre la influencia del Derecho natural en la codificación 

Erlch Mol itor y Hans Schlosser expresan al respecto : 

" El derecho natural concebido como derecho a temporal, que e~ 

capa esencialmente a la disposición humana, se mostraba en prlnci•.; 

plo indiferente frente a una codificación. Los preceptos del dere-

(21) Diccionario Jur!dico Mexicano, Tomo !JI UNAM 1983, Pág. 117, -

Colaboración de Maria del Refugio González, Voz Codificación. 
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cho natural pretend!an valer como normas trascendentes a las pos l t.!_ 

vas al m&rgen de toda codlflcación. Inicialmente con la pretenclón 

del soberdno, obligado únicamente por la razón y el bien común, y -

m~s tarde en el Estado nacional democr&tico, sobre la base del mon_c>. 

polio de la potestad legislativa {Crechtsetzungsmonopol}. La idea

de la codificación alcanza una forma concreta en Alemania. Los pr_c>. 

yectos de codificación del derecho imperial por los cuales en el s.!_ 

glo XVII ya Leibnitz (1672) habia abogado, ante la decadencia pro-

greslva del poder imperial, continuaron siendo una utop!a hasta el

slglo XVIII. 

Bajo estas circunstancias resultaba Inevitable que los prime--

ros impulsos para los actos legislativos, adecuados a un proceso c_c>. 

diflcador con arreglo a un criterio moderno, se produjeran precisa

mente en los territorios qus paulatinamente se iban independizando

del imperio, sobre el los incidla preponderantemente la actividad le 

gislativa, por supuesto que con carActer particular. Con ello el-

Derecho común l ba perdiendo dec is i vam:nte ;u lmportanc i a. Este pr_c>. 

ceso que en su s·Jce;ión temporal como en su intensidad material se-

realizaba de manera diversa, explica el retardo para que la idea de 

la codificación llegara a hacerse efectiva". (22) 

(22) Molltor Erich y Schlosseer Hans, "Perfiles de la llJeva Histo
·ria del Derecho Privado". Editorial Bosch, S.A., B3rcelon.1 --

1960. P&gs. 61-62. 
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La codificac!On en el concepto actual comenzO a tener concre--" 

ción, en forma incipiente, en el COdigo GenP.ral para los Estados Pr!!_ 

sianos (llamado: ley "Derecho Común del Territorio1). publicado por

Federico Guillermo ll, en 1794, y en forma definitiva por el Código

Civil de Napoleón de 1804. 
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.!.:.!_ MOVIMIENTO CODIFICADOR. 

A finales del siglo XVIII comienza a surgir propiamente el !la• 

mado "Movimiento Codificador" en Europa Occidental. 

RaOI Augusto S3daraco nos indica: "La codificaci6n de los tiem

pos modernos y contemporaneos obedece a causas poi lticas e ldeol6gi

cas, ademas de las que pr.ivienen de la necesidad de simplificar y -

unificar, en medio de la multiplicidad legislativa de los paises co.!:'. 

tinentales en la Europa del siglo XVIII, el derecho vigente; El mo

vimiento fllos6fico que Inspiro directamente la codificaci6n de esa

época fue la escuela del Derecho natural, se atribuye a LE!BN!TZ la

insplraci6n de este proceso de codificaci6n, con su proposición de H 

un plan general y uniforme de legislación. 

La idea fue recogida por algunos juristas de la citada escuela, 

entre ellos WOLFF que la desarrollo. Se considero al Derecho natu-

ral como frente de todo el contenido del derecho positivo. Esta --

corriente filosófica inspiró la codificación Alemana y Austriaca ¡je! 

siglo XVIII; El código General para los Estados Prusianos de 1874, -

que contiene todo el Oerecho germanice vigente, abarcando todas las

ramas dec la legislación de la época, as! mismo el antiguo Código Ci

vil de Austria". (23) 

(23) Enciclopedia Jurldica OMEBA Tomo 111, Editorial Argentina. 

S.R.L. Buenos Aires. Voz Codificación. 1955 Pags. 109-110. 
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El movimiento codificador no sólo representó una reforma pura

mente técnica y formal, sino que entranaba un esp!ritu nuevo que -

trataba de penetrar el derecho a través de la nueva forma de redac

ción de los textos legales. 

El movimiento codificador buscaba la unificación de los gran-

des Estados, Ja renovación de los cuerpos legales existentes que -

continuaban vigentes en una época muy distinta social y económica-

mente al tiempo en que se promulgaron, tarr.bién buscaba facilitar y

hacer mAs expedita la administración de justicia, y encontrar nue-

vas fórmulas que permitieran el paso de las sociedades a la nueva -

época del siglo XIX. 

José Ignacio de Arrillaga al respecto expresa: "El movimiento 

codificador, aunque preparado en cierto modo por las recopi laclones 

y ordenanzas generales {ordenanza del comercio terrestre 1673, arde 

nanza de Ja marina 1681, ordenanza de Bilbao 1737), no aparece has

ta principios del siglo XIX, nace como consecuencia de las ideas de 

la Revolución Francesa, debido principalmente al ansia reformadora

y al deseo de unificar el derecho de cada pa!s, creyendo que a la -

unidad pol!tica debia corresponder la unidad de la legislacl6n de -

carActer privado". {24) 

(24) Nueva Enciclopedia Jurldica, Op. Cit. PAgs. 265-266. 
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.Federico Puig Peña al respecto orina; ''st ble.n es •

cierto que a traves de la historia pued'~n éncolltrarse ••-
,'._ ';;;'-

at 1 s bos mas o menos . per:f ectós de. 1 a i·abor.:cod 1 n cadera, -

el fénOmeno de Ia codlfica~ío~~;>i~)~'i~~·~R;~,acabado --

sentido de .la palabra •. es relatrvament·egeélente.· A fl-" 

ecn:l :nt:q:u:e. :~ ~::/;~~¡ ~r~;:.PI··~o·~~s1:.:P?la011..es1,~e~,:~s1~~~~i' :f ;,:;::::: 
u frás'c i~iícieoia . ;~lans:~c:eánrcos •. ·· 

)~~;' - ~·~)>-·· ::';-'.'.'<·: .. ,, 
;,.,_;; ' ' 

Dos• co/;.¡;'~iéE~mof;~~ Íos i~sfrrit~'i en pro de la co

d 1f1 caci6ni~ <,;\, , '.,,. ·q:'; ~ -.,'~ ,._,", 
·;::-.·: 

.. :·.'\'.'.~ :-·_,._<.<'. -. ,' 

•riclonallita que aspiraba a realizar el 

Ideal cie'·u~'a'.i'ola· c:ivlllzaclOn, un sOlo Estado y un sOlo

deréé:ho' y; ' 

2.-· La polltlca que no consideraba !'ealizada la un.!_ 

dad.del Estado sin una misma lengua y unas mismas lnstlt~ 

.. cto11es::y c~dlgos". (25) 

La serle de codificaciones del Derecho Natural se -

abre en Bavlera bajo el gobierno de Maximlllano Jo~e !!!, 

(25) ldem. PAgs. 336-337. 
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en 1756 nace ~l codex Maximilianeus Bavaricus Civil is" --

que eagloba l~s partes esenciales del Derecho Civil. En-· 

Prusü bajo el. reinado de Federico Guillermo ll se prese_!! 

ta en 1791· el Código General para los Estados Prusianos·~ 

que n~ entra en vigor hasta 1794 bajo el nombre de "Dere

cho Coman del Territorio". En Francia bajo el gobierno -

del primer Cónsul Napoleón Bonaparte se promulgó el "Código Ci-

viL de Jos Franceses" en 18D4, siendo la mejor obra del movimiento.

En Austria después de fai i idos intentos de codificación como el "Có

digo Teresiano" en 1766, el Código Josefino en 1798, y el Código de

Gaiicia Occidental que nunca se aplicaron, fue hasta-1811 que se prE_ 

muigó el definitivo Código Civil· General para todos los paises Heré

ditarlos alemanes de la·monarqula de Austria. 
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hl CODlFICACIOH NAPOLEONlCA. 

El movimiento codificador expuesto en el capitulo precedente,

llega a su m&xima expresión con el Código Civil de los Franceses de-

1804, en este apartado analizaré los antecedentes directos de este -

C6dlgo. 

Para situarnos en las circunstancias que dieron como culmina--

cl6n este código, Adolfo Batiza expresa: "Durante siglos y hasta -

la época de la revolución, franela había estado dividida en cuanto -

al orden jur!dico en dos grandes regiones; el norte donde prevalecia 

el Derecho consuetudinario (Pays de Droit Coutumier) de origen germ! 

nico, y el mediodia (sur) en que se conservaba el Derecho escrito -

(Pays de Droit Ecrit), derivado del Derecho romano anterior a la co

dificación justinianea. El Derecho consuetudinario predominaba en -

la mayor parte del pa!s, habla unas sesenta costumbres generales, -

as! llamadas por observarse en toda una provincia como: Ajou-maine, 

Berry, fcrg:i\l, Bretaña, ltmranJla, etc., a diferencia de aquellas que sólo -

se aplican en una región pequeña o en una ciudad o incluso en un ba

rrio, de las que habla alrededor de trescientas. Fué la costumbre -

de Parls, tanto por la tradicional influencia de la capital de la -

esfera poi ltica e intelectual, como por la excelencia de sus dispos.!_ 

clones, la que llegó a predominar sobre las dem&s al grado de consi-
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derarse costumbre general del reino". (26 

A mediados del siglo XVIII en unos cuantos años aparecen publi

cados los 1 ibros de·. mayor influencia de la época: el Esplritu de -• 

las teyes de Montesqu!eu ( 1748). la Historia Natura! de Buffon ( 1749), 

El primer tomo de !a Enciclopedia de D!derot (.1751), el Tratado de -

las Sensaciones de Cond!lac (1754). el Discurso sobre Origen de la -

Desigualdad entre los Hombres ( 1755), el Emilio y el Contrato Social 

de Rousseau ( 1762), el Ensayo sobre las Costumbres y el Escrito de -

las Naciones de Voltaire (1756). 

Tanto en el siglo XVI como en los dos siguientes, juristas con!!. 

cedores del Derecho escrito y del Derecho consuetudinario como: ---

Dunoulin, d' Argentre. Loisel, Donat, d' Aguessau. Bourjon, Lamoi!l. 

no!\ , Boutar!c, Argou, Pocquet de Livonniere, Potrier y muchos m~s. 

publicaban valiosas aportaciones a la disciplina jurldica. 

No es de sorprender que cuando la Revolución necesitó elaborar

e! nuevo sistema jur!dico que sustituyera al antiguo régimen, haya -

contado con excelentes juristas para dicha tarea como Berlier, Me"~ 

riln, Tre!lhard, Jacqeminot, Tronchet, para citar sólo algunos. 

(26) Batiza Rodolfo, "Los Orlgenes de la Codificación Civil y su l~ 

fluencia en el Derecho Mexicano", Porrúa, 1982, México, ·P~g. -

21-22. 
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Las condiciones estaban dadas para la aparición de un sistema -

moderno de codificación civil; el Enciclopedismo, el Movimiento Cod!_ 

ficador y finalmente la Revolución fueron las causas directas de la

codificación en Francia de un Derecho Civil nuevo y transformador. 

Rodolfo Batiza al respecto indica: "Por lo que se refiere a la 

codificación del Derecho Civil, la Asamblea Nacional en su sesión de 

5 de julio de 1790 decretó: "Las leyes civiles ser!n revisadas y r~ 

formadas por los legisladores, y se preparara,• un c6dlgo general de

leyes simples, claras, y apropiadas a la Constitución". Este propó

sito fue reiterado en el decreto de 16 de agosto siguiente sobre la 

organización judicial, y adoptado mas tarde en la Constitución del -

3 al 14 de septiembre de 1791 -se elaborara un código de leyes civi

les comunes a todo el reino". (27) 

Los acontecimi entes poi !tices y revolucionarios se desarrolla-

ron con tal velocidad que aquellas promesas no se pudieron cumplir y 

fue la Convención la que encargo a CAMBACERES (presidente de la Con

vención y mas tarde ministro de justicia) la redacción de un proyec

to de Código Civil. 

(27) Idem. Págs. 28-29. 
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Este proyecto tuvo sus fuentes en las leyes de la Revolución,-

(*) en materia de estado civil, matrimonio, divorcio, y propiedad;-

la costumbre de Parls, la doctrina derivada del repertorio de juris

prudencia de Guyot y de las decisiones nuevas de Denisart, as! como

Fothler y Domat y el plan Durand-Mai llane. 

El plan Durand-Maillane tuvo como fuentes la legislaclón revolE_ 

clonarla, Ja costumbre de Parls y el Derecho Romano, este plan salió 

en 1793. 

Este plan tuvo como pase el proyecto Phi 1 ippeaux que se inspir! 

ba en los ideales revolucionarios, el Derecho Romano y el Derecho -

consuetudinario, este proyecto nació en 1789. 

Este a su vez fué una continuación del proyecto d' 01 !ver que -

se inspiró en el Derecho Romano y Ja doctrina de Domat, la costumbre 

de Parls y las decisiones de Lamoignon, todo ello con inspiración -

del Derecho natural". (28) 

(*) Llamado también derecho intermediario o Intermedio, por ser el

que rigió entre el antiguo régimen y la nueva codificación 

(28) Datos tomados de Batiza Rodolfo, Op. Cit. P~gs. 18-20 
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Como podemos observar ya existla una gran moviliza

ción de los juristas y abogados para la elaboración del

c6digo esperado. 

,El proyecto de Cambaceres no gustó, no fue aceptado 

por considerarlo como reaccionario, de mantener en su ar 

ticulado mucho del esplritu contra el que se habla luch~ 

do tanto en la Revolución. As! en 1793 la Convención -

Nacional (consejo de los quinientos) rechazó el proyecto. 

-En 1794 f~é presentado con reformas y adiciones un

proyecto nuevo conocido como segundo proyecto Cambaceres. 

Este tuvo sus fuentes en el primer proyecto Cambaceres,y 

en peque~a proporción, la doctrina, la de Pothier en pa~ 

ticular. Este proyecto corrió la misma suerte del ante

rior y fue rechazado por la Convención. (29) 

Posteriormente hubo otro intento y se presentó el-

tercer proyecto Cambaceres, que tuvo como fuentes el se

gundo y primer proyecto, la doctrina, en especial de 

Pothier, este fue también rechasado por la Convención -

en 1796. (30) 

(29) Loe. Cit. 

(30) lbidem. pag. 20 
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Como podemos observa_r, aunque el nuevo ·código era-

esperado con ansia, los proyectos que se _preiinta~on ~o~-
·-· - -_,-. -,- '. 

satisfaclan las aspiraciones de Ja sociedai!i':J e'ran re"-

chazados por considerar que no refieJaba'~~ff~lme~te el-~ 
espíritu renovador de la Revcilucl~n ~tqu~~fs~~o~i~hldo~-
era fllUY parecido a-1_ del. régil!len--iinterfOr'.~'=-;~~'=::~~:t~:- -~cc.·'=ff-· 

;,-~(',, ":~: .;, --~---~~ 

Los franceses querlan un cÓdlg;~r d~llá:'•estu_vieran 
plasmadas las grandes transf~rmacÍo~e~~p~Iitf~~s, socia

les y e~onó~lcas que se hablan ! levad~ a cabo~> 

Ya bajo el gobierno del Directorio en 1799 se pre.• 

sentó el pfoyecto Jacqemlnot, sin embargo este intento -

fracasa también y es rechazado; sólo bajo el Consulado -

se realizaba sobre las bases establecidas por el Direct~ 

rlo, la reconciliación del nuevo sistema económico y de-

la propiedad. Se buscaba una legislación que combinara

Ios progresos de la Revolución, especialmente el sistema 

económico-liberal y la protección de la propiedad adqui

rida en la Revolución con los fundamentos acreditados c~ 

mo eternos por el Derecho Natural y la ciencia jurldlca-

francesa. 

El 13 de agosto del a~o 1800, el Primer Consul Nap~ 
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león Bonaparte encarga a·una:comisión-_formaéla por_c atro 

distinguidos juristas:~ ~iií;·vÍlte,'s'ig~\~Pre~m'eneu --

Tronch.et jJ~i~ Ei;er{n,e ~~¡réaÜi~:ü'~iati~ratÚn foe .un --

proyecto": ¡3{!· ·'e:,;. • ~,; .:.·' ;~.-f.'>( .,,, ~.··•· · ··~· 
-"'- • ~>:1·_: ___ ;'-':;/';;; ¡:;.'r_ ''\>:' :;·;~f ></f ·:~;,_;~~· -,:···. fé' '~~-~--- <~~-'.'"·- •\;· . ;:;..: 

-Al respectó\rS1::c~1fra iJf1á: In~¡¿ª; ~.El 13 de -.:.~. 
'':-e:: . . ,._ ,__,_ -·--s- -- - r -~ ·:_;_ 

agosto dél año. 180.0);N.áp;¡l.eón encarg~ a cuatro d~ sus CE_ 

1.abor~dor~~: :'r';.'o~thet~· M'~irev1ffe'~ :s19'dt~Prii~~~ne'uf--'"~ 
Portal Is;~ l/red~~~i ónde un nuevo, ~roy~cto, eM e 1 p 1 a~ 
zo de cuatro meses se real Iza este~ ·_E·l_pro'.yecto es som!'_ 

tldo a Información de los órga.nos mas competen_tes en-

prende luego el camino de su aprobación, a través del -

largo y complicado proceso existente entonce~ en· Francia 

para la promulgación de las leyes y en el que intervle-• 

nen tantos organismos y con facultades tan distintas --

que no es de extrañarse que el proyecto quedase estanca

do en el Tribunal. 

~iendo Napoleón que podía peligrar el éxito de su -

obra, con una clara visión de las dificultades que habla 

de encontrar el texto legal en aquella complicada organl 

( 31) Malleville era miembro del Tribunal de Casaciones
Y fungió 'como redactor secretario, Bigot-Preameneu 

era comisiario del gobierno ante tal Tribunal, Por 
tal is era Comisario del Consejo de Audiencias, "·· 
Tronchet era Presidente del Tribunal de Casación. 
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zaclón leglslat!vi ~et!ró el proyecto bajo el pretexto-

de que -no ,habla llegado aan el tiempo que !lavara cons_!. 

go. la c~1~/y u'~!dad de criterio necesarios para las -•-

. g~a~des dl~cusi~nes-, se reorganizaron en forma adecuada 

lÓs organi.smos ;1eg!slatlvos, se prosi~uieron rApidamente 

los trabajos ~n los diferentes cuerpos administrativos y 

s~.voto·el. código, no.en su totalidad sino por tltulos,

los ~uales~pdi L~y.de 21 de marzo de 1804 fueron reunl•t 

dos en uri códlgo~Onlca~.·i~2) 

Sin ~uda'fue·Napoleón el gran Impulsor del "Code C.!_ 

vil", con .su gran.vl~!óri ~enci6 los obstaculos que la ~t 

Asamblea, la Convención y el O!rectorlo no pudieron pa•

sar, Napoleón sentla que con este código llenaba las as

piraciones del pueblo frances y que siendo el quien se -

los diese, se eAcumbrar!a m4s el poder, y como antes me~ 

cioné el Código darla fortaleza y unidad al Estado. 

Las fuentes definitivas de este código fueron: El

proyecto del año VIII (*) elaborados por la comisión an~ 

tes mencionada y las diversas observaciones que se le h.!_ 

cieron en el tribunal de casación y los de apelación, y-

(*) Del calendario Revolucionario 
(32) Luis Rlerac Alsa, Op. Cit. PAg. 254. 
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las demas cr!t'icas que;inf\uy~ron'encYu· redacción·.def.in.!. 

t1va, as1 com·~:lá'doi:tl'"_lna cie'}otb_}er,y oomat, as1 como

e1 ·proyécto'>d1Ú,ándcvl1i'.'Üerie~Íis .fuehtes e'n~tei:cer pr~ 
• .; •. ' ,_•.,.: -- .,.·,-... · .. í· - - ·:.,,.·.· .. "''o'.~.· .. - .,_ .• ·- ·- -.•'. "··.' ... -'· . • ·_, 

.-.-·-.==.·,--0~--c~.~ ·=..-

- ,-.. 

Ast ti a c'tidifÍcac'tonparÚendo de lós elementos me

dievales del antig~o r'égiinen como las costumbres y las -
' ' ' 

ordenanzas, j ~nto. eón '1 a continua J nf 1 u ene i a s ! empre as.!. 

mi lada por el ,-drÓlt ecrlt- del pensamiento jurldlco-ro

mano y con la nuevas reflexiones del Derecho Natural y -

con las transformaciones del derecho ~evolucionarlo for

maron una ünldad funclonal en el -Code civil des fran~--

ca 1 s. 

Al respecto MOLITOR Y SCHLOSSER expresan: " Las 

ldeas:..JurJ.diSª-~~-_m_a<l_urada_s en una 1 a rga evo! uc i 6n, se 

unieron a ta': comj>rensl6n practica que caracterizaba al -

p~i~~r C6~sul:Napole6n Bonaparte para atender a las nece 

(33) v1:é!.;'sattza Rodolfo Op. Cit. Pags. 18-19 
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sldades ·da:.l_a vi'da. Su energla .personal para llevar a " 
. '· . 

tabo la codlffcait6n y su eficaz cooper~c!6n"nocpermlte-

cons!derar Injusto el hecho de que .la obra ·excelente, -

tan raptdamente elaborada y pub! tca'da · ~:l: i('de· marzo de-

1804 como -Code Civil des Franca!s~-:os~~ntas~ a la vez -

durante mucho t 1 empo e 1 nombre con que':se ~onece todav 1 a: 

Código de Napo!e6p. El Código Civil.que regulaba exclu

sivamente el derecho privado constltula tan sólo, el --

preludio de una amplia ola de otras codificaciones jurl• 

dlco-raclona!es, ya en 1806 le siguió el código de proc! 

d!mlentos civiles, en 1807 se orlmulgó el código de co-

mercio, en 1808 el código de procedimientos penales, y • 

finalmente en 1810 el código penal. Con la realización-

de los llamados "clnq cedes" clasicos, la obra codifica

dora Napoleónica coronaba•su objetivo". (34) 

Este modelo de codificación, es decir los cinco có

digos, fué Imitado por casi todos los paises que tuvle-

ron Influencia de la obra codiflCa-dora .. Napoleónlca. 

(34) Molltor y Schlósser .• Op, Cit. Pag. 74. 
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La expansión del Code por Europa y América, fué muy 

significativa en las legislaciones de esos paises, mu--

chos textos se Inspiraron en él directamente o a través de 

otros códigos que a su vez fueron Influenciados por este. Su es--

tructura es: Un trtulo preliminar, un libro primero -de las perso

nas-, un 1 ibro segundo -de los bienes-, un libro tercero de las fo!:_ 

mas de adquirir la propiedad y sus diferentes modificaciones este -

modelo estructural también fue seguido por la mayorla de las codlfj_ 

caclones posteriores. 

Esste código ha permanecido vigente hasta:• la fecha, no sin h! 

ber sufrido algunas revisiones y modificaciones importantes, pero -

lo esencial permanece, lo cual demuestra el grado de perfección al

canzada en la obra, qae aún se considera el "código burgués" por -

excelencia. 
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~ CONTROVERSIA SOBRE LA CODIFICACIOH EH ALEMANIA. 

En éste apartado voy a referirme a un hecho muy Importante de!!_ 

tro del mundo jur!dico en el siglo XIX, y que tiene que ver direct~ 

mente con la codificación, Ja contienda y Ja discución intelectua\

entre Thlbaut y Savigny. 

La tendencia a la codificación del derecho:, punta de lanza del 

Derecho natural que habla alcanzado un gran impulso en el tr~nsito

del siglo XVIII al XIX, disminuye en Alemania después de Ja guerra

de liberación, al comienzo de la restauración y de la Confederación 

alemana. Fue desplazada por otro deseo: La 1 ibertad y Ja unidad -

de la Nación Alemana. 

El verdadero problema del Derecho constitucional implicó Ja -

cuestión sobre la posibilidad, Ja utilidad o acaso la necesidad de

crear un Derecho Hac iona 1 y con el 1 o también un código el vil, para

todos los miembros de la Confederación. El sentido de la unidad PE. 

lltlca, recientemente adquirido, deberla coronarse con una unifica

ción del derecho, empezando ésto con el Derecho Civil. 

En 1814 apareció pub\ icada la obra "Sobre la necesidad de un -

Derecho Civil GEneral para Alemania", del prestigioso profesor de -

Derecho Civil de la Universidad de Heidelberg, Anton Frledrlch ----
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Justus Thiabaut. Ea: esta obra Th!baut mostró su simpatla por Ja -

obra codificadora de Francia en el Código de Napoleón, en algunas -

partes de su obra exalta el Código y en otros numerosos casos seña

la sus grandes errores y deficiencias para llegar finalmente a exi-

gir con elocuencia un Código Civil Alemán. Thibaut en el prólogo -

de su obra indica: "En 1814, rodeado en el cuartel con alegres esp! 

ranzas de muchos soldados alemanes que quer!an marchar sobre Parls, 

mi esp!ritu se hallaba muy conmovido. Habla muchos amigos de mi P!!_ 

tria, que compart!an conmigo Ja idea de que era posible mejorar sus 

tanc!almente nuestra situación jurldica; como resultado escrib! en

menos de 14 d!as con todo el entusiasmo de mi corazón, una pequeña

obra -sobre la necesidad de un derecho civil general para alemania-, 

en Ja que trataba de demostrar que nuestro derecho positivo, espe-

cialmente el Justinianeo, no se adaptaba.ni material ni formalmente 

a nuestros hombres de hoy, y que para !os alemanes nada podr!a ser

mas provechoso que un Derecho Civil para toda Alemania, compilado -

mediante Jos esfuerzos combinados de losjuristas mas instruidos, -

pero en el que cada pa!s pudiera conservar, sin embargo, !as pecu-

l!aridaces que exigiese su idiosincrasia". (35) 

(35) Reseña de la obra de Thibaut "Sobre la necesidad de un Derecho 
Civi 1 Genera! para Alemania" Vid "Thibaut y Savigny una cont'"2_ 
versia program.ltica basada en sus obras'', Madrid, 1970. Ed. -
Agu!lar, recopilación de Jacques Stern, P.lg. XX!! 
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Unos meses después de publicada esta obra, apareció el célebre 

ensayo, "De la Vocación en Nuestra Epoca para la Legislación y !a -

Ciencia de! Derecho" de Friedr!ch Kari V!n Sav!ngy, considerado co

mo Sav!ngy, considerado como el ·jurista aleman•mAs importante del -

siglo X!X. 

En su ensayo Sav!ngy se opuso decididamente a ·ias ideas de --

Thibaut surgió en el una posición totalmente distinta para expresar 

el derecho, frente al pragmatismo del Derecho natural. 

La cuestión se encerraba en la tenHica de los problemas de F.!_ 

losof!a del Derecho, se discutía si el derecho cabe incidir sobre -

el destino y permanente desarrollo de las Sociedades o si, por el-

contrario, las normas jur!dicas tienen que provenir de la real !dad

cambiante de cuya variab! 1 idad depende no sólo su.e!aboraci6n, sino 

aCin su propia subsistencia. 

A la primera postura se adhiere Thibaut, y a la segunda Sa---c 

vlgny, lo que origina la tAn celebre polémica sobre la codificación 

Alemana. Las ideas de Thibaut se pueden sintetizar de la siguiente 

manera: 

1.- Después de la l iberac!6n de Alemania no logra su plena -

uoidad pol!tica; se fraccionara en peque~os paises separ! 
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dos, por lo que considera que con una codificación nacional 

que. unifique .el derecho se lograra en parte la unidad po'.1-

tlca. 

2.- Thlbaut entiende el Derecho Civil como el privado, el pe

nal y el procesal, y no encuentra en los preceptos; existe!!_ 

tes ordenaci6n, claridad sino un conjunto informe y amon

tonado de preceptos contradictorios y obscuros. 

3.- El derecho existente no es completo, casi siempre hay que 

recurrir al Derecho romano y al canónico, y no existen -

los textos auténticos. del Derecho romano y las numerosas

verstones que existen provocan inseguridad jurldlca, y el 

Derecho canónico no se aplica en muchos de los casos del

Derecho C i V l l. 

4.- Un código nacional permitirla una visión de conjunto de-

todo el derecho y, en la enseñanza academica hara posible 

la exposición del derecho practico. 

5.- Un código nacional "cimentara la felicidad" de los eluda 

danos, al faci 1 itar la administración de justicia. 
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Sav!gny inspirado por la obra de Thibaut expone sus ideas que

por primera vez forman la Teorla de la Escuela 'Histórica del Dere-, 

cho. 

ra: 

Las ideas de Sav!gny pueden sintetizarse de. la siguiente mane-

1.- Los esfuerzos por la unificacl6n del Derecho Civil pueden 

reducirse a dos concepciones erróneas mediatizadas por el 

Derecho natural o racional: Una es la dirección ahistóri

ca del peri6do de la ilustración y otra aquel la opinión -

sobre el nacimiento dé todo el Derecho positivo, se;¡Gn el 

cual, en situación normal, todo el derecho tiene su orl-

gen en las leyes, es decir, en disposiciones explicitas -

del supremo poder estatal, teniendo la ciencia jurldica -

exclusivamente por objeto el contenido de las Leyes. 

2.- El derecho no tiene una existencia autónoma; es privativo 

del pueblo, lo mismo que su idioma, sus costumbres, su º!. 

ganizaci6n. Todo ésto enlazado en el esplritu del pueblo 

- Volksgeist- es decir, el derecho no tiene un nacimiento 

casual o arbitrario. 

3.- Para el Derecho ho hay un momento de estancamiento absol!!. 
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to, en lo cu.al es comparable al idioma, esta sometido nece

sariamente al mismo movimiento social del pueblo. 

4.- El Derecho nace primero, a través de la costumbre y de las

creencias del pueblo como "Derecho Consuetudinario", des--

pués a través de la jurisprudencia y siempre a través de 

fuerzas internas que actúan cal Jadamente, nunca a través -

del Arbitro de un legi s 1 ador. 

La obra de Thibaut no logro su propOsito, ya que el estado de -

las cosas no era propicio, una Alemania debi 1 itada por la guerra y -

desgarrada por tensiones internas, as! como la lucha pol!tica, no -

era el momento oportuno para ! levar a cabo tal codificaciOn. 

La réplica de Savigny a Ja obra de Thibaut fué muy superior --

técnica y 1 iteralmente concediendo la victoria a su autor, y no se -

puede dudar que también fué un factor determinant e en el fracaso de 

la obra de Thlbaut. 

Las proposiciones y las ideas de Savigny que fueron los postu-

lados de la Escuela HistOrica, fueron una revelaciOn para su tiempo, 

y todav!a hoy:permanecen incOlumes, a pesar de los múltiples ata---

ques dirigidos contra la Escuela HlstOrica. Sin embargo, al paso -

del tiempo las circunstancias cambiaron, y Ja idea de Thibaut rena -
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ció, ya que lo que el habla logrado no se habla hecho antes, despe.i: 

tar el interés general por la cuestión de un código aleman común, " 

exponer ordenadamente todos los argumentos en favor de Ja unidad "" 

del Derecho Civil, y en 1896 se pmrulgó el Có:!ig:i Civil Alsran. 

Luis Riera Aisa opina al respecto: "El triunfo de la codlfiC!!_ 

ción ha sido completo y salvo en determinados paises, en los que "" 

por cinrcunstancias de la evolución de su derecho, el sistema de és 

te no encaja en las 1 !neas generales del Derecho codificado, puede" 

decirse que hoy poseer un código, es la aspiración en que culmina> ~ 

la evolución de las legislaciones, que ven en éste, el ténnino del

progreso de su perfeccionamiento. 

La vieja discución doctrinal de Savigny y Thibaut se sigue ci

tando en las obras que tratan de Ja materia, mas bien como recuerdo 

histórico y homenaje a la ingente labor de ambos jurisconsultos, 

que como necesidad practica de traerla a colación para apoyar en 

en sus razonamientos, puntos de vista en qué sostener tésis distin

tas. Ello no ha presentado, sin embargo, la derrota de los postul!!_ 

dos de la Escuela Histórica defendidos por Savlgny, porque los mis~ 

mos se mantienen y recientemente el movimiento del derecho popular 

aleman, representa un renacer, en cierto modo de esas ideas funda-

mentales, que perduraron a través de los juristas alemanes". (36) 

(36) Riera A1sa, Luis, Nueva Enciclopedia ••• Op. Cit. Pag. 235 
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.!,l CODIFICACION ESPAROLA. 

El proceso de codificación en España es suficientemente conoc_i_ 

do, por lo que en este apartado sólo hare referencia a los princiP! 

les ordenamientos antiguos, y analizaré el proceso ~de la codif!ca-

ción civil moderno. 

l. Código de Eurico 475 Derecho Mrbaro~; 

lf. Código de Al arico 506 

lll. Código de Leovigildo 586. 

Estas dos últimas recopilaciones fueron en gran medida influe~ 

ciadas por el Derecho romano. 

El fuero juzgo del año 554 con influencia romana y canónica ya 

tiene disposiciones de !a materia civil bien definidas como: 

Matrimonio, sucesiones, esponsales, patria protestad. 

E! fuero viejo de Castilla, ei Fuero de Burgos, el Fuero Rea!, 

son ordenamientos qu'e muestran c!aramente·que el proceso de codifi

cación en Espana es muy antiguo y los fueros tuvieron gran importa~ 

cia. 
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Las siete partidas de Alf.onso X el Sabio,, es una de las, obras

cumbre de la codificación española. 

Las partidas que se relacionan o que tienen contenido de Dere

cho Civil son: 

a) IV Institución matrimonial 

b) Contratos y estipulaciones 

c) Materia sucesoria. 

En 1348 el Ordenamiento de Alcalá precisó y corrigió leyes an• 

terlores. Bajo los ~eyes Católicos·se redactaron las Ordenanzas Re.! 

les de Castilla, y después las Leyes de Toro en 1502. Posteriome.!! 

te se elaboró la Nueva Recopi laclón en 1567, que contenla todos los 

ordenamientos anteriores reformandolos o sustituyéndolos. 

En 1805 se elabora la Novislma Recopilación de las Leyes de E~ 

paña que reune al Derecho español vigente hasta esa fecha, sin em-.

bargo, sólo es una recopilación asistematlca y no verdadera codifi

cación. 

El primer proyecto de Código Civl 1 es del año 1821, representa 

una Idea original, que si no pudo tener real !dad practica, si tuvo

la Importancia de haber recogido la idea codificadora que ya clrc.!!. 

!aba en toda Europa, después de la codificación Napoleónica. 
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La comisión redactora del proyecto estaba· integrada por: Cano, 

Si!ves, Hinojosa, cuesta, San Miguel, Navarro y Garel Jy. 

El proyecto se estructuraba de Ja siguiente forma: la •• 

primera parte trataba de los derechos y obligaciones de los españo~ 

les en general; de los derechos y obligaciones con respecto a la "" 

persona según su diferente condición doméstica; de los derechos y -

obligaciones con respecto de las cosas y servicio de ellas y de las 

personas. 

La parte segunda se titula "De la administración general de! -

Estado para ser efectivo los derechos y obligaciones" y se dividfa-

en dos 1 ibros, "Del gobierno administrativo económico" y "De admi--

nistración gereral del Estado en el ramo judicial. 

Este proyecto se inspira fudamentalmente según Federico de --

Castro en las siguientes ideas: "Predominio absoluto de la ley so

bre toda otra fuente de derecho, la defensa del individuo frente a

la administración y el respeto a los dogmas católicos". (37) 

Este proyecto fue presentado a las cortes y no fue aprobado. 

(37) Citado por Luis Riera Aisa en Nueva Enciclopedia Jurfdica ••• 

Op. Cit. P~g. 25D 
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Entre 1825 y 1830 se encargó a a Gorosabal, la real izadón de-

un nuevo proyecto, pero éste· fué tachado de imitar la cod!ficac!ón

extranjera y no tener el carkter nacional !sta del proyecto de 1821. 

En 1833 por un Real Decreto de 9 de mayo, se encarga a Cambrom~ 

ro la redacción de un nuevo proyecto, la ·obra estaba: adelantada p~ 

ro él autor falleció antes de terminarla. E! 29 de enero del si-•-

guiente año se nombró una comisión que terminara Ja obra de Cambron~ 

ro y Jo presentó a las cortes el 15 de septiembre de 1836. 

El proyecto no fue aprobado y en 1839 se nombra una nueva com.!_ 

sión para actualizar el proyecto del año 36 y e! 6 de junio de 1841-

se forma la nueva comisión. El proyecto no se aprobó. 

Ya en 1843 se crea la comisión general de codificación, de ésta 

saldrla el proyecto 1851. Este proyecto conocido también como pro-

yecto Isabelino a Codigo Civil isabelino y en América como proyecto 

Garc!a Goyena, fue muy significativo en !a historia de la codif!ca-

ción tanto española, como en Hispanoamérica, ya que aunque no fue -

aprobado y no tuvo vigencia, ·,dejo sentir su influencia en !as futu

ras leyes españolas, y en Jos diferentes paises de América Latlna,-

que por esos tiempos buscaban promover sus propias codificaciones, y 

en México tuvo especia! influencia en los Códigos Civiles de 1870, -

1884 e incluso en el actual de 1928. 
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El proyecto fUe realizado por los juristas; Bravo Murlllo, LUS.!!_ 

riaga, S6nchez Puig y Florencia Garcla Goyena, siendo este último -

quien dló mas impulso a la obra y quien divulgó m6s el proyecto a -• 

travéz de sus obras, principalmente en América. 

El proyecto se inspira directamente en el código francés y en -

alguno de los códigos extranjeros, recogiendo también legislación -

histórica, princ ipa !mente castel lana. 

Quiz6 la excesiva influencia del código francés fue una de las

principales causas de que no prosperara este códogo, ya que a imita

ción del código francés no tomo en cuenta los derechos regionales o

forales, sino que estableció un caracter uniforme para todo el terri 

torio nacional. 

La real orden de 12 de junio de 1851 acordó someter el proyecto 

a información de diferentes organismos, en atención a la existencia

de fueros y Legislaciones e¡peciales, y costumbres varias. 

El proyecto constaba de 1992 articulas y el último de los cuales 

versaba as!: 

"Quedan derogados todos los fueros, leyes, usos y costumbres a~ 

teriores a la promulgación de este código, en todas las materias ---
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que son objetos del mismo.y no tendr~n fuerza de ley, <aonque no 

sean contrarias a las disposiciones del presente código. 

Este articulo que derogaba en forma general todos Jos fueros y

lesgllacloies regionales y provinciales, provocó un gran movimlento

opositor a la pro·nulgación del código, el movimiento foral Jsta como

se conoció, adquirió gran f'uerza a impcrtancia y en todas partes va

dejando sentir su voz, en oposición al código que llevarla consigo • 

la desaparición del derecho t!pico y peculiar de las reglones de fue 

ro. 

Todas estas circunstancias llevaron al proyecto de 1851, al fr_i! 

caso, al no ser aprobado, parece que la idea codificadora en Espa~a

se detiene y que se abandonarla. 

En 1860 se pre;enta un proyecto de 1 lbroprlmero del Código Cl-

vll elaborado por Romero Ortiz, el cual corre la< misma ;uerte. 

As! las cosas, el problema del d-Jrecho foral parecía iniranque2_ 

ble, sin embargo se intenta u1a formula distinta; con decreto de 2 -

de febrero de 1880 se da entrada en Ja Comisión General Redactora "

del Código a los representantes de las distintas reglones de fuero,

como Catalu~a. Arag6n, Navarra, provincias Vascongadas, Baleares y -

Gal lcia. 
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Se propone que los cuerpos legisladores se limiten a aprobar,_ 

una Ley de Bases donde quedar~n plasmados los principios de autono

m!a, y foralidad, de uniformidad y generalidad que que deban apli

car se en cada caso en el código. 

El 22 de octubre de 18B1 se presentó el proyecto de ley de Ba

ses que no tuvo aprohación legislativa. Fué hasta. el 7 de enero -

de 1885 que se aprot6 por el Congreso y por el Senado el proyecto -

de Ley de Bases. La Ley de Bases del Código Civil se publicó el 11 

de mayo de 1888 firmada por el ministro de justicia Alonso Martfnez. 

Esta ley est~ compuesta por 8 art!culos y 27 bases fundamenta

les para la elaboración del código. 

Los art!culos de la Ley de Bases contentan lo siguiente: 

"El articulo 1.- Daba la autorizaciál al g:bierno pira p.IJ!icar ll1 Códl-< 

g:iCivil cmarre;iloa las condiciones y bases de la propia ley. 

"El articulo 2.- Establece que la redacción del cuerpo legal

se llevar~ a cabo por la comisión de códigos, cuya sección de Dere

cho Civil formular~ el proyecto, el cual con las modificaciones que 

el gobierno crea necesarias se pub! icar~ en el periódico oficial. 
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"El articulo 3.- Disponla que el gobierno, una vez publicado

el código dará cuenta a las Cortes, con expresión de todos aquellos 

puntos que haya modificado, ampliado o alterado en algo el proyecto 

original, y el código no empezará a regir como ley, ni producira •• 

efecto alguno legal, hasta cumplirse los sesenta dlas siguientes a

aque!én que se ha dado cuenta a las Cortes de su pub! icaclón. 

"El ártlculo 5.- Fundamental en relación con el problema Fo-

ral, estable que las Provincias y Territorios donde subslstla el -

Derecho Foral lo conservárán (por ahora dice el texto), sin que -

sufra alteración su actual régimen jur!dico por la publicación del

código que regira tan sólo como supletorio ·en defecto del que lo -

sea en cada una de ellas, por sus leyes especiales. 

A continuación establecla las partes del código que deberán r~ 

gir en todas las provincias. 

Articulo 6.- También de gran importancia en relación con el -

llamado Derecho Foral, dispone que el gobierno, oyendo a la coml--

slón de códigos que los presentará a lds Cortes, en una o en varios 

proyectos de ley, promulgara los apéndices al Código Civil en los -

que se contengan las instituciones Forales que conviene conservar -

en cada una de las provincias o territorios donde exlst~n. 



El articulo 7 ;- Conten!a una excepción particulannente inter~ 

sante respecto a Aragón y las islas Baleares; y el. 

Articulo B.- Establece las 27 bases fundamentales para el Có

digo Civil". (38) 

Como observamos en la Ley de Bases quedó plasmado el esplritu

de individualidad y autonomla del derecho de las provincias y regiE_ 

nes, no se consiguió la unidad y la unifonnidad buscada con la cod.!_ 

ficación, se llegó a un sistema de coexistencia de legislaciones d.!_ 

ferentes, donde se tomaban en cuenta las peculiaridades especiales

de cada región donde existla el·derecho Foral, incluso en algunos -

lugares sólo se le tomarla como supletorio. 

Tal vez este sistema no haya sido el más aceptado por las co-

dificaciones de Europa, sin embargo, en el caso de España fué el "

único que le permitió lograr la promulgación del Código elvli NaciE_ 

na!. 

Una vez aprobada ia Ley de Bases, la elaboración del código ya 

(38) Datos tomados de Nueva Enciclopedia ••.•.. Colaboración Luis

Riera Alsa, Op. Cit. Pág. 252 
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no tuvo m~s obstaculos y as! el Real Decreto de 6 de octubre de 1888 

ordena su publicación en Ja "gaceta de Madrid", dejando el plazo P!!. 

ra que espezara a regir el lo. de mayo de 1889, posteriormente se -

hizo una nueva edición el 26 de mayo de 1889, hasta que finaJmente

después de las discusiones que hubo en las Cortes, se publicó con -

las reformas y adiciones necesarias el 24 de julio de 1889. 
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!.:!! CODIFJCACION EN MEXICO. 

Sobre el proceso de la codificación en México hay numerosos ·

trabajos especial izados, por lo que en este apartado sólo me refer!_ 

ré brevemente a la codificación civil, haciendo algunas considera-

cienes sobre el nacimiento de los códigos que han surgido en nues-

tro pals, sin profundizar en las causas que les dieron origen, y •" 

sin anal izar profundamente su contenido, ya¿ que esto serla materia

de otra investigación; mas adelante me centraré en el código civil

de 1884, que es la slntesis del movimiento codificador en México. 

2.8. 1. ETAPA COLONIAL. 

Durante la etapa de Ja colonia en la Nueva Espaíla se aplicaron 

los mismos ordenamientos que en la Penlnsula, ordenamientos nuevos

especiales para las Colonias y ordenamientos y costumbres propios • 

de las Colonias. 

A este respecto Maria del Refugio Gonzalez expresa: 

"En términos generales, el Derecho que se aplicaba dentro del· 

territorio de la Nueva Espaíla estaba constituido por: 

A).- Las normas jurldicas castellanas que por su sola promuh' 

gación en Espaíla tenlan validez en América. 
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B).- Las normas jur!dicas dictadas por las autoridades metro

politanas para las Indias en general, o para cada uno d'e los Terri

torios Americanos en particular, conjunto de normas que reciben de

Derecho Indiano. 

C).- Las normas jur!dlcas dictadas por las autoridades loca-

les en uso de la facultad delegada del Rey, conjunto que ha sido -

llamado Derecho Indiano.Criollo. 

D) .- Las. costumbres ind!genas o no lnd!genas que se pod!an -

aducir en los tribunales". (39). 

En primer lugar, en la Nueva España se aplicaban las Leyes de

Toro, luego hasta la publicación de la Nueva Recopilación, Leyes de 

Indias, después la Novisima Recopilación. Supletoriamente el Orde

namiento de Alca!a, las Siete Partidas, el Fuero Real y el Fuero -

Juzgo". 

Sobre este tema Galindo G~rflas expresa: 

"Durante el virreynato, la corona de España puso en vigor una

legislación aplicable a todas sus colonias en América, que en cons~ 

cuencla, rigió en el territorio de la Nueva España. Son dos los AE_ 

(39) Gonzalez Ma. del Refugio, Op; Cit. Pag. 67 
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tos legislativos de esta naturaleza que conviene mencionar, a saber: 

La recopilación de las Leyes de Indias de 1570 que se fomó -

por orden de Felipe 11 y que contiene las disposiciones dictadas -

por la monarqu!a para sus dominios en América, desde la conquista y 

con posterioridad la Real Ordenanza de Intendentes, que se sancionó 

en e! aoo de 1786, bajo el reinado de Carlos !!. 

Deben mencionarse numerosas Pragm~ticas, Ordenanzas, Cédulas y 

Autos acordados por el Consejo de Indias y numerosas Provisiones de 

diversa lndole, las cuales en mucha parte aparecen duplicadas en el 

Cedulario de Puga, dado a la estampa en el año de 1563". (40) 

Cabe mencionar que de los ordenamientos antes mencionados, las 

Siete Partidas tuvieron gran importancia, incluso tuvieron mayor -

aplicación en América que en España, pues no exlstlan los Derechos

Forales que no permitieron el uso de las Partidas en forma general

en España. 

1.8.2. ETAPA !NDEPEHD!ENTE. 

En 1612 se promulgo en España la Constitución de CAd!z, dos --

(40) Gal!ndo Garfias, Ignacio, Op. Cit. P~g. 105 
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años antes habla esta! lado en la Nueva España el movimiento de lnd! 

pendencia en Dolores, Guanajuato, Durante las sesiones de las Cor

tes de cadiz se vl6 la conveniencia de constituir comisiones para -

llevar a cabo una codificación de materia como: civil, criminal, -" 

mercantl I, recordemos que diputados mexicanos tuv !eran participa--

c 16n en las Cort•?S de Cádiz, brillante por cierto, como Ramos ---

Arlzpe y Gordca. 

Estos hombre·; al regresar a México tratan consigo el esp!rlt~

codif!cador que prl vó en lo~ debates de las <:artes, y aunqm en Es

pañ~ este movimiento no prosperó sino hasta mucho mas tarde, como -

ya lo pudimos ver en el apartado que antecede, en M~xico el curso -

de la cod!ficac!6n fué mas raptdo. 

El articulo 258 de la Constitución de Cadiz establecla que: 

"El código civil, criminal y el de comercio, serán unos mismos 

para toda la monarqula, sin perjuicio de las variaciones que por -

partlculares, sin perjuicios de las variaciones que por particula

res circunstancias, podrán hacer las cortes". (41) 

( 

t41) Gonzalez, Maria del Refugio, Op. Cit. Pags. 82-83 
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" En 1814 en el texto de la ConstituciOn de Apatzingan, el --

articulo 211 señalO que en tanto se formaba el cuerpo de Leyes que

hablan d.e sustituir a las antiguas, permanecér1an.estas en todo su v_!. 

gor a excepciOn de las que derogan en los decretos anteriores y las 

que en adelante se derogaren". (42) 

"En enero de 1822, por decreto de la Soberana Junta Provisio-

nal Gubernativa se creó una comisiOn para que redactara el cOdlgo -

civil; dicha ComisiOn se integro con nueve miembros, dicha comis!On 

no cumpl iO sus objetivos, fueron nombradas otras comisiones poste-

riormente, las cuales no tuvieron resultados conocidos". (43) 

Con la primera ConstituciOn del México independiente en 1824,

se adopto el sistema federal, donde se les diO a los Estados la so

beranla y autonomla legislativa, por lo que cada entidad tenla la -

facultad en expedir sus propios cOdigos, en este caso de la meteria 

el vi 1, también del orden penal y proced imenta 1, quedando sOlo como

mat eria federal el comercio y la mineria. 

"En este orden de ideas, los Estados de Oaxaca, Zacatecas, --

Jai i seo y Guanajuato se dieron a i a tarea de rea 1 izar sus propias -

(42) ldem. Pég. 28y 87. 

(43) lbiden. 
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codificaciones, incluso aún antes que en el Distrito y Territorios 

Federales: 

' • e• 

A) El código clvll de-Oaxaca se'promulgO;~por,llbros entre --

1827 y 1829. 

8) En Zacatecas se pub! i¿ó ~Í é6il!go[pi~1:s1i_éi1scusi6n en 1829. 

C) En Jalisco se publlc6 en 1833 el)royecto de la parte pri

mera del código clvll. 

O) En Guanajuato se 1 imitó a convocar a concurso para premiar 

el mejor código civil para el Estado en 1833". (44) 

"Estos códigos tomaron como base para su redacción al Código -

Francés de 1804, y las Ideas del Jurista inglés Jeram!as Bentham".-

(45). 

"Las fuentes de estos proyectos no se consignan, sólo el de -

Jalisco las menciona: Leyes de los códigos legislativos que hasta ah! 

los hab!an gobernado. Derecho Civil de los romanos Derecho Canóni-

(44) ldem, PAg. 90 

(45) Loe. Clt 
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co general y provincial mexicano, Leyes de las Partidas, Recopila

ción de Castilla e Indias, Cedularios, Decretos de las Cortes de E~ 

paíla, Leyes y Decretos del Congreso General y del Estado, el códi

go francés y los códigos de Zacatecas y Oaxaca". ( 46) 

Estos códigos representaban en su contenido la contienda pol 1-

tica e ideológica de la época, la lucha entre conservadores y Úbe

rales; en general se puede decir que estos eran de corte 1 ibera! en 

sus lineas generales, pero que aún tenlan muchos preceptos de linea 

tradicionalista y conservadora. 

En 1835 al implantarse el sistema Centralista, la idea codifi

cadora se detuvo por algún tiempo y fue hasta 1843 que en las Bases 

Org~nicas se tocó el tema de la codificación. 

En esta época hubo dos importantes recopilaciones, real izadas 

por juristas que en forma privada querlan colaborar a poner fin al

desorden legislativo que imperaba en el pals, asl Vicente Gonz~lez

Castro en 1839 publica su Redacción del Código Civil de México; y -

Juan N. Rodrlguez de San Miguel pub! ica su obra conocida como Pan-

dectas Hispano Mexicanas. 

(46) Loe. Clt 
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"En 1841 Santa Anna nombró a Manuel de la Peña y Peña en una de 

las comisiones encargadas de redactar códigos en todo el pals". (47} 

"Las fuentes de González Castro son las siguientes: 

Partidas, Recopilación de Leyes de los Reinos de Indias, Recop.!. 

laciones de Esp.liia. Concilios Tridentino y Llmense; Ordenes de los -

Congresos Mexicanos, Covarrubias de Sponsal is; Curia Fi 1 ipica; Guti! 

rrez De Tutela; Ordenanzas de Minas de 1783; Alvarez, Instituciones: 

Solórzano, Pol!tica Indiana: Sala; Reales Cédula; Helnecci:6; Escri

che, diccionario y Decretos de las Cortes de España. 

Las fuentes de Rodriguez de San Miguel son: Las Partidas, Nov.!. 

sima recopilación. Recopilación de leyes de los Reinos de Indias, -

Autos acordados de Monte Mayor y Beleña y de los Concilios Tridenti

no y Mexicanos, Reales Cédulas, Ordenes, Circulares y Decretos no re 

copilados de las Cortes de España y los Congresos Mexicanos. 

En julio de 1848, siendo gobernador de Oaxaca Benito Juárez se

sometió al Congreso local un proyecto de reformas al Código Civil -

promulgado en 1829 y que rigió hasta 1837. 

(47) Loe. Cit. 
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En este punto vemos como la vuelta al sistema Federal en 1846 -

provocó una nueva tendencia en los Estados por la codificación de -

sus códigos propios. 

El trabajo se concluyó en 1852 y el nuevo Código Civil de Oaxa

ca debla entrar en vigor el 10. de abril de 1853". (48) 

El 27 de julio de 1853 el Presidente Santa Anna acordó Ja abol.!_ 

clón del decreto que promulgó al código. 

"En 1857 con la nueva Constitución Ja codificación liberal tomó 

fuerza nuevamente, y as! el Presidente de Ja Nación Benito Juárez e~ 

cai;ti a Justo Sierra la elaboración de un proyecto de Código Civil. 

Justo Sierra envió en 1858 el proyecto del libro primero, en -

enero de 1860 el sengundo, y los tres primeros titules del tercero -

al final de ese mismo aílo concluyó el proyecto. 

Las fuentes de esta obra son: 

Principalmente y en forma definitiva el Código de Napoleón y el 

proyecto Garc!a Goyena: además Justo Sierra consultó también los si

guientes códigos: De la Louslana, de Holanda de Vaup, de Plamonte,-

(48) Loe. Cit. 
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de N~poles, de Austria, de Baviera, de Prusia, Suecia, de Berna, de 

Baden, d.e Friburgo, de Angovia y de Haltf. Las Leyes hfpotecarfas -

de Sueda, llürttenberg, Ginebra, Frfburgo, Saín Gall y Grecia". (49) 

En 1861 el Congreso General decretó que se promulgaran en el -

Distrito y Territorios Federales, Invitando a todas las entidades de 

la Federación a adoptarlo, este decreto se derogó el 5 de diciembre

de 1861, se ·promulgó el proyecto Sierra como Código Civil de Vera---

cruz. 

Los acontecimelentos poi !tices del pa!s dieron un giro radical

y el gobierno de ia República tuvo que salir de ia Capital y enfren

tar una persecución tremenda; Jos grupos conservadores lograron impQ_ 

nerse y consiguieron traer a un príncipe extranjero a gobernar al -

pa!s. Maxlml 1 iano de Habsburgo. 

Con la Instauración del 11 Imperio, Jos grupos conservadores -

pensaron que sus privilegios y prevendas se mantendr!an e Incluso -

aurnentarfan sin embargo, eso no fué as!, Maximl I fano diÓ un corte l_I_ 

beral a su gobierno y muchos de sus actos fueron continuación de la-

(49) ldem. P~g. 105 
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República, as! las comisiones que trabajaban en la revisión del proyecto

Sierra continuaron trabajando bajo el Imperio. Maxlmiliano mostr6 un gran 

interés en la promulgación de este proyecto y el 6 de de ju! io de 1866, • 

se publicó el primer libro, el 20 de julio del mismo año se publicó el 11 

bro segundo. 

Los acontecimientos poi !tices del pa!s siguieron su curso, nuevamen

te giraron y el Imperio sucumbió, finalmente Maxlmillano fué ejecutado y

los 1 ibros tercero y cuarto del proyecto nunca llegaron a promulgarse. 

Al restaurarse la República, se formó una nueva comisión condificad!l_ 

ra bajo encargo del Ministro de Justicia Antonio Mart!nez de Castro, la • 

comisión trabajó con los manuscritos de los trabajos de revisión del pro

yecto Sierra que habla hecho la comisión anterior. 

Los Estados continuaron también su labor codificadora, en Veracruz -

el proyecto Corona se declaró como obligatorio en 1868, aunque nunca ! le

gó a entrar en vigor por la situación pol!tica que atravezaba el pa!s. 

"En Zacatecas se elaboró un proyecto de código civil por Eduardo G.

Pankhurst y Manuel R!os de lbarrola". (50) 

En el Estado de México se promulgó en junio de 1870, el código civil 

del Estado. 

(50) lbldém, Pag. 109 
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Estos códigos estatales tomar6n como modelo. casi en su totalidad 

e 1 proyecto S 1 erra. 

En 1870 el Presidente JQa~~z nombróuna comisión integrada por -

los juristas: Mariano ya~ez, Jo~e Ma. Lafragua, Isidro Montlel y Dua!: 

te, Rafael Dondé y Joaqu!n Egula Liz •. 

-Esta Comisión continuó los trabajos de la anterior,. revisó el -

proyecto y éste fué sometido al Congreso. En la sesión del 28 de no-

vlembre de 1870 se discutió el proyecto !le· ley oue.decfa: 

"Articulo 1o. Se aprueba el código civi 1 que para el Distrito F~ 

ral y Territorio de la Baja California formó, de orden del Ministro de 

Justicia una comisión compuesta de los ce. M. YAÑEZ, JOSE MARIA LAFRA

GUA, MONTIEL Y DONDE. Este código empezara a regir el 1o. de Marzo de 

1871. 

"Articulo 2b. Desdecque principie a regir este Código, quedara -

derogada la legislación antigua en las materias que abrazan los cuatro 

libros del expresado código" ... (51) 

( 51 ) !bid. P~g. 110. 
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El 8 de diciembre s.e aprobó esté dictA~en d~ndole todos sus --

efectos. 

El contenido escencial de este código fué de corte liberal, se

piasmaron en él los postulados de las Úyes de Reforma, las Institu

ciones familiares se secularizaron, se otorgó una gran importancia -

al interés idnividual, a la Autonomta de la voluntad, se crearon nu! 

vas fuentes de obligaciones y contratos. 

Con la promulgación de este código se cumpl !a un viejo anhelo y 

un largo proceso de codificación en México: Este código fue el pri

mero que estuvo vigente y produjo todos sus efectos plenamente, gra

cias a la pacificación del pats y al periódo de estabilidad polttica 

por el que se atrabesaba. 

El problema de unidad legislativa y de la uniformidad del dere

cho m~s que tener una solución jurtdica, tuvo una solución poi!tica, 

los Estados a! ser 1 ibres y soberanos tienen la facultad de expedir 

sus propios códigos civiles, pero debido a la centra! ización poltti

ca que se vive en México, casi todos los Estados de la Federación -

adoptaron como modelo el código del Distrito y Territorios Federales, 

algunas entidades lo aceptaron íntegramente, otras haciendo algunas

modificaciones que eran necesarias por circunstancias particulares y 

especiales de cada región y otras acept~ndolo integramente solo cam-
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blando la fonna de redacción y algunas palabras. 

"El código de 1870 fue adoptado sin modificaciones en: 

1) Guanajuato 

2) Puebla 

3) Zacatecas 

4) San Luis Patos! 

5) Guerrero 

6) Ourango 

Con ligeras modificaciones en: 

7) Tamaulipas 

8) More los 

9) Michoacán 

10) Hidalgo 

11) Sonora 

12) Chiapas 

13) Queretaro 

14 Sinaloa 

Con numerosas modificaciones en: 

20 de abril de 1871 

19 de mayo de 1871 

2 de diciembre de 1871 

11 de diciembre de 1871 

13 de junio de 1872 

18 de mayo de 1873 

27 de junio de 1871 

28 de ju! lo de 1871 

31 de ju! io de 1871 

21 de septiembre de 1871 

11 de diciembre de 1871 

1o. de marzo de 1872 

16. de septiembre de 1872 

to. de enero de 1874 
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15) Campeche Sin fecha 

16) Tlaxcala Sin fecha". (52) 

El código de 1870 opina Gal indo Garfias, "Fué uno de los m~s -

avanzados códigos de su tiempo y por su sistema y claridad de expre

sión, es a la vez uno de los cuerpos de leyes mejor redactados. 

Consta de 4126 articules, es casuístico y prolijo". (53) 

Para G6mls Soler y Mui'loz, "Significó uno de los códigos más prE_ 

greslstas de América y mejor redactados, cuya influencia se dejo se!! 

tiren las demás repúblicas del continente". (54) 

Los acontecimientos polfticos y las transformaciones sociales -

que rápidamente se sucedlan en el pa!s, hicieron necesaria una revl-

sión al código; en junio de 1882, el Presidente Manuel González man

dó revisar el código a una comisión, la cual fue sustituida poste--

riormente por otra a inclaitiva del Ministro de Justicia Baranda. -

La primera Comisión Ja i ntegraban los Juristas: Eduardo Ruiz, --

Pedro Callantes y Buenrostro y Miguel S. Macedo. La segunda Comi--

sión la integraban Los Juristas: Manuel Yañez, José Maria Lacunza. -

(52) ldem. pp.239 
(53) Galindo Garfias, Ignacio, Op. Cit. Pág. 107. 
(54) Gomis Soler, "Elementos de Derecho Civil Mexicano", T.I. Pág.-

79, citado por Rafael de Pina, "Elementos de Derecho Civil Me
xicano". Vol. [, Pág. 82 
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Isidro Montlel y Duarte, Rafael Donde y Joaquin Egu!a Liz". (55) 

El nuevo código se promulgó el 21 de marzo de 1884 y entró en -

vigor el 10. de junio del mismo año. 

Mas que un nuevo código fué una versión revisada completa y pe!_ 

fecclonada del de 1870, e introdujo como grandes novedades: 

1) La 1 i bertad de tes ta r amp 1 i amente. 

2) El divorcio por mutuo consentimiento. 

El c6dlgo de 1884 refleja fielmente el mas puro espirltu_llbe-

ral de la época en instituciones como: 

1) El individualismo en materia económica. 

2) La mas irrestricta autonomia de la voluntad. 

3) La sumisión de la mujer ante el hombre. 

4) La propiedad como derecho absoluto. 

5) Indisolubilidad del matrimonio. 

6) Libertad amplia en obligaciones y contratos. 

(55) Datos tomados de Gal Indo Ignacio, Op. Cit. Pags. 107-108 Cfr. 
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7) Discriminación de los ·hijos nacidos fuera de matrimonio. 

Con la promulgación de este código a finales del siglo XIX se -

!legó al fin del Movimiento Codificador Mexicano", este código al -

igual que el anterior sirvió de modelo para que los demas Estados -

lo adoptaran. El código permanecía vigente 48 años, rigió hasta 

1932, fecha en que entró en vigor e! código promulgado en 1928. 

Las transformaciones que introdujo e! Código de 1928, fueron m!!_ 

cho mas profundas que !as que introdujo e! de 1884 en relación con -

su antecesor, éste si fué un código totalmente nuevo elaborado con -

un esplritu renovador y un senÜdp social, que recogió los cambios -

por los que atravesó el pals en las primeras tres décadas de este s.!, 

glo, en el siguiente capitulo de este trabajo analizaré mas amplia-

mente las diferencias entre ambos códigos en relación al cambio ocu

rrido en las instituciones civiles. 
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CAPITULO 11 

OESMEMBRAHIENTO DEL DERECHO CIVIL. 

2.1 CONCEPTO Y DEFINICION. 

Algunos autores utilizan el concepto de desmembramiento comos_!. 

nónimo de desprendimiento, de fraccionamiento, desincoporación, o --

algún otro vocablo semejante. En mi trabajo utilizo el concepto -

OESHEHBRAHIENTO, porque creo que es el que representa mejor el fen6-

meno que anal izo en este ensayo. Primeramente distinguí re DESMEMB~ 

MIENTO de los otros vocablos. 

Gramaticalmente: 

DESMEMBRAMIENTO 

DESMEMBRAR: 

DESPRENDIMIEIITO: 

DESPRENDER: 

"De desmembrar". ( 56) 

"Dividir, y apartar los miembros del cuerpo; 

Fig. separar, dividir una cosa de otra". (57) 

"De desprender". (58) 

"Desunir, desatar lo que estaba fijo o uni

do, apartarse de una cosa, deducirse, lnfe

ri rse". (59) 

(56) Diccionario de la Lengua Española, Real, Academia Española, -
Editorial Espasa Calpe, Madrid 1970, P~g. 458. 

(57) Ibidem 

(58) Ibídem, P~g. 464 
(59) Loe. Cit, 
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FRACCIONAMIENTO: "Acción y efecto de fraccionar". (60) 

FRACC 1 ONAR: 

FRACCIOH: 

"Dividir una cosa en partes o fracciones". 

(61) 

"Cada una de las partes o proporciones de un-

todo con relación a el, divididas o separadas 

en relación al todo". (62) 

OESINCORPORACIOH: "Separar lo que estaba Incorporado. unido". -

(63) 

Gramaticalmente encontramos diferencias: El desprendimiento l.'!1_ 

plica la separación, pero desde ·el punto de vista de las partes que-

que se separan, es decir de tas partes •.al todo. 

El fraccionamiento implica Ja división de una de una cosa en -

partes, pero las partes siguen relacionadas intimamente al todo. 

La destncorporación Implica separar Jo incorporado. Incorpora-

do es algo que unido con otras, forma un todo, un cuerpo. 

Este concepto es el que mas se asemeja al desmembramiento; stn

encargo, me parece que no es el mas indicado, debido a que es uttll-

(60) lbidem, Pag. 633 
(61) Loe. Cit. 
(62) Loe. Cit. 
(63) Ibidem, Pag. 456 
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zado para señalar algún otro fen6meno jur!dlco. 

El concepto -desmembramiento- impl!ca la separai:l6n defhÍ!tiva

de las partes que forma el todo desde el punto de vista del éuerpo -

general. 

V.G. El Derecho Civil se desmembra en varias ramas: El Dere-

cho Laboral se desprende del Civil. Estas son las razones por la -

que uti 1 izo el concepto -Desmembramiento- y en adelante cuando me r~ 

fiera a el, pido disculpas por si algún autor prefiere algún otro -

vocablo semejante. 

Mi definlci6n de Desmembramiento del Derecho o Desmembramiento-

Jur!dico: "Es el fen6meno jur!dico por el cual una rama del Derecho 

pierde una parte de su contenido substancial, porque ésta se separa-

para formar una nueva rama de 1 a misma o de diferente naturaleza". 

Apl !cando esta definición al Derecho Civl l, puedo decir que """ 

el desmembramiento del Derecho Civil "Es el fen6meno jur!dico por el 

cual el Derecho Civil ha perdido algunas partes de su contenido sub~ 

tanela!, porque estas se han separado para formar nuevas ramas de la 

misma o de diferente naturaleza". 
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2,2 NATURALEZA Y CARACTERJSTICAS: 

El desmembramiento jur!dlco que han sufrido algunas ramas del-

derecho es un s!ntoma de una nueva metodolog!a y sistematlÚclón en

la Ciencia del Derecho, que como toda ciencia, sufre transformacio-

nes e Innovaciones constantemente. 

El derecho es un sistema coordinado de normas, es una unidad, -

el derecho es uno, pero por razones pr~cticas, se separa en ramas o

discipi inas. Esto es muy importante para comprender el fenómeno del 

desmembramiento jur!dico; adelante trataré sobre las causas que dan

or!gen a este, y desde ahora debe quedar claro que el derecho como -

conjunto es un todo, pero que existen ramas por razones pr~cticas. 

Gal indo Garfias indica: "La división del derecho en diversas -

ramas se explica y se justifica solamente desde dos puntos de vista: 

A).- Porque la mente humana para afianzar un conocimiento cla

ro y distinto del objeto, debe proceder por etapas, apre~ 

d!endo diversas porciones de ese objeto, y 

B).- Porque en Jo que atañe al Derecho, considerado desde el -

punto de vista positivo, el estudio del mismo ha de ser -

dividido por ramas o secciones, no obstante la unidad mil 
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ma del concepto de Jo jurldlco presentan diversa estructura". 

(64) 

Existen varias clasificaciones de las ramas en que se puede di

vidir el derecho, pero para los efectos de este trabajo Ja que mas -

nos Interesa es qulzA Ja mAs antigua y clAsica: la división del dere 

cho en: PObl leo y Privado. 

Esta di stinci6n ha provocado grandes di scuciones intelectuales

y mOltiples posiciones respecto a ella, algunos autores apoyan esta

clasificadón, otros la niegan, otros la modifican, sin embargo, aOn 

tiene el valor prActico entre la generalidad de los autores. 

Esta clasificación nace en Roma, tomando como base la famosa -

sentencia de Ulpiano que dice: HUJUS STUDIL DUAE SUllT POSlflONES. -

PUBLIDUM ET PRIVATUM, PUBLICUM JUS EST. QUDO AD STATUM RE! Rcw.NAE -

SPECTAT; PRIVATUM QUDO AD SIHGULORUK UTILITATEN •••• 2 Ley Prime

ra, Titulo l. de Justicia ET Jure, Libro 1 del Digesto). 

"En el estudio del Derecho, son dos las posiciones o puntos de

vlsta: El Derecho PObllco y el Privado, El Derecho POblico es el -

(64) Galirdl Garfias, QJ. Cit. P.!g. 70 
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c¡.e se refiere al EstaOO ll:lraoo: El PrivadJ atli'e a la utilidad~ sólo los partiru

lares". (65) 

Existen doctrinas que sostienen esta clasiflcación y otras que -

las niegan, anal izaré brevemente algunas de ellas. 

" 1. - DOCTRINA QUE SOSTIENEN LA OISTINCION.: 

1.- LA ROMAN~. 11 amada también TEORIA DEL INTERES Ell JUEGO. 

Donde la distinción se basa en los interéses protegidos por ca

da uno de los derechos, los del Estado, por el Derecho público, los

de los particulares, por el Derecho privado. 

2.- DOCTRINA DEL YALOR PERSEGUIDO. 

Francisco Giner de los Rios dice que el Derecho Privado es un -

derecho para los hombres, en tanto que el Derecho Público es un der~ 

cho para el Estado. El Estado, por conducto del Derecho Público pr~ 

tege la vigencia del Derecho Privado, que ha su vez hace posible el

desarrollo del interés individual. 

El Derecho Públ leo tiende al valor orden, que hace posible la -

realización de la 1 ibertad humana, valor supremo del Derecho Privado. 

(65) ldem, pág. 74-75. 
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3.- DOCTRINA PATRIMONIAL. 

Esta afirma que el Derecho privado se ocupa de las cuestiones -

patrimoniales, en tanto que el Derecho Público se ocupa de las no -

patrimonial es. 

4.- DOCTRINA DE LA NATURALEZA DE LA RELACION. 

Su principal exponente es el autor suizo Fritz Fleiner, sostie

ne que el Derecho Público se ocupa de regular las relaciones de su-

pra a subordinación, es decir aquel las en que el Estado aparece imp~ 

niendo su voluntad a los particulares, en tanto que el Derecho priv! 

do regula las relaciones que se desarrollan en un plano de coordina

ción y que se forman inevitablemente con la voluntad de todos aque--

1 los que intervinieron en el las. 

El Derecho públ leo es siempre Derecho imperativo (Jus Cogens) ,

mientras que el Derecho privado es supletorio de la voluntad de los

particulares (Jus Oispositivum). 

5. - DOCTRINA DE LA NATURALEZA DE LOS SUJETOS •• 

PAOl Roubier dice: El DERECHO PUBLICO regula la estructura del 

Estado y demás titulares del poder ¡jübl leo, as! como las relaciones-
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en que participan con este carécter. El Derecho Privado reglamenta

la estructura de sujetos y organismos sociales que no ejercen poder

público, as! como sus relaciones reciprocas. 

A estos criterios, el maestro Mario de la Cueva le ha observado 

que actualmente ya ne es el Estado del único que realiza funciones -

públicas; el desarrollo del fen6meno asociativo ha creado multitud -

de organismos sociales, alguno de los cuales actúan como titulares o 

al menos como si lo fueran del poder público. Hay que tener en cue!!_ 

ta también que el mismo Estado ha creado organismos descentralizados 

y aut6nomos que son titulares del poder públicos; asl pues el Dere-

cho público ya no puede referirse al Estado como unidad, sino a to-

dos los organismos que ejercen un poder semejante. 

6.- DOCTRINA DE ROGUIH. 

Este autor dice que si existe una leglslaci6n especial, establ~ 

clda por el prop6slto de regular tal relación, este ser~ de Oerecho

Públlco; si por el contrario • el ordena estatal se somete a la le-

gislaci6n ordinaria, la relaci6n es de car~cter privado. 

Cuando se puede promover el cumplimiento de una norma por o CO!!_ 

tra el Estado hay Derecho Público: cuando el cumpl !miento de una nor. 

ma se pide por un sujeto no oficial Hay derecho Privado". (66) 

{ 66) De la Madrid. Hurtado Miguel "Elementos de Derecho Constltuclo 
na! ". !CAP, México 1982, 2a. edici6n P~gs. 7-10 -
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" Il. DOCTRINAS QUE NIEGAN LA DISTINCION: 

1.- ESCUELA REALISTA. 

Tésls sostenida por León Dugult: Afirma que no hay razón para

que las relaciones en que interviene el Estado, sean tratadas con -

normas distintas a las de los particulares, ya que la regla jurldica 

de todos los sujetos es una, siempre la misma. Derecho P(iblico tie

nen la misma formación, origen y naturaleza. Ambos tienen su razón

de ser en la solidaridad social. 

2.- TEORIA DE HANS KELSEN. 

Este autor sostiene que hay relaciones de coordinación en las -

que interviene el Estado, y hay en el Derecho Privado relaciones de

subordinación, como ejemplo de las primeras tenemos aquel las en que

intervienen dos Estados independientes y que se rigen por normas de

Derecho Internacional Público y de las segundas son las del Derecho

Familiar. Kelsen dice que la distinción analizada es inutilizable -

como fundamento común de una sistematización del derecho. El Dere-

cho es la expresión de la voluntad estatal, y todo el es de idéntica 

naturaleza". (67) 

(67) ldem. PAgs. 10-11 
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~nte esta clasificación del Derecho, surgieron doctrinas que -

afirmaban la existencia de un tercer género, que ni era públ leo ni -

era pdvado. 

" 111.- POSTURA DE GUSTAVO RAOBRUCH: 

Este autor nos dice que la tercera rama de la clasificación es

e! Derecho Social, es una nueva concepción del mismo: Una forma Es

tll lstlca del derecho: El Derecho Social considera al hombre desde

otro punto de vista, el hombre que vive en sociedad, vinculado con -

sus semejantes, la persona colectiva, el hombre social. 

El Derecho social protege al hombre dentro de una colectividad, 

los puntales del Derecho social, son el Derecho económico y el Dere

cho obrero". ( 68 ) 

" IV. - POSTURA DE PAUL ROOBIER: 

Para Roubier, la distinción entre Derecho público y el Derecho

Privado ya no es absoluta, al lado de estas existe u~a nueva caract!!_ 

rlzación existe un Derecho mixto que se forma, sea de estatutos que

se han Ido Integrando lentamente y que se aplican a grupos sociales

determinados, sea de una especie de reglas relativas a la sanción, a 

(68) ldem. P&gs. 11-13 
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Ja real lzación o aplciación de las otras ramas del derecho. Al Der~ 

cho mixto Jo subclaslflca Roubler en Derecho Profesional o concreto, 

y en Derecho abstracto o regulador". (69) 

Para Miguel de Ja Madrid: "La distinción entre derecho Público 

y Privado es de carácter apriori, sin que con esto se quiera decir -

que Ja conciencia de esta distinción existiera en todos Jos tiempos: 

La edad Media no Ja conoc!a, como no sabia que en todo orden jur!di

co tienen necesariamente que cóexlstir el Derecho Público y el Priva 

do. 

Un Estado radicalmente socialista no conocerla sino el Derecho

Público y a Ja inversa, en una sociedad anarquista sólo existlr!a el 

Derecho Privado. Con esto no queremos decir que las fronteras entre 

dos derechos hayan sido siempre Jos mismos, ni que sea posible des-

lindar n!tidamente ambos ca1llXl5, ya que el carácter aprior!stico que 

señalamos quiere decir simplemente esto: Que toda regla jur!dica no 

puede lógicamente ser situada unicamente en uno de aquellos dos cam

pos". (70) 

La validez cientifica de los conceptos anteriores ya es muy --

cuestionable, las posiciones y clasificaciones propuestas ya han si

do superadas Ja distinción entre Derecho Público y Privado, y lapo-

(69) !bid, Págs. 13-14 
(70) !bid. Pág. 5 
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slción intermedia del Derecho Social, ya no resultan tan nitidas como 

se creta, las nuevas situaciones y relaciones del derecho, el Estado, 

el individuo, La Sociedad, ya no van en una sola dirección, ni en un

mismo plano; alguna relación que desde un punto de vlsta se pudiera -

ver como Derecho Público, quiza desde otra perspectiva pareciera Pri

vado o tal vez Social, sin embargo, por ahora y por efectos practicos 

de'· comprensión, partiremos de la base de esta clasificación general

del derecho dando por sentada su eficacia. 

Quiza utilizando este método nos resulte mas facil avanzar en el 

fenómeno de la desmembración del derecho. 

De esta clasificación han surgido las diferentes ramas del dere-

cho: 

1 • ~ DERECHO PUBL 1 CO. 

1) Constitucional 

2) Administrativo 

3) Penal 

4) Procesal 

5) Internacional. 

II.- DERECHO PRIVADO. 



1) Civil 

2) Mercanti 1 

III.- DERECHO SOCIAL. 

1) Laboral 

2¡- Agrario. 
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El desmembramiento de alguna rama jur!dlca se puede deber a di-

versas causas como: Soclaiizaci6n, Publlcizacl6n, Especialización, -

Desuso, ejercicio practico, etc. 

Analizaré estos conceptos: 

1.- SOCIALIZACION. 

Cuando alguna parte del contenido material o substancial de lo -

que conocemos como Derecho Civil adquiere caractéres de Social, es d! 

clr que ya no sólo regula relaciones estrictamente entre particulares, 

sino que ve al hombre social, lo regula como perteneciente a un grupo 

o clase social entonces, esa parte ya no ·Se considera como Derecho C.!_ 

vll puro y simple. Estos preceptos tienen otras caracter!sticas que

na son compatibles con el resto del Derecho Civil, cuando esto sucede 

esa parte puede llegar a separarse y formar una rama con distintos C! 

rkteres. 
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11.- PUBLICIZACION. 

Este término se ha venido utilizando como sinónimo de estatiza

ción del derecho o intervencionismo del Estado en el Derecho Privado; 

con esto se hace referencia al, a veces, excesivo interés o ingeren

cia que tiene el Estado en alguna parte del contenido del Derecho -

Privado, por considerar que su normatividad tiene un especial lnte-

rés pGbl leo, y que el Estado cabe intervenir para beneficio de los -

particulares en desiguales circunstancias. 

!JI.- ESPECIALIZAC!Off Y MOOERHIZACION. 

Cuando alguna parte del contenido del Derecho Civil se desarro-

1 la mAs que el resto, ya sea rapidamente o con mayor profundidad, t!~ 

ta parte puede alcanzar una especial izaci6n tal, que las normas que

la regulan, Queden relegadas o difinitivamente obsoletas, por lo que 

se hace necesaria una nueva normatividad que recoja la realidad ac-

tuai, y para esto sea necesario la separación de estas normas del -

contexto general y la creación de un ordenamiento nuevo y moderno. 

IV.- DESUSO. 

Algunas partes del contenido normativo del Derecho Civil, por -

falta de apl icaci6n o por sustituc!On de otras, caen practicamente -

en el desuso y por no tener oos!tlvidad, muchas veces son quitadas,-
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separadas o desaparecidas del resto. 

Y.- EJERCICIO PRACTICO. 

En este concepto se puede englobar un sinnúmero de causas que -

han dado origen al desmembramiento del Derecho Civil, tales como: -· 

Polltica Legislativa, Aplicación, Jurisdiccionaies, agilización, etc. 

"El Derecho Civil, entendido como Derecho Privado, ha sufrido -

en los últimos siglos modificaciones fundamentales. Estas modifica

ciones pueden sintéticamente caracterizarse: 

A) Como una pérdida material del contenido, que ha formado al

guna rama aparte, con el mismo carActer de Derecho Privado o con una 

variación de este carActer: 

B) Como una conservación de la antigua sustancia, pero con al" 

teraci6n del carActer. 

En el primer grupo, debe mencionarse el desprendimiento del De

recho Comercial, que consituye un Derecho autónomo, mAs conservando

el carActer originario de Derecho Privado: Otros dos desprendimien

tos, pero con la caracterlstica de que la materia, al separarse y -

constituir nuevas ramas jurldicas, ha adquirido un carActer totalme!!_ 
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te distinto al que tenla en su primitiva unión con el resto del Dere

cho c i vi 1: Esto ha ocurrido, primeramente, con el Derecho Procesal, -

que en un comienzo, pudo ser mirado como el mismo Derecho privado en 

acción o en movimiento ante la autoridad judicial, pero que ahora se

cons idera como parte del Derecho púbi ico; en tiempos muy recientes, -

el Derecho laboral o de trabajo, cuyas relaciones se reglan por el C~ 

digo Civil, como derivadas del contrato de locación de servicios.con~ 

tituye ahora una rama autónoma, mas dentro del Derecho público que -

del privado. 

En el segundo grupo, puede señalarse la transformación de senti

do o de caracter que se ha producido en el Derecho de familia, el --

cual, sin embargo, continua formalmente integrado al Derecho Civil".

(71) 

El fenómeno del desmembramiento se puede manifestar como: 

1.- La autonomla adquirida por la nueva rama. 

2.- El fraccionamiento de preceptos en diversos cuerpos nonnat.!_ 

vos como: Leyes, Reglamentos, Decretos, etc. 

3.- La descodificación de !as materias, si es que estaban agru

pas en un solo código. 

(71) Omeba, Enciclopedia, Op. Cit. Tomo Vil. pAg. 12; Colaboración -

del Dr. Alfredo Orgaz, Voz, Derecho Civil. 
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Una rama del derecho adquiere AUTONOMJA cuando puede regirse -

o determinarse por si misma. Guillermo Cabanellas explica en su Dis_ 

clonarlo de Derecho Usua I: 

"Que existen 4 criterios que se deben satisfacer para poder ar• 

gumentar que una rama jurldica ha alcanzado su autonomla. 

Los Cuatro Criterios: 

1).- LEGISLATIVO. 

Este significa que Ja rama en cuestión tenga sus propias Leyes

e independientes a la rama que Je dió origén. 

2) .- JURISOICCIOMAL. 

Significa que la rama en cuestión tenga sus propios juzgados,-

salas, tribunales. 

3). - CIEHTJFICO. 

Significa que Ja rama en cuest!óc tenga sus propias obras mono

gráficas, artlcu!os, libros. 
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4).- OIDACTICO PEOAGOGJCO. 

Significa que la rama tenga sus propios cursos en las Universi

dades y en los centros de enseftanza del derecho. 

A estos criterios del Dr. Cabane\\as, el maestro Jos~ Barroso -

F!gueroa ha aftadldo dos mAs: 

1.- INSTITUCIONAL. 

Significa que la rama tenga sus Instituciones propias que la -

distinga de la que le dló origen. 

2.- PROCESAL. 

Significa que la rama tenga sus procedimientos propios diferen

tes a los de la rama primaria". (72) 

El FRACCIONAMIENTO de una rama jurldlca ocurre cuando aparecen

en diversos textos legislativos, disposiciones relacionadas a la mi~ 

ma materia y que tienen relación entre si, y los textos como Leyes,-

(72) Citado por el Dr. Jullan Güitron Fuentevilla, en la conferen-
cla "La autonomta del Derecho Faml llar", Dictada el 20 de fe-

febrero de 1989 en la Facultad de Derecho del 1 a UIWI. 
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Reglamentos, Decretos, y Circulares, son de igual o diferente natura

leza. 

La Descodlf!cac!ón ocurre cuando las disp·Js!clones de una rama-

jurtdica, estaban agrupadas o contenidas en un solo texto llamado có

digo y algunos de esos preceptos son derogados, modificado~. reforma

dos, para sacarlos y transportarlos a otro texto o para ya no usarse

en ningún lado. 

En este sentido para mi el desmembramiento jur!d!co es el fenórtl! 

no gereral que> tiene sus causas y or!genes en las razones antes expue~ 

tas y la autonom!a, el fraccionamiento, y descodlficación son los fe

nómenos particulares en que se manifiesta este. Cuando notamos que -

una rama del derecho se fracciona, se descodifica o adquiere autono-

m!a, lo que en realidad ocurre no Jo podemos ver a simple vista, nosE_ 

tras como cualquier espectador u observador percibimos la manifesta-

ción externa del fenómeno, pero en realidad lo que esta ocurriendo es 

que dentro del sistema jurldico esta sucediendo alguna transformación, 

que como estudiosos del fenómeno jur!dico debemos analizar y compren

der. 
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2.3 DRIGENES Y ANTECEDENTES. 

Para poder entender los orlgenes y el desenvolvimiento del fen~ 

meno del desmembramiento es preciso partir del concepto y contenldo

del Derecho Civil. a lo largo de la historia, en este apartado me re

feriré a los momentos mAs Importantes de su evolución. 

"El Derecho Civil, en aquello que es emanación de la mAs gene-

ral idea del Derecho y de la Justicia, ha existido siempre, lncluso

con prioridad, respecto de otros derechos. Es connatural a la exis

tencia humana y a cualquier organización social en la que el hombre

tenga un puesto como tal. Afecta a las relaciones personales y eco

nómicas mAs primarias que impone la vida y la convivencia. Pero si

la idea es inmutable, el concepto y los desarrollos acusan un gran -

condicionamiento. El Derecho Civil no ha sido entendido siempre co

mo actualmente lo entendemos. La latitud de la expresión es, a la -

vez, slntoma y causa de la multiplicidad de acepciones y significa-

cienes que ha recibido en el curso de los tiempos. Ha experimentado 

sensibles cambios, tanto desde el punto de vista de sus normas-fuen

tes =como desde el punto de vista de su extensión y contenido, mat~ 

ria regulada y directrices perseguidas =, como en fin desde el punto 

de vista de su espera de apl icaci6n-, personas, relaciones terrlto-

rio; por eso puede abarcarse en una formula global, universalmente -
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v~l!da, la definición precisa del derecho Civil". (73) 

Aunque el conce¡)to de Derecho.y .la codificación del mismo es -

muy antigua, el Derec:10 Civil: tal como lll conocemos actualmente, -

tiene su origen directo en el Derecho Romano, donde encontramos por

primara vez ya algunas caracto.rtstlcas r:ue nos permiten di~tingulr.; 

el nacimiento del Derecho Civil. 

En Roma el -lus Civile-tlene varios significados y rliferentes ~ 

caráctere;. En primer lugar no tiene un concepto íi~lco y preciso, y 

luego no se le puede clasificar en una rama o parte del derecho. P2_ 

ra entender mejor el significado que tenla, lo anal izaré en contrap~ 

siclón con otros conceptos fundamentales del Derecho romano que te--

nlan sentido opuesto en cada caso: 

1.- lUS Cl VILE Y IUS GENTIUM. 

En este sentido el -lus Civi le- "es mas bien el derecho espe--

clal que Roma habla creado para que se aplicar~ dentro de sus mura

llas; algo que incluye entonces el !US HONORARIUM". (74) 

(73) Hernandez Gil Antonio, "Nueva Enciclopedia Jurldlca ••• Op.
Clt. Voz. "Derecho Civi I" Pag, 159. 

(74) Margadant, s. Guillermo F. "Derecho Romano"; 121 Edición, Edi-

torial Esfinge S.A., México 1983, pags. 100-101 
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"El Derecho Civil es el propio y exclusivo de los ciudadanos romanos, 

esto se expl lea por la antigua concepción de la personal !dad de las

Leyes, que consiste en que cada persona se rige por el derecho de su 

ciudad, sea cual fuera el lugar en que se encuentre". (75) 

"El Ius Gentium es aquel fondo jur!dlco común que encontramos -

en todo el extenso grupo de los pueblos mediterraneos y que debe, en 

parte su gran divulgación territorial al hecho de que se funda en la 

razón misma". (76) 

"Este concepto mas tarde aludio a una especie de Derecho inter

nacional, constituido por aquel las normas de común apl icaci6n en las 

relaciones entre el Imperio, sus colonias y los otros pueblos no s~ 

metidos a la comiMci6n romana, con los cuales sin embargo, Roma ma~ 

tenla relaciones derivadas principlamente del trafico comercial". -

(77) 

"Las palabras Ius Gentium o derecho de gentes, terminaron por -

connotar aquellos principios baslcos de orden racional, de aplica---

(75) Berna!, Beatriz, Leresra J:lsé de ~sús, ''Histeria del r:erecto ll:mlro", QJ. Cit. 

Pags. 40-41. 
(76) Margadant, s. Floris Op. Cit. Pag. 101 
(77) Gal indo Garfias, l, Op. Cit. Pag. 95 
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clón universal en el orbe conocido que por razón natural se aplican -

a todos los hombres (quad naturalls constltuit)". (78) 

2.- IUS CIVILE V IUS HONORARIUM. 

"El -lus Clvlle- es el antiguo Derecho romano, que se manifiesta 

en costumbres, Leyes, senado- consultas y plebiscitos, desarrollado -

por la jurisprudencia sacerdotal y seglar. Es precisamente la paula

tina eliminación del original -rus clvlle- con sus pintorescas parti

cularidades Irracionales, su sabor arcaico y sus rudezas, lo que per

mitió al Derecho romano convertirse en el Derecho medlterraneo en ge

neral y formar, finalmente, la base de la Ciencia Jurldica Continen-

tal Europea. Esta el iminaclón de las asperezas del lus Civi le fué -

real Izada en parte, desde dentro, por el elemento mas val loso de este 

lus Clvlle mismo, o sea, la Jurisprudencia; y en parte, desde fuera.

por la segunda gran rama del Derecho romano, es decir, el lus Honora

rlum-". (79) 

El Derecho Civi 1 originalmente contenido en la Ley de Las Doce -

Tablas, fué objeto a través del tiempo, de una labor de lnterpreta;-~

ción que llevaron al cado durante el Imperio los Jurisconsultos, pla~ 

madas en las respuestas que formulaban a las consultas que sobre ----

(78) Loe. Cit. 

(79) Margadent, s. Florls, Op. Cit. Pag. 101 
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casos concretos les haclan las partes. Estas respuestas de los -pru

dentes constituyeron lo que se denominó lus Honorartum, distinto de -

lu~ Clvile, es decir de la ley escrita". (BO) 

"En sentido riguroso -lus- es sinónimo de lus Civile, sin embar

go en la practica jur!dica, los magistrados encargados de api icar el

derecho especialmente el pretor y el edi 1- estaban provistos de ·la f! 

cultad -ius Edicendi- de dictar normas conforme a las cuales reguiar

su i abar. De esta forma confirmaban, correg 1 an o sup 11 an e 1 Derecho

C i v ii, creando un derecho paralelo mas equitativo y valedero en la --

practica, denominado Honorario, porque lus Honorarum, designaba el d! 

recho de los romanos para ser magistrados".(81) 

3.- IUS CIVILE Y IUS NATURALE. 

"En este sentido el Ius Civlle se entiende como el Oerecho posi

tivo o vigente de lege data, y el lus Naturale como un Derecho ideal

que no existe en la practica, pero que siempre deberla orientar, con

ciente o subconcientemente, la actividad del legislador, de Legé Fe-

renda". (82) 

(BO) Galindo Garflas, l. Op. Cit. Pags. 95-96 
(Bt) Berna l. Beatriz. Ledesma José de J., Op. Cit. Pag. 43 
(82) Margadant, S.F., Op. Cit. Pag. 101 
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4.- IUS CIYILE Y IUS CRIMINALE. 

Posteriormente al concepto de Ius Civile se opuso el de 'lus Cr.!. 

minal e". (83) 

A pesar de los significados diferentes que tiene el Ius Civile

en el anál !sis anterior, es quizá la difinic!On de Gayo, donde enea~ 

tramos su significado más comGn y generalizado: 

"Gayo, Digesto, ley 1a. Titulo 1. Libro 1: 

Nam quad quis que populus ipse sibi ius 

constituit, id ipsius priprium civ!tatis est. 

vocaburque ius civile, quasi ius proprium ipsius 

civitatis. 

Derecho que cada pueblo constituye 

exclusivamente para si y que es propio de los 

individuos de cada ciudad". (84) 

Sin duda otra caracter!stica importante' del Derecho civil roma

no era en relaci6n a su contenido de Ius Publicum y Ius Privatum •• 

(83) Loe. Cit. p.p. 7 

(84) Cfr. Hernández-Gi 1, Antonio, Op. Cit. págs. 159-160: 

Galindo Garfias, Ignacio, Op. Cit. Pág. 95 p.p. 4 
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Actualmente el Derecho civil tiene contenido esencialmente todo

el Derecho privado, excepto ia materia comercial: Es la columna ver

tebral del Derecho privado, pero en tiempos de Roma el -lus civile- -

contenía materias tanto de Derecho privado como de Derecho público, -

no era una rama del Derecho privado como lo es ahora, sino era un co.!!_ 

cepto de Derecho amplio en donde cab!an normas pObl leas y privadas. 

"Quizá el problema más interesante que, para el jurista de hoy y 

desde el punto de vista de la formación del concepto del Derecho el-

vil, ofrece el Derecho romano, es determinar la relación en que se e!!_ 

cuentra él lus Civ!le con el Derecho pObl ico y el Derecho privado, es 

decir si el contenido de este, se. integra sólo por normas de Derecho

privado, o si, en cambio también le componen normas del Derecho pObl.!_ 

co. Ante esta cuestión en la doctrina se advierten ias siguientes p~ 

sic iones. 

1.- Algunos autores opinan que el Ius Civile comprend!a tanto -

lus prt vatum como el Ius pub! icum, e Incluso también el lus Sacrum. 

De esta fonna el !us Civi le resulta ser una categor!a jurldica -

sumamente amplia e Integradora, tanto quiere decir como Derecho de un 

pueblo, Derecho Nacional. 



99 

2.- Una segunda posición, que quizás en Jos dltlmos tiempos ha 

ganado mayor número de adeptos, opina que el lus Clvi le es sólo una

parte del Ius Privatum. No es que, dentro de éste, por razón de Ja

materia, quepa señalar mAs de una rama jur!dlca, tal y como hoy suc~ 

de por ejemplo con el Derecho Civil y Mercantil; pero si es que el-

Ius Clvile, es sólo una de las fuentes del lus Privatum. 

3.- Una tercera actitud es la adoptada por aquellos autores -

que se limitan a señalar las diversas significaciones con que apare

ce utilizada la expresión Ius Clvile, sin adentrarse en el problema

aqui considerado". (85) 

Sin duda la connotación -Derecho Civil- en Roma tenia un alcan

ce general y mucho mayor que la que tiene actualmente, pero es asl-

como nos damos cuenta de la importancia de este concepto; y en ese-

sentido podemos hablar de una primera gran -desmembración- del Dere

cho Civil, ya que en su concepto de Derecho Nacional o propio de un

pueblo o ciudad, contenia normas de todos tipos y caracterlstlcas,-

prlvadas, públicas, penales, procesales, comerciantes, religiosos,

sociales, etc. 

(85) Hern~ndez Gil, Dp. Cit. Págs. 160-161 
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Posteriormente este concepto global fue perdiendo parte de su-

contenido como resultado de una evolución .orlglnadá_ por la lnfluen-

cla y transformación de otras categorlas jurldlcas.lmpo_rtantes; como 

el lus Honorarlum y el lus Gentium que le ·dieron una nu·e.va conflgur~ 

ción al Ius Clvile. 

"El lus Civile en Derecho Romano nl representó la totalidad del 

ordenamiento ni aún dentro de la materia acotada por él, existió por 

si solo, sino que coexistió con otros ordenamientos jur!dicos. 

Representó la concepción jurldica tradicional, que en cierto ITl!?. 

do era la de una determinada época, mantenida a ultranza. 

En si mismo fue conservador y reacio a los cambios, pero convi

vió con normas de otra procedencia y fines que, sin comprometer su-

supremacia, cumplieron las funciones para las que él no se bastaba.-

Las mutaciónes históricas económicas, sociales y polltlcas, demanda-

ban nuevas instituciones e inclusive nuevos principios. 

Los unos y los otros tuvieron entrada, bien a través del lus--

Gentium, o bien a través del Ius Honorarium. El uno y el otro, como 

hemos visto, surgen y se producen al margen del lus Civile, vienen a 
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cumplir sus deficiencias y terminan por transformarla" •. (86) 

·siguiendo. la linea evolutiva del DE;echo Civil -ahora damos. un 

gran salto a.otro perlódo significativo-, la Edad Media. 

"En la.Edad Media la significación ampliamente comprensiva del

Derecho Clvi l se conservó, si bien con una variación sustancial: dg, 

saparecldos los Derechos Civiles locales y constituido el Derecho R~ 

mano como Ley única de todo el Imperio, ya no se le pudo oponer el -

Derecho de Gantes -insumido a si mismo en aquel- sino el Derecho Ca

nómico, o sea ese Derecho instituido por la Iglesia como organismo

º sociedad terrena l. 

El Derecho Romano, asi unificado y enriquecido con los aportes

parclales, estaba representado por las Compilaciones de Justlnlano,

Y se le llamaba indistintamente lus Civlle o Corpus luris Clvlle. 

Pero ya durante el siglo XVIII, la expresión Derecho Civil ha-

bla ido perdiendo poco a poco, buena parte de su contenido de Dere-

cho. Públ ice para Identificarse casi por completo con el Derecho Pri

vado. 

(86) lbidem. PAg. 163 
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Esta nueva transformación aún ahora subsiste, pero sólo aproxi

madamente". (87) 

"El lus Civi le, tal como los pueblos modernos lo estudiaban en

la compilaciones de Justlniano, comprendla a la vez el Derecho Pú--

bllco, y el Derecho Privado. 

Se encuentran en esa recopl !ación muchas disposiciones relati-

vas a los magistrados, a los oficiales municipales y a numerosos --

otros fUnclonarlos; pero desde la calda de la administración Impe--

rlal, esos textos no tenlan m~s valor ni uti l ldad. 

Los Estados Modernos se gobernaban o por otras reglas; tenlan -

otras Instituciones pollticas. 

Por consiguiente los jurisconsultos no Iban m~s a buscar en la

recopilación de Justlnlano, sino las reglas de Derecho Privado. De

este modo el Derecho Civil tomó poco a poco su sentido y se convlr-

tló en Derecho Privado. 

La transformación se manifiesta en el lenguaje; asi la gran --

obra de Domat -Las Leyes Civiles en su Orden Natural-, varsa exclus.!. 

(87) Orgaz Alfredo, Enciclopedia ameba •• Op. Cit. P~gs. 12-13 
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vamente sobre el Derecho Privado: Domat ha eser! to otra obra sobre-

la pol ltica y la administración, que el titulo -El Derecho Público:

Cuando sobrevino la Revolucl6n de 1789, ese significado nuevo habla

entrado completamente en el uso, tanto que la Constitución y la Ca~ 

vención cuando quisieron unificar el Derecho privado de Francia, --

hablaron con toda naturalidad de Derecho Civil y de Código Civil". -

(88) 

En esta etapa encontramos un nuevo gran desmembramiento del -

Derecho Civil; pierde la totalidad de su contenido de Derecho Púbii-

co, como lo eran normas pol!ticas y administrativas, se separa el D~ 

recho CanOnico formando una rama independiente. 

"El Derecho Romano como tal, ya no se identifica con el Civil.

nace el Derecho Internacional y el Mercantil, autónomos. 

Es as! como a finales del siglo XVIII aparece el concepto de De

recho Civil moderno; quedando excluidos los conceptos jurldicos an-

tes mencionados, coincidentemente con esta evolución del Derecho Ci

vil la codificación alcanza su mhimo esplendor en el Código Napoléon". 

(89) 

(88) Planiol, Marce!, "Tratado elemental de Derecho Civil", Vol. h 
Núm. 25, Parls, 1925. 

(89) Vid. Cap. 1 de este trabajo. 
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Y expl!citamente el Derecho Civil queda contenido en e! Cód!go

C!v! 1 Francés y a través de la influencia de éste en todos los pal-

ses, es como recibimos el concepto moderno de Derecho Civil en sent.!_ 

do positivo. 

Después de estas transformaciones surge !a pregunta iQue. es lo 

que quedó dentro del Código llapo león como Derecho C! vil ? • 

Al contestar esta pregunta debemos obtener dos conclusiones !m 

portantes: : 

1.- Todo el Derecho C!vi 1 queda contenido en el Código C!v! l. 

2.- Luego, el fenómeno de la codificación es paralélo al de la 

integración del concepto de Derecho Civil, en sentido pos.!_ 

t!vo. 

Sin lugar a dudas, en ese proceso integrador y codificador los

franceses pusieron todo el contenido del Derecho Civil en su Código. 

En forma descriptiva quedaron como materia civil en sentido po

sitivo: 

1. - Derechos de las personas, personal !dad, atributos, paren-

tesco, capacidad, estado civil. 
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2.- Derechos de la familia, parentesc.o!fil,taci6n, matrimonio, 

patria potestad, adopción. 

:: ,-

3.- Derechos patrimoniales, Derechos' i~'aies·,' bienes, obllgacio 
_,. - --, - . - .-

nes, contratos. 

4.- Derechos sucesorios, legitima, testamentaria, legados. 

Este es el contenido del Derecho Civil Moderno en sentido post-

tivo, que fué recibido en nuestros paises americanos a través del --

proceso de codificación que estudiamos en el capitulo anterior, es -

aqul el punto de partida donde querla I legar, ya que este concepto -

de Derecho Ci vi i ser~ el que maneje para las siguientes partes de mi 

trabajo. 
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2. 4 RNIAS DESPRENDIDAS DEL DERECHO C 1V1 L. 

Entre las grandes ramas que surgieron después del desmembramle!!_ 

to del Derecho CI vil en su cxncepto moderno destacar: 

1.- Derecho mercantil o comercia l. 

2.- Derecho Internacional Privado. 

3.- Derecho Procesal Civil. 

4.- Derecho Laboral o del Trabajo. 

s.- Derecho Agrario. 

6.- Derecho Económico. 

Expondré brevemente algunos de los caracteres jur!dlcos que ca!!_ 

saron el desprendimiento de estas ramas. 

1.- Derecho Mercanti J. 

A la calda del Imperio Romano y hacia la Edad Media surgen -

grandes centros comerciales en ciudades de casi toda Europa Occiden

tal como: Venecia, Florencia, Génova en Italia, Bruselas, Brujas, -

Ambéres en Bélgica, Par!s, Ly6n en Francia, Amsterdan y Rotterdan en 

Holanda, Barcelona, Sevilla, Bilbao en Espa~a. y Lisboa en Portugal. 

Ante el creciente desenvolvimiento del comercio, comienza a sur 

gir entre los que practicaban esta actividad. la idea de que sus 
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transaciones deberlan regirse por un derecho nuevo, especial, rápido· 

y que facilitara sus operaciones. 

"En estas ciudades en que, como hemos dicho, el comercio toma -

enorme auge, con objeto de regular las relaciones mercantiles se ln!!. 

tituyen corp'.lraclones de comerciantes, quienes gracias a su riqueza -

tienen poder pol ltico y económico. Al frente de estas corporaciones 

se encontraban personas a quienes se les denominaba Cónsules. Se 

crean talbién tribunales, ante quienes en un principio se ventilan 

controversias de los comerciantes inscritos en la =matricula Mercat~ 

rum=, para después juzgar no sólo a los miembros de las corporacio-

nes, sino a todos aquel Jos que efectuaban operaciones de comercio -

aún cuando no fuesen comerciantes; es as! como se prepara una teor!a 

objetiva del acto de comercio. 

Las corporaciones a través de sus tribunales dictan resolucio-

nes en la materia de comercio, resoluciones que van copi Jándose y -

formando un cuerpo de Leyes y reglamentos a los que se les dá el no!!'_ 

bre de -Estatutos- y con base en ellos, con posterioridad, se regu-

lan las relaciones de los miembros de las corporaciones. En los Es

tatutos encontramos ya reglas de Derecho comercial que se practicaba 

en determinadas plazas, que van a servir más tarde como base para !a 

elaboración del Derecho Mercanti J". (90) 

(90) Vázquez de Mercado Osear, "Contratos Mercantiles", Segunda Ed.!. 
ción, Editorial Porrlía, México, 1985. Pág/ 7 
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"La caracterlstica principal del comercio en la Edad Media fué

su Internacionalidad; debido a él, las relaciones entre los centros

comeciales fueron de suma importancia. Su frecuencia originó que -

surgiera un Derecho especial para regularlas, común a todos los pue

blos de Europa Occidentalm el -Ius Mercatorum- o Derecho de los Co-

merciantes, que tuvo general aceptación. Este derecho slrvió de in~ 

plración para crear el derecho Mercantil de varios paises de Europa, 

ceno.son por ejemplo Francia, Italia y España". (91) 

"Tul lo Ascarell i, dice que por el mismo hecho de ser fruto de -

formación Autónoma (en el ~mb!to de una clase). el Derecho mercantil 

podla desenvolverse internacionalmente obedeciendo a sus propias ex.!. 

gene las, formando as! un cuerpo de normas de car~cter internacional, 

que incluso se impusieron mas alla de los limites derivados de la -

formación de los Estados Unitarios". (92 ) 

" Las principales compilaciones o Estatutos, se formaron dentro 

de la actividad comercial marltima y de ellas han trascendido 3 fun

damental mente: 

(91) Loe. Cit. 

(92) Loe. Cit. 
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El consulado de Mar, siglo XV; los Juicios o Roles de Oler6n, -

siglo XIV, Reglas de Wisby. 

Estas compilaciones que no eran sino verdaderas normas de dere

cho que regulaban las operaciones comerciales, principalmente marlt.!_ 

mas se aplicaron y se aceptaron como obligatorias a pesar de no ha-

berse en un principio sancionado por el poder público". (93) 

El Dercho Mercanti 1 impulsado por la cree lente actividad comer

cia! de los siglos XVI y XVII se encontraba disperso en un sinnúmero 

de reglas, en 1673, en Francia, Juan Bautista Colbert, buscó unlfi-

car y proteger al Derecho Mercantil y dicho la Ordenanza para regu-

lar el COI1?rcial·terrestre, conocida como -Codery Savary-, en 16B1 Col 

bert dictó la célebre Ordenanza de la Marina, que tuvo gran influen

cia hasta los siglos XVII y XVIII en la mayor parte de Europa Occi-

dental. En 1737 se dictan en España las huevas Ordenanzas de Bilbao, 

obra excelente y que logran difusión e influencia en América. 

Fue hasta principios del siglo XIX cuando encontramos otro he-

cho significativo para el Derecho Comercial, la promulgación del Có

digo de Comercio Francés. de 1BOB. 

(93) !bid. Pag. 10 
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"El código de comercio frances, dicho también de Napoleón, de -

1808, siguió y en partes reproduce, las célebres Ordenanzas de Col-

bert. El código francés no se no se apoya ya en el elemento subjet.!_ 

vo, esto es, en los gremios o corporaciones de los comerciantes para 

reglamentar su actividad como tales, sino que se hace una enuncia--

ción de los actos de comercio independientemente de quien los ejecu

te. El derecho subjetivo se trocó en objetivo". (94) 

España promulgó su código de comercio en 1829 conocidó como pr.'!. 

yecto Salnz de Andina, estuvo vigente hasta 1885, año en que se pr.'!_ 

muigo una nueva. 

En México se api icó la legislación Mercanti 1 de España hasta ª!! 

tes de Ja Independencia. En la etapa independiente siguieron apli-

cándose principalmente las Ordenanzas de Bi !bao. Fue en 1854, cuan

do se elaboró el primer código de comercio conocido como -Código de

Lares-, por ser obra de Teodosio Lares, Ministro de Santa Ana. 

La vida de este código fue efimera, al caer Santa Ana fue dero

gado a finales de 1853 y se aplicaron nuevamente las Ordenanzas de-

Si !bao. El 14 de diciembre de 1883 se reformó el Art. 72 de la Con~ 

tltución· de 1857, en donde el Congreso quedó facultado para expedir 

(94) lbld. Págs. 15- 16 
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códigos obl igatoribs ,~ntoda'. la ~epOblic~ en m~teria minera y comer

cial. ,·'" '_'<:'.:, 

,:~-J:·c. -.;~:¡-~:-;_ '.~'.~:;y 
"ArC 2itra~~·;~ xr ~~f't~~i'édfr códlgos obligatorios en toda -

la RepOblica;:éle'~l~eaa·y·/comer.cío; comprendiendo en este Oltimo --
- -. .,,, :~-~~-~-... -.:\"" .. 

las Instituciones''eancaj-ras~. (~s) 

En 1884 se promulgó el código de comercio general, este código

derogó todas las dispos.iciones anteriores. 

También de corta vida, este código fue sustituido por el código 

de 1889, vigente hasta la fecha, en la preparación de este código i.'! 

fluyeron primordialmente el código francés de 1808, el italiano de -

1882 y el español de 1885. 

Después de hacer éste anatisis histórico, y al aplicar el esqu~ 

ma que he planteado respecto a las causas del desmembramiento del -

Derecho Civil, fueron la especialización y las razones practicas las 

que provocaron el desprendimiento del Derecho Mercantil. 

" Como hace resaltar Goldschmidt, el hecho de que Roma apenas -

contase con normas especificas para el comercio dentro de la unidad

de su Derecho Privado, y el de que el Derecho Mercantil naciese pro-

(95) Cfr. Tema Ramirez, Fe! ipe, "Leyes Fundamentales de México" 4a. 
Edición, Edit. Porrúa, México, 1971 Pag. 707 
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piamente en el mundo medieval, puede derivarse de la capacidad en un 

caso e insuficiencia en el otro, del Derecho Civil, para atender por 

si a las pecul lares necesidades del trHico de cada época. Una si-

tuación especialmente r!gida del Derecho Civil, entregado en gran m~ 

dida a la exégesis de los textos bizantinos, y un creciente volGmen

Y complejidad del trHico producen la necesidad de una regulación i.!1_ 

dependiente de éste Gl timo. 

Y la escicl6n del Derecho Privado en Civil y Mercantil puede -

considerarse siempre en función de la adecuación o la ineficiencia -

del primero para regir la vida del comercio". (96) 

"Sobre esta justificación general del Derecho Mercantil, cuyo -

objeto no desborda, en suma, aquel campo que el civil genérlcamente

cubre, se comprenden las corrientes <X! influencia reciproca de ambos

derechos, se habla de la comercialización del Derecho Civil. 

Es decir, de la introducción en el ordenamiento de éste,, de -

normas y principios jur!dicos que han nacido en el Derecho Mercantil 

o fueron por el aplicados y desarroJ Jados. También de la retracción 

del Derecho Civil. o sea, en expresión de Rubio, "la extensión del -

Derecho Mercantil a un nQmero cada vez mayor de relaciones antes so-

(96) Hern.!ndez-Gil. Antonio, Op. Cit. PAg. 173 
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metidas al derecho comOn o para decirle con la terminologla tradicio

nal, el movimiento de ampliaci6n progresiva de la materia de comer -

cio". 

De otro lado, el Derecho Mercanti 1 no ha precisado romper los -

moldes técnicos del Derecho Civi i, como dice Garrigues. Todavla no -

se ha inventado en la ciencia jurldica un modo de pensar las relacio

nes de car~cter patrimonial entre particulares que no pueda encajar -

en 1 as categorl as conservadas secu 1 armen te por el Derecho Ci vi I, De

ahl el .movimiento que el mismo autor ! lema de aproximaci6n técnica al

Derecho Civil". (97) 

El comercio al ser una actividad tan din~mica necesitaba de ord,g_ 

namientos r~pidos y sencillos que se adaptaran r~pidamente a las cir

cunstancias nuevas, propiciadas por la misma actividad comercial; en

este aspecto se fueron definiendo rasgos propios en estas normas, es

decir se lleg6 a una especializaci6n de las normas camones civiles; -

por otro lado, los comerciantes querlan ser el los quienes establecie

ran sus propias regias y sus propios tribunales, querlan ser juzga-

dos por ellos mismos, entonces encontramos como estas razones 

(97) Loe. Cit. 
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pr~cticas también ayudaron a la independencia y al desprendimiento -

del Derecho Mercantil del Civil. 

2.- DERECHO INTERNACIONAL. 

"El Derecho Internacional tal como ahora lo conocemos tuvo sus

or!genes en el lus Civl le- y posteriormente en el tus Gentium, rece!_ 

demos que en Roma el Derecho que se aplicaba era el lus Civile- en su 

concepto de propio de :ada pueblo o ciudad; y eran estas normas las • 

que se apl lcaban a las relaciones entre el Imperio y sus provincias,

en esa época no exist!a el concepto de Derecho Internacional. Poste· 

rlormente apareci6 como complemento y después como contraposici6n al

lus Civi le -el lus Gentium o Derecho de Gentes- el cúal regla los al

tos de los extranjeros en Roma y sus relaciones de estos con romanos. 

El lus Gentium no era parte del Derecho Públ ice como ahora lo es el -

Derecho lnternac i ona l. Recordemos los car~cteres de 1 Derecho de Ge.!1_ 

tes y el Derecho Público en Roma, que solo atañe a las cosas del Est!'_ 

do Romano como su organizaci6n y funcionamiento". (98) 

As! fueron algunas instituciones del Ius Clvi le y posteriormente 

el Ius Gentium, las que dieron origen al Derecho Internacional. 

(98) Cfr. Supra Cap. 11, Incisos 2.2-2.3 de este trabajo. 
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"Sobre Ja Influencia de Roma en el Derecho Internacional Plíbl le 

co, hace notar Nussbaum que la termlnologla del Derecho Romano, has

ta el siglo XVIII, fué adoptada por los autores internacionalistas re

esa manera las normas jur!dicas romanas sobre la propiedad privada -

(dominium), fueron apl !cadas a la soberan!a territorial; las reglas

sobre contratos privados se adujeron a los tratados y las disposici~ 

nes sdlre el mm:Jatun, se aplicaroo a las funcicres d! los agmes díplarétlcos. 

La misma frase -Derecho de Gentes-; cono se denomina al Oerecho

lnternaciona l, esta tomada del lus Gentium. 

Cabe señalar que el Ius Gentíum y el Derecho Internacional Pú-

bllcono son equivalentes, desde el punto de vista con que en Roma se 

consideraba a ese lus Gentium. 

En Roma el rus Civile o Derecho Quiritario era aplicable sólo a 

los ciudadanos romanos. 

Al crecer Roma y ! legar a el la multitud de extranjeros se creó

el Praetor Peregrlnus (240 A.C.), que conocla de los litigios entre 

extranjeros o entre estos y los ciudadanos romanos. 

En este sistema jurisdiccional se crearon y desarrollaron nor•

mas jur!dicas:de Derecho<Romano amalganadas con leyes extranjeras --
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-sobre todo griegas-, bajo la égida de la justicia y la equidad, Es

te nuevo cuerpo de reglas mAs amplias llegaron a convertirse en el 

lus Gentlum, y en contraposición al lus Civlle. 

El lus Gentium era, por tanto, un Derecho interno romano, apl ic~ 

ble y las relaciones entre los individuos, sin embargo, hay algunos -

destellos de internacionalización como cuando en la lnstituta, Gayo -

(5-ll=A.C.) contrasta el lus Civlle como un Derecho que cada nación -

establece para ella misma, con el lus Gentlum. establecido entre to-

dos los hombres por la razón natural, y observado por todas las nacio 

nes (gentes). 

Nos dice Nussbaum que a fines del siglo XVII al lus Gentium se -

le dió el significado de término técnico para designar el Derecho en

tre los Estados Independientes". (99) 

Existe una Intima relación entre el desarrollo del Derecho Mer-

cantl l y el Derecho Internacional por lo que su estudio no puede es-

tar separado, fueron en gran medida el uno impulsor del otro y vice-

versa. 

(99) Arellano Garc!a. Carlos, Op. Cit. PAgs. 40-41 
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"Los gobiernos medievales son tolerantes con los comerciantes e~ 

tranjeros y les permitlan conforme a las normas locales residir y co

merciar, pero a fines de la Edad Media, se otorgaron franquicias mAs

generales a las asociaciones de mercaderes para garantizar la protec

ción de vida y bienes de los mercaderes. 

La Liga Hanse&tica, creada por setenta ciudades alemanas, se de~ 

tacó para adquirir esas franquicias y obtuvo autorización para cons-

truir oficinas y almacenes permanentes en Londres, Brujas y Novogorod. 

Cuando los señorios feudales se percataron de la Importancia del 

comercio, aparecieron los tratados de comercio. Desde el siglo XIV 

Inglaterra celebraba tratados internacionales en los que establecla -

protección y ventajas comerciales. El tratado llamado -lntercursus -

Magnus- Entre Enrique VII de Inglaterra y el Duque de Borgoña, señor

de los Paises bajos, permitla que los comerciantes ingiéses y flamen

cos pudiesen llevar de un pa!s a otro toda ciase de embarcaciones y -

géneros, recidir y partir libremente, vender y comprar mercancías y -

ocupar almacenes y otros edificios sin m&s 1 imitación que cumplir con 

los impuestos y tasas ordinarios". ( 100) 

(100) Arallano Garcla, Carlos. Op. Cit. PAg. 43 
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Después de estos p&rrafos, hayamos la relaci6n estrecha de la -

que hablé antes, entre la evolucl6n del Derecho Internacional y el -

Derecho mercantil, actualmente el Derecho Internacional privado se -

ocupa de Jas relaciones entre los habitantes de paises diferentes, y 

los actos de un extranjero en otro pals; y en la mayoria de los ca-

sos estas relaciones y estos actos son de car&cter comercial. 

Al igual que en el punto anterior referente al Derecho Mercan-

ti 1 ;aplicaré mi esquema de causas que provocaron el desprendimiento

del Derecho internacional: la aparición de los Estados Nacionales y

la gran actividad comercial fueron causas fundamentales en la forma

ción del concepto moderno de Oer.echo Internacional. 

En Roma fueron la aplicación exclusiva a extranjeros de cierto

tipo de normas y la modernización y flexibllizaclón del !us Clvile,

lo que dió origen al !us Gentium. 

En este orden de ideas expongo que en Roma la aparición del lus 

Gentium, se debió a la pub! icización y a causas de ejercicio de las

normas del !us Civile y posteriormente en la Edad Media, siguiendo -

paralelamente al comercio, fueron la especial izaclón y las pr&cticas 

las causas que provocaron el surgimiento del Derecho internacional. 

3.- DERECHO PROCESAL. 
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Otra rama de la cual podemos anal izar que se desprendió del Oe

recho Civil, en 1 a procesal. 

Para Alfredo Orgaz: 

"El derecho Procesal, que en un comienzo pudo ser mi rada como -

el mismo Derecho Privado en acción o en movimiento ante la autoridad 

judicial, pero que ahora se considera como parte del Derecho Público". 

(101) 

"En los sistemas Neo-Romanistas, el sistema procesal se pliega

ª las necesidades del Derecho sustantivo, donde hay una facultad ju

rldica individual, casl siempre se concede una acción para darle ef.!_ 

cacia, en caso de necesidad, en el sistema romano clAsico, en cambio, 

el Derecho procesal es primordial; a menudo es precisamente a través 

de la creación de nuevas medidas procesales como nacen nuevas facul-

tades jur!dicas individuales, y es mediante el anAlisis del perfil -

de ciertas acciones como los clAsicos dieron su perfil a determina--

dos derechos subjetivos", ( 102) 

"El Derecho Romano no es un sistema de derechos subjetivos, si

no de acciones (Riccobana). QuizA es mejor decir con Kaser que los

romanos nunca aislaron el Derecho Procesal del Derecho Sustantivo y

estudiaron este y aquél como una unidad". (103) 

(101) Cfr. Supra, Cap. 11-2.2 
(102) Margadant Guillermo, Op. Cit. PAg. 138 
(103) Loe. Cit. 
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En el propio lus Civi le, encontramos las normas del proceso ro

mano, es decir el lus Civi le contemplaba el carActer sustantivo y a_<! 

jetivo. Recordemos algunos rasgos importantes del sistema procesal-

en Roma: El sistema procesal romano atravesó dentro de su historia-

jur!dica por tres etapas, las cuales a pesar de haber coexistido en-

ciertos momentos, muestran cada una de el las rasgos especificas. 

"La Romanistica moderna agrupa dichos procedimientos en dos ---

grandes grupos, el Ordo ludiciorum Privatorum y la extraordinaria -

Cognitro en el primero, incluyen al procedimiento de las acciones de 

la ley (legisactiones)y al procedimiento formulario (per formulam)". 

(104) 

Un breve .anAlisis de las etapas del proceso romano". (.105) 

1.- Las Legis Actiones presentan como principales rasgos:' 

1) Exclusivas de los ciudadanos romanos y solo utilizables en-

Roma. 

2) Sólo sanciona derechos reconocidos por el Jus 

(104) Bialostosky Sara. "Panorama del Derecho Romano"; UNAM, textos 
Universitarios, la Edición Méx. 1982, p.p. 62 

(1D5) Cfr. Bialostosky Sara, Op. Cit. Págs. 61-62 y Margandat Gui-
llermo, "Derecho Romano", PAg. 141 
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Clvlle (lus Quiritlum). 

3). Solem1idaces· formales y orales prescrltas por las XII ta--

blas. 

4) El Proces: se divide en dos etapas, la prlmera fase llamada 

In iure llevada ante el magistrado, la segunda fase llamada 

In iudicio, llevada ante un juez particular designado por

el magistrado o las partes. 

11.- El procedimiento Per Formulan tiene como rasgos princlpa-

1) La formula lndicium per formulan en sentldo estricto en sul 

tituci6n de las solemnidades orales. 

2) La litis contestarlo que sigue dividiendo las dos fases, -

tiene ahora car~cter novatorio y fijatorio de la 1 itis. 

3) Sanciona derechos que salen de la esfera del lus civ!le al

crear el pretor las acciones pretorias. 

111.- El procedlmiento Extraordlnem tiene como pricipales ras-

1) Resuelve controversias entre romanos y peregrinos o entre -

peregrinos y fuera de Roma. 
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2) Preponderancia de la actividad estatal. 

3) Se desarrolla el proceso en una sola etapa. 

4) La litis contestatio ya no supone un contrato arbitral. 

5) La sentencia es dada por el propio magistrado. 

6) El procedimiento es aneroso y no gratuito como los anterio-

res. Pasando la etapa del proceso en Roma, esta materia s.!_ 

gue su evolución, buscando en varios intentos encontrar sus 

caracter!sticas propias y su autonomla cient!fica y prácti-

ca. 

"Después de la época de la 1 iteratura romana pasamos a la escu! 

la judicialista. Esta se desenvuelve fundamentalmente en torno a la 

Universidad de Bolonia en la que, de los siglos XI a XIII surge esta 

tendencia en la que destaca el concepto de juicio. Los juicios es-

tán divididos en tiempos y, según los diversos expositores, dichos -

tiempos variaban de número. 

Bolonia adquirió un prestigio extraordinario como Universidad,

ya que a ella iban a estudiar juristas de toda Europa. Como obras

más caracterlsticas de esta tendencia se citan al Ordo ludicarius de 

tancredo en 1216 y el Soeculi Judiciali-de Guillermo Durantls de ---

1271. En España su más autorizad:J represaitante es Jaccto oo las Leyes QJim

escril:e-F lores del Derecho y la Suma de los Nueve Tiempos de 

los Pleitos". ( 106) 

(106) Gómez Lara, Ciprlano, "Teor!a General del Proceso", UNAM, Tex
tos Universitarios, 6a. Edición, México 1993, p.p. 82 



123 

"La tendencia de los practicas o escuela pactlcista, se extie!!_ 

de desde comienzos del siglo XVI a comienzos del siglo XIX. 

Alcala Zamora y Castillo hace mención de las denominaciones C)!. 

rlosas que presentan obras de caracter practicistas como el Espejo

de las Acciones en Ale:nanla o el Regimiento de Jueces en Espaíla, se 

caracteriza esta tendencia practicista, porque la materia procesal

se cont~mpla mas como un arte que como una ciencia, es decir, los -

practicistas suelen dar fórmulas o recetas para llevar adelante los 

procedimientos". ( 107) 

El procedimental ismo es la siguiente etapa, coincide en su --

aparición con la Revolución Francesa y, uno de Jos factores determ.!_ 

nantes de este movimiento fué el relativo a las criticas que hablan 

dirigido contra el sistema penal Inquisitivo. Otro segundo factor

de suma importancia es la aparición de la codificación Napole6nica

Y dentro de ella, la separación de la legislación relativa a los -

procedimientos, en dos cuerpos especiales, que son los Códigos de -

procedimientos civiles y de procedimientos penales. 

El tercer factor, de advenimientos de 1 procedimental 1 smo, se-

glín el propio Alcala Zamora, es la obra del famoso jurista inglés -

Jeremias Bentham. Especialmente su Tratirl'.J re las Prubas y otras cbras -

(107) Loe. Cit. 
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de él o de sus dic!pulos, que t~vterón ·u~~ resonancia extraordlna-

rta, no solamente en la. propia Inglaterra; sino ~n toda Europa. -

Las· tres. grandes f !guras del procedimental t smo son: en España De -

Vicente Y. Caravantes, en !tal ta Mattl rolo y en Francia Garsonnet". -

(108) 

. Pasemos a una breve referencia de Ja liltima de las épocas o -

etapas, es decir, la tendencia del procesalismo cient!fico. Nótese 

el énfasis en subrayar, el carkter cientifico de la disciplina. 

Es decir el Derecho procesal como ciencia: Ja ciencia procesal co

mo tal, surge en Alemania en Ja segunda mitad del siglo XIX. Ses~ 

ñaJan predominantemente dos fechas, como inicio del procesalismo 

cientlfico y ellas son, la primera, los años de 1856 y 1857, en Jos 

que se desenvuelve una história polémica entre Windscheid y Muther, 

en torno al concepto de Ja Acción, Ja segunda fecha clave, se fija

en el año de 1868, en la que aparece la obra de Osear Ven Bulow so

bre la teor!a de las Excepciones Procesales y los Presupuestos Pro

cesales". (1D9) 

"La escuela del Procesalismo Cient!fico implica una Autonomla

de la ciencia procesal, y su definitiva separación de las respecti

vas dtscipl inas sustantivas. 

( 108) Ibídem P~g. 83 
(109) Ibídem, P~g. 84 
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Se señalan como procesal istas al amanas del siglo XIX que compl! 

tan esa construcción cientlfica del Derecho Procesal ademas de Bulow, 

ya citado los siguientes nombres: Wach, Kohler, Staln y Hellwin". -

(110) 

El Derecho Procesal se desprendió del Civil, principalmente por 

su cambio de caracter a través de la pub! icización de que fue objeto 

al final del Imperio Romano y posteriormente en la Edad Media. Al -

cambiar su caracter de Privado a público, al tomar el Estado la erg! 

nización, aplicación e importación de la justicia, el Derecho proce

sal se separó de la rama sustantiva que le habla dado origen y a tr!!_ 

vés de numerosos esfuerzos de grandes autores, adquirió su propia ª!'. 

tonomla cientlfica, por causa de la especialización. 

4} DERECHO LABORAi.. 

Sin lugar a dudas esta rama desprendida del Derecho Civil es -

una de las que mas se ha desarrollado en Jos últimos tiempos a pesar 

de ser de las mas jóvenes. 

"En los siglos de la esclavitud no pudo surgir la idea del der! 

cho del trabajo, porque implicaba una contradicción insalvable, ya -

que el esclavo era una cosa como tal, ro p:x!la ser titular cl2 cl2rechos; fren-

-(110) Loe. Cit. 
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te a ese hecho, al mundo antiguo y concretamente a Roma, le bastaba

el Derecho Clv!I, estatuto que regulaba la compra venta y el arrend2_ 

miento de los esclavos, de los cabal los y dem~s bestias de carga y -

de trabajo. Cuando el aumento de Ja población provocó una mayor de

manda desatisfactores, sin que creciera en nümero de los esclavos P2. 

ra producirlos, y se agravó a la vez, la condición de los no propie-

tarlos, los hombres ! ibres se dieron en arrendamiento, a fin de que-

los arrendatarios pudieran usar su energ!a de trabajo; pero !a céle-

bre Locatioconductio operarum, de los jurisconsultos romanos no era-

sino el viejo contrato para el arrendamiento de los animales y de -

los esclavos, que sirvió en el Derecho Civil del siglo XIX, como co_!! 

trato de arrendamiento de servicios para facilitar la explotación -

de! hombre por el hombre y en manera alguna para procurar su benefi-

cio". ( 111) 

"El tan injustamente menospreciado periódo de la historia que -

se conoce con el nombre de Edad Media: presenta dos caras no exentas 

de contradicción por una parte en el sistema feuda! de la serv!dum-

bre de la gleba era una institución intermedia entre la esclavitud y 

el hombre libre, pues si bien el siervo disfrutaba de algunos dere--

chas personales, como contraer matrimonio, vivía pegado a la tierra, 

(111) De la Cu?va 1-br!o, "El llevo DerechJ fl!>:icaro del trabajo", 1Da Ed!cii'.n, Taro 1 
Ed. Porrúa, México 1985. p.p. 5 
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sin poderla abandonar, y obligado a trabajarla y a pagar tributo al

señor. En cambio aquellos siglos en los que nacieron las m~s llus-

tres universidades de Europa, presenciaron la lucha que tuvo a la -

corporación por escenario, entre los compañeros y oficiales auténti

cos trabajadores asalariados de entonces y los maestros propietarios 

de los tal !eres en los que se ejecutaban los trabajos de la el !ente

la, lucha que llevó a la creación de las asociaciones~de compañeros, 

éstas si, antepasados ciertos de los sindicatos contempor~neos, y a

la celebración de diversos convenios que algo tienen que ver con --

nuestros contratos colectivos". ( 112) 

Propiamente la idea de un Derecho del trabajo o de los trabaja

dores nace hasta finales del siglo XVIII, unido a las nuevas concep

ciones sobre la propiedad y los medios de producción, que surgieron

como respuesta al sistema liberal burgués y no fué sino hasta el si

glo XIX cuando comienzan a promulgarse leyes que regulaban la mate-

ria y las relaciones de trabajo. 

"El liberalismo pol!tico, constitutivo del sistema lndividualil 

ta y libera! burgués tuvo una finalidad única; garantizar a la bur-

gues!a los principios del Derecho natural y la econom!a 1 ibera!, si

los hombres son por naturaleza iguales los unos a los otros y libres, 

(112) Idem. p.p. 6 
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deben continuar siéndolo a· fi.n de que cada uno busque 1 ibremente, --
.. ,.-,. ·-' 

sin ningu~a interf!!re~c,la; su bienestar· y su felicidad, sin m~s li-

mitaciones que el. respeto a.la idéntica 1 ibertad de Jos dem~s. En -

una socieda(,asl.: la misión .del Estado y del derecho puede unicamen

te consistir'e~ la. gar,a.ntla de Ja coexistencia de las libertades. 

Gui l lermÓ d~ Hu~6~1d~ ~cu~6 un_a frase perfecta para aque 1 s ist~ 
ma; La may~~carif1~ad'~cis'i!J1e de la 1 ibertad y Ja menor cantidad p~ 
sible de Estado y.de Derecho". (113) 

"El estado adquirió una misión concreta: el Derecho natural pr~ 

viene que ninguna persona puede ser obligada a trabajar, por Jo que

cada hombre es 1 ibre para arrendar su trabajo o permanecer inactivo

¿ Era esto posible ? -pero al mismo tiempo, nadie podla exigir de -

otro, menos aún ejercer presión sobre él, mediante Ja acción sindi-

cal o la huelga para que celebre contratos o acepte determinadas --

claúsulas o condiciones y cuando estos imperativos se violan, inter

vendrfa el Estado para restablecer el reino de la libertad de la ec~ 

nomla. 

En las normas estructurales del Estado y en las que autorizaban 

delimitaban su acción como guardlfo de la coexistencia de las li

bertades se agotaba el Derecho públ ice Las relaciones entre los -

hombres se regirlan por el Derecho Civil, un ordenamiento que partla 

de una igualdad y libertad teórica, una reglamentación formal de la-

(113) lbidem, PAg. 8 
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coexistencia de la libertades, impersonal abstracta, apoyada en -

una historia jurldica dos veces milenaria a la que faltaba únicamen

te un elemento: el hombre real, el que se consumla en las fabricas, 

el que maria por la acción de las maquinas, y a quien la miseria de

su hogar le envolvla en las sombras de la tristeza y la desesperanza. 

La concepción individualistas impuso al Derecho Civi 1 un manojo 

de axiomas; la Ley civil es igual para todos, lo que hacia imposible 

un derecho de excepción para un grupo o una clase social; la 1 iber-

tad en las contrataciones, expresada en el principio de Ja autonom!a 

de la voluntad: la responsabilidad por los daños causados a otra peE_ 

sana serla únicamente exigible si hubo culpa en el hecho del autor -

de la acción deñina; finalmente, Ja propiedad privada sobre las co-

sas forma parte de Jos Derecho del Hombre". ( 114) 

"Los primeros cincuenta años del siglo XIX, intengran lo que h!!_ 

mos llamado en diversas ocaciones la Edad Hér6ica del movimiento 

obrero y del Derecho del trabajo, una denominación que corresponde -

primeramente a la lucha sindical, pero pertenece también al Derecho

del Trabajo, porque se luchaba por su idea, pues las 1 ibertades sin

dical, de huelga, de negociación y de contratación colectivas, son -

su finalidad inmediata, la condición para que pudiera nacer el Dere

cho Sustantivo en una sociedad en la ~ue su Estado era impotente --

frente a la fórmula del Laisser-faire, Laisser-passer de los fisió--

(114) lbidem, pag. 9 
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cratas. La lucha tuvo .a ,Inglaterra como primer escenario y fue en

ese pa!s do~de se conquls~ar~n'.Ias Úbertades colectivas. 

~" ::;:;;,~;~ii~i&r);~~};~~¡~¡¡~~~';,;:';; 
._:;,_ ;~ ·~->;- ):;;:,;- >:·.~}~~:._: ~·; ~-?;:';;:._¿_,:·:.:'.;:f./~ h/;;'.; . ,_,~ . ' 

1800";(115); .,,Ji;;¡>.;,,,;;;;~«;) . <;i :;,~5\\~,! .···.' 
___ · · : ·i; . ~N ···.~::~.~~~,i~~~·if.t;$~~~ ;~~1 . • ••. , ,. ··-·· :;~~ 
..... (1a 1n1~.ad:~ei'si91o·{i1I:·~~~ri~n ~16~"ª¿¿~~~·t1~1~~tos que en --

fÓrl11a defl~Ítlv~i·~~~bl~ro~'~1 t~~sode····Ús··reíaclones. Óbrero-patro

nales y mart~reri~l riüévo runib~ que deberla tomar el Derecho del--

T~abaJo, ·-

La publicación en 1848 del Manifiesto Comunista de Carlos Marx, 

marca un hito en la historia: con la entrada del socialismo cient!-

fico al movimiemto obrero y a las luchas sociales, la clase prolet! 

ria encentro el camino de sus reivindicaciones. 

En 1824 el Parlamento inglés reconoció la libertad de asocla-

ción, en Francia fue hasta 1864 cuando se permitlo la creación de-

sindicatos y huelgas; el imperio alem~n en 1872 reconoció en forma

general Izada estas 1 ibertades. 

(115) lbidem, p.p. 15-16 
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En 1870 se .intentó programar un gobierno socialista en Francia 

y en 1871 esta! !aba el episodio de la Comuna de Paris. 

"El Derecho del ·Trabajo tuvo Que romper el embrujo del pensa-

miento individualista y liberal, -en el' siglo XIX en Europa y en -

los Estados Unidos de Norteamerica, y en 1917 entre nosotros en la

Asamblea Constituyente de Queretaro, a fin de imponerse a la burgu~ 

sía y a su Estado. Tuvo que luchar con las armas que le permitian

el Estado y el Derecho -la manifestación pública pacifica y las pe-

ticiones a la autoridad, pero usó también otras que eran considera-

das !licitas, como la asociación sindical no autorizada y la hulga. 

Fué una batalla que persiguió tres metas fundamentales; las libert2. 

des sindical, de negociación y contratación colectivas y de huelga; 

un Derecho individual del trabajo que propiciara un m!nimo de just!. 

cia social; y una previsión social que defendiera a los hombres co~ 

tra las consecuencias delos infortunios del trabajo".(116) 

"El derecho del Trabajo se gestó en el stglo XIX, como una ca~ 

secuencia de la honda división que produjo entre los hombres del -

sistéma económico y de gobierno de la burguesía; de la lucha de ia-

clase trabajadora que en la Revolución Francesa adquirió conciencia 

de su misión y de su deber de reclamar la libertad, la dignidad y -

un nivel decoroso de vida para e! trabajo; y de !os esfuerzos de -

los pensadores socialistas que pusieron de re! ieve la injusticia --

( 116) lbidem. PAgs. 12-13 
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del mundo individualista y liberal y la miseria y el dolor de los -

hombres que entregaban sus energlas a los propietarios de las fabrl 

cas. 

Un proceso que culminó primero en América en la Declaración de 

Derechos Sociales de nuestra Constitución de 1917, y mas tarde en -

Europa, en la constitución a !emana de Welmar de 1919; en esos deso.!: 

denamientos el Derecho del Trabajo superó definitivamente al pasado 

y se presentó a los hcmbres como un Derecho de la clase trabajadora 

para los trabajadores". ( 117) 

Las ideas de los pensadores socialistas utópicos y las de Car

los Marx tuvieron gran influencia en las legislaciones de los pal-

ses europeos y americanos, que si bien, no recogieron en su totali

dad el esplritu del socialismo, si plasmaron un sinnúmero de reivi!!_ 

dicaciones sociales de la clase trabajadora. 

Fué en Rusia, en la Revolución de octubre donde las ideas y -

las acciones proclamadas por el social lsmo fueron aplicadas en su -

totalidad profundamente, y tuvieron los efectos conocidos por todos. 

( 117) Jbidem. Pag. 5 
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Desde su or!gen el: Derecho del Trabajo se ha enfrentado a un -

sinnúmero de oposiciones y dificultades, sin embargo la base en -

que se s~stenta es mu/' fu~·~te ·y 'cad~ vez va en aumento; y tal vez -

aún falte m~s por ;:r ~n e~t~ ~iglo} 
-·~':, .. -,y:::·;~:,' 

"'. ·="7.' " , ... ,;'~' 

Al anallzar él na2imdhto) de~arrollo del Derecho del trabajo 

apl !cando nuestr~ ~sque~af:~llc~ilt~~~os. clará~ente:cuales fueron 1 as 

causas que dÍeron ~rig~~ ~l ciés~ien~lmle~to de esa.rama de sufr6n

co común, e1··oerecho Civil:· 

La socialización, principalmente, de las normas privadas prov!?_ 

có un cambio de car~cter y de naturaleza de las legislaciones que -

regulaban las relaciones obrero-patronales. Por otro lado la inte_!'. 

vención del Estado en materia económica se hace necesaria, origin~ 

da principalmente por las grandes desigualdades que habla provoca

do el sistema liberal individualista, y entre éstas se encontraban

las condiciones de vida de los obreros; El Estado deja de ser el -

mero espectador de la econom!a y entra como un gran regulador de e~ 

ta actividad , para prevenir y evitar !;o conflictos que se gesta-

ban por las grandes diferencias sociales y económicas entre los --

grupos sociales. 

5) DERECHO l\GRJ\RIO. 
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Sin duda otro desmembramiento importante sufrido por el Dere-

cho Civil es el ocurrido en la rama agraria al formarse el ahora c~ 

nacido Derecho Agrario. 

La importancia de la agricultura y de sus actividades parale-

las, la necesidad de lograr una mejor organización y mayor product.!_ 

vidad, y la protección a los grupos que trabajan y v!vendel campo y

de la agricultura, han sido los motivos principales para el desarr~ 

lle de las normas que regulan la propiedad, la explotación y la dl_!!. 

tribución de los bienes agricolas. 

Este Derecho tiene caracterlstlcas especiales como señala Ant~ 

nlo Hern~ndez Gi 1: 

"Dos directrices muy señaladas puede atribuirsele; Una, que a

través de el se impulsa la realización de fines superiores a los -

individuales, cifrados tanto en la tutela de los económicamente m~s 

débiles como en el fomento de la riqueza agrlcola. Otra nota es -

la de su fuerte contextura nacional, vinculada a tradiciones y cos

tumbres que en !as instituciones jurldicas que afectan a la agr!cu!_ 

tura alcanzan su mayor arraigo, sin que en otro sentido ello sea -

obsUculo para introducir las reformas que aconsejan las conquistas 

de !a técnica". (118) 

(118) HernAndez Gil, Op. Cit. PAg. 175 
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Raól Lemus Garcla expone: "En la primera mitad del siglo XX,

surg!o en- la doctrina jurldica !tal lana una importante tesis, sost! 

n!endo la Autonomla jurld!ca del Derecho Agrario". ( 119) 

"En Cuba los doctores Manuel Dorta Duque y Manuel Dorta Duque

Y Ortiz expresan: Decimos que el Derecho Agrario es autónomo, por

que origin.lndose en las deficiencias del Derecho Civil para regular 

las diversas actividades agrarias, de orden económico privado, se -

aparta de las instituciones jur1dicas de dicho Derecho, modific.lnd.Q_ 

las o creando otras nuevas y distintas, y sin romper los vincules -

que unen a ambos derechos, el Derecho Agrario desenvuelve por si -

mismo sus funciones propias". (120) 

"El Dr. Lucio Mendieta y Nuñez reitera la autonomla c!ent!f!ca 

en los siguientes términos: A partir del articulo 27 Constitucio

nal, en nuestro Derecho actual, la propiedad ejidal y la pequeña -

propiedad adquieren perfiles propios y en general el Derecho de pr.Q_ 

piedad territorial se aparta de las antiguas concepciones del Dere

cho Civil, para presentarse con car.lcter especifico. 

( 119) Lemus Garcla, RaGI, "Derecho Agrario Mexicano", Ed! t. PorrGa 
S.A. Sa. Edición, México 1985, P.lg. 27 

(120) ldem. P.lg. 29 
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La doctrina y la jurisprudencia que se han venido formando al -

rededor del Derecho de Propiedad de la tierra en México, forman ya-

acervo muy apreciable, de tal modo que la autonom!a cient!fica del -

Derecho Agrario se impone, no como creación mAs o menos artificial -

de juristas, sino como resultado de antecedentes históricos, socia-

les y jur!dicos". ( 121) 

Algunos autores aún se muestran renuentes a aceptar la autono-

m!a del Derecho Agrario. HernAndez Gil expone: "la autonom!a del -

Derecho Agrario, -también propugnada- no ha encontrado el eco que la 

del Derecho del Trabajo. Los trabajos de la última codificacci6n -

ital lana ofrecieron coyuntura propicia para que diversos escritores

de aquel pa!s la reclamaran, pero el criterio legislativo les fué -

adverso en cuanto a la redacción de un código agrario. 

También en España se ha apuntado por algún autor la idea auton~ 

mista, fundandose en que las disposiciones que regulan la propiedad

rústica y los contratos agrarios exigen frecuentemente una deroga--

ción de los principios que normatizan insti tuclones anAlogas. No c~ 

be duda que en la regulación del contrato de arrendamiento de fincas 

rústicas, -principal manifestación en nuestra patria del Derecho --

Agrario,- actúan principios nuevos que tienden a la protec-

(121) lbldem, PAg. 30 
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ción de interéses comunitarios y de cierta clase de personas. Pero 

algo an.llogo sucede en el arrendamiento de fincas urbanas o en el -

d.e préstamo, o en la compraventa, Que encuentran disposiciones leg! 

·1es ·1 fniitativa·s con respecto a la concepción cl.lsica. Todo esto -

porque ha de conducir a pensar en ciertas autonomlas antes que en -

la renovación del Derecho de Obligaciones". ( 122) 

Relativamente nuevo, el Derecho Agrario aún no ha tenido un -

concenso general en todos los paises respecto a su independencia y

autonomla; Actualmente se le considera como una de las subramas -

del Derecho Social, y en México si ha logrado alcanzar su autonomla 

cientlfica y legislativa. 

Lemus Garcla expone: "En México, !a autonomla did.lctica de la 

disciplina es indiscutible desde e! año de 1929, en que siendo di-• 

rector de la antigua Escuela Nacional, de Jurisprudencia de !a UNAM, 

el ilustre jurista Don Narciso Bassols, se incorporó a su plan de -

estudios el Derecho Agrario". ( 123) 

"El Dr. Mend!eta y NQñez, en torno al problema de !a codifica

ción, considera que a pesar de las grandes dificultades que ofrece-

(122) Hern.lndez Gil Antonio, Op. Cit. P.lg. 178 

(123) Lemus Garcla Op. Cit. P.lg. 34 
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la codificación del Derecho Agrario en México, pues la materia es -

muy extensa, y a pesar de su unidad intrlnseca, bastante dlslmbola, 

es factible lograrla, considerando que un verdadero código agrario

mexlcano deberla comprender las materias del Derecho Civil y Merca~ 

ti! referentes a las relaciones jurldicas privadas de caracter agr~ 

ria. Comprenderla ademas, todo lo relativo a la reforma agraria, a 

la organización de los ejidos, a las aguas, bosques, colonizaclón,

baldlos, tierras ociosas, organización general de la agricultura y

ganaderla y los procedimientos respectivos, crédito agrlcola, defen 

sa y planificación de la agricultura". (124) 

"Por lo que respecta a la codificación del Derecho Agrario en

Méxlco, es una cuestión que no reviste la trascendencia que se ope

ra en aquellos paises en donde la materia ha venido integrandose, -

tomando Instituciones completas de otras ramas jurldlcas, especial

mente de la Civil, toda vez que históricamente esta comprobada su -

autonomla legislativa. En la actualidad, las normas vigentes estan 

contenidas en diversos ordenamientos, unidas y emplazadas por los -

principios generales y supremos consagrados en el articulo 27 de la 

Constitución Polltlca de los Estados Unidos Mexicanos". (125) 

(124) Idem. Pags. 31-32 

( 125) Ibldem, Pags. 34-35 
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En México el Derecho Agrario tiene su base en la propia const.!_ 

tuci6n, a partir del articulo 27 Constitucional se han elaborado un 

sinnúmero de Leyes y Reglamentos que- se encuentran dispersos, 

y lo que se ha buscado en gran parte de la doctrina mexicana, ha s.!_ 

do la elaboración de un sólo cuerpo normativo que contenga todas 

las disposiciones agrarias. Sin embargo, muchas instituciones del

Derecho Agrario toman figuras de otras ramas, por lo cual no se pu~ 

de desligar a independizar totalmente. 

"Atendiendo al contenido de las normas y a la materia regula

da, se divide el Derecho Agrario en diversas ramas, como son,:clta!!_ 

do a las m~s importantes: 

1) Derecho Agrario Constitucional. 

2) Derecho Agrario Internacional. 

3) Derecho Agrario Administrativo. 

4) Derecho Agrario Penal. 

5) Derecho Agrario del Trabajo. 

6) Derecho Agrario Mercantil. 

7) Derecho Agrario Civil". ( 126) 

( 126) Ibídem. P~g. 55 
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"El Derecho Agrario Mercantil, estA constituido por el conjun' 

to de normas que regulan los actos, contratos y relaciones comercl! 

les Inherentes a la agricultura, de esta naturaleza son las dispos.!. 

clones que se establecen en materia de crédito rural, dlstr!bucl6n

Y comerc!a!izac!6n de los productos agrlco!as. 

El Derecho Agrario Civil se integra con las normas de la leg!~ 

laci6n en materia civil, de aplicación tanto en el Distrito Federal 

como en los Estados de la República, y en las que se reglamentan -~ 

los sujetos, los bienes y las relaciones jurldicas relativas a la -

agricultura". ( 127) 

"En el Código Civil del Distrito Federal, por ejemplo encontr! 

mos normas de Derecho Agrario Privado, en el 1 ibro 1, Titulo XI 1, -

que se refiere al patrimonio de la familia, cuando este recae sobre 

una parcela cultivable, si bien algunas de esas normas por su natu

raleza corresponden al Derecho Público. En el !!bro 11, Titulo IV, 

que trata de la copropiedad. En el libro III, Titulo v. relativo a 

las sucesiones testamentarias y legitimas; especialmente el Tltulo

Vl, Capitulo V del arrendamiento de fincas rústicas y el Titulo XI, 

Capitulo VI, de la aparceria rural". (128) 

( 127) lb!dem. PAg. 56 

( 128) Ib!dem. PAg. 57 
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Como en el caso de los anal !sis anteriores, la relación del 0!!_ 

recho Agrario con el Clvl 1 es estrecha, recordemos que es la rama -

que le dló origen, y muchas de sus figuras e Instituciones Jurldi-

cas son tomadas directamente del Código Civil. 

"El derecho Civil resulta ser una de las ramas mas añejas y -

elavoradas del Ordenamiento jurldlco. El Derecho Agrario tiene in

dudables lazos de relación con el Civil, porque muchos de los prin

cipios generales de este en materia de contratos, propiedad, acce--

ción , servidumbre, fianza, hipoteca, responsabl 1 idad civil, etc.,-

se aplican a relaciones agrarias, cuando la ley agraria no contem-

pla el caso concreto. 

En nuestro sistema legal el Código Civil del D.F., que se apl.!_ 

ca en materia federal, reglamenta la aparceria y arrendamiento rur! 

les, contratos de indudable naturaleza agraria". (129) 

A continuación una breve reseña cronológica de las principales 

Leyes y Decretos agrarios promulgados desde la Independencia del -

pals a la fecha". (130) 

1.- Orden dictada por Jturbide del 23 al 24 de marzo de 1821. 

( 129) !bldem. Pag. 62. . 
(130) Cfr. Mendieta y NOñez Lucio, "El Problema Agrario de Méx1co-

Po~~o~:YM~i1~~a\9gt Ja Refonna Agraria", 20• Edición. Edlt. 



142 

2.- Decreto de 4 de enero de 1823. 

3.- Decreto de 14 de octubre de 1823 

4.- Ley de ColonlzaclOn de 18 de agosto de 1824. 

5.- Ley de ColonlzaciOn de 6 de abrl 1 de 1830. 

6.- Ley de ColonizaclOn de 16 de febrero de 1854. 

7 .- Ley de DesamortizaciOn de Bienes fEcleslástlcos de 25 de " 

junio de 1856. 

8.- Ley de Nacional!zac!On de los Bienes Eclesiásticos de 12-

de junio de 1859. 

9.- Ley de 6 de enero de 1915. 

10.- Ley de Ejidos de 28 de diciembre de 1920. 

11.- El COdigo Agrario de 22 de marzo de 1934. 

12.- La Ley Federal de la Reforma Agraria de 16 de marzo de 1971. 

Aplicando el esquema de an~!isis anterior, las causas que die

ron origen al desprendimiento del Derecho Agrario fueron la social.!_ 

zaciOn de las normas civiles y mercantiles, aplicables a la agricu.!_ 

tura, y la publ!cizaciOn de otras figuras e Instituciones. 

En nuestro pa!s reviste gran importancia el fomento: que se le 

dé a la agricultura y a la actividad pecuaria, y el Derecho Agrario 

debe convertirse en instrumento de transformaclOn y mejoramiento. -

Algunas de las instituciones y figuras deben actualizarse y moder

nizarse para convertir el Derecho Agrario en un verdadero sistema -

de distribuciOn y justicia social. 
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6. - DERECHO ECONCJH CD. 

Este nuevo desmembramiento del Derecho Civl 1, da origen a una

de las mas jóvenes y dlnamlcas concepciones del derecho. 

A partir de la tercera década de este siglo, comenzó a gestar; 

se una nueva concepción del derecho, principalmente en el ambifo de 

las relaciones internacionales y comerciales, ya que la Primera Gu~ 

rra Mundial habla demostrado la ineficacia del antiguo sistema jur.!_ 

dico. 

El Derecho económico mas que· una nueva rama de normas jur!dica

Y categor!as sistematicas, se presenta como exponente de ciertas d.!_ 

rectrices que se han acentuado en los presupuestos y fines sociales, 

pol!ticos y económicos del ordenamiento jur!dico en su conjunto. 

Las normas del Derecho Económico son la expresión del resulta" 

do de la participación e intervención del Estado en esferas antes -

entregadas a la 1 ibre voluntad de los individuos. 

As! la actividad y desenvolvimiento económico que sólo los Pª!. 

ticuiares real izaban, y que se reglan por las normas del Derecho e~ 

mún o Civil 0mlo referente a propiedad, contratos, etc., se vió en

vuelta por la influencia de un nuevo agente: el ·Estado, de ahora en 
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adelante convertido en factor detenninante de la Economla. 

Sin lugar a dudas el Derecho Económico nace tomando partes del 

Derecho Privado y del Derecho Público. Del Derecho Civil tomó los

caracteres esenciales y estructurales de todo orden jur!dico, del -

Derecho Mercantil tomó mucho de su contenido e Instituciones y del

Derecho Público su lmperatividad. 

El maestro Hugo Rangel Couto expresa: "Aún en el Estado libe

ral el Derecho tuvo que contar con alguna; normas Imperativas que -

constituyeran el marco obligatorio p3ra la vida económica libre. -

La ausencia del Derecho Públ leo en la Economla, sólo pudo durdr 

mientras el capltalls1no ~ué individual, porqu" no era entonces apl.!. 

cable a una so:ledad atomlstlca de em)resarlos". ( 131) 

"SI el Estado se abstuvo de Intervenir en la vida económica, -

si nó fijó limites a las relacio1e; de intercambio entre los empre

sarios, lógicamente prohibió también a estos que hicieran lo mismo

co1 sus semejantes, es decir, que organizaran la vida económica, -

el iminan.1o je el la espontaneidad y la libertad. El Estado l lberal

defendla naturalmente, el principio de la libertad de comercio e --

(131) Rangel Cauto Hugo, "El Derecho Económico", 3•. Edición, Edit. 
Porrúa, S.A. México, 1984. P~g. 27 
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Industria, que al empezar a aplicarse en forma lrrestrlcta por los

fuertes, acabó por eliminar dicha l lbertad". ( 132). 

"Cuando la competencia se fué el !minando y algunas sociedades

económicas privadas alcanzaron gran poder, poder que podr!a definir_ 

se como la posibi l!dad para una empresa o grupo de empresas combln~ 

das de modificar por su acción deliberada, las condiciones o los r~ 

sultados económicos en los mercados de bienes y servicios, de modo-

que tal cambio les produjera una ventaja económica, neta entonces -

se planteó la necesidad de un derecho nuevo, porque el Derecho Pri

vado que util Izaban estas empresas en su beneficio, garantizaba el

Interés general y hasta amenazaba la existencia del orden público -

económico". ( 133) 

"El Derecho que as! surge, viene a ser no una nueva rama que -

se agrega a la múltiples que en el derecho existlan ya, sino que en 

realidad es un nuevo enfoque para todo el derecho, en verdad es un

derecho nuevo con nuevos principios y animado por los propósitos -

que antes se señalaron". ( 134) 

"Al respecto dice Guerad Farjat que el Derecho Económico pre-

senta la singularidad de que no ha aparecido como una rama particular 

(132) Loe. Cit. 
( 133) Idem. Pag. 28 
(134) Loe. Cit. 
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del derecho (desde el Derecho del Trabajo hasta el Derecho Espacial), 

sino que lo que ha ocurrido es que" lo econ6mico" se ha desarrol lade

en casi todas las ramas del Derecho Cl~slco". ( 135) 

"As! como dicen Jacquemin y Schrans, el Derecho Econ6mlco es ~ 

nos una nueva rama de la ciencia jurldica, que una disciplina clent.!_ 

flca formada por la liga entre la ciencia del Cerecho y la de la EcE_ 

nomla". (136) 

Los antecedentes principales del Derecho Econ6mlco en cuanto a

su autonom!a, doctrinarla se dieron en Alemania y en Italia. 

Jorge Wltker expone: "Arthur Nussbaum publlc6 en 1920 su obra

El Nuevo Derecho Económico Alem~n. en la que examina las transforma-

cienes sociales y económicas originadas como consecuencia de la Pri-

mera Guerra Mundial con directa repercucl6n en el Derecho Privado. -

As! mismo, Hedemann Justus usa el mismo término Wirtschaftsrecht, en 

sus obras publ !cadas en 1929 y en 1939, esta palabra significa lite

ralmente Derecho Económico y esta denomlnaci6n es la que ha recibido 

en espa~ol esta nueva disciplina jurldica". (137) 

( 135) Ibidem, P~g. 29 
(136) Loe. Cit. 
(137) Witker Jorge, "Derecho Econ6mlco", Colección de Textos Jur!dl 

cos Universitarios, México, 1985, P~g. 15 -
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"El Derecho Económico en su fonnaci6n teórica se desarrolla pri~ 

cipalmente en Alemania e Italia; en Alemania, debido al carácter esp~ 

cialmente discipl !nado de su pueblo, a su tendencia de establecer CU!!_ 

dros jerárquicos dentro del concepto cerrado de comunidad nacional, -

a sus avances en Ja institucionalidad jur!dica de Derecho Público, a

través de una larga trayectoria histórica y, finalmente, al régimen -

nacional-socialista que estructuró al pa!s para obtener metas difini

das, incluyendo las bases de una po!ltica económica estatal con fuer

za de coacción sobre todas las actividades económicas nacionales. En 

Italia principalmente por las concepciones fascistas, vinculada a un

slstema corporativo y director. Es en Alemania con Hans y Roberto -

Goldsmidt, y O Moenckmeier; y en ltalia, Lorenzo Mossa". (138) 

En México, desde Ja Constitución de 1917 se plasmaron principios 

generales de Derecho Económico pero sin llegar a constituir una rama

autOnoma o una tendencia independiente; sólo se fincaron los pilares

de lo que posterionnente se convertirla en una verdadera tendencia J.!!. 

r!dica, social pol!tica y económica. 

Jorge Witker empresa; "El Derecho Económico en México, adquiere 

relevancia a partir de la Carta de Queretaro en 1917, anterior a la -

Carta Alemana de Wainar (1919). Establece la propiedad como función-

( 138) Idem, Págs. 15-16. 
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social, pilar escencial O!l sistema de economla mixta que ha construi. 

do en su evolución social y pol!tica". (139) 

"En cuanto a la legislación secundaria, desde la década de los -

veintes, el legislador ha venido legitimando la intervención estatal, 

nacionalizando sectores estratégicos como la energla electrica, los -

ferrocarriles, el petróleo y otras a reas. 

Pese a el lo; el Derecho Económico no ha logrado, en materia de , 

legislación, una estructura acorde con su desarrollo económico. En -

los GI timos años, los juristas y abogados han comenzado a formarse en 

los principios del Derecho Económico, rompiendo los esquemas formales 

que centraban su atención en las codificaciones sistematicas". (140). 

El Derecho Económico busca lograr el desarrollo económico rse-

cial de los pueblos de ia tierra. As! que en su aspecto practico no

queda ninguna ciila sobre su importancia y materia regulada, pero en-

el aspecto cient!fico-te6rico, algunos autores todÓvla no le conceden 

la categorla de tendencia independiente o rama autónoma del derecho. 

(139) lbidem, Pag. 16 

( 14Dl Ibídem, Pag. 17 
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Hernandez Gil expresa: "El Derecho Social y el Derecho Económico 

son fruto del mayor intervencionismo estatal en esferas antes entrega

das a libre determ!nac!On de los individuos. El Derecho Social, ini

cialmente se manifestó en el circulo de los obreros asalariados, hasta 

tal punto llego a identificarse con el Derecho del Trabajo. Actualme!!. 

te tiende a proyectarse e incluso a comprender, ademas del Derecho del 

Trabajo, considerando mucho mas ampliamente, el Derecho Agrario y el -

también pretendido Derecho del Jnquil !nato, 

Como Derecho Económico viene siendo considerado por algunos auto

res, todo el extenso conjunto de normas que tiene por objeto Ja or!en

tac!On y dirección de la Economla: Úte nuevo derecho, al que todavla 

es prematuro a tri bu! rle substant! v idad prop! a, por su con ten ido se co

nexiona con el Derecho Mercant! 1 y por sus fines con el Derecho So---

cial". (141) 

El Derecho Económico nació según el esquema que he venido aplica!!_ 

do en los anal!s!s anteriores, por una publ!c!zaciOn de las normas ci

viles y mercantiles en lo referente a las actividades económicas como

la propiedad, obligaciones, etc. Pero va mas al 1a de formar una rama -

independiente o autonoma, sino que ésta· !ntervenc!On del Estado en la 

----------
(141) ~érnan~e~ .31! Antonio, Op. Li\:. Pág. 179 
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Estado es la actividad económica, se convirtió en toda una nueva con

cepción y tendencia jurldica, donde el Estado ya no es mero espectador 

de los actores particular~s. sino que ahora es un actor como ellos, y

adem!s regula eficazmente las relaciones de los particulares en mate-

ria económica, evitando situaciones desventajosas y desiguales, trata!!_ 

do de equi 1 ibrar a todos los factores de la producción, para lograr el 

objetivo principal del Derecho Económico, el desarrollo de las nacio-

nes. 
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2.5 EL CASO OE HEXICO: AHALISI.S COMPARATIVO ENTRE EL CODIGO C! 

VIL DE 1884 Y EL CODIGO CIVIL DE 1928 PARA EL DISTRITO FED~ 

RAL. 

En éste apartado del trabajo señalaré algunas de las materias que 

se encontraban reguladas en el Código Civi 1 de 1884, ya sea en alguna

institución o en algún articulo, que ya no se contemplan:n en el Código

Civi 1 de 1928, lo que significa que dejaron de considerarse como "Der! 

cho Civl l", al cambiar su naturaleza o bien se descodificaron por caer 

en desuso. 

Abreviatura: C.C. 1884- Código Civil de 1884: 

1.- En el articulo 23 del código civl 1 de 1884, se establecla -

quienes eran mexicanos y quienes eran extranjeros, remitiendo a los -

articulas del la Constitución de 1857. 

En el articulo 24 del Código Clvl 1 de 1884, se regulaba sobre el

cambio de nacionalidad, en el art. 25 y el 26 se regulaba en materia -

de procedimiento y jusdlcción en materia de extranjeros. 

En nuestro actual código ya no se regula sobre sulenes son mexiC! 

nos o sobre el cambio de nacionalidad; y paradójicamente no fué sino -
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hasta la última refonna de enero de 1988 cuando se modlflcáron los --

arts. 12, 13, 14 y 15 de nuestro código vigente, que se reguló la mat!!_ 

ria de jurisdicción para extranjeros. 

Art. 23 e.e. 1884.- "Son mexicanos los que designa el art. 30; -

son extranjeros los que designa el art. 33; y son ciudadanos los que -

designa el art. 34 de la Constitución Poi rtlca de los Estados Unidos -

Mexicanos. 11 

Art. 24 e.e. 1884.- "El cambio de nacionalidad no produce efec-

tos retroactivos". 

2.- En el articulo 771 y 772 de e.e. de 1884 se se~alaba ya, que 

en materia de minas y de corte de madera y conservación de montes res

pectivamente, se aplicarla lo dispuesto por las ordenanzas ~elatlvas. -

En nuestro actual código ni siquiera se hace ya mención de estas mate

rias. 

3.- En el cap(tulo 1 del T!tulo Octavo del Libro 11 del c.c.1884, 

se regulaba la materia del Trabajo. El articulo 1130 establecla la !.!_ 

bertad del hombre para trabajar en la profesión o Industria que le ac!?_ 

modara. El articulo 1131 establecla que la propiedad de los productos 

del trabajo se reglrlan por las Leyes relativas a la propiedad coman. 

En nuestro actual código ésta materia ya no está contemplada, ---
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pues desde la constitución de 1917, la materia del trabajo paso a ser

Derecho Públ leo y Social, rama fundamental de nuestro sistema Constit!!_ 

clona!. 

Art. 1130 e.e 1884 "Todo hombre es 1 i bre para abrazar la profe-

sión, industria o trabajo que le acomode, siendo útil y honesto, y pa

ra aprovecharse de sus productos. Ni uno ni otro se le podra impedir, 

sino por sentencia judicial cuando ataque los derechos de tercero, o-

por resolución gubernativa, dictada en los términos que marque la Ley, 

cuando ofenda los de la sociedad". 

Art. 1131 e.e 1884. "la prop.iedad de los productos del trabajo

y de la industria se rige por las leyes relativas a la propiedad común, 

a excepción de los casos para los que este código establezca reglas es 

peciales". 

4.- Del articulo 1132 al 1167 se regulaba Ja propiedad literaria, 

donde se establecla que Jos habitantes de la República tienen derecho

exclusivo de publ !car y reproducir cuantas veces quieran todo o parte

de sus obras, comprendiendo las lecciones orales y escritas. 

Art. 1132 e.e 1884 "Los habitantes de la República tiene derecho 

exclusivo de publicar y reproducir cuantas veces lo crean conveniente, 

el todo o parte de sus obras originales, por copias manuscritas, por -

Ja imprenta, por la litograf!a o por cualquier otro medio semejante. 
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En nuestro actual código esta materia ya no se encuentra conte!!I_ 

piada, sin embargo, si lo estuvo hasta el año de 1947, en que se --

creó La Ley Federa 1 de Derechos de Autor. 

De los art[culos 1168 al 119D se regulaba la propiedad dramAt!c~; 

donde se establec!a que los autores dram~ticos, tienen el derecho e! 

c l us i vo de su representación. 

Del art. 1191 al 12DD se regulaba la propiedad artlstica donde

se establecla que los autores de cartas geográficas, topográficas, -

etc., los arquitectos, los pintores, grabadores, fotógrafos, los es

cultores, los músicos y los cal !grafos, tienen derecho exclusivo a -

su reproducción. 

Del articulo 1201 al 1271 se contienen reglas sobre la falsifi

cación y disposiciones generales respecto de las matere!as antes in

dicadas. Al Igual que en los articules anteriores, en nuestro códi

go actual esta materia ya no se comprende, sin embJrgo, fue hasta el 

año de 1947, en que 1 a Ley Federa 1 de Derechos de Autor derogó esta

materia de nuestro ordenamiento vigente. 

5.-Del articulo 1810 al 1822 se regulaba el contrato de garan-

t[a llamado Anticresis que consistla en que al deudor daba cuat---

quier inmueble de su propiedad al acreedor, para que este tuviera el 

derecha de disfrutarlo. 
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En nuestro código civil actual la anticresis ya no se encuen-

tra regulada, ni en ningan otro lugar, es una figura que cayó en d~ 

suso y que en el nuevo ordenamiento ya no se incluyó. 

Art. 1810 e.e 1884.- "Puede el deudor prestar en seguridad -

de su deuda cualquier inmueble que le pertenezca, quedando el acre~ 

dor con el derecho de di sfrutario por cuenta de los intereses debi

dos, o del capital, si no se deben intereses; esto es lo que se 11~ 

ma anticresis". 

Art. 1811 e.e 1884.- "Este contrato es nulo si no consta en

escritura pablica". 

6.- Oel articulo 2119 al 2218 se regulaba la institución de la 

dote, de su constitición, de su administración, de las acciones y -

de su restitución. 

En nuestro código vigente la institución de la dote ya no se -

incluyó, fue una figura que quiz~ en siglo pasado tuvo éxito, pero

en la nueva sociedad que se gestaba en los años post-revoluciona--

rios de este siglo ya no se consideró adecuada. 

Art. 2119 e.e 1884 "Dote es cualquier cosa o cantidad que la-
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mujer u otro en su nombre da al marido con el objeto expreso de ayu-

darle a sostener las cargas del matrimonio". 

7.- En el Titulo décimo tercero, en sus capitulo!, !I, llI, y

V, del libro !11, del art. 2434 al 2509, y del 2532 al 2539, regula-

ban los contratos de obras del servicio doméstico, del servicio por -

jornal, del contrato de obras a destajo o precio alzado y del apren

dizaje, respectivamente. 

Estos contratos ya no se contemplaron en el código actual por co~ 

siderar que ya no perteneclan a la esfera del Derecho privado y Civil, 

pues su interés ya no sólo era entre las partes contratantes, sino en 

los interéses de la colectividad, y que el Estado deberla de interve

nir en su celebración para equi 1 ibrar las desigualdades económicas y

sociales de las partes. 

En la exposición de motivos del código civil vigente, la comi--

sión redactora expresa que se pretendlan incluir estos contratos en -

la parte relativa a la prestación de servicios profesionales, pero por 

considerar C¡Je estos contratos ya no eran de car~cter privado, sino pQ

bl ico y social" ••• Por tal motivo se suprimieron del proyecto los co~ 

tratos sobre servicios domésticos, aprendizaje, servicios por jornal

y servicio a precio alzado, en los que el operario no pone los mate

riales de la obra, reserv~ndose la reglamentación de estos contratos

ª la Ley Org~nica del Articulo 123 de la Cunstitución federal". (*) 

(*) Exposición de motivos del Código Civil de 1g2a. 
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Art. 2434 e.e 1884.- "Se llama servicio d6mestico el que se-

presta temporalmente a cualquier individuo por otro que viva con él, 

y mediante cierta retrlbucl6n". 

Art. 2458 e.e 1884.- "Servicio por jornal es el que presta --

cualquier individuo a otro, dla por dla, mediante cierta retrlbucl6n 

diaria, que se llama jornal". 

Art. 2469 e.e 1884.- "El contrato de obras a destajo puede cel! 

brarse: 

I. Encargandose el empresario por un precio determinado da ia

dlrecci6n de la obra, y poniendo los materiales; 

11. Poniendo el empresario s6lo su trabajo o Industria por un

honorario fijo". 

Art. 2532 e.e 1884.- "El contrato de aprendizaje celebrado en 

tre mayores de edad o en el que se interesen menores legalmente re-

presentados, se otorgará por escrito ante dos testigos. Si alguno-

de los interesados no supiera firmar, lo hará por él y en su presen

cia otra persona distinta a los testigos". 
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8.- En el Titulo decimoséptimo del libro 111. del artrculo 2701 

al 2771 de los contratos aleatorios; se regulaba como tales a: El -

contrato de seguros. el préstamo a la gruesa o riesgo marltimo, el -

juego y la apuesta, el contrato de renta vitalicia, la sociedad de 

minas y la compra de esperanza. 

En el articulo 2703 se indica que el préstamo a riesgo marlti

mo se regir.! por las disposiciones del Código Mercantil; y el con-

trato de sociedad de minas por las Ordenanzas relativas, en nuestro 

código actual los contratos de riesgo marltimo y sociedad de minas

ya ni siquiera se mencionan; y el contrato de seguros que Se encon

traba regulado del art. 2705 al 2771 del e.e. 84, cambió su natu

raleza para ser exclusivamente mercantil y quedó regulado en el có

digo de comercio de 1899, y posteriormente por una Ley especial so

bre el seguro. Por lo que en nuestro actual ordenamiento ya no es" 

t.! contemplado. 

Art. 2705 e.e. 1884 "Contrato de seguros es aquel por el cual 

una de las partes se obliga, mediante cierto precio, responder a i!!. 

deminizar a la otra del daño que podrlan causarle ciertos casos for 

tuitos'a que est.! expuesta". 

Art. 2706 e.e. 1884 "Ll.lmese Asegurador el que se obliga a res 
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ponder de los riesgos. Asegurado, aquel a quien se responde de --

el los. Prima o premio de seguro, el precio que exige el Asegurador 

por su responsabilidad. POliza de seguro, la escritura que se ex-

tiende para hacer constar el contrato". 

Art. 2707 c~c. 1884.- "El contrato de seguros es nulo si no se 

otorga,, por escrito". 

9,- En los articulas 2901 al 2919 del e.e. 1884, se regulaba

la retroventa. En el actual código ya no se Incluyó esta figura -

por considerar que se presentaba a muchos abusos debido a la desi-

gualdad entre las partes, y a la falta de seguridad jurldica en las 

transacciones con bienes ralees, por eso fué prohibida. 

Art. 2901 e.e. 1884.- "Se' llama retroventa la venta hecha con 

la condición de que dentro de un plazo determinado se pueda rescln~ 

dir el contrato, devolviéndose respectivamente el precio y la cosa". 

Art. 2902 e.e. 1884.- "La retroventa sólo puede tener lugar en 

bienes ralees". 

10. - en el Tltulo vigés lmo primero del 1 ibro l lI, del art!cu" 

lo 3066 al 3150, se regulaba la materia de los Censos, el articulo-
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3066 seílalaba que cuando una persona entregaba una cantidad de dinero 

o un inmueble tiene derecho a percibir una pensión anual. Del art!c!! 

lo 3066 al 3150 se encuentran las disposiciones del Censo; se establ~ 

clan dos tipos de Censo; el Censo Consignativo y el Censo Enfltéltlco, 

mejor conocido como -Enf!téusis-. Estas figuras contractuales ya no

pasaron a nuestro código actual por caer en desuso, ya que tenlan --

gran parecido con el contrato de renta vital lela que era mas comunme!!_ 

te utilizado. 

Art. 3066 e.e. 1884.- "Censo es el derecho que una persona ad-

quiere de:perclbir cierta pensión anual, por la entrega que hace a -

otra de una cantidad determinada de dinero o de una cosa Inmueble". 

Art. 3067 e.e. 1884.- "Se ! lama consignativo el censo, cuando -

el que recibe el dinero consigna al pago de la pensión la finca cuyo

dominio pleno conserva". 

Art. 3068 e.e. 1884.- "Se llama enfitéutico el censo, cuando la 

persona que recibe la finca a~·"ulere sólo el dominio útil de ella, -

conservando el directo la que recibe la pensión". 
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CAPITULO 1 1 1 

EL CODIGO CIVIL DE 1928 PARA EL DISTRITO FEOERAL. 

hl AHTECEDEKTES Y CARACTERISTICAS. 

El Código Civil de 1884 que expresaba fundamentalmente las ·ideas 

del liberalismo económico y del Individualismo, que estab!ecia la de

sigualdad entre los sexos, entre los hijos, y Que Instituyó la propl~ 

dad como un derecho absoluto, ya no respondla a una real ldad social -

que se vlvla en México; durante la vigencia de este Código hubo va- •• 

rias modificaciones, siendo las mas importantes las que se promul"•·• 

garon en materia famillar. 

El Maestro Gal Indo Garfias expresa: "Durante la vigencia del e~ 

digo Civil de 1884. Don Venustlano Carranza, Primer Jefe del Ejercl· 

to Constitucional, en pleno peri6do revolucionarlo promulgó en Vera-

cruz, la Ley del Divorcio el 29 de diciembre de 1914, cuyas disposl-

clones se incorporan mas tarde, en la Ley de Relaciones Familiares de 

9 de abril de 1917". La Ley de Relaciones Familiares, recogiendo en -

sus disposiciones los preceptos de la Ley de 1914, Instituyó el divo!_ 

clo como medio jur!dlco para disolver el v!nculo matrimonial durante

la vida de los consortes. El Código Civil <!a 1884 no reconocla el d.!. 

vorclo vincular. sino la simple separación de cuerpos de los conyuges, 
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en los casos muy l lmltados en que era permitida esta separación. El

C6digo Ci vi 1 de 1884 fué reforzado posteriormente, prohibiendo las -

ventas con pacto de retroventa". ( 142) 

En las primeras décadas de este siglo la sociedad mexicana esta

ba conmocionada por el movimiento revolucionarlo iniciado en 1990 por 

la Primera Guerra Mundial de 1914-1918 en Europa. Acontecimientos p~ 

l!tlcos y sociales externos e internos estaban influyendo radlcalmeno, 

te en las costumbres y manera de vivir del pueblo mexicano, las comu

nicaciones y las cada véz m~s. fuente de infornaci6n, tra!an de todo

el mundo, nuevas ideas, formas de pensar y vivlr. 

Siendo Presidente de la República el General Plutarco· Ellas ---

Calles, hombre de gran visión poi !ti ca y social, reunió a principios

de 1926 a un grupo de colaboradores y juristas para resolver el pro-

blema que representaba el anacromismo del Código Civil de 1884; as! -

fué integrado la Comisión Técnica de Legislación en Materia Civil por 

Fernando Moreno, Francisco H. Rulz, Rafael Garc!a Peña e Ignacio Gar

cla Tellez. 

El propio Ignacio Garc!a Tellez nos relata sobre la comisión re

dactora: "La Comisión Técnica de Legislación en Materia Civil fue i~ 

(142) Galindo Garfias, Op. Cit. P~g. 10 
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tegrada por los señores licenciados Don Fernando Moreno, Don Francisco 

H Rulz, Don Rafael Garcla Peña y el suscrito. Las labores fueron tan

agotadoras y continuadas, que la Comisión se vio privada de las doctas 

opiniones y experimentados consejos, en forma definitiva y parcial, de 

dos de sus miembros. El criterio predominante fué ei moderado, mi ac

titud difinitiva de reformador radical pugnaba con la posición defens.!_ 

va de las doctrinas basicas del Código de 84, asumida por nuestro com

pañero el experimentado y leal Lic. Garcla Peña, correspondiendo casi

siempre al infatigable e !lustrado jurisconsulto Rulz, hacer la slnte

s!s de las frecuentes pugnas ideológicas, muchas veces apasionadas y " 

largas, pero ·simpre cariñosas, pues nunca, en ninguna ocación, se en-

frió nuestra sincera amistad, para siempre sellada en esta obra, que -

recibió de mis colegas todo el fruto de su sabidurla y de su prudencia 

y sólo parte de mi ardiente ideal de completa nenovación social".(143) 

En el parrafo ant erlor se explican Jos dabates y las conclusio-

nes a que llegó Ja Comisión para redactar el Código nuevo, de acuerdo

ª la postura ideológica de cada uno de sus miembros; ahora comprende--

(143) Garcla Tellez Ignacio, "Motivos, Colaboración y Concordancias -
del nuevo Código Civil Mexicano", S.L.S.E. 1932, Pag. 14 
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mos porque en muchas partes el C6dlgo es de avanzada y en otras es --

francamente conservador, es una mezcla de criterios distintos tratandEJ_ 

se de integrar para formar una sola corriente. 

Sobre el origen del Código, Garc!a Tel lez expone: 

"El Derecho Civil es el que mas frecuentemente resiste la acci6n

renovadora, porque representa la esencia misma del individuo, de sus -

relaciones familiares y patrimoniales, es el último reducto de los !n

ten~ses creados y la palanca de dominación mAs poderosa del régimen C!!_ 

pitalista que invocando una fementida libertad, en franca oposición -

con la corriente socializadora del progreso, mantiene los principios -

de la libérrima disposición de los bienes para conservar su poder so-

bre Jos hombres. 

Por lo tanto, era ya una necesidad imperiosa que, puesta en vi--

gor ia Constitución de 1917, en la que aparecen como avanzadas de la -

nueva legislac!6n los preceptos 27, 28 y 123, representativos de las -

nuevas orientaciones sociales, se conceptuase indispensable llamar a -

revisión los postulados del individualismo romanista y Napoléonico. -

Era una ohl !gaci6n i neludíbie encauzar la corriente relnvicadora ----

de! proletario mexicano, cristalizando en un nuevo Código Civil las -

conquistas sociales que insistentemente reclamaba y que hablan queda-

do al margen de la Ley. Era también necesario que nuestra legisla---
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cl6n civil no permaneciera ajena a las trascedentales reformas que -

otros paises han llevado a cabo en su leglslact6n privada, que tos -

descubrimientos clentlflcos y la Interdependencia económica han In-

puesto en las transacciones de la vida diaria". (144) 

El Maestro Rafael de Pina al respecto expresa: 

"El Código Civil vigente para el Distrito Federal se encuentra

profundamente influido por las tendencias sociales modernas y por la 

ldeologla de la Revolución Mexicana, que no podla por menos de refl! 

jarse en el poderosamente. Entre los principios b~slcos de la nueva 

codificación escribe Pablo Macedo: y como novedades de indudable --

trascendencia, es preciso señalar: La equipaci6n completa de Dere-

chos del hombre y de la mujer, a impulso del movimiento feminista -

mundial; la apl!cacl6n de las leyes mexicanas, sin limitación alguna, 

a todos los que se hallan en la República; Ja aplicación de esas le

yes con definido criterio nacionalista; la protecclón expresa de los 

desvHldos e ignorantes en sentido socialista t!plco, aún ante conv! 

nios legalmente celebrados; por los mismos motivos, la ruptura del -

principio de la Ignorancia de las leyes; por último, la limitación -

general de la l lbertad en sentido también franca y expl icltamente S,2. 

clal ". ( 145) 

(144) Idem, P~gs. 1-2 

(145) De Pina Rafael, "Elementos de Derecho Civil Mexicano", V.I. -
Oécimotercera Edición, Editorial Porrlla, México 1983, P. 83 
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C6mo lo expresan los p&rrafos anteriores; la fuerza del nuevo -

sentldo -social- en lo econOmico y en lo jurldlco, no podla frenarse, 

y sl ya en la propia ConstltuciOn PoHtlca del pals, se hablan plasm~ 

do nuevos derechos y reivindicaciones. La leglslaclOn clvll no pudo

escapar a este lmpulso. 

El nacimiento del siglo XX viene a traer un cambio en las co---

rrlentes del pensamiento, un sentido de sol ldarldad y una tendencia -

socializadora del Derecho. 

Ignacio Garcla Te! lez expresa: "Si bien, en la elaboraclOn del

Código CI vil se tomaron en cuenta las reformas Introducidas en los e~ 

digas mas modernos, se procuro adaptarlas a las Normas Constituciona

les, a las tendencias del movimiento social mexicano, a las costum--

bres y condiciones del pals, y sOlo se aceptaron l lteralmente articu

las de otros cOdigos, cuando los comentaristas de ellos y la jurispr!!_ 

dencia imponlan su conservaciOn. Pudieron haberse suprimido en el -

nuevo COdlgo capitulas enteros, cuyas materias son en otros paises -

motivo de legislaciOn especial; pero se resolvió Incluirlas para que

la aplicación de otras materias proplas del COdigo Civll no quedasen

sln ejecución inmediata. Por esta razon, el régimen de la propiedad

inmueble esta lntimamente relacionado con las reformas introducidas -

en el Registro Pübl leo. 
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El Registro Clvll debiera ser materia de una Ley especial; pero

se dejó ésta para que formase unidad con las modi flcaclones al Dere-

cho de Famllla y al Estado Civil. Las reglas del Titulo preliminar-

aplicables al estado y capacidad de las personas, la forma de los ac

tos, los medios de prueba, que forman parte del Derecho Internacional 

Privado, estan excluidos de Ja mayor parte de los Códigos Civiles. 

Objeto también de leyes particulares han sido el patrimonio de-

fami l la y Jos Derechos de autor; pero la necesidad de que la materia

de Ja propiedad 1 itera ria quedase adaptada a las orientaciones constl 

tuclonales y la familia pobre tuviese un hogar, y el hecho de haber -

transcurrido mas d~ diez años sin· que hasta esa fecha se hubiesen ex

pedido las leyes reglamentarias del articulo 28 y del 123, indujeron

ª la Comisión a tratar de dichas materias". ( 146) 

"El Código fué elaborado aproximadamente en dos años de estudios, 

slguleMose como método de trabajo, primeramente la revisión y criti

ca del Código de 84, y después el estudio comparativo de la leglsla-

clón comOn, la hispano-americana, europea, americana e inglesa, todo

anal izado con un criterio eminentemente progresista y teniendo la vil 

ta siempre atenta a las condiciones peculiares de nuestro pals".(147) 

(146) Garcla Téllez, Ignacio, op. cit. pag. 13 

(147) Loe. cit. 
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Sobre las fuentes del código de 1928, Rodolfo Batiza expresa: -

"Lafuente de esos articulas se encuentra en diversos Códigos c.!_ 

viles europeos (suizo, espanol, alem~n. francés, ruso) e iberoameri• 

canos (argentino, chl lena, brasileño, guatemalteco, uruguayo), en l!!_ 

gislaclón nacional y extranjera, en disposiciones constitucionales -

y obras doctrinarias, as! como en observaciones criticas formuladas-

al proyecto. Entre esa variedad de fuentes, el Código Civil de 1884 

y 1 a Ley sobre Re! aciones F ami 11 ares de 1917, representan la propor

ción principal, aquél con algo m~s de 2000 artlcuios, y ésta con -

unos 435. Si se considera que la mayorla de los art!cuios de dicha

Ley proviene deLCódlgo de 84, y que algunos de los clasificados co-

mo "nuevos" reconocen el mismo origen, resulta que el Código ante--

rior subsiste en el actual (integrado por 3044 articulas). en m~s de 

las dos terceras partes de éste. ( 148) 

"Las fuentes originales no reveladas, el Código Clvl l de 1870 y 

el Código de 1884 como su conducto, como se sabe, salvo algunas mod.!_ 

ficaclones (principalmente la libertad de testar), el Código de 1884 

es: una reproducción casi literal del Código de 1870. 

(148)•Batiza Rodolfo, "Las Fuentes del Código Civil de 1929", 
México, 1979, Ed. Porraa, P~g. 13 
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Siendo esto as!, las dlsposiclones del Código de 84 citadas co

mo antecedente de las del Código en vigor, identifican la fuente di

recta o inmediata, pero no revelan la fuente automatica, la fuente -

original. En otros ténnlnos, la mayor parte de los articulas del c~ 

digo de 28 deriva del de 70, reclbldos a través del de 84. Se plan

téa entonces el problema de identl flcar la fuente o fuentes de ese -

primer Código Civll". (149) 

"Según lo expresamos al prlnclpio y como puede comprobarse con

los textos que figuran en la tabla de fuentes, por conducto del Cód!_ 

go de 1884, y parcialmente de la Ley de Relaciones Familiares, un -

gran número de articulas del Cód.jgo de 1870 esUn incorporados en el 

vigente. Mas de la mitad de aquel, 2578 articulas de los 4126 que -

lo integran, estan reproducidos en fonna l lteral o casi 1 itera!, en

la mayor!a de los casos, en unos 2300 del Código de 1928, esto es, -

poco mas de sus tres cuartas partes". (150) 

Ante el analisis anterior comprendemos cuanta razón tuvo Garcla 

Tellez en decir que "El criterio predominante fué el moderado ••• re

clblo sólo parte de mi ardiente ideal de completa renovación social". 

(149) Loe. Cit. (Vid Supra, i.8.1 el problema planteado por ei mae~ 
tro Bati za fué anal izado ya en este trabajo). 

( 150) Idem. Pag. 28 
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En su aspecto general el Código de 1928 mantuvo la tendencia -

marcada por los Códigos 1870 y 1884, y el ideal renovador sólo se h.!. 

zo a través de diversas adaptaciones, modificaciones, supresiones y

adiciones unos cuantos preceptos. 

PRINCIPALES INNOVACIONES IllTRODUCIDAS POR EL 

COOIGO CIVIL DE 1928 

1o) Igualdad jurldlca entre el hombre y la mujer, art. 2o. 

2o) Aplicaclón del principio de territorialidad en beneficio -

de la Ley mexicana, arts. 120, 130, y 140. 

3o) Facultad de los jueces de eximir a los individuos con atr! 

so e ignorancia de las sanciones por incunplimiento de le

yes que no afectan el interés público, art. 21. 

4o) Otorga personalidad jurldica a los sindicatos, sociedades

cooperatlva y mutualistas, asociaciones profesionales, art. 

25. 

So) Si hay ruptura de los esponsales queda obligado el culpa-

ble a pagar daños y perjuicios y a la reparación moral, -

art. 143. 

60) igualdad en el matrimonio entre el marido y la mujer, art. 

168. 

7o) Certificado prenupcial como requisito para contraer matri

monio, art. 98. 
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Bo) Se estable como impedimento para contraer matirmonio, .la + 

imposibi lldad para cumplir los fines biológicos y sociales, 

art. 156 

9o) Crea el patrimonio de familia, arts. 723,.727, 730. 

100) En el matrimonio, los bienes pueden estar bajo el régimen

de Sociedad Conyugal o Separación de Bienes, arts. 98 y 178. 

110) Se borra la distinción infamatoria de los hijos en leglti.

mos e ilegltimos, arts. 324, 360. 

120) Se reconocieron derechos a la concubina y a sus descendle~ 

tes, arts. 1368, 1635. 

130) Estableció el divorcio por mutuo consentimiento y el divor 

clo administrativo, aris. 272, 274. 

140) Se reglamenta la tutela siguiendo el sistema germ~nlco de

autoridad, arts. 626, 631, 632, 633. 

150) Establece la posibilidad de investigar la paternidad en -

ciertos casos, arts. 382. 

160) Se hizo una m~s amplia y metódica clasificación de bienes

Inmuebles, arts. 750, 751. 

170) En el campo de la propiedad se acepto la teorla progresista 

que considera al derecho de propiedad con ciertas restric

ciones en función del interés social, arts. 830, 840 

1Bo) Se inplanto la teorla objetl va en materia de poseción y se

abreviaron los términos de prescripción, arts. 790, 791, -

1152, 1153, 1154. 
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190) En materia de sucesio-nes se confirma_ la libre testamentif.!_ 

caci6n, se oblf~a a pr~porclonar alimentos, se facilita --
··: · ... ·'·. 'i 

los-_ tramites _heredltarl_os, arts. 1368, 1374. 

200) Establece el principio del no abuso de los derechos arts.

-1912. 

210) Limita la autonomla de Ja voluntad como principio m3ximo -

de las obl Igaciones por razones de solidaridad social, --

arts. 2449. 

220) Se consideraron nuevas fuentes de obligaciones y se regla

mentó Ja declaración unilateral de voluntad, y en ella la-

policitaclOn, promesa de recompensa, estipulaciOn en favor 

de tercera, titulas al portador, arts. 1860, 1866, 1869, -

1873. 

230) Se reglamenta la promesa de contratar, arts. 2243, 244. 

240) Se estableclO la moderna teorla de la responsabi 1 !dad obj~ 

tiva por riesgo creado, arts. 1913, 1914, 1915. 

250) En materia de contratos se regulo Ja compraventa con reser 

va de dominio, y se suprimieron otros que ya no correspon

dlan al momento de su_promulgaciOn, arts, 2312, 2313, 2314 

2315. 

260) Se reducieron los requisitos como Ja forma para dar vali-

dez a contratos de compraventa de inmuebles para agilizar

los procedimientos, arts. 2321. 
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270) En materia de nulidades se establece la dlvis~ón tripartita e!!. 

tre Inexistencia, nulidad absoluta y nulidad relativa, arts. -

8, 2224, 2225, 2226, 2228. 

Veintisiete innovaciones a un Código de mas de 3000 articulas -

son muy pocas e insuficientes, sin dejar de reconocer que entre és-

tas, hay algunas de mucha importancia y significación. 

El Maestro Gal indo Garflas expresa: "Al'.in cuando se ha pretend.!_ 

do ver en el Código Civil de 1928 un Código de Derecho Privado So-

cial, el reconocimiento de divorcio por mutuo consentimiento, la fa

cultad de testar libremente, la ·supresión de ll prodigilidad como -

causa de intervensión, contrasta gravemente con esta idea, porque: se 

inspiran en ideas francamente individualistas; aQn cuando en otro a~ 

pecto, particularmente en materia de propiedad, el l lbre ejercicio -

de la voluntad queda restringido a los interéses sociales". ( 151) 

Cuando Garc!a Tellez en la exposición de motivos del Código --

dice: "Para transformar un Código Civil en que predomina el crite-

rlo Individualista, en un Código Privado Social, es preciso reforma.r:. 

lo substancialmente, derogando todo cuanto favorece exclusivamente el 

(151) Galindo Garfias Jgnacio, Op. Cit. Pags. 111-112 
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interés particular con perjuicio de Ja colectividad e introduciendo

nuevas disposiciones que se armonicen con el concepto de solidaridad". 

Pareciera que Ja obra verdaderamente en su conjunto fuera reno

vadora y traasfonnadora, sin embargo no es as!, como muchos quisie-

ran que hubiera sldo, y como muchos quieren que creamos que as! fué. 

El Código fué publicado en el Diario Oficial en los números del 

26 de mayo, 14 de julio, 3 y 31 de agosto de 1928. Fé de Erratas en 

los números del 13 de junio y 21 de diciembre del mismo año. 

Fué promulgado por el Presidente Calles el 30 de agosto de 1928. 

Su Art. 10. transitorio disponla que entrar!a en vigor cuando lo fi

jara el ejecutivo. Por Decreto del 29 de agosto de 1932 {D.O 10. de 

septiembre}. el Código entró en vigor el 1o. de septiembre de 1932. 

El Código !nieló su vigencia cuatro años m~s tarde de su expe--

dlción, debido a la oposición de grupos conservadores y reacclona--

rios, que pugnaron por evitar la expedición de un:Código que intro-

duc!a cambios jurldico-económicos que afectaban sus interéses. Otra 

causa del retraso para que entrara en vigencia fué que aún se con--

clula la revisión del Código de Procedimientos Civiles, contraparte

adjetiva de aquel, sin la cu~l no podrla aplicarse en los tribunales, 

y sus disposiciones quedarlan fuera de la pr~ctica forense. 
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3.2 DISTR!BUCJON Y CONTENIDO. 

Actualmente el Código consta de 3074 art!culos, primeramente -

contiene la exposición de motivos elaborados por Ignacio Garc!a Te-

llez y las disposiciones preliminares, le siguen cuatro libros, y f.!_ 

nalmente los art!culos transitorios. 

Las disposiciones preliminares tratan sobre el ~mbito de aplic~ 

clón del Código, la igualdad del hombre y la mujer, de la Ley y sus

efectos, del principio de territorialidad y de los efectos de los ac 

tos jur!dicos, Arts. 1' al 21. 

El libro primero trata de las personas f!sica, personas morales, 

domicilio, registro civil, matrimonio, parentesco y alimentos, pate!_ 

nldad y flliación, patria potestad, tutela, emancipación y mayorla ¿ 

de edad, ausentes e ignorantes, patrimonio de fami 1 ia. Arts. 22 al-

746. 

El libro segundo trata de Jos bienes, clasificación posec!On,-

propiedad usufructo, uso y habitación, servidumbre, prescripción, -

Arts. 747 al 1280. 

El 1 ibro tercero de las sucesiones. Sucecló~ POf,;~~st~mento, 

forma de los testamentos, sucesión legitima •. · 'Árt~~: /281''aT 1791. 
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Libro cuarto de las obligaciones, dividido en tres, primera pa!_ 

te, Fuentes de las obligaciones, modalidades, transmisión, efectos,

extinción, inexistencia y nui !dad. Arts. 17g2 al 2242. 

Segunda parte. Contratos preparatorios, contratos de compra--

venta, permuta, donaciones, mutuo, arrendamiento, comodato, depósito 

y secuestro, mandato, contrato de prestación de servicios profecion~ 

les, asociaciones y sociedades. Contratos aleatorios, fianza, pren

da, hipoteca, transacciones. Arts. 2243 al 2963. 

Tercera parte. Concurrencia y prelación de créditos, registro

públ leo. Arts. 2964 al 3074. 

Los articulas transitorios tratan sobre la entrada en vigor del 

Código, sobre los efectos retroactivos de las nuevas disposiciones,

sobre la eficacia de las normas anteriores, la transición y la dero

gación de las leyes anteriores. Arts. 1o al 9o transitorios. 
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3.3 REFORMAS DE 1928 A LA FECHA. 

En este apartado señalaré las modificaciones Que ha tenido nue~ 

tro Código Civil desde su aparición hasta el d!a de hoy, indicando -

Onlcamente Ja fecha de pub! icación en el Diario Oficial de la Feder! 

ción, y los art!culos modificados, ya Que en el apartado siguiente -

anal Izaré el contenido de las reformas que se relacionan con el tema 

central de este trabajo. 

1•) Fecha de su publicación en el Diario Oflclal de la Federación. 

PRIMERA APARICION. 

FECHA DEL D.O.: 26 MAYO DE 1928. 

** NUEVA LEY ** 

APARECE PUBLICADA BAJO EL NOMBRE: CODIGO CIVIL 

PARA EL DISTRITO Y TERRITORIOS FEDERALES EN MATERIA COMUN, Y PA

RA TODA LA REPUBLICA EN MATERIA FEDERAL. 

-o-

2•) FECHA DEL D.O: 13 DE HYBUI DE 1828 

** FE DE ERRATAS ** 
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APARECE PUBLICADA BAJO EL NOMBRE: ACLARACION A LA PUBLICACION 

DEL COD!GD CIVIL PARA EL DISTRITO Y TERRITORIOS FEDERALES EN -

MATERIA COMUN Y PARA TODA LA REPUBLICA EN MATERIA FEDERAL. 

- o -

Jo) FECHA DEL O.O.: 20 DE JULIO DE 1926 

** FE DE ERRATAS ** 
ARTS. 826, 1067. 

APARECE PUBLICADA BAJO EL NOMBRE: ACLARACION A LA PUBLICACION 

DEL CODIGO CIVIL PARA EL DISTRITO Y TERRITORIOS FEDERALES. 

- o -

4o) FECHA DEL O.O.: 1 DE SEPTIEMBRE DE 1932 

** REFORMA ** 
REFORMA ART. PRIMERO TRANSITORIO 

APARECE PUBLICADO BAJO EL NOMBRE: DECRETO POR EL CUAL SE PRE-

VIENE QUE EL CODIGO CIVIL DE 30 DE AGOSTO DE 1926, COMENZARA A

REGIR EL 1 DE OCTUBRE DE 1932. 

- o -
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So) FECHA DEL D.D.: 31 DE MARZO DE 1938 

** REFORMA ** 
DEROGA ART. 390 

APARECE PUBLICADA BAJO EL NOMBRE: DECRETO QUE REFORMA LOS ART.!, 

CULOS 390 DEL CODIGO CIVIL Y 923 DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PA-

RA EL DISTRITO Y TERRITORIOS FEDERALES. 

- o -

60) FECHA DEL D. O. : 20 DE ENERO DE 1940 

** REFORMA ** 
REFORMA Y ADICIONA ART. 1915. 

APARECE PUBLICADA BAJO EL NOMBRE: DECRETO QUE REFORMA EL ARTI

CULO 1915 DEL CODIGO CIVIL DEL DISTRITO Y TERRITORIOS FEDERALES. 

- o -

7o) FECHA DEL O.O.: 23 DE FEBRERO DE 1946 

** REFORMA ** 
REFORMA ARTS. 1777, 2033, 2316, 2317,2320, 2345, 2917. 

APARECE PUBLICADA BAJO EL NOMBRE: LEY DEL NOTARIADO PARA EL -

DISTRITO FEDERAL Y TERRITORIOS DEL 23 DE FEBRERO OE 1946. 

o - o 
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So) FECHA DEL D.D.: 27 DE FEBRERO DE 1951 

** REFORMA ** 
REFORMA ART. 730 

APARECE PUBLICADA BAJO EL NOMBRE: DECRETO QUE REFORMA EL ARTI

CULO 730 DEL CODJGO CIVIL PARA EL DISTRITO Y TERRITORIOS FEOER~ 

LES. 

- o -

9o) FECHA DEL O.O.: 18 DE ENERO DE 1952 

** REFORMA ** 

REFORMA ARTS. 1550, 1553, 1554, 1556, 1557, 1558, 1559, 1560, -

1564, 1596, 2310, 2313, 2852, 2853, 2859, 

TITULO 11 DE LA TERCERA PARTE DEL LIBRO CUARTO. 

APARECE PUBLICADA BAJO EL NOMBRE: DECRETO QUE REFORMA VARIOS -

ARTICULOS DEL COOIGO CIVIL Y EL TITULO 11 DE LA TERCERA PARTE -

DEL LIBRO CUARTO DE ESTE MISMO COOIGO. 

- o -

100) FECHA DEL O.O.: 9 DE ENERO DE 1954. 

** REFORMA ** 
REFORMA ART. 163, 169, 170, 171, 282, FRACC. 11, 372, 426, 489. 
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APARECE PUBLICADA BAJO EL NOMBRE: DECRETO QUE REFORMA DIVER

SOS ARTICULOS DEL CODIGO CIVIL OEL DISTRITO FEDERAL Y TERRITQ. 

RIOS FEDERALES. 

- o -

110) FECHA DEL O.O.: 15 DE DICIEMBRE DE 1954 

** REFORMA ** 
REFORMA ART. 951 

APARECE PUBLICADA BAJO EL NOMBRE: DECRETO QUE REFORMA EL ART.!_ 

CULO 951 DEL CODIGO CIVIL PARA EL DISTRITO Y TERRITORIOS FEDE-

RALES Etl MATERIA COMUN. 

- o -

120) FECHA DEL O.O.: 31 DE DICIEMBRE DE 1954 

** REFORMA ** 
REFORMA ART. 730 

APARECE PUBLICADA BAJO EL NOMBRE: DECRETO QUE REFORMA EL ART.!_ 

CULO 730 DEL COOIGO CIVIL PARA EL DISTRITO Y TERRITORIOS FEDE

RALES. 

- o -
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130) FECHA OEL O.O.: 11 DE ENERO DE 1955 

** FE DE ERRATAS ** 
FE DE ERRATAS ART. 951 

APARECE PUBLICADA BAJO El NOMBRE: FE OE ERRATAS Al DECRETO QUE 

REFORMA EL ARTICULO 951 DEL CODIGO CIVIL Y A LA LEY SOBRE EL REGIMEN 

DE PROPIEDAD EN CONDOMHl!O DE LOS EDIFICIOS DIVJD!OOS EN PISOS, PUB. 

El 15 DE O[CJEMBRE PROXJMO PASADO. 

- o -

140) FECHA DEL O.O.: 30 DE DICIEMBRE DE 1966. 

** REFORMA ** 

REFORMA ART. 2317, 2320, 2917. 

APARECE PUBLICADA BAJO EL NOMBRE: DECRETO QUE REFORMA EL COO.!_ 

GO CIVIL PARA EL DISTRITO Y TERRITORIOS FEDERALES EN MATERIA -

COMUN Y PARA TODA LA REPUBL!CA EN Ml)TERIA FEDERAL EN SUS ART!

CULOS 2317, 2320, 2917. 

- o -

150) FECHA DEL O.O.: 17 DE ENERO DE 1970. 

** REFORMA ** 
REFORMA ARTS. 77, 78, 79, 363, 368, 390, 391, 395, 397, FRACC. 

[J[, 398, 400, 405, FRACC 1, 406, FRACC. 1, 11. 
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APARECE PUBLICADA BAJO EL NOMBRE: DECRETO QUE REFORMA LOS --

ARTS. 77, 78, 79, 363, 368, 390, 391, 395, 397, FRACC. III, --

398, 403, 405, FRACC. !, 406 FRACC. I Y II DEL'CODIGO CIVIL P~ 

RA EL DISTRITO Y TERRITORIOS FEDERALES EN MATERIA COMUN Y PARA 

TODA LA REPUBLICA EN MATERIA FEDERAL. 

-o-

160) FECHA DEL O.O.: 17 DE ENERO DE 1970 

** REFORMA ** 
REFORMA ART. 511 FRACC. VII! 

APARECE PUBLICADA BAJO EL .NOMBRE: DECRETO QUE REFORMA LA FRAC

CIOtl VIII DEL ARTICULO 511 DEL CODIGO CIVIL PARA EL DISTRITO Y

TERRITORIOS FEDERAL EN MATERIA COMUN Y PARA TODA LA REPUBLICA -

EN MATERIA FEDERAL. 

-o-

170) FECHA DEL O.O.: 2B DE ENERO DE 1970. 

** REFORMA ** 
REFORMA ARTS. 149, 237, FRACC. II, 348 FRACC. I, II, 438, 443 -

FRACC. II, 451, 624, 641, 643, 646. 
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APARECE PUBLICADA BAJO EL NOMBRE: DECRETO QUE REFORMA EL COD.!_ 

GO CIVIL PARA EL DISTRITO Y TERRITORIOS FEDERALES EN MATERIA -

COMUN Y PARA TODA LA REPUBLICA EN MATERIA FEDERAL A LOS ARTS.-

149, 237, FRACC. I I, 34B FRACC. I, I I, 438, 443 FRACC. !l, 451, 

624, 641, 643, 646. 

-o-

180) FECHA DEL O.O.: 24 DE MARZO DE 1971 

** REFORMA ** 
REFORMA ARTS. 44, 52, 105, 107, 108, 150, 167, 291, 323, 371,-

380, 381, 454, 459, 460, 468, 494, 497, 500, 501, 522, 540, --

544, 546, 632, 633, 634. 

APARECE PUBLICADA BAJO EL NOMBRE: DECRETO POR EL QUE SE REFD!!_ 

MAN DIVERSOS ARTICULOS DEL CODIGO CIVIL PARA EL DISTRITO Y TE

RRITORIOS FEDERALES EN MATERIA COMUN Y PARA TODA LA REPUBLICA

EN MATERIA FEDERAL. 

-o-

190) FECHA DEL O.O.: 4 DE ENERO DE 1973 

** REFORMA ** 
REFORMA ART. 951 • 
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APARECE PUBLICADA BAJO EL NOMBRE: DECRETO QUE REFORMA EL ART.!_ 

CULO 951 DEL COOIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL Y TERRITO-

RIOS FEDERALES EN MATERIA COMUN Y PARA TODA LA REPUBL!CA EN ~ 

TERIA FEDERAL. 

-o-

200) FECHA DEL O.O.: 14 DE MARZO DE 1973 

"* REFORMA ** 
REFORMAS ARTS. 35 AL 38, 41, 42, 46, AL 50, 52 AL 55, 57, SB,-

61, 63, 65, 69, 71, 72, 74, 76, 83, 84, 88, 89, 93, 97, 99 AL-

103, 105, 107, 108, 110 AL ·114, 117, 118, 120, 121, 122, 126,-

127, 128, 131, 132, 133, 138, 148, 151, 153, 241, 250, 252, --

272, 291, 369, 371, 401, 410, 460, 631. 

APARECE PUBLICADA BAJO EL NOMBRE: REFORMA A DIVERSOS ART!CU-

LOS CODIGO C!VlL PARA EL DISTRITO FEDERAL Y TERRITORIOS FEDER!l 

LES. 

-o-

210) FECHA DEL O.O.: 28 OE DICIEMBRE DE 1973 

** REFORMA *" 
REFORMA ART. 3018. 
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APARECE PUBLICADA BAJO EL NOMBRE: DECRETO DE REFORMA EL CODl

GO CIVIL PARA EL DISTRITO Y TERRITORIOS FEDERALES EN MATERIA -

COMUN Y PARA TODA LA REPUBLICA EN MATERIA FEDERAL. 

-o-

220) FECHA DEL O.O.: 23 DE DICIEMBRE DE 1974. 

** REFORMA ** 
REFORMA ARTS. 1, 14, 15, 16, 33, 35, 38, 51, 53, 148, 151, 545, 

631, 728, 730, 735, FRACC. 1, 786, 1148, 1167, FRACC. V. VI, -

1313, 1328, 1593, 1594, 1596, 2736, 2773, 3005 FRACC. 1: REFO~ 

MA NOMBRE DEL CODIGO PARA QUEDAR COMO SIGUE: COOJGO CIVIL PARA 

EL O.F. EN MATERIA COMUN Y PARA TODA LA REPUBLICA EN MATERIA -

FEDERAL. 

APARECE BAJO EL NOMBRE: DECRETO POR EL QUE SE REFORMA DIVER-

SAS LEYES PARA CONCORDARLAS CON EL DECRETO QUE REFORMA EL ART.!. 

CULO 43 Y DEMAS RELATIVOS. DE LA CONSTITUCJON POLJTICA DE LOS 

ESTADOS MEXICANOS. 

-o-

230) FECHA DEL O.O.: 31 DE DICIEMBRE DE 1974. 

** REFORMA ** 
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REFORMA y ADICIONA ARTS. 162, 164, 165, 16B, 169, 174, 259, 

260, 267, 273, 2B2, FRACC. -¡; 2B4, 2B7, 2BB, 322, 372, 41B, 

423, 569~'.5B1: 1JGB: ti~~OGAARTS. 166, 167, 170, 171, 214, 282, 

APARECE PUBLICADA BAJO EL NOMBRE: DECRETO DE REFORMAS Y ADl-

CIONES A DIV. ARTS. DE LA LEY GRAL. NATURALIZACION, LEY FEDE-

RAL DEL TRABAJO, LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO -

DEL ESTADO CODIGO CIVIL, CODIGO DE PROCEDIMIENTO. 

- o -

240} FECHA DEL O.O.: 22 DE DICIEMBRE DE 1975 

** REFORMA ** 

REFORMA ART. 1915. 

APARECE PUBLICADA BAJO EL NOMBRE: DECRETO POR EL QUE SE REFD!l_ 

MA EL ARTICULO 1915 DEL CODIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL

EN MAT ERIA COMUN Y PARA TODA LA REPUBLICA EN MATERIA FEDERAL. 

- o -

250} FECHA DEL O.O.: 30 DE DICIEMBRE DE 1975 

** REFORMA ** 

REFORMA ART. 389 FRACC. l. 11: ADICIOllA ART. 58 
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APARECE PUBLICADA BAJO EL NOMBRE: DECRETO POR EL QUE SE REFO~ 

MA Y ADICIONA EL CODIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL EN MATI 

RIA DE FUERO COMUN V PARA TODA LA REPUBLICA EN MATERIA DE FUE

RO FEDERAL. 

- o -

260) FECHA DEL O.O.: 29 DE JUNIO DE 1976 

** REFORMA ** 
REFORMA ART. 730, 2317, 2917 

APARECE PUBLICADA BAJO EL NOMBRE: REFORMAS AL CODIGO CIVIL P~ 

RA EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA COMUN Y PARA TODA LA REPUBL.!. 

CA EN MATERIA FEDERAL. 

- o -

270) FECHA DEL O.O.: 29 DE DICIEMBRE DE 1976 

** REFORMA ** 
REFORMA ART. 76 

APARECE PUBLICADA BAJO EL NOMBRE: DECRETO QUE REFORMA EL ART.!. 

CULO 76 DEL CODIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA -

COMUN Y PARA TODA LA REPUBLICA EN MATERIA FEDERAL. 

- o -
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280} FECHA DEL O.O.: 3 DE ENERO .DE 1979 

** REFORMA ** 

REFORMA. ADICIONA O DEROGA ARTS. 35 AL 42, 49, 51, AL 55, 58, 

59, 60, 65, 66~:.68, 75, 76, 81 AL 84, 86, 89, 90, 93, 103, 103 

BIS, .112, 115, AL 118, 120, 121, 122, 124, 125, 126, 127, 129, 

131, 132, 133, 138, BIS, MODIFICA LAS OENOMltlACIOtlES DE LOS -

CAPS. Ill, X, XI. DEL TITULO CUARTO, LIBRO PRIMERO: REFORMA V

AOICJONA 1150, 1153, AL 1560, 1594, 1596, 2310, 2313, 2852, 

2B53; REFORMA TITULO SEGUNDO DE LA TERCERA PARTE DEL LIBRO 

CUARTO, ARTS. 2999 AL 3013; DEROGA ARTS. 56, 130. 

APARECE PUBLICADA BAJO EL ·NOMBRE: DECRETO QUE REFORMA, ADICIQ_ 

NA V DEROGA DIVERSOS ARTICULOS AL CODIGO CIVIL PARA EL DISTRI

TO FEDERAL EN MATERIA COMUN V PARA TODA LA REPUBLICA EU MATE-

R 1 A DE FUERO FEDERAL. 

- o -

290} FECHA DEL O.O.: 31 DE DICIEMBRE DE 1982. 

** REFORMA ** 

REFORMA ARTS. 1916, 2116; ADICIONA ART. 1916-BIS. 

APARECE PUBLICADA BAJO EL NOMBRE: DECRETO POR EL QUE SE REFO.!!, 

MALOS ARTICULOS 1916 V 2116 V ADICIONA UN ARTICULO 1916 BIS -
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AL COOIGÓ CIVIL PARA EL OIS.TRirn FEDERAL EN MATERIA COMUN Y -

PARA TODA LA,REPUBLICA'~N MATERIA .FEDERAL; 

300) FECHA DEL·' O;O.: 27 DE DICIEMBRE DE 1983. 

-._-** R_EFORMA ** 

REFORMA ARTS. 163, 172, 188, 194, 216, 232, 233, 288, 302, 311 

317, 734, 1602, 1635; DEROGA ART. 271 

APARECE PUBLICADO BAJO EL NOMBRE: DECRETO QUE REFORMA Y DERO

GA DIVERSAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN EL COOIGO CIVIL PARA = 

EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA COMUN Y PARA TODA LA REPUBLICA

EN MATERIA FEDERAL Y EN EL CODJGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES P~ 

RA EL D.F. 

- o -

310) FECHA DE O.O.: 8 DE ENERO DE 1985 

** FE DE ERRATAS ** 
FE DE ERRATAS AL D.O.F. 27 DE DICIEMBRE DE 1983. 

APARECE PUBLICADA BAJO EL NOMBRE: FE DE ERRATAS DEL DECRETO -
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DE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL COOl

GO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA COMUN Y PARA TODA 

LA REPUBLICA EN MATERIA FEDERAL, PUBLICADA EL 27 DE OICIEMBRE

DE 1983. 

-o-

320) FECHA DEL O.O.: I DE FEBRERO DE 1985 

** REFORMA ** 

REFORMA ARTS. 2448, 2448-A, 2448-B, 2448-C, 2448-0, 2448-E, --

2448-F, 2448-G, 2448-H, 2448-1, 2448-J, 2448-K, 2448-L, 3042. 

APARECE PUBLICADA BAJO EL NOMBRE: REFORMAS Y ADICIONES A DI-

VERSAS DISPOSICIONES RELACIONADAS CON INMUEBLES EN ARRENOAMIE!!_ 

TO. 

=0= 

330) FECHA DEL O.O.: 29 DE MARZO DE 1985 

** FE DE ERRATAS ** 

FE DE ERRATAS AL D.O.F. DEL 7 DE FEBRERO DE 1985 

APARECE PUBLICADA BAJO EL NOMBRE: FE DE ERRATAS DEL DECRETO-

DE REFORMAS Y ADICIONES A DIVERSAS DISPOSICIONES RELACIONAOAS

CON INMUEBLES EN ARRENDAMIENTO, PUBLICADA EL 7 DE FEBRERO DE -

1985. 
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340) FECHA DE O.O.: 10 DE ENERO DE 198&. 

** REFORMA ** 
REFORMA ART. 705 

APARECE PUBLICADA BAJO EL NOMBRE: DECRETO POR El QUE SE REFO~ 

MA EL COOIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL Ell MATERIA COMUN • 

Y PARA TODA LA REPUBLICA EN MATERIA FEDERAL. 

- o -

350) FECHA DE O.O.: 7 DE ENERO DE 19BB. 

** REFORMA ** 
REFORMA ARTS. 12, 13, 14, 15, 29, 30, 31, 32; AS! COMO LA DEN.Q_ 

M!NACIOll DEL CAPITULO VI DEL TITULO DECIMO PRIMERO DE LA SEGU!!_ 

DA PARTE DEL LIBRO CUARTO. SE REFORMA EL PRIMER PARRAFO Y SE

ADIC !ONA UN TERCER Y UN CUARTO PARRAFOS AL ART. 2317, Y SE RE

FORMA LOS ARTS. 2320 y 2321. SE REFORMA LOS ARTS. 2736, 2737, 

PRIMER PARRAFO, Y 2738. SE REFORMAN LA FRACC!ON l!I DEL ART,-

3005 V El ULTIMO PARRAFO DEL 30~6. SE REFORMAN LOS ARTS. 3045, 

3047, 3048, 3049, 3050, 3051, 3052, 3053, 3054, 3055, 3056, =-

3057, 3058. SE ADICIONA LA FRACCION VtI ARTICULO 25 Y EL ART. 

28-BIS. 

APARECE PUBLICADA BAJO EL NOMBRE: DECRETO POR El QUE SE RE-

FORMA Y ADtClONAN DIVERSOS ART!CULOS DEL COD!GO CtVtL PARA EL· 
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DISTRITO. FEDERAL. EN MATERIA COMUN Y PARA TODA LA REPUBL!CA -

EN MATERIA FEDERAL; Y EL CODÍGO OE PROCEDIMIENTOS CIVILES. 
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3.4 ANALISIS DE LAS MATERIAS DEL LIBRO 11 Y DEL LIBRO IV DEL CO

DIGO CIVIL. 

En este apartado seña 1 aré materl a de 1 Código que se encuentran 

reguladas en otros ordenamientos jurldicos, total o parcialmente, • 

lo que se ha provocado por su cambio de naturaleza o por su especi.'!_ 

llzaclón, dando lugar a un fraccionamiento y dispersión de la norm.'!_ 

tlvldad. También señalaré los articules que han sido derogados, y

su objeto trasladado a otras leyes, as! mismo haré referencia a las 

leyes, que tienen relación con las materias antes mencionadas. 

Abreviatura: e.e. 1928- Código Civil de 1928. 

3.4.1 LIBRO 11 DE LOS BIENES. 

1.- En los artrculos 766, 767, 76B, 769, 770, 771, se contem

pla materia de bienes del dominio pCibl ice o de uso comCin, esta mat~ 

ria se encuentra regulada en la Ley General de Bienes Nacionales. 

Articulo 776 e.e. 1928 "Los bienes de dominio del poder pCibl.!. 

ce se regirán por las disposiciones de este Código, en cuanto no e~ 

te determinado por leyes especiales". 
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Articulo 768 e.e. 1928 "Los bienes de uso común !na! ineables e

!mprescr!pt!bles. Pueden aprovecharse de ellos todos los habitantes, 

con las restricciones establecidas por la ley, pero para aprovecha-

mientas especiales se necesita concesión otorgada con los requisitos 

que prevengan las leyes respectivas". 

2.- En los articulas 831, 832 y 836, se contempla materia de-

expropiación, esta se encuentra regulada en la Ley de expropiación-

del Distrito Federal. 

Art!culo 831 e.e. 1928 "La propiedad no puede ser ocupada con-

tra la voluntad de su dueño, sino por causa de utilidad pública y m! 

di ante lndemnizac Ión". 

Articulo 832 e.e. 1928 "Se declara de utilidad pública la adqu.!._ 

sición que haga el gobierno de terrenos apropiado.<, a fin de vender

los para ia constitución del patrimonio de la familia o para que se

construyan casas habitaciones que se alquilen a las familias pobres, 

mediante el pago de una renta módica". 

3.- En los articulas 833, 834 y 878 se contempla materia de -, 

bienes culturales y artisticos y la posibilidad de expropiación de-

ellos, esta materia se encuentra regulada en la Ley Federal sobre ME_ 

numentos y Zonas Arqueológicas Artísticas e Históricas. 
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Articulo 833 e.e. 1928 "El Gobierno Federal podrA expropiar -

las cosas que pertenezcan a los particulares y que se consideran co

mo notables y caracterlstlcas manifestaciones de nuestra cultura na

cional, de acuerdo con la ley especial correspondiente". 

Articulo 878 e.e. 1928 "Cuando los objetos descubiertos fueren 

Interesantes para las ciencias y para las artes, se apl icarAn a la -

nación por su justo precio, el cual se dlstrlbuirA conforme a lo dis 

puesto en los articules 876 y 877". 

4.- En los articules 839, 843, 845, 853 se contempla materia -

sobre construcción y edificación de inmuebles. La cual se contempla 

en la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal y los reglamen-

tos de construcción correspondientes. 

Articulo 839 e.e. 1928 "En un predio no pueden hacerse excava-

clones construcciones que hagan perdel el sostén necesario al suelo

de la propiedad vecina, a menos que se hagan las obras de consolida-

ción indispensables para evitar todo daiio a este predio". 

Articulo 843 e.e. 1928 "Nadie puede edificar ni plantar cerca-

de las plazas fuertes, fortalezas y edificios pCíblicos sino sujetAnd~ 

se a las condiciones exiglosas en los reglamentos especiales de la m2_ 

teria 11
• 
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5.- En los artrculos 841 y 842 se contempla materia de desl in

de y bardeado de terrenos con cercas o mojoneras, esta materia se -

encuentra regulada en la Ley sobre ConsrrucciOn de Cercas en predios 

no edificados. 

Articulo 842 c~c. 1928 "También tiene derecho, y en su caso -

obligaciOn, de cerrar o de cercar su propiedad, en todo o en parte,

del modo que lo estime conveniente o lo dispongan las leyes o regla

mentos, sin perjuicio de la servidumbres que reporta la propiedad". 

6.- En los articulas 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 865, -

866, 867, 870, 873, y 874, se contempla materia de caza y apropia--

ción de animales, la cual se regula en la Ley Federal de Caza, y en

la Ley de Protección a los Animales del Oistrito Federal. 

Articulo 856, e.e. 1928 "El Derecho de caza y el apropiarse -

los productos de ésta en terreno público se sujetara a las leyes y -

reglamentos respectivos". 

Artrculo 870 e.e. 1928 "Es !!cito a cualquier persona apropia.!:_ 

se los animales bravlos, confonne a los reglamentos respectivos". 

7.- En los artlculos 897, 898, 899, 900, 906, se contempla ma

terias sdlre propiedad de semillas y siembras, la cual se regula en la ley-
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sobre producclOn, Certificación y Comercio de Semillas. 

Articulo 897 e.e. 1928 "El que siembre, plante o edifique en -

finca propia, con semillas, plantas o materiales ajenos, adquiere la 

propiedad de unas y otras, pero con la obl igaciOn de pagarlos en to

do caso y de resarcir daños y perjuicios de mala fé". 

Articulo 899 e.e. 1928 "Cuando las semillas o los materiales -

no estén aún apl !cados en su objeto, ni confundidos .con otros, pue-

dan reivindicarse por el dueño". 

B.- En los art!culos 912, 913, 914, 915, 933, 934, 935, 936, y 

937 se contempla materia de dominio de las aguas~ la cual est~ com-

prendida en la "Ley Federa 1 de Aguas". 

Articulo 912 e.e. 1928 "La Ley Sobre Aguas de Jurisd!cciOn Fe

deral determinar~ a quien pertenecen los cauces abandonados de los -

rlos federales que varien de curso". 

Articulo 936 e.e. 1928 "El uso y aprovechamiento de las aguas

de dominio público se reg!ra por la ley especial respectiva". 

9.- En el articulo 951 se contempla sobre el régimen de propi!'_ 

dad en condominio, la cual est~ regulada en la Ley Sobre el réglmen

de Propiedad en Condominio de Inmuebles para el Distrito Federal. 
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Articulo 951 e.e. 1928. "Cuando los diferentes departamentos.

en forma vertical, horlnzontal o mixta, susceptibles de aprovecha--

mlento Independiente por tener sal ida propia a un elemento común de 

de aquél o a la vla pública, pertenecieran a distintos propietarios, 

cada uno de éstos tendrA un derecho singular y exclusivo de local y, 

adémas un dere~ho de copropiedad sobre los elementos y partes comu-

nes del Inmueble, necesarios para su adecuado uso o disfrute •.• · 

Los derechos y obligaciones de los propietarios que se refiere

este precepto, se regirAn por las escrituras en que se hubiera esta

blecido el régimen de propiedad, por las de compraventa correspon--

dlentes, por el reglamento del condominio de que se trate, por la -

Ley Sobre el Régimen de Propiedad en Condominio de Inmuebles, para 

el Distrito y Territorios federales, por las disposiciones de éste -

c6dlgo y las demAs leyes que fueran apl !cables". 

10.- En los articulas 996, 997, 998 y 999 se contempla materia 

sobre talas de montes, la cual se regula en la Ley forestal. 

Articulo 997 e.e. 1928. "Si el monte fuere talar o de maderas

de construccl6n, podrA el usufructario hacer en él las talas o cor-

tes ordinarios que baria el dueño, acomodAndose en el modo, porcl6n

o época a las leyes especiales o a 1 as costumbres del lugar". 
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Articulo 999 e.e. 1928 "El usufructuarlo podra utilizar los v.!_ 

veres sin perjuicio de su conservación y según las costumbres del Ju 

gar y lo dispuesto en las leyes respectivas". 

11.- En los articulas 838 y 1001 se contempla materia de minas, 

la cual esta regulada en la Ley Reglamentaria del articulo 27 Constl_ 

tuclonal en materia minera. 

Articulo 838 e.e. 1928 "No pertenecen al dueño del predio los

mlnerales o substancias mencionadas en el parrafo cuarto del art!ca

lo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidas Mexicanos, -

ni las aguas que el parrafo quinto del mismo articulo dispone que "

sean propiedad de la Nación". 

Articulo 1001 e.e. 1928 "No correspoAden al usufructuario los

productos de las minas que se exploten en el terreno dado en usufruE_ 

to, a no ser que expresamente se le concedan con el titulo consecutl 

vo del usufructo o que éste sea universal; pero debe indemnizarse al 

usufructuario de los daños y perjuicios que se le originen por la i~ 

terrupción del usufructo a consecuencia de las obras que se practl-

quen para el laboreo de las minas", 

12.- En los articulas 868 y a6g se contempla materia de pesca, 

la cual esta regulada en la Ley Federal de Pesca. 
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Articulo 868 e.e. 1928 "La pesca y el buceo de perlas en las

aguas del dominio piíbl ico, que sean de uso común se regir~n por !o

que dispongan las leyes y reglamentos respectivos". 

Articulo 869 e.e. 1928 "El derecho de pesca en aguas particu~ 

lares, pertenece a Jos dueños de los predios en que aquellas se en

cuentren, con sujeclOn a las leyes y reglamentos de Ja materia". 

13.- En los articulas 854, 855, 871 y 872, se contempla sobre 

la materia de ganado y apicultura, la cual esta regulada en la Ley

del Fomento Agropecuario y Leyes Ganaderas y reglamentos respecti·~ 

vos. 

Articulo 854 e.e. 1928 "Los animales sin marca alguna que se

encuentren en las propiedades se presumen que son del dueño de és-

tas, mientras no se pruebe Jo contrario, a no ser que el propieta•

rlo no tenga crla de Ja raza a que los animales pertenecen". 

Articulo 871 e.e. 1928 "Es 1 ícito a cualquier persona apro•-

plarse Jos enjambres que no hayan sido encerrados en colmena o cua!'_ 

do la han abandonado", 

14.- En Jos articulas 845, 847 y 848, se contemplan materias

de sanidad del medio ambiente y ecologla, las cuales se regulan en-
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la Ley General de Protección del ambiente y equilibrio ecológico,-

y la Ley Sanitaria. 

Articulo 845 e.e. 1928 "Nadie puede construir cerca de una P! 

red ajena o de copropiedad, fosos, cloacas, acueductos, hornos, fr! 

guas, chimeneas, establos; ni insta 1 ar depósitos de materias corro

s! vas, maquinas de vapor o fAbricas destinadas a usos que puedan -: 

ser peligrosos o nocivos sin guardar las distancias prescritas par

ios reglamentos o sin construir las obras de resguardo necesarias -

con sujeción a lo que prevengan los mismos reglamentos o, a falta -

de ellos, a lo que se determine por juicio pericial. 

Articulo 847 e.e. 1928 "El propietario puede pedir que se --

arranquen los Arboles plantados a menor distancia de su predio de -

la señalada en el articulo que precede, y hasta cuando sea mayor, -

si es evidente el daño que los Arboles le causan". 

15.- En los articulas 844, 1070, 1074, y 1083 se contemplan-

materias de obra pública y propiedad común y aguas. Las cuales se 

contemplan en la Ley General de Bienes Nacionales, en la Ley Fede-~ 

rai de Aguas, Ley de contribución de Mejoras por Obras Públ leas de

lnfraestructura HidrAulica, y la Ley de Obras Públicas, 

Articulo 844 e.e. 1928 "ta servidumbre establecidas por util.!_ 
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dad pública o comunal, para mantener expedita la navegación de los

r!os, la construcción o reparación de las vlas públicas, y, para "las 

demás obras comunales de esta clase, se fijará por las Leyes y re-

glamentos especiales y, a falta de estos, por las dlsposlclories de~ 

este código". 

Articulo 1070 e.e. 1928 "Todo lo concerniente a las serv:idum

bres establecidas para la utilidad pública o comunal se regirá par

las leyes y reglamentos especiales y, en su defecto, por las dispo

siciones de este titulo". 

16.- En los articulas 756, 784 se contempla materia mercantil, 

y de comercio mar!tlmo. La cuál se regula en el Código de Comercio 

y la Ley de Navegación y Comercio Marltimo. 

Articulo 756 e.e. 1928 "Las embarcaciones de todo género son

bienes muebles". 

Articulo 784 e.e. 1928 "La ocupación d? las embarcaciones, de 

su carga y de los objetos que el mar arroje a las playas o que se ~ 

recojan en alta mar, se rige por el Código de Comercio". 

17.- En los artlculos 758, y los derogados 1181 a 1280 cante~ 

piaban materia de Derechos de autor, la cual se regula actualmente-
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en la Ley Federal de Derechos .. de .Autor~·. 

Articulo 758 e.e; 1928 nLos derechos de autor sé consideran-

bienes muebles". 
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3.4.2 LIBRO IV DE LAS OBLIGACIONES. 

1.- En los articulas 1804, 1805, 1806, 1807, 1808, 1809, 1810, 

1811, 1860, 1861, 1852, 1863 y 1864, se contempla materia de oferta 

y de celebración de contratos, la cual se regula en el aspecto de -

compraventa y prestación de servicios profesionales en la Ley Fede

ral de Proteccióo al Consumidor. 

Articulo 1804 e.e. 1928 "Toda persona que propone a otra la e~ 

lebración de un contrato fij~ndole un plazo para aceptar queda liga

da por su oferta hasta la expiración del plazo". 

Articulo 1860 e.e. 1928 "El hecho de ofrecer al públ ice obje-

tos en determinado precio, obliga al dueño a sostener su ofrecimlen-

toº. 

2- En los art!uclos 1866, 1867 y del 2764 al 2772, se contem-

pla materia de concursos, sorteos, juegos y apuestas, las cuales se

regulan en la Ley Federal de Juegos y Sorteos. 

Articulo 1866 e.e. 1928 "En los concursos en que haya promesa

re recompensa para los que llenaren ciertas condiciones es requisito 

escencial que se fije un plazo". 
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Articulo 2772 e.e. 1928 "Las loterlas o rifas, cuando se perm.!_ 

tan, serAn regidas, las primeras, por las leyes especiales Que las -

autoricen. y las segundas, por los reglamentos de pollcla". 

3.- En los artlculos 755, y del 1873 al 1881 se contempla mat~ 

ria de titules de créditos; estos últimos articules fueron derogados, 

y la materia Queda regulada en la Ley de Titules y Operaciones de -

Crédito. 

Articulo 755 e.e. 1928 "Por igual raz6n se reputan muebles las 

acciones QUe cada socio tiene en las asociaciones o sociedades, aGn

cuando a estas pertenezcan algunos bienes inmuebles". 

4.- En los articules 1913, 1914, 1915 se contempla materia de

responsabi l ldad objetiva por riesgo creado, la cual se regula en la

Ley Federal del Trabajo y la Ley Federal de los Trabajadores al Ser

vicio del Estado, Reglamentaria del apartado 8 del articulo 123 Con1 

ti tucional. 

Articulo 1913 e.e. 1928 "Cuando una persona hace uso de meca-

nlsmos, instrumentos. aparatos y substancias pe! igrosas por si mls-

mos, por la velocidad que desarrollen, por su naturaleza explosiva o 

Inflamable, por la energla de la corriente eléctrica Que conduzcan o 

por otras causas anAlogas, estA obl lgada a responder del daño QUe -

cause, aunQue no obre l l!citamente, a no ser Que demuestre Que ese -
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daño se produjo por culpa o n.egligencla inexcusable de la victima". 

5.- En los articulas 1924 y 1925 se contempla materia de res-

ponsabi 1 ldad de los.· establecimientos mercantiles y de los· hoteles, -
. ' , . -

en el ejerdcio."de ·sus funciones, la cual se regula en la Ley Fede--

rai de(Protecd6n a!Consumidor,.y en la Ley Federal de Turismo res

pectivamente. 

Articulo 1924 e.e. 1928 "Los patrones y los dueiios de estable

dmientos mercantl les estAn obl lgados a responder de los daños y pe!_ 

juicios causados por sus obreros o dependientes en el ejercicio de··

sus funciones. Esta responsabilidad cesa si demuestran que en la -

comlsl6n del daño no se les puede imputar ninglína culpa o negllgen--

cia". 

Articulo 1925 e.e. 1928 "Los jefes deocasa o Jos dueños de ho

teles o casa hospedaje estAn obligados a responder de los daños y -

perjuicios causados por sus sirvientes en el ejercicio de su encargo". 

6.- En lo.s articulas 1931 y 1932, se contemplan materias de -• 

responsabilidad por propietarios de edificios, de mAqulnas, explosi

vos, por las amanaciones de humo o gases, por emanaciones de dep6si

tos o cloacas, etc., materia que se encuentra regulada en la Ley Fe

deral del Equilibrio Ecol6gico y Protecci6n al Ambiente y los regla-
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mentos de construcción y de sanidad. 

Articulo 1932 e.e. 1928 "Igualmente responderan los prop!eta-

rlos de los daños causados: 

J. Por la explosión de maquinas o por la inflamación de subs-

tancias explosivas: 

J J. Por el humo o pases que sean nocivos a 1 as personas: 

Jll. Por la caida de sus arboles, cuando no sea ocasionada por -

fuerza mayor: 

IV. Por las emanaciones de cloacas o depósitos de mat erla in-

fectantes: 

V. Por los depósitos de agua que humedezcan la pared del veci

no o derramen sobre la propiedad de éste: 

VI. Por el peso o movimiento de las maquinas, por las aglomera

ciones de materias o animales nocivos a !a salud o por cua.!_ 

quier causa que sin derecho origine algún daño". 

7.- En los articules 1935, 1936 y 1937 se contempla la materia 

de responsabi 1 idad de los patrones por los accidentes de trabajo de

sus obreros. Esta materia se encuentra regulada en la Ley Federal -

del Trabajo, y en la Ley Federal de los Trabajadores al Servició del 

Estado, reglamentaria del apartado B del articulo 123 Constitucional. 
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Articulo 1935 e.e. 1928 "Los patrones son responsables de los 

accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales de los tra 

bajadores, sufridas con motivo o en el ejercicio de Ja profesión o -

trabajo que ejecuten; por tanto, los patrones deben pagar la indemn.!_ 

zación correspondiente, según que hayan traido como consecuencia la 

muerte o simplemente la incapacidad temporal o permanente para traba 

jar. Esta responsabilidad subsistir~ aCin en el caso de que el ·pa•-

trOn contrató el trabajo por Intermediario". 

Articulo 1936 e.e. 1928 "Incumbe a los patrones el pago de la

responsabi 1 idad que nace de los accidentes de trabajo y de las enfe!_ 

medades profesionales, independientemente de toda Idea de culpa o n! 

gllgencla de su parte". 

8.- En los articules 1950, 1951, 1957, 1959 se contemplan mat! 

rias sobre la compraventa, rescisión, plazos, que contienen en la Ley 

Federal de Protección al Consumidor. 

Articulo 1951 e.e. 1928 "Respecto de bienes muebles no tendr~

lugar la rescisión, salvo lo previsto para las ventas en las que se

faculte al comprador a pagar el precio en abonos". 

Articulo 1957 e.e. 1928 "Lo que se hubiere pagado anticipada-

mente no puede repetirse, SI el que paga ignoraba, cuando lo hizo,-
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Ja existencia del plazo, tendrA derecho a reclamar del acreedor los

lntéreses a Jos frutos que este hubiere percibido de Ja cosa". 

9.- En Jos articulas Z062, 2064, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 

2084, 2086, 2088, 2089 y 2090, se contempla materia de pago y cum-

plimlento de obligaciones y servicios, la cual se regula en la Ley e 

Federal de Protección al Consumidor. 

Articulo 2064 e.e. 1928 "La obligación de prestar algOn servi• 

cio se puede cumplir por un tercero, salvo el caso en que se hubiere 

establecido, por pacto expreso, que Ja cumpla personalmente el mis

mo obligado, o cuando se hubieren elegido sus conocimientos especia

les o sus cualidades personales". 

Articulo 2079 e.e. 1928 "El pago se harA en el tiempo designa

do en el contrato, exceptuando aquel los casos en que la Ley permita

º prevenga expresamente otra cosa". 

10.- En Jos articules 2243 al 2247 se contempla el centrado de 

promesa, el cual se regula también en la Ley Federal de Protección ; 

a! Consumidor. 

Articulo 2243 e.e. 1928 "Puede asumirse contractualmente Ja -

obl lgación de celebrarse un contrato futuro". 
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ArUculo.2245 e.e. 1928 "La promesa de contrato sólo da origen 

a obligaciones de hacer·, consistentes en celebrar el contrato respe!:_ 

tivo de acuerdo con lo ofrecido". 

11.- En. los artléuios 224B al 2326 se contempla el contrato de 

compraventa, el cGal se regula ampliamente en la Ley Federal de Pro

tecc Ión a 1 Consumidor". 

Artfculo 2267 e.e. 1928 "Las compras de cosas que se acostum-

bra gustar, pesar o medir, no producirAn sus efectos, sino después -

que se hayan gustado, pesado o medido los objetos vendidos". 

Articulo 2267 e.e. 1928 "Son nulas las ventas que produzcan la 

concentración o acaparamiento, es una o en pocas manos, de artlculos 

de consumo necesario, y que tengan por objeto obtener el alza de los 

precios de esos articules". 

12.- En el articulo 2274 se contempla materia de inversión ex

tranjera en bienes inmuebles, la cual se regula en la Ley orgAnica -

de la fracción i del articulo 27 Constitucional. 

Articulo 2274 e.e. 1928 "Los extranjeros y las personas mora-

les no pueden comprar bienes ralees, sino sujetAndose a lo dispuesto 

en el articulo 27 de la Constitución Pol ltlca de los Estados Unidos-
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Mex~canos y en sus Leyes Reglamentarias". 

13.- En los art!culos 2033, 2316, 2345, 2917, 2926 se contem-

plan materia de formalidad, y en forma en que deben llevarse a cabo

ciertas operaciones, las cuales se encuentran reguladas en la Ley -

del Notariado del Distrito Federal. 

Articulo 2033 e.e. 1928 "La Cesión de créditos civiles que no

sean a la orden o al portador puede hacerse en escrito privado, que

flrmaran cedente, cesionario y los testigos. Sólo cuando la Ley ex.!_ 

ja que el titulo del crédito cedido conste en escritura pública la -

cesión debera hacerse en esta clase de documentos". 

Articulo 2345 e.e. 1928 "La donación de bienes ralees se hara

en la misma forma que para su venta exige la Ley". 

14.- En el articulo 2389 se contempla el mGtuo en moneda ex--

tranjera, cuya materia se regula en la ley Monetaria de Jos C:stados

Unidos Mexicanos. 

Articulo 2389 e.e. 1928 "Consistiendo el préstamo en dinero, -

pagara el deudor devolviendo una cantidad igual a la recibida confo!_ 

me a la Ley Monetaria vigente al tiempo de hacerse el pago, sin que

esta prescripción sea renunciable. Si se pacta que el pago debe ha-
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cerse en moneda extranjera, la alteración que esta experimente en v~ 

lar serA en daiio o beneficio del mutuatario". 

15.- En los articules 2448 6 2452 se contempla el contrato de

arrendamiento de fincas urbanas destinadas a la habitación, este CO_!l 

trato a ralz de los sismos de septiembre de 1985, tomó caracterlstl

cas peculiares, tutelando el Estado los interéses de inquilino:·. y se 

propuso la creación de la llamada "Ley inquilinaria". 

Articulo 2248 e.e. 1928 "Las disposiciones de este capitulo -

son de órden público e interés social. Por tanto son irrenunciables 

y en consecuencia, cualquier estipulación en contrario se tendrla -

por no puesta". 

16.- En el articulo 2453 se contempla los predios rústicos sin 

cultivar, materia que se regula en la Ley de Tierras Ociosas. 

Articulo 2453 e.e. 1928: "El propietario de un predio rústico

debe cultivarlo, sin perjuicio de dejarlo descansar el tiempo que -

sea necesario para que no se agote su fertilidad. 51 no lo cultiva, 

tiene obligación de darlo en arrendamiento o en aparlencia, de acue_!'. 

do con lo dispuesto en la Ley de Tierras Ociosas". 

17.- En los art!culos 2535, 2536, 2537, 2538, 2666, al 2669, -
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se contempla la materia del hospedaje, misma que se encuentra regul! 

da en la Ley Federal de Turismo y la Ley Federal de Protección al -

Consumidor. 

Articulo 2536 e.e. 1928 "Para que los dueños de establecimien

tos donde se reciben huespedes sean responsables del dinero, valores 

u objetos de precio notoriamente elevado que Introduzcan en esos es

tablecimientos las personas que al 11 se alojan, es necesario que --

sean entregados en depósito a ellos o a sus empleados debidamente -

autorizados". 

Articulo 2668 e.e. 1928 "El hospedaje expreso se rige por las

condlclones estipuladas, y el técito por el reglamento que expedlrA

la autoridad competente y que el dueño del establecimiento debera t~ 

ner siempre por escrito en lugar visible". 

18.- En el articulo 2605 se contempla los contratos de servl-

clo doméstico, servicio por jornal, servicio a precio alzado en el -

que el operario solo pone su trabajo y del. contrato de aprendizaje.

los cuales se encuentran regulados en la Ley Federal del Trabajo. 

Articulo 2605 e.e. 1928 "El servicio doméstico, el servicio por 

jornal, el servicio a precio alzado en el que el operario sólo pone

su trabajo y el contrato de aprendizaje, se regiran por la Ley regl! 

mentaría que debe expedir el Congreso de la Unión, de acuerdo con lo 
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ordenado en el pArrafo 1.•. del .articulo 123 de la constitución fede

ral. 

Mientras que esa ley no se expida, se observarAn las disposici,2_ 

nes contenidas en los capltulos I. I\, V y parte relativa del 111, -

del titulo XIII, del libro tercero del Código Civil para el Distrito 

·Federal, que comenzó a estar en vigor el 1•. de junio de 1884, ··en lo 

que no contradigan las bases fijadas en el citado articulo 123 Cons

titucional, y lo dispuesto en los art!culos 4 y 5 del mismo Código -

fundamenta 1". 

19.- En el articulo 2606 o;e contempla la prestación de servi-

cios profesionales de profeslonistas sindical izados, lo cual se re-

gula en la Ley Federal del Trabajo y en los Contratos Colectivos. 

Articulo 2606 e.e. 1928 "El que presta y el que recibe los -

servicios profesionales pueden fijar, de común acuerdo, restribución 

debida por ellos. Cuando se trate de profesionistas que estuvieran

sindica\izados, se observarAn las disposiciones relativas estableci

das en el respectivo contrato colectivo de trabajo". 

20.- En el articulo 2608 se contempla el ejercicio profesional 

con titulo respectivo, materia que se encuentra regulada en Ja Ley -

de Profesiones, reglamentaria del articulo S•. de la Constitución -

Polltica de los Estados Unidos Mexicanos. 
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Articulo 2608 e.e. 1928 "Los que sin tener el titulo correspo~ 

diente ejerzan profesiones para cuyo ejercicio la ley exija tltulo,

adem~s de incurrir en las penas respectivas, no tendr~n derecho de -

cobrar retribución por los servicios profesionales que haya prestado". 

21.- En el articulo 2645 se contempla la observación por parte 

de los constructores, de los reglamentos, la cual se contempla en la 

Ley Federal de Vivienda. Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Fed~ 

ral, y Reglamentos de Construcción. 

Articulo 2645 e.e. 1928 "Los empresarios constructores son re~ 

pensables por la inobservaci6n de las disposiciones municipales o de 

poi icia y por todo daño que causen a los vecinos". 

22.- En los artlculos 2646 al 2665 se contempla el contrato de 

transporte, el cual se regula por la Ley de Vias Generales de Comun.!_ 

caci6n, Ley Federal de Proteccl6n al Consumidor. 

Articulo 2651 e.e. 1928 "Los porteadores no son responsables -

de las cosas que no se les entreguen a ellos, sino a sus cocheros, -

marineros, remeros o dependientes, que no estén autorizados para re

cibirlas". 
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Articulo 2655 e.e. 1928 "Las personas transportadas no tienen

derechos para exiglr aceleraci6n o retardo en el vlaje, ni altera--

ci6n algúna en la ruta, nl en las detenciones o paradas, cuando es-

tos actos estén marcados por el reglamento respectivo o por el con-

trato 11
• 

23.- En el articulo 2687 se contempla a las asociaciones de b~ 

neficiencla, las cuales se regulan por la Ley Sobre el Sistema Naci2_ 

nal de Asistencia Soclal y la Ley de Instituciones de Asistencia Pr.!_ 

vada para el Distrito Federal. 

Articulo 2687 e.e. 1928 "Las asociaciones de beneficiencia se

reglr~n por las Leyes especiales correspondientes". 

24.- En el articulo 2695 se contempla la constituci6n de socl~ 

dades mercantiles, materia que se regula en la Ley General de Socie

dades Mercantiles. 

Articulo 2695 e.e. 1928 "Las sociedades de naturaleza civil, -

que tomen la forma de las socledades mercantiles, quedan sujetas al

C6digo de Comercio". 

25.- En el articulo 2700 se contempla materia de adquislci6n -

de inmuebles por parte de las sociedajes, la cual se contempla en el 

articulo 27 Constitucional, y en la Ley org~nlca de la Fracci6n I --
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del propio articulo citado. 

Ártlcuio 2700 e.e. 1928 "La capacidad para que !as sociedades

adquieran bienes ralees se regira por lo dispuesto en el articulo 27 

de !a Constituci6n Federa! y en sus leyes reglamentarias". 

26.- En el articulo 2701 se contempla a otro tipo de socieda-

des que se rigen por un régimen especial en otras leyes. 

Articulo 2701 e.e. 1928 "No quedan comprendidas en este titulo 

las sociedades cooperativas, ni las mutualistas que se regiran por -

las respectivas leyes especiales". 

27 .- En !os articules 28, 28 Bis, 2736, 2737 y 2738, se con-

templan a las personas morales extranjeras de naturaleza privada, -

las cuales se rigen por diversas leyes según sea ei caso, como la -

Ley General de Sociedades Mercantiles. 

Articulo 28c.c. 1928 "Las personas morales se regiran por las

leyes correspondientes, por su escritura constitutiva y sus estatu-

tos11 a 

Articulo 2938 e.e. 1928 "Concedida !a autorizaci6n por !a Se-

cretarla de Relaciones Exteriores, se inscribiran en e! registro !os 

estatutos de las personas morales extranjeras de naturaleza privada". 



219 

29.- En los artlculos 2739 al 2763, .se. contempla el contra.to -

de aparcer!a rural, el cual se reglamenta en diversos aspectÓs, en -

distintas leyes ganaderas y de agricultura. 

Articulo 2739 e.e. 1928 "La aparcer!a 

cer!a agr!cola y la de ganados. 

Articulo 2751 e.e. 1928 "El propietario no tiene derecho de d~ 

jar sus tierras ociosas sino el tiempo que sea necesario para que -

recobren sus propiedades fertilizantes. En consecuencia, pasada la

época en que en cada región fije la autoridad municipal, conforme a

la naturaleza de los cultivos, si el propietario no las comienza a -

cultivar por si o por medio de otros, tiene obligación de darlas en

aparcer!a, conforme a la costumbre del lugar, a quien lo solicite y

ofrezca las condiciones necesarias de honorabilidad y solvencia". 

29.- En el articulo 2892 se contempla los montespios, los cua

les se rigen por sus propias leyes org~nicas y por Ja Ley Sobre el -

Sistema Nacional de Asistencia Social. 

Articulo 2892 e.e. 1928 "Respecto de los Montes de Piedad, que 

con autorización legal prestan dinero sobre prenda, se observar~n 

las Leyes y reglamentos que les conciernen, y supletariamente las 

disposiciones de este titulo. 
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CAPITULO IV 

EL FUTURO DE LA LEGISLACION CIVIL EN MEXICO 

i:.!_ a ESTADO Y EL DERECHO CIVIL. 

Desde la elaboración del Código de 1928, no ha habido por parte 

del Estado una verdadera preocupación por el Derecho Civil; salvo a.!_ 

gunas reformas, adiciones y derogaciones, el Código Civil no ha sido 

objeto de un estudio serio por parte del Estado, para revisar las -

normas vigentes y actual izarlas si es necesario. ( 152) 

Esta falta de interés refleja la poca visión de nuestros gober

nantes, que no han reconocido la importancia y trascendencia del De

recho Civil, y los problemas que podrla acarrear que las normas civ.!_ 

les perdieran cada vez m~s eficacia y validez, hasta que la pobla-·· 

ción no se sirviera de ellas para regir sus relaciones particulares. 

El Estado como Sociedad Juridicamente organizada responde a un

orden normativo, cuya cúspide según Kelsen es el Derecho Constitucl~ 

nal o emanado de la Constitución, fuente y origen del poder estatal: 

sin eTbargi, el sostén de todo ese orden jurldico, es el Derecho Privacb, 

(152) Cfr. supra cap. lll 3;4;1;3.4.2 
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"La columna de todo el orden jurldico son las Obligaciones como di-

ria el Maestro Jorge Sánchez Cordero". { 153) 

El Derecho Civil y el Estado están intimamente ligados, ya que 

el primero regula las relaciones de los p~artlculares entre si, rela

ciones que el Estado salvaguarda y garantiza, ya que los particula-

res no pueden hacer justicia por si mismos. 

El Estado debe preocuparse porque el Derecho Civil responda a-

las necesidades de la población, ya que de la satisfacción de éstas

en mucho depende una sociedad tranquila y en paz. 

En estudios profundos se ha señalado una relación Intima entre

el Derecho Civi 1 y el Estado; desde los tiempos en que se censo! ida

ba éste como Estado Nacional y Estado de Derecho. 

"Los criticas marxistas han establecido una semejanza estructu

ral entre la ideolog!a de las constituciones 1 ibera les y la del Cód.!_ 

ge Civil burgués; as! como la constitucionalización significa, en el 

plano del Derecho Público, una distribución de igualdad pol!tica la-

{153) Citado por Carpizo Me Gregor, Jorge, en el Discurso de acepta

ción de la medalla Facultad de Derecho al Merito Académico, 28 de no 

vlembr¿ de 1988. 
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codificación civil significa, en el plano del Derecho Privado, una -

Distribución de igualdad civil y económica formal que también encu-

bre una desigualdad real. Recientes investigaciones históricas han

podido demostrar no sólo la necesaria conexión entre el sistema Con~ 

titucional y el Sistema del Derecho Civil burgués, sino el privado -

real y el papel determinante de este último con respecto al primero". 

(154) 

"Las codificaciones corresponden en el campo del Derecho Priva

do a lo que fueron las declaraciones de los derechos y las constitu

ciones en el campo del Derecho Públ ice... Como estas estaban orien

tadas a garantizar relaciones c';n el Estado, aqu~l las ten!an por mi

ra asegurar la libertad civil del individuo en su vida privada con-

tra las indebidas ingerencias del poder pol !tico". ( 155) 

El sistema constitucional, en cualquiera da sus formas y varied~ 

des históricas, ha tenido que subordinarse siempre funcional e ins-

trumentalmente a las exigencias de garantra y tutela de la propiedad 

privada y de sus atributos. Cuando ha existido el peligro de una -

ruptura entre ambos sistemas, 1 as e 1 ases dominantes han reaccionado-

(154) Jimenez Gllberto, "Poder, Estado y Discurso", UNAM, Instituto
de Investigaciones Jur!dicas, 1983, P~gs. 112, 113. 

(155) Loe. Cit. 
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siempre, Incluso de modo violento, para reestablecer la armon!a per

dida y reafirmar el primado real del Derecho Civl 1. Las constituci.2_ 

nes pasan y se madi flcan incesantemente, pero el núcleo del Derecho

Clvl l permanece. El Derecho Constitucional aparece como la =super -

estructura moví!= de un fundamento dif!cilmente mudables en el Der~ 

cho Civil". (156) 

Este parrafo parece que se asemeja a la situación de México, en 

donde la Constitución ha sido reformada en innumerables ocaciones, -

Incluso en normas fundamentales; y en cambio el Código Civil de 1928 

no ha sufrido grandes diferencias de fondo en sus modificaciones. 

Esto nos l levar!a a pensar ¿ acaso el Código Clvl l refleja los

lnteréses de la clase dominante, y la Constitución y el Estado no --

tienen mas que protegerlos y garantizarlos?. 

No creo que esta sea la situación de México, ya que.tanto la -

Constitución como el Código Civil tienen ideas de avanzada, en con-

cepto social del Derecho; yo creo que mas que "un encubrimiento de -

la clase burguesa", como dir!an los criticas, marxistas lo que exis

te en nuestro pa!s es una serie de defectos y vicios en la practica, 

propiciado por la falta de conciencia y educación en la mayor!a de ~ 

la población. 

(156) Perels Joachln, "Kapitallsmus und Polltische Demokratla" 
Frankfurt 1973, citado por Giménez, Op. Cit. Pag. 113. 
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Adem~s existen un sinnOmero de situaciones que el Derecho Civil 

debe reglamentar y actual izarse y que nada tienen que ver con ideol8_ 

glas de la burguesia o marxista. 

Creo que el Estado Mexicano organizado jurldicamente en la Con~ 

titución de 1917, no oculta ni protege los intereses de la clase bu!:_ 

guesa, lo que ocurre es que ante malas administraciones y a decisio

nes pol!t!co-económicas erróneas, la clase prevlligiada del pals ha

obtenido los mejores beneficios; sacriflcando a las clases medias y

trabajadoras del pals. 

Asimismo, creo que el Derecho Civil Mexicano agrupado casi en -

su totalidad en el Código Civil de 1928; tampoco oculta o protege i!]_ 

tereses burgueses; y como prueba de ello tenemos ejemplos claras de

la eficacia de Ja Socialización del Derecho Civil que se lleva a -

efecto en este Código". ( 157) 

Otro enfoque para anal izar las relaciones entre el Estado y el

Derecho Civil % Ja influencia o Ingerencia que ha tenido uno en el 

otro y v lceversa. 

Lo que se conoce como Publizicación del Derecho Privado" y Prl-

( 157) Cfr. supra Cap. I 1 t. 
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vatizaclón del Derecho PCibl ice", son dos caras de la misma moneda, -

es decir la relación intrlnseca entre el Estado y el Derecho Civil. 

"Siendo el Derecho un ordenamiento de las relaciones soclales,

la gran dicotomia sCiblico/privado se duplica, en primer lugar, en la 

distinción de dos tipos de relaciones sociales entre iguales y entre 

desiguales. El Estado, y cualquier otra sociedad organizada donde -

haya una esfera de lo públ ice, no importa si total o parcial, se ca

racteriza por relaciones de subordinación entre gobernantes y gober

nados, o entre detentadores del poder de mando y destinatarios del -

deber de obediencia, que son relaciones entre desiguales; la sacie-

dad natural como ha sido descrita por los -lusnaturalistas-, o la so 

ciedad de mercado en la idealización de los economistas clAslcos, en 

cuanto se ponen a menudo como el modelo de una esfera privada contr~ 

puesta a la esfera pCibl ica, se caracterizan por relaciones entre -

iguales o de coordinación". ( 158) 

Con el nacimiento de Ja econom!a polltlca -de la que deriva la-

diferenciación de la esfera de las relaciones económicas como rela--

cienes sustancialmente de desiguales por efecto de la división del -

trabajo, pero formalmente iguales en el mercado, la dicotomia pCibli-

(158) Bobbio, Norberto, "Estado, Gobierno, Sociedad, Plaza & Janes 

Editores, Traducción Luis SAnchez Garc!a, 11 Edición, 1987, 

PAg. 14. 
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ca/privada se presenta de nuevo bajo forma de distinción entre soci~ 

dad pol!tlca (o de desiguales), o desde el punto de vista de la mat~ 

rla caracter!stlca de ambas, entre la sociedad del =citoyen= que --

atiende al interés público y la de bourgeois que cuida sus propios -

lnteréses privados en competencia o en colaboración con otros indiv.!_ 

duos tras la distinción entre esfera económica y esfera poi !tica, -

aparece nuevamente la antigua distinción entre la singulorum utili-

tas y el status rel pub! icae con que habla aparecido por primera vez 

la distinción entre la esfera privada y la pública". (159) 

La pubiicización del Derecho Privado consiste en ia lnf!uencia

que ha tenido el Estado en ia naturaleza de las normas privadas, tr~ 

tanda de colocar a las partes desiguales en planos de igualdad, es -

decir tutelando el interés de los més débl les. 

La -Privatización- del Derecho Público consiste en la influen-

cia que ha tenido el Derecho Privado a través de sus instituciones y 

naturaleza en algunas ramas del Derecho Pübl ico, transformando sus -

caracter!sticas y acercéndolas al sistema contracta! ~e ¡¡¡;tonom!a de 

la voluntad del Derecho Civil. 

(159) idem, PAgs. 15, 16 
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Bobblo en los párrafos anteriores explica que las relaciones e~ 

tre el Estado y los particulares son de sujetos desiguales y las re

laciones entre los particulares son entre iguales, tomando como pun

to de referencia el aspecto económico de la relación. 

Cuando se habla de -Publ icizaci6n-, Jo que ocurre en realidad -

es que el Estado domina las relaciones económicas y somete a los Pª! 

ticulares a su voluntad; cuando hablamos de -Privatización- es la •• 

Sociedad Civil, es decir Jos particulares, la econom!a de libertad.

la que domina y el Estado tiene que replegarse y garantizarla. 

Sin embargo en el caso de México, la causa económica no es la -

única en la pub! icizactón del Derecho Privado, y en este caso el ci

vil; las normas del Derecho de familia que tienen -el sentido de in

terés público y la tutela del Estado· no son de carácter económico,

otro ejemplo Jo tenemos con las normas inquillnarias y en especial " 

al contrato de arrendamiento, que por las circunstancias de los sis

mos de septiembre de 1985, adquirieron una tutela especial por parte 

del Estado, en función de un fenómeno natural, y no económico. 

"El fenómeno de la pub! icizacl6n del Derecho se refiere al con

tinuo crecimiento de las funciones del Estado respecto al Estado ag

nóstico o neutral del siglo pasado; el fenómeno del aumento de las • 
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normas de. organlzaclón se refiere a la formación de las grandes org! 

nlzaclones; tanto en el Amblto del Estado como en el de la Socledad

CivH, esto es, ª·las grandes concentraciones de poder en la socle-

. dad moderna de las que el Estado, en el sentido especifico y restrl!! 

gldo de la palabra, no es mAs que una manifestación". (160) 

Ignacio Garcla Tel lez expresa: "Es completamente infundada la

oplnión de los que sostienen que el Derecho Civi 1 debe ocuparse ex-

clusivamente de las relaciones entre particulares que no afecten di

rectamente a la sociedad, y que, por tanto, dichas relaciones, deben 

ser reguladas únicamente en interés de quienes las contraen. Son -

poqulsimas las relaciones entre particulares que no tienen repercu-

sión en el interés social y que, por lo mismo, al reglamentarlas no

deba tenerse en cuenta este interés. El individuo, sea que obre en

interés propio, o como miembro de la sociedad y en interés común, no 

puede dejar de considerarsele como miembro de una coleclividad; sus

relaciones jurldicas deben reglamentarse armónicamente y el Derecho

de ninguna manera puede prescindir de su fase Social". ( 161) 

"La necesidad de cuidar de la mejor distribución de la riqueza; 

(160) Bobbio, Norberto, "Contribución a la teorla del Derecho''. Tra 
ducción de Alfonso Ruiz Miguel, Valencia 1980, Fernando Torres 
Editor, s.a. 

(161) Garcla Tellez, lgnaclo, Op. Cit. P&g. 19-20 
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la protección que merecen los débl les y los ignorantes en sus rela

clonés con los fuertes y los ilustrados; la desenfrenada competencia 

originada por la introducción del maquinismo y el gigantesco desarrE_ 

lle de la gran industria que directamente afecta a la clase obrera.

han hecho indispensable que el Estado in~ervenga para regular las r! 

laciones jurldico-económicas, relegando a segundo término al no ha -

mucho triunfante principio de que la "voluntad de las partes es la -

suprema ley de los contratos". ( 162) 

Existe una relación dialéctica entre el Estado y Sociedad Civil, 

entre el Derecho Público.y el Derecho Privad.o; en Íos parrafos:ant! 

rieres encontramos la importancia que tiene las. reJaéfone.s'prlVadas-· 

para el Estado, ya que sus efectos no sólo quedan en el aínbÍto part.!_ 

cular, sino que la suma de todos ellos inciden dlrect
0

ame~te en. ~I i.I). 

terés púb 1 i ca. 

Francisco de A. Condoml nes expresa: "El padre Lombardl, cruz! 

do del mundo mejor según enseñanzas pontificias, predica su tés Is de 

que el mundo esta lleno de cadaveres ambulantes, de que se encuentra 

en una encrucijada de fracaso de las doctrinas sociales, capital is-

tas o comunistas, puesto que si bien nadie esta conforme en que se -

pueda decir =El Estado no sea, con tal que yo sea=, tampoco conduce-

( 162) Idem. Pag. 20 
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a la solución el materialismo de base puramente económica. Hay que-

encontrar pues, el punto de contacto entre el mantenimiento que re-

slste todo ataque y la idea de solidaridad y sacrificio de muchos de 

los bienes idnividuales en favor del bien común. 

Hay que resol ver dos puntos Msicos y fundamentales: equilibrio 

entre libertad y seguridad; resolución a favor del derecho a la vida 

de la colisión entre el mismo y el de propiedad, que con tanta fre-

cuencla y matices se presenta". (163) 

La relac!On entre el Estado y el Derecho Civil debe ser de 

mutua cooperación; el Estado debe servirse del Derecho Civil; en Max 

Weber sobresale el concepto de racionalidad, significa actuar do -

acuerdo a fines. Es as! como el Estado Moderno debe actuar de acuer 

do a sus fines, y por tanto, debe calcular sus acciones y procedi--

mientos para lograrlos. El Derecho Civil debe encontrar en el Esta

do el medio para obtener y tutelar sus principios. 

El Estado Mexicano necesita revalorar la imprtancia que tiene -

el Derecho Privado y darle su verdadero valor al Derecho Civil. Re

cordemos que es precisamente este el que rige las situaciones m~s f_I! 

timas y personales del hombre como son: su patrimonio, su fami l la y

sus derechos personales; y sin embargo, los dos grandes Códigos que-

( 163) Condomines Va 11 s, Franc i seo de A., "La Reforma del Derecho", -

Editorial latina, S.L., Barcelona, 1962, P~gs. 111-112. 
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contienen.el n~cleo del· Derecho Privádo sorl'los m~s .antiguos y menos 

revisados, el de Com!!rcfo daia dern~gy e1"cívil de 1928. 
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4.2 PROBLEMl\TICA ACTUAL. 

Las consecuencias de la poca importancia que ha tenido el Dere

cho Civil para el Estado, y las relaciones entre estos, que analicé

en el apartado anterior han sido graves, lo que se ha traducido en -

una problematica importante y variada. 

"Cada vez se hace mas perceptible la desconexión que existe en

tre el Derecho y las realidades sociales que hoy vive el mundo. Ca!!_ 

siderado el Derecho en su doble aspecto de sistema normativo que im

pera en una sociedad determinada y de conjunto de conocimientos teó

ricos relativos a los fenómenos jurldlcos, se advierte en general, -

que sus preceptos estan notoriamente retrasados respecto de las exi

gencias de una sociedad moderna y que sus elaboraciones teóricas, -

que muy poco avanzan, continúan tejidas en torno de principios y su

puestos propios de otras épocas. Todo esto hace la legislación pos!_ 

tlva algo ineficiente e inactual y de los estudios jurldlcos algo V!!_ 

cloyañejo". (164) 

Al abordar este tema, sin duda encontramos un sinnúmero de as-

pectas de Jos cuales se manifiesta toda una problematlca sobre la s!_ 

tuación del Derecho en general, y del Derecho Civil como rama partl-

( 164) Novoa Monreal, Eduardo, "El Derecho como Obstaculo al Cambio 

Social", S• Edición, 1981, Siglo XXI Editores, México, PAg. 13 
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cular objeto de.este:estudlo·. 

. . _- ~'·.:. -.~ 

Claslflco.y.agru'po} los;p~obl~mas o defectos que adolece nues-

2) Legislativos 

-~ :::=-.~-·.: .. -;.'.·.-_ 

Pr~ctlcos 

En los problemas jur!dicos analizo los que se derivan proplame!! 

te del Derecho Civil en sl mismo, por su naturaleza, caracterlsticas, 

usos, etc. 

En los nroblemas legislativos, analizo los que se derivan del -

tratamiento que el Estado a través del legislador ha dado al Derecho 

Civil, la Pol!tica Legislativa. 

1) Problemas Jur!dico-Teórlco. 

a) La pretendida autonom!a de algunas materias del Derecho Ci

vil como: Derecho de Familia. 

El contenido y la extensión actual del Derecho Civil est~ a di~ 
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cusión por muchos autores, algunos afirman que muchas de las mate--

rlas que se regulan como civiles ya no pertenecen a este campo como

el Derecho Familiar. Estos autores insisten en que estas materias -

deber!an estar reguladas aparte en forma autónoma y con la caracte-

r!stica de Derecho Público o Social. Esto ha provocado una gran CO!!_ 

troversla y confunslón en cuanto a ta verdadera posición que guardan 

estas materias frente al individuo. Desde el punto de vista teórico 

se puede justificar que para su análisis y estudio, las materias an

tes mencionadas se estudien por separado del resto del Derecho Clvi l 

pero que se separen en forma real o práctica del resto del contenido 

normativo del Código Civil no creo que sea aprJpiado. 

"Pensamos que el ! !amado Derecho Fami llar a pesar de su mini-

fiesta homogeneidad, no forma parte del Derecho Social porque no se 

refiere ¡¡ sectores de individuos organizados bajo un sistema de ins

tituciones de !ndole económica. Advertimos que tampoco es Derecho -

Público porque la protección que dispensa el Estado como poder sobe

rano a la familia, no impl lea dependencia frente a dicho poder, s.!_ 

no por el contrario, una suplencia permamente en las deficiencias 

que sufrirá dicha celula social, fundada en el inter~s del propio E~ 

tado para salvaguardar su constitución. En fin queremos creer que -

sigue siendo privado o espec!ficamente se mantiene dentro del Dere-

cho Civil, como lo siguen siendo el Derecho Hereditario y el Derecho 

Notarial, porque mira al interés particular de los miembros de la fa 
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milla que, por una parte; carece de personalidad jurldica y, por --

otra, se enriquece con normas generales y propias del Derecho Priva

do, como es el -status- o condición ante la ley, de todos los suje-

tos ordinarios de relaciones jurldicas". (165) 

La posición del Maestro IvAn Lagunes es la que predomina en la

mayorla de la doctrina nacional, sin embargo, algunos autores como-

Jullan Güitrón insisten en la autonomla del Derecho Familiar e incl!!_ 

so han llevado al terreno prActico tal independencia, como prueba t~ 

nemas la elaboración y promulgación del Código Familiar y del Código 

de Procedimientos Familiares del Estado de Hidalgo en 1983, Primer -

Código de la Familia, donde todas las normas relativas al Derecho F! 

miliar se agrupan independientes del resto del Derecho Civil, poste-

riormente en Zacatecas y Tamaul ipas se han promulgado Códigos Fami--

1 lares. 

No es nuestro papel académico vaticinar el futuro del Derecho -

Familiar, pero somos de opinión que tratar de independizarlo hoy del 

Derecho Privado, aparte de romper la unidad cientlfica del Derecho -

Civil, no sólo constituye una promoción irrealizable que llevarA la

misma suerte a que se condenó lamentablemente el Código del Menor, -

(165) Lagunes Pérez, lvAn. "Algunos comentarios sobre el contenido
del Derecho de Fami 1 ia, en el Libro del Cincuentenario del Có 
digo Civil, UNJIH, Instituto de Investigaciónes jurldicas, __ -:; 
1978, PAg. 142. 
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sino resulta también Injustificada dentro de las actuales realidades 

que existen en nuestro pals". ( 166) 

"La circunstancia de que las normas del Derecho Familiar tengan 

un contenido preponderadamente ético, no excluyen su carácter patri

monial •. Independizar al Derecho Familiar del Derecho Privado y aOn

del Civil, significa romper la unidad clent!fica de este Derecho, y

aparte de ser aspiración utópica, resulta por ahora injustificado en 

nuestro sistema legal". (167) 

Yo creo que reformando la parte del Derecho de Faml lia en nues

tro Código Civil, actualizando y armonizando todos los preceptos re

lacionados con éste, bastar!a para modernizar y hacer más eficaz el

Derecho Familiar, creo que un Código autónomo e Independiente saca;.~ 

ria de contexto a tas normas famt 1 lares que están en relación Intima 

con las sucesiones, obligaciones, bienes, etc. 

1. 11) Problemas Jur!dlco-Pr.!cticos. 

Existen en nuestro Código Clvi l un sinnúmero de defectos de té~ 

nlca jur!dlca y anacronismos, además de pr4ceptos que no armonizan -

(166) Loe. Cit. 
( 167) Jbid. Pág. 143. 
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con el resto de las nonnas, existe contradicción nonnat!va. 

a) Como ejemplo de defectos de técnica jurldica la teor!a de -

!as nulidades y obligaciones, no estan blen definidas y estructuradas, 

b) Existen anacronismos como el Art. 2651 en donde existen --

expresiones como 11 cochero" y "remero" en el contrato de transporte.

y el Art. 2660 que uti 1 iza la expresión "cabalgadura" corno medio de

transporte. 

el Existen un slnnllmero de instituciones que no se utilizan y

que pueden caer en la "muerte" por desuso como: el Patrimonio de Fa

milia, el Derecho Real de Uso, de Habitación. 

2) Problemas Legislativos. 

"En razón de un fenómeno histórico que no nos corresponde expi.!_ 

car, sino a lo sumo consignar muy escuetamente, a partir de fines de 

la Primera Guerra Mundial, se produce en los paises latinoamericanos 

el comienzo de una cada vez mas amplia inquietud social que se mani

fiesta no solamente en los medios obreros y campesinos, !os cuales -

gradualmente van adquiriendo conciencia de su poder y de sus dere--

chos y empiezan a organizarse gremialmente, sino también en sectores 

pal !tizados de la clase media y en clrculos intelectuales. Su pre--
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mio fué la Revolución Mexicana de 1910. Se inicia con ei io, bajo la 

presión de movimientos sociales de variado alcance y profundidad y -

al impulso de ia difusión de ideas de avanzada, en ocaciones bastan

te confusas, una serie de intentos legislativos de caracter social.

que procuran, hasta donde io permiten los condicionamientos politi-

cos existentes, favorecer y proteger a las grandes mayorlas de desp!?_ 

se idos. 

De alli ha brotado una copiosa serie de leyes de ayuda a la el~ 

se trabajadora, tanto para el reconocimiento de derechos iaboraies,

de seguridad, asistencia y pr4visión social y de mejoramiento gene-

ral de las condiciones de vida, como para conferir autorización al -

Estado para que intervenga en la regulación y, en determinados casos, 

aún en la administración de la vida económica y social, con miras a

un mejor desarrollo nacional y eventualmente, a una m~s equitativa -

distribución de la riqueza. Son leyes modernas, no solamente en el

sentido de que no datan de m~s de un medio siglo, sino también en el 

de que expresa nuevas concepciones poi !tico sociales, tienen un al-

canee permanente, pese a que continuamente experimentan modificacio

nes, algunas veces para acentuar su finalidad protectora de los mas

débiies y otras veces par a ceder a las exigencias reductoras de los 

mas poderosos". ( 168) 

(168) Novoa Monreal, Op. Cit. Pag. 23 
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La Relación Intima entre el Estado y el Derecho Civil como ya -

anal!zamos antes, está basada principalmente en el concepto Económi

co Dominante: ante la aparición de las circunstancias y fenómenos -

que nos expone el maestro Novoa Monreal, ia actividad del Estado ha

cia el Derecho ha sido copiosa, a través de la manifestación de esta, 

que es la leglslación, es decir el proceso de elaboración y promulg_a_ 

ci6n de leyes por parte del Estado, y el Derecho Civil no ha escapa

do a esta tendencia, lo que por desarrollo ha ocurrido es que la ac

tividad legislativa del Estado no ha sido la más acertada, se han m~ 

dificado y revisado algunas cosas, pero otras m6s importantes siguen 

igual que en principios de siglo. 

"Desde el punto de vista del sistema jur!dico de cada pa!s, no

obstante, estas nuevas leyes ostentan la particularidad de que nacen 

y coexisten junto a la legislación tradicional b~slca, formada prin

cipalmente por los grandes Códigos y sus leyes complementarias y mo

dificatorias y alguna que otra Ley orgánica de importancia; legisla

c16n tradicional que, según comprobamos, surgió bajo el influjo de -

la legislación europea codificada y participa con ésta de su inspir.e_ 

ci6n liberal individualista. Se trata de una coexistencia paralela, 

sin que se produzca entre ambas ·una fúsi6n· o· integración en un ·orde

namiento sistem~tico único". ( 169 ) 

(169) Idem. Pág. 24 
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lle debe olvidarse qué la realidad jur!dica nos ofrece, al lado

de estos sistemas de codificación total, otra serie de supuestos en

los que la codificación que, podemos llamar parcial tiene sus verda

dero asiento. Oe esta forma, o bien como complemento a los grandes

Códlgos, o bien para recoger un grupo de materias que con este proc§_ 

dimiento' van a quedar unidas en una codificación parcial, verno$-apa

récer cuerpos de leyes que representan casos de codi fica~iones par-

ciáles. Tales son los Códigos lla~ados rurales, los de arjmlnistra-

ción, forestales, de la circulación e incluso leyes que sin tener e~ 

ta denominación son en cierto modo pequeños Códigos, tales como las

leyes de. arrendamiento, las de familia en ciertas legislaciones, etc. 

Muchas veces ésta codificación parcial representa el esfuerzo del l~ 

gislador, cuando por determinadas circunstancias ne puede lograrse -

una total, de la rama del Derecllo de que se trata. Por éste sistema 

logra la formación de pequeños Códigos que en el d!a podran ser ab-

sorbldos por un Código de tipo general". (170) 

Después de leer los parrafos anteriores; és en mi concepto un -

panorama d!ficil el que se nos presenta -alas qué-pretendemo_s_ ser-j!l_-

r!stas de la nueva generación, aue nos tocara ejercer profeslonalme~ 

te en el siglo XXI. 

Parece ser que dos son los problemas .mas graves a los que se e~ 

frenta el Derecho Civil actualmente, por un lado un exceso de legis-

(170) Riera Aisa Luis, Op. Cit. Pag. 239 
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laclón, lo.que, se conoce como '.'diarréa legislativa", que ademas de -

adolecer de un sinnúmero de defectos provoca una dispersión de la -

normatlvldad civil, y por otro lado que ese exceso de reformas y de

nuevos reglamentos y legislaciones complementarias no atacan o solu

cionan problemas de fondo, como el anquilosamiento y la desvincula-

ción de las normas civiles con la realidad tecnológica de la vida -

diaria hoy en dla. 

Sobre este asunto Francisco Condomlnes Valls expresa: "tlo fal

tan clarinazos que llaman la atención sobre el estado de cosas, ya -

Klrchman, avisó que la jurisprudencia no era ciencia, que esa cien-

cla se oponla al progreso del Derecho, y denunció lo que traductor -

llama -historicismo de anticuario- y Spengler, en la famosa Decaden

cia de Occidente, truena contra la subsistencia de un derecho de fo!_ 

mas y pide un contenido económico y real, una elaboración de un der.'!_ 

cho ajustado a la vida de hoy: 

Es necesario que el futuro real ice en el pensamiento jurldico -

una revolución an~loga a la flsica y matemHica superior, la vida SE_ 

clal, económica, técnica espera se5 al fin comprendida en este sent.!_ 

do. Necesitamos mas de un siglo de pensamiento agudo y profundo pa

ra alcanzar ese fin. Para el lo hace falta que la educación de los -

juristas se rija por nuevos módulos. A saber: 
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10. una amplia experlencia·pr.actica Inmediata de la vida econ.9_ 

mica actual. : i; ?·e .. : .: _ · 
",-__ , ... ..:_,·._ '_->_·:. '.·::':'};:, -"':< <-·' ·. 

20. un conoi:linlento ~x¡ctoide )~ h¡¡~oriaJÚrld!Ca dé occl~en• 
. te, comparaíl'iió contlnuamerít'e ¡·/~voíuciÓ~;al~~~ri~·. ¡~ ln"

·glesa {la roinanlca;-. 

3o. El conocimiento del Derecho antiguo, pero no como modelo -

de los conceptos actuales, sino como brl l lante ejemplo de

como un derecho se desenvuelve pura y simplemente al hilo

de la vida practica". (171) 

"En el moJ11ento de hoy hemos ! legado al desacuerdo mas completo, 

a la antltésis mas incomprensible y nociva, entre la realidad social 

y las normas de Derecho Privado, que en su mayor parte, y cuando me

nos en la legislación codificada, corresponden a tos anos ocheta del 

siglo pasado". (172) 

Los problemas antes mencionados tienen una relación de casual i

dad reciproca, tal parece que la existencia de uno provoca el otro y 

viceversa. 

(171) Condomlnes Valls, Francisco. p.p. Cit. P!g. 110 
(172) ldem, Pag. 123 
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El exc~_so de leyes marginadas hechas al vapor, que rompen con • 

la annonla d_e lós Códigos que tanto esfuerzo costaron, no es más que 

el resultado de_ tratar de remediar con urgencia con remiendos y par· 

ches, s_ltuaciones criticas que se presentan. Y los Códigos que pue· 

dan sin revisión y actualización por el temor de que las cosas se h~ 

gan mal y sin conocimiento: se aduce que "hay que estudiarlo con mu· 

cho cutdado 11
, "no precipitarseº, ast esta bién11

, 
11 vale mas malo" por-

conocido que bueno por conocer", actitudes que lo único que provócan 

es un retraso en la modernización real y verdadera que necesita nue~ 

tro Derecho Privado en general, y el Código Civil en particular. 

Sobre el particular Francisco Condomines expresa: 

"Cuando se plantéan a la humanidad conflictos pavorosos que ·• 

afectan a la organización social y que derivan incluso de los gran-

des descubrimientos de la ciencia y de la técnica, forzosamente va a 

ser triste la suerte de los juristas del siglo XX, que se empeñen en 

reavivar el cuerpo social con inyecciones quiritarias. Pero el re-· 

proche es más viejo cuando el profeta !salas enumera con voz grave y 

tonante los males que en un momento determinado cayeron sobre el pu~ 

blo, se pregunta enfáticamente el porque sucedió todo aquello, y lo

atrlbuye a la falta de derecho adecuado, con frase que la vulgata -

tradujo -quia mutaveruntius-, pero que en la traducción directa al e 

español, de tlacar Colunga, alcanza mayor exactitud: "porque falsearen-
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el derecho", y el empeño en:~a~tener.Ío que pasó;. Jo. ~u~·es inacr6n!. 

ca, equivale'a fal~e~;; a ~~difi't:a~~~\lariindd,;Y~ ;perj~dlc~r. por " 
,:~:,._- -~·; ... 

'.{~}:_..--.~,· . ende, gravemente''': ( J7.3) 

EdÚardo Novoá Monreal ;~sp:~to ál prcibtema del exceso de produ.c:_ 

ción 1egis1aúva séñaia: ''Es linhecho comp~óbaii1e én la generalidad 

de Jos paises occidentales con sistema de legislación esi:ritai el i!!_ 

cremento enorme qÚe han experimentado dentro de Jos últimos años las 

reglas sociales dictadas por el poder púbi ico, esto es, las leyes".-

( 174) 

"Al término de Jas grandes guerras mundiales, irrumpe en la :a

s! total !dad de Jos paises una verdadera avalancha legislativa que -

trata de resolver los múltiples problemas sociales, econÓl'licos y aún 

pol lticos que han desencadenado, provocado o alentado Jos conflictos 

bélicos. 

No podemos detenernos aquI a examinar las causas del fenúneuo -

simplemente comprobamos que se acelera Ja producción de leyes, que -

estas se expiden en gran número y que van adquiriendo en su conteni

do una complejidad cada vez mayor. En general, no se opta definida-

( 173) Jbidern. Pág. 116 

( 174) Novoa Monreal, Eduardo, Op. Cit. Pág. 48 
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mente por la ·cabal sustitución de una ideolog!a o una doctrina por -

otra, sino que comienza la adopción de medidas pragmáticas, destina

das a evitar las arrolladoras presiones mediante pequeños injertos -

económicos o medidas paliativas de alcance bastante circunscrito. -

Peró como los problemas subsisten, cuando no se agradan, es necesa-

rio ensayar por otra v!a, y asr sucesivamente. El resultado global

es una hipertrofia aguda de la legislación. Si a comienzos dei sl-

glo se dictaban unas pocas decenas de ellas, ahora se promulgan cen

tenares al ano. Se trata de ensayos muy sujetos a contraversias in

ternas, con avances, retrocesos y madi f icac iones importantes, que -

constribuyen al aumento de las leyes y sobre todo a su confución".-

( 175) 

Si bien en México, las guerras mundiales no han tenido un efec

to importante casi en ningún campo; después de el las entramos junto

con todos los paises del mundo en un acelerado proceso de industria

lización y modernización, recordemos que fué en el periodo presiden

cial de Miguel Alemán 1946-1952, cuando el pa!s tomó los cauces ac-

tuales de su desarrollo industrial. 

En fin, como explica el maestro Novoa Monreal, lo que ha ocurr.!. 

do en nuestro pa!s, es una tendencia de todos los paises de Derecho

escrito codificado; en los cuáles el Derecho en general, el sistema

normativo se ha convertido en una intrincada maraña legislativa. -

Los Códigos de todas las ramas deben ser reeditados en breves lapsos. 

(175) ldem, Pág. 50 
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. . 

Los C6digos:.de pocos años afr~s ya nÓ)lrven, son ab;~l;tÓs; ya que-

zan. 

"Actúalmente han surgido.una gran variedad de normas nuevas, en 

Francia se les·.conoce como normas parareglamentarias. La aparición

de miles de estas se debe a un problema de delegación de faculta1es 

legislativas, por ejemplo en nuestro pa!s el Banco de México, la Co

misión Nacional de Valores, los Secretarios de Estado e 1ncl"so el -

Consejo Universitario est~n facultados para emitir disposlclone$ le

gislativas a través de circulares. En nuestros Cóái>OS l1ay muchas -

partes derogadas por leyes administrativas, el surgimiento de estas

nonnas de Derecho Público ha originado el fenómeno d~l fracc;onamiQ!! 

to, el cual na afectado principalmente al Código de Comercio que es

hoy el esqueleto del original, y en menor medida al Código Civil y -

al penal". {176) 

Es en s!ntesi s una prcblemHica compleja la que presenta nues-

tro sistema nonnativo; y el Derecho Civil objeto de este estudio de-

{176) Acosta Romero, Miguel, {Ponencia). Tomado de la Conferencia -
"La Oecodlficacl6n de! ílerecho" llevada a cabo en la Facultad 
de Derecho, UHllH, el 24 de febrero de 1989. 
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be estar preparado y al d!a para responder a los embates de los cam

bios sociales; y hacer frente a las innovaciones legislativas que se 

guramente vendr~n con las transfo1111aciones de la vida moderna. 

No queremos un C6digo Civil viejo y anquilosado, con parches y

remiendos hechos al vJpor, o con un sinnúmero de leyes complemanta-

rias y marginales que s6lo provocan confusión, queremos que s! ha de 

ser modificado, lo sea verdaderamente en un contexto general e inte

gral, y que no en algunos años solo quede su esqueleto y el recuer

do que fué nuestra generaci6n la que no actuó y dej6 que eso sucedí~ 

ra. 
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4.3 PERSPECTIVAS DEL CAllllO. 

Hoy existen situaciones que necesitan el estudio urgente por -

parte de los juristas para su regulación y nonnatlvidad: El equili

brio ambiental y protección ecológica de nuestras megalópol ls, de -

nuestros bosques, playas, selvas, etc. Los avances técnicos y las -

nuevas posibilidades en materia genética, de inseminación artificial 

"In vitre" o en proveta. etc,. Los transplantes de órganos y los -

avances de la medicina, en el campo de las telecomunicaciones, las-

nuevas frecuencias, la explotación del espacio, las antenas paraból.!. 

cas, etc. 

La cambiante realidad económica y la cada vez mas interdepende!}_ 

cia del comercio mundial, traeran al jurista nuevas real ldades y re

tos que afrontar. Se debe estar atento al avance de la ciencia y la 

tecnolog!a en estas ramas para definir con claridad entre lo licito 

y lo !licito, lo que se puede 9 no se puede hacer. 

Por otro lado, dentro de las ramas tradicionales del Derecho C.!. 

vil, como el Derecho de familia, sucesiones, contratos, obllgaclo-

nes, etc.; se estAn incorporando figuras nuevas que necesitan /¡[ es::_ 

tudio del jurista para comprender sus alcances y regularlas. 

En este punto de trabajo anal izaré brevemente algunas materias

y algunas Instituciones del Derecho Civil en las que quizA con mas -
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rapidez que otras se vislumbren cambios. 

1.- En materia de capacidad, personal !dad, sucesiones, obliga

ciones, familia, establecer un concepto legal de "muerte" que otorge 

y garantice a las personas seguridad real y efectiva en sus derechos 

es Importante. Es necesario revisar el concepto legal de "m1Jerte" -

que actualmente es utilizado por nuestra legislación, que se réftere 

a el la a como un hecho consumado, aceptando como linlco elemento de -

juicio la certeza del fin de la vida humana determinada a partir del 

criterio y experiencia del médico que la certifica. Al analizar las 

normas vigentes sobre la muerte desde el punto de vista jurldlco-le

gal existen vaclos legislativos; como el relacionado con el hecho de 

que la determinación del fin de la vida este:linicamente y pr~ctlca-

mente sujeta a la apreciación del médico. Adem~s en materia de 

transplante de órganos, la prolongación de la "vida" por medios art.!. 

flclales y en la eutanacla, el concepto actual es impreciso y se pre~ 

ta a muchos equivocos. 

Jose H. Nliñez y Bandera indica al respecto: "ES imperiosa la -

necesidad de establecer un concepto legal de muerte moderno, de otra 

manera exi~te el riesgo de que la legislación vigente se convirtiera 

en "ficción jurldlca" frente a las pr~cticas de la tecno\ogla médica 

actual, e incluso ante la certificación del médico "cuando el vivo -

ha muerto o cuando el muerto alin vive". 
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Para el jurista la muerte debe ser algo m&s que un hecho, mucho 

mas que un momento de referencia para atribuir consecuencias jurfd!

cas. SI bien para la medicina la vida es un fenómeno biológlco, pa

ra el Derecho es el bien m~s importante del hombre, de ah! que su oE_ 

jetlvo sea la preservación, el respeto y la salvaguarda de la misma; 

y puesto que la vida no es otorgada por Ley sino por naturaleza, la

principal función del jurista es defender el iegft!mo derecho a la -

vida, plenamente humana y emancipada de todo concepto de progreso -

que, con sus diversos nombres, puede atentar contra ella. Precisar

la certeza de muerte, la determinación del instante en que ésta ocu

rre, la importancia que representa su adecuado manejo es apremiante, 

pues la tecnolog!a actual hace posible aprovechar muchas partes del

cuerpo, pero ante la falta de claridad de los preceptos legales, to

mar una decisión resulta complicado y provoca muchos temores. 

La Legislación y el Código Sanitario se han preocupado por sal

vaguardar el respeto a cuerpos y cadaveres, sin embargo en la práct.!_ 

ca se puede observar una marcada tendencia a tratar el cuerpo humano 

y a sus componentes como cosas u objetos, degradando con el lo su dl_g_ 

n!dad y naturaleza, convirtiéndolos en simples elementos de terapéu

tica. Para lograr establecer un concepto legal de muerte adecuado,

se debe hacer entre otros puntos: 1) la certeza de muerte no puede

dejar de constar en un certificado médico, pero es indispensable --

otorgar una seguridad jur!dica a esa certificación, que no debe es--
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tar sujeta a una evaluación subjetiva sino una constatación objetiva 

que obligue al médico a comprobar para si mismo y para terceros, la

pérdida de la vida; 2) que la ley obligue a establecer la certeza

de muerte mediante certificado médico que contenga como requisitos -

indispensables, la práctica de los exámenes y las pruebas que el pr!!_ 

pie legislador exija, los cuales deberán fprmar parte de la constan

cia médica, o bien, ser adjuntadas a ella. El hombre es necesaria-

mente fundamento, causa y fin de todas las instituciones sociales, y 

es función del Derecho preservar, respetar y salvaguardar el más In

timo y valioso bien del ser humano: su propia vida". (177) 

Othón Pérez Fern.lndez del Casti lle expone: "El Derecho Civi 1 -

debe estar atento a los avances tecnológicos en genética, en la prá.<:_ 

tica de inseminación artificial, en el transplante de órganos huma-

nos y su comercio; en la disposición de órganos de los cadáveres; en 

la clarificación de conceptos de capacidad e incapacidad, frente a -

la psicologla inoderna que ha rebasado. los términos de locura, !dio-

tez, o imbecilidad". (178) 

(177) 

( 178) 

NOñez y Bandera, Jo~e Higinio; participaron en la Pri!llera Se
mana Internacional de Derecho Civil, fPonenéia) celebrada en
e! Auditorio Si imón Bol ivar, UHAM, del 6 al 13 de Marzo de --
1989, Cd. de México. 
Pérez Fern.lndez del Castillo, Othón, Discurso pronunciado en
la Primera Semana Internacional de Derecho Civil, celebrada en 
el Auditorio Simón Bol ivar, UHAM, del 6 al 13 de marzo de 1989 
Cd. de México. 
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2.- En materia de Derecho de faml ! la es necesario recapacitar

sobre los derechos de las madres sol te ras y los al !mentes de sus hl-

. jos, el derecho de visita. Es necesario poner m~s atencl6n al cene!!_ 

binato, que en oplni6n de la Dra. Maria Teresa Rodr!guez "lascconse

cuencias jur!dlcas que genera y la seguridad hacia los concubinas y

a los menores es limitado, por lo que serla conveniente que se crea

r~ en el Registro Civil, la figura del cuncublnato, y se pudiera in~ 

crlblr en actas de dicha lnstltucl6n". 

En materia de flllacl6n se deben reglamentar los diversos con-

ceptos de lnsemlnaci6n artificial como: fecundaci6n asistida o ayud~ 

da y fecundacl6n terapelitica. En las pruebas de fl I lacl6n y de inve~ 

tlgacl6n de la paternidad se debe Incluir ya las caracter!stlcas ge

néticas o lo que se conoce como corno "mapa genético" o "la huella d.!_ 

gltal genética", las caracter!sticas del cariotipo, fenotipo, etc. 

Se debe procurar fortalecer a la famll la, proteger a los niños

abandonados, los derechos de los nlnusv~l idos y de los ancianos. En 

materia de adopcl6n, también se deben modernizar y adaptar las lnst.!_ 

tuclones a las circunstancias y realidad del pa!s, por lo que se de

be acercar m~s al sistema de adopcl6n plena. 

3.- En materia de sucesiones es indispensable sacar del olvido 

la idea de la creaci6n del Archivo Nacional de testamentos cuya ---
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ausencia no esta:justÚlcada, y si da lugar. a problemas y confusio-

nes a veces. grave.s, .sobre todo en materia de herencia aparente y ya

cente. 

4'.'" En'·materia de obligaciones es necesario resolver problemas 

como el desajuste en el cumplimiento de obl igactones monetarias, de

bido a la lnfiaci6n, o el cumplimiento en moneda extranjera. 

Al respecto Oth6n Pérez Fernandez indica: "Es necesario avoca!. 

se a resol ver los problemas del desajuste de las obligaciones monet~ 

rias y del fen6meno de la dolarlzaci6n, del cumplimiento de las obl.!_ 

gaciones en moneda extranjera, de los fen6menos de la devaluaci6n y

la inflaci6n en los contratos; de las ciAusulas de estabilizaci6n y

·,.eajuste:: del interés flotante y en suma, legalizar todo sobre las

condiciones generales de contrataci6n, de contratos por adhesi6n y -

todas las figuras donde la parte débil del contrato queda en estado

de indefensi6n". (179) 

En opini6n de Ignacio Gal indo Garfias: "A la so:nbra de la autQ_ 

nomla privada, las grandes empresas estAn dictando "contratos tlpo"-

1 lamados condiciones generales de contrataci6n para la venta y dis-

tribuci6n de sus productos no s6lo en un pa!s, sino en el mundo ent~ 

ro, de tal manera que los distribuidores tienen que sujetarse a ----

( 179) Loe. Cl t. 
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ellos. Amparandose en la autonomla de la voluntad, esas empresas h! 

cen desaparecer propiamente a esta, as! que los abogados deben evi-

tar este fenOmeno que se anuncia para el siglo XXI; los grandes con

sorcios comerciales e industriales, estan legislando en materia de -

contratos y arrebatando al poder públ ice la potestad de aplicar la -

ley. Ademas de esto el Maestro Galindo Garfias comenta que hoy uno

de los grandes retos del Derecho se manifiesta en el caso de la deu

da de los paises americanos. No existe -dice- una regla ja~Idlca 

que se Imponga a Jos acreedores, para que estos -atendiendo a las 

circunstancias y las posibilidades de pago-, reconozcan que deben 

cooperar para que se les pueda pagar. Hasta ahora esto ha quedado a 

la buena voluntad de los acreedores, y es una muestra de que hacen -

falta reglas jurldlcas fundadas en la buena fé, en la justicia y la

equidad, para Imponer una norma que ayude a solucionar los conflic-

tos". (180) 

En materia de contratos se debe resolver y prevenir el slnnúme> 

ro de problemas que han surgido en compraventas de "tipo compartido", 

Oth6n Pérez indica: "Es una parte del Derecho turlstlco, que nace -

en México aproximadamente hace 15 años, es una figura muy dlnam!ca,

ocupa el segundo lugar en invers!On inmobiliaria en nuestro pa!s, y

ha dado lugar a diversas interpretaciones sobre su naturaleza jurld.!_ 

(180) Comentario Personal, Galindo Garfias Ignacio. 
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ca, se le ha querido equiparar como: la venta de acciones de una S.A., 

una copropiedad en condominio, como fideicomiso, como membresas de -

clubs, como promesa de hospedaje o derecho de apartado, etc. Todas

estas:figuras no contienen en su total !dad su verdadera naturaleza -

cl?I tiempo compartido". (181) 

La compl !cada naturaleza del "tiempo compartido" ha provocado -

confl lctos graves entre vendedores y compradores, por lo que también 

el Derecho de Protección al Consumidor debe estar atento y en conti

nua evolución normativa, al respecto Jorge A. Sánchez Cordero DAvila 

explica: "Los juristas estamos obligados a desarrollar nuevos prin

cipios y conceptos jurldicos e Intentar abordar los problemas tradi

cionalmente reservados al Derecho Privado con una nueva óptica. Fr~ 

cuentemente, las soluciones mas recomendables son combinaciones de -

las diversas ramas del Derecho Privado, Derecho Penal y Derecho Pli-

bl ico". (182) 

Estos son a grandes rasgos algunos de los puntos que en materia 

(181) Pérez Fernández Othón, (Ponencia) sobre "Tiempo Compartido'',
en la Conferencia sobre Derecho Clvl 1 en la Facultad de Dere
cho de la UNAM el 21 de feb. 1989. 

(182) SAnchez Cordero OAvlla, Jorge A., Libro del cincuentenario -
del Código Civil, '~La protección del Consumidor en el Derecho 
del Mercado" Pág. 226, UNAM, Instituto de Investigaciones Ju. 
rldlcas, México 1978, 1• Edición. 
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de Derecho Privado necesitan con urgencia revlcl6n y actualización.-

Para concluir este apartado, Oth6n Pérez Fernandez Indica: "Se 

debe meditar en la unificación del Derecho Privado, con relación a -

las regiones económicas que cada dla se estructuran, y tratar de --

aprovechar la experiencia de la Comunidad Económica Europea. 

Para buscar la cientificidad jurldica hay que unificar las teo

rlas de las obligaciones y las teorlas del contrato en materia civil 

y mercantl l. Hay que rebustecer la Idea de un derecho global lzador

del Derecho Privado y por tratar de unificar el Derecho Civil con el 

Conflictual, el Concursa!, el Registra!, el de Familia, el lnquilln! 

rlo, el Condomlna l, el Inmobl 1 !ario y el de los Derechos del Menor. -

Ademas se deben abordar temas como planlflcacl6n faml liar, las dual.!_ 

dades de los Derechos reales y personales, la crisis del Derecho Cl

vl 1, y las relaciones de los Derechos Civiles de los paises de la C!!_ 

munldad Internacional". ( 183) 

( 183) Pérez Fernandez Dth6n, "Discurso pronunciado el dla 6 de mar
zo de 1989, en el Auditorio Slm6n Bol lvar de la UHAM, en la -

Primera semana Internacional de Derecho Civil. 
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4.4 HACIA UN NUEVO DERECHO CIVIL. 

Estamos de cara al siglo XXI, debemos estar preparados para r~ 

cibirlo; si actualmente las circunstancias de la vida diaria pravo-

can hechos completamente nuevos para el jurista, dentro de 11 años, 

en que comienza el nuevo siglo, el adelanto clent!fico y tecnológi

co provocar~ cambios profundos en la cut tura y en la sociedad, para 

tos cuales el Derecho Civil necesitar~ una visl6n moderna y flexi--

ble .que prevea estas transformaciones. 

El maestro Othón Pérez Fern~ndez del Castillo expresa: "El r~ 

to actual del jurista es encontrar los instrumentos necesarios para 

humanizar una sociedad de masas; lo que serla posible a través de -

normas basadas en el interés colectivo, a los estudiosos del Oere--

cho se le presenta actualmente hechos y circunstancias nuevas por -

completo. Si bien existen en nuestro C6digo de 1928 normas perma-

nentes y universales, también hay otras que deben modificarse equl-

1 ibradamente 1 de acuerdo con los cambios presentes y, aún mas, con-

las necesidades futuras, para disponer de .un Derecho preventivo, -

que vaya adecuandose a las nuevas circun5tancias que demandan solu-

cienes y normas novedosas, antes de que la OO:]radaci6n ambienlal ha

ga sucumbir asfixiados a los 18 millones de habitantes de la Ciudad 

de México". ( 182) 

(182) Discurso pronunciado en la inauguración de la Primera Semana 
Internacional de Derecho Civi 1, el dla 6 de marzo de 1989. 
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Francisco Condomines V. expresa: "El Derecho que rija a las m~ 

dernas comunidades no debe tener pruritos de derogación, haciendo t! 

bla rasa de Jos materiales Jegislati vos que estan ahora encima de la

mesa de trabajo; no deben sus redactores ser atacados de una egola--

trla que les haga suponer que antes de ellos todo era deleznable y -

que es preciso omitirlo todo para volver a comenzar. Los cuerpos le

gales vigentes ofrecen, desde luego, ancha base para trab.3jar sobre -

ellos en busca de una adecuación a la sociedad actual. De haberse -

cumplido Ja sabia disposición que mandaba revisar nuestro Código Cl-

vil en periódos de dlez años, no nos encontrarlamos ante tantos y tan 

frecuentes desacuerdos entre Ja Ley y el medio en que deb~ aplicarse". 

( 193) 

La idea expresada por Francisco Condomines en el sentido de que

deber[a revisarse cada 10 años el Código Civil parece atractiva, en -

nuestro pals podrla ~xlstir una disposición en el propio Código o an

alguna otra Ley que establezca una revisión periódica obligatoria pa

ra todos los Códigos y Leyes reglamentarias; si nuestra Constitución 

se refonna cada 6 años, lpor qué Jos Códigos ordinarios que regulan -

materias tao cambiantes no habr!an de serlo?. 

Francisco Condomlnes indica: "Si estamos conformes en que la --

~183) Condo~ines V., Francisco, Op. Cit. Pág. 122 
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era abierta por el Renacimiento ! lega a su cima como en el siglo XIX 

y termina ahora, con una nueva supremacla de valores, Individuales o 

sociales, pero en definitiva, nuevos, todo lo nuevo, que puedan ser

dentro de la humanidad, parece que no hay duda posible acerca de la

necesidad de terminar r~pldamente con el anacronismo jur!dico. Des

pués de mantenidos los principios fundamentales, después de atentida 

la apetencia justificada de los sujetos de la vida jur!dica, después 

de observadas las regias que, en su incensante perfeccionamiento, -

nos brindan los cientlficos del derecho en la serie de libros que t! 

nemas a nuestro alcance y cuyo manejo ha de ser de consecuencias de

fecundidad incalculable, podremos llegar a construir ese derecho que 

termine con el actual anacronismo y que se corresponda con la trasce 

dental de la sociedad que todos adivinamos". (184) 

Es Innegable que !a sociedad se transforma a pasos agigantados

y que esos cambios sociales deben traducirse a su vez en cambios no!. 

matlvos; circunstancias definitivas en este proceso son: La lnterd! 

pendencia de la acci6n del Estado y la oplni6n pública, la presl6n -

social, las grandes emergencias nacionales, los avances tecno16glcos 

y cientlficos en numerosos campos, la explosi6n demogr~fica, la con

taminaci6n ambiental, etc. 

(184) Loe. Cit. 
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Wolfang G. Frledmann expresa al respecto: "El Derecho no existe 

en el vac!o, sino que es el reflejo de la sociedad en Ja que trata de 

poner orden. En un 'omento en que, debido a Ja asombrosa velocidad -

de Jos cambios sociales, cient!ficos y tecnológicos, niestra so:iedad, 

tanto en el plano nacional como en el internacional, esta en un fluir 

constante, y en que el Derecho es con frecuencia un agente activa en

Ia promoción de cambios sociales, el estudio de las relaciones recl-

procas entre el Derecho y la sociedad es de importancia cada vez ma--

yor". ( 185) 

Friedmann continQa: "En un sistema democratico de organización-

del Estado, hay gran diversidad de acciones reciprocas entre la evo!~ 

ción social y los cambios jurldicos. El estimulo puede proceder de -

fuentes muy distintas; puede actuar la presion lentamente creciente -

de tipos y normas de vida social, que crean una brecha cada vez mayor 

entre los hechos de la vida y el derecho, a los cuales este Qltimo d~ 

be responder finalmente. Puede actuar la demanda sQbita e imperiosa

de una emergencia nacional para una nueva distribución de los recur-

sos naturales o un nivel mas alto de injusticia social. Puede actuar 

la clarividente iniciativa de un pequeño grupos de individuos, que -

lentamente moldea Ja opinión oficial hasta Que el tiempo haya madur~ 

do para la acción. Puede haber una injusticia o una inconsistencia -

(185) Friedmann, W.G. "El Derecho en una sociedad en transformación", 
traducción de Florentino M. Torner, Fondo de Cultura Económica, -
1966, Pag. 12 
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técnica de la ley que pidan corrección. Puede haber nuevos conoci--

mlentos clent!flcos que exijan formas nuevas de pruebas legal (tal c~ 

mo la aceptación de las pruebas de grupo sangu!neo para la prueba ne

gativa de la paternidad). El derecho responde tamlllén de diversos~ 

dos. La velocidad y el modo de su respuesta suelen ser proporciona-

dos al grado de la presl6n social. También es Influido por la estrus 

tura Constitucional. Pero las circunstancias y las personas pueden -

acelerar o retardar su respuesta. En la esfera del "Derecho Pol!tico" 

o cuando sea una sltuacl6n nueva, es necesaria la acci6n leglslatlva. 

En otros campos, hay una toma y daca entre la acción legislativa y la 

judicial reparadora, en parte determinado por la materia, pero en Pª.!:. 

te por las actividades cambiantes y diversas de los legisladores y -

los jueces". (186) 

Sln duda el modelo de interacción entre los cambios sociales y -

los cambios jur!dicos planteados por W. Frledmann, refleja esencial-

mente la relación: Que a una acción de la sociedad corresponde una -

reaccl6n del Estado. Friedmann lo enfoca desde el punto de vista de

las presiones sociales y de opinión pQbl lea, y algún otro estimulo c~ 

molas emergencias y desastres nacionales o las guerras, que provocan 

un cambio en las relaciones jur!dlcas de los individuos que el Estado 

cl2l:e recm:icer y dar resµ.esta a esas cl:JMrdas a través de la acción legislativa 

( 186) Idem, P~g. 40 
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y judicial. Esto me recuerda el modelo planteado por Karl Deutch en

donde el gobierno es un sistema de entrada y sal Ida de información, 

que al recibir las fuentes y estimulas, da respuesta a ellos. Frled

mann al analizar el sistema del Derecho Anglo-Sajón, expone que la -

respuesta del Estado jurldlcamente expresada se hace a través del si~ 

tema legislativo y del sistema judicial -recordemos que en los paises 

de Derecho Consuetudinario el juez hace derecho-, pero en paises como 

el nuestro, donde la función del juzgador esU muy limitada, ademas -

del excesivo sistema legislativo, ésta postura queda sin mucha vali-

dez; aqul serla conveniente incluir una Idea que se ha generalizado -

en la doctrina mexicana, respecto al llamado arbitro judicial fuera -

mas amplio, y que el juez tuviera un verdadero margen para tratar c~ 

da caso individualmente, y no convertirse en una maquina hacedora de

sentencias iguales. Estoy convencido de que en gran parte, la moder

nización de cualquier rama del Derecho y no solo el Derecho Civil, -

deberla ir unidas a una modernización en el sistema judicial pero eso 

no es materia de este trabajo, por lo que solo hago mención de ello. 

Frledmann expone: "Para bien o para mal, el poder creador y mo.!_ 

deador del derecho nunca ha sido mayor que en nuestra sociedad en tan 

alto grado articulada, y nunca ha sido mas Importante que los hombres 

de leyes, -como lejlsladores, jueces, maestros o abogados en ejercl-

.:lo - sean algo !Ms que artesanos bien adiestradQs". ( 187) 

(187) Frledmann w., op, cit. pag. 17 



263 

"Esta obra trata de revaluar el significado del Imperio del Oer~ 

cho en nuestro tiempo, volviendo a tomar por tema la tensión triangu

lar· entre las pretensiones del individuo, del grupo y del Estado. 

Los supuestos relativos a valores deben ser enunciados francamente. -

Mis supuestos mas importantes son primero, que el Derecho es -segun -

la frase de Holmes-, no "una omnipotencia celestial", sino un flexl-

ble Instrumento de orden social, que depende de los valores polltlcos 

de la sociedad que pretende gobernar, y segundo, que el valor supremo 

de la sociedad occidental sigue siendo el lndl vi duo llbre y responsa

ble. Pero las condiciones jurldlcas de esa libertad tienen que ser -

constantemente revaloradas en relación con la cambiante estructura S!!_ 

el al... El campeón decidido de Ja Iniciativa privada no admitir.! que 

la Iniciativa pQbllca -eficaz o no- sea una solución ni siquiera par

cial para los males del poder económico privado excesivo, y as! suce

sivamente, el lector tendr.! que decir por si mismo, yo no pretendo -

otra cosa que haber tratado los principales fenómenos sociales de --

nuestro tiempo como problemas a los que tenemos que buscar soluclón,

Y que no debemos pasar por alto, pretendiendo que no son de la juris

dicción del hombre de leyes, sino del legislador, del pollttco, del -

sociólogo o del economista". ( 188) 

(188) Friedmann w., op. cit. pag. 16 
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En los parrafos anteriores Frledmann expresa con claridad que la 

problemattca jur!dlco-social que existe, as! como la posible solución 

viable, necesita de un enfoque multldic!pl inario, en donde no sólo -

los abogados tengan participación, comparto firmemente esta postura -

con el. El jurista necesita apoyarse en los demas profesionales de -

caja rama especifica que pretenda regular, de eso han carecido ~uchas 

leyes y disposiciones emitidas por el legislador, lo cual conduce a

que tengan deficiencias y sean obsoletas en poco tiempo, Verbigracia: 

Si lo que sepretende hacer es un reglamento so~re Radlotelecomunlca-

ciones espaciales, el legislador y el jurista, en su caso, neces!tan

el apoyo y asesor!a de técnicos especia! izados y expertos en la mate

ria, que puedan darle una estructura y consistencia técnica con pro-

yección al futuro, el jurista se encargara de darle la estructura ló

gica normativa y as! el legislador podra contar con un estudio y un -

proyecto bien hecho técnica y jur!dicamente. Ademas de estos cambios 

estrictamente objetivos, hacia donde se deberla de mover el Derecho -

Civil para alcanzar proyección al próximo siglo, existen los camb!os

y movimientos de ideas y de conceptos, lo cual podr!amos llamar los -

cambios esenciales o subjetivos del Derecho Civil; las circunstancias 

económicas, pol!ticas, tecnológicas, etc., han cambiado, y sin pertu.!:_ 

bar el concepto inmutable de lo privado o de lo civil, ahora existen

nuevos conceptos, una serie de 11garantras" que se deben incorporar -

al Derecho C!vi l. Verbigracia: ya no es la voluntad de las partes -

"La suprema norma de los contratos", Existen ahora preceptos en llBtro-
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sistema como la lesión, el interés pQblico, el daño a terceros, etc., 

que han restringido y dado un nuevo carácter a la "voluntad de las -

partes11. 

Friedmann expone: "En el campo de la propiedad en el que es Pª!: 

ticularmente fruct!fera la comparación entre las manifestaciones con

tinentales europeas y las angloamericanas-, el concepto de la propie

dad se ha ampliado gradualmente mientras que los principios que rigen 

al poder y el uso de la propiedad han sido profundamente modificados

por el influjo de ideas sociales nuevas. En el campo del contrato, -

es evidente que el tipo ideal {el contrato como instrumento de libre

trato entre las partes a oose oo la ig.ialdad) ha sioo respiaza1:J E!l gran parte ¡:or el

cx:ntrato tipificacb, ¡xir el c:rnvsiio colectivo y ror el influjo ool l:l?rechc PCiJlico, -

ya mediante la imposición de condiciones legales o mediante el fenóm~ 

no -aún insuficientemente estudiado- del contrato de Derecho Públ leo". 

(189) 

rlovoa Monreal indica: "El estado ha sido un agente importante -

en la introducción de estas nuevas "garant!as", civiles, hay una re-

percusión de las nuevas funciones del Estado en el derecho, hoy dla -

el Estado dentro de esto que no vacilamos en llamar sociallsmo res--

tringido, no solamente dirige la economla del pa!s {economla dirigida), 

sino que también asume importantes funciones económicas de distribu-

ción y aún de producción. La nacionalización de importantes sectores 

(189) Friedmann, Op. Cit. PAg. 14 
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de la economla en numerosos paises, aún de tradición llberal como --

Francia e Inglaterra, es una demostración de como el Estado moderno.

directamente o a través de entidades estatales ad-hoc, se convierte a 

veces en empresario sin reparo alguno". ( 190) 

"El Interés pQbl leo empieza a reconocerse como preva 1 !ciente so-

bre el .privado y para muchos aspectos, la sol ldarldad socia! aparece

como una exigencia que traspasó !os lindes de la moral para llegar de 

lleno al campo del Derecho. Los derechos subjetivos no tiene hoy dla 

el car~cter absoluto que par a ellos propugno e! Derecho lndlviduall~ 

ta. Se sigue reconociendo esos derechos a los individuos, pero con -

el car~cter de relativos; la propiedad cumple ahora una función so---

clal y se dice que "obliga"; expresamente se admite la noción de fun

ción social de los derechos subjetivos. La solidaridad social y el -

esplr!tu de colaboración para el bien colectivo o pQbl leo dejaron de

ser palabras y se van convirtiendo en verdaderas exigencias que se -

aprecian claramente en muchas disposiciones legales. Incluso el ren! 

cimiento moderno de tendencias de Derecho Natural está claramente ma! 

cado con "Ingredientes Colectivistas) y se desplaza visiblemente ha-

c!a "el todo colectivo". (191) 

( 190) Novoa Monreal, Eduardo. Op. Cit. P~g. 138. 
(191) Loe. Cit.! 



"Pese a que surgen nuevas fi losoflas jurldicas destinadas a ha-

cerle frente al socialismo, alín ellas tienen que admitir la necesidad 

de abandonar el Laissez faire y todas reconocen un elemento social -

"Que se hace sentir en el reconocimiento del poder del Estado de in-

terferir en el libre juego social de las fuerzas econ6micas" ••. Sin e!!! 

bargo, el derecho no ha logrado adaptarse a estas nuevas condiciones

soclales y culturales. Es cierto que al Derecho basico tradicional -

codificado, que sigue siendo el mas coherente, el mas técnico y el -

que tiene mayor influencia en la mental !dad de los juristas, se han -

agregado muchisimas leyes de inspiraci6n moderna pero estas líltimas,

como se vi6 anteriormente, son desordenadas, improvisadas y, por lo -

general, carentes de cal id ad jurldica". ( 192) 

"La gran tarea del derecho y de los juristas concientes de tan -

grave deficiencia consiste, por consiguiente, en modelar un derecho -

que se ajuste a las necesidades reales del respectivo pals y que ter

mine con esa parte de la legislaci6n que conserva un sel lo individua

lista que ya no tiene acogida (parte que, repetimos, es a veces cons.!_ 

derablemente extensa y, en todo caso, pesa enormemente desde el punto 

de vista jurldica e interpretativo), para que entre en vigor una le-

gislaci6n de alta calidad jurldica, coherente y arm6nica, que unita--

riamente y con la necesaria flexibilidad, a fin de permitirle una __ _ 

adaptaci6n fAcil a nuevas situaciones, sirva al pueblo de manera efe~ 

ti va. 

(192) lbidem, pag. 139 
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Para esto no existe sino un camino· vAI ido: ·que cada leg.islador -

renueve un derecho interpretando jur!dlca~ente el proyecto:histói:foi-
-- :.:· .·-.. -

social de su pueblo". ( 193Í . ce ',,·· •• <;.. < • .. '••. · 

::.:::::::::::,~~~~~füi~Y~t~~i~YJ~y¡j:• ·· 
imprlmen estas ~aractertstica~. Es moment~:ié~'/~l~i~i/:ü~ºdpet(í\ 'de'
f!nido y consistente. 

CastAn Tobeñas indica: "En fin, es ya hora de modificar radica.!. 

mente el núcleo del Derecho Civil, dominado todav!a en muchas instlt_I!. 

cienes y aún en su conjunto por ideolog!as abstractas de sentido ind.!_ 

vidualista o formal!stico, o supervivencias hist6ricas ya inactuales

y, sobre todo, por una fuerte preocupaci6n patrimonial que deja de l!'_ 

do las finalidades éticas y las esencias humanas del Derecho". ( 194) 

Francisco Condomines indica: "Una reacción negativa ante el in

cesante intervencional ismo del Estado debe resultar forzosamente ino-

perante. Se puede pensar que las regulaciones de actividades mercan

tiles, econ6micas y profesionales de !ndole heterogénea han llegado -

demasiado lejos; Ripert se divierte enumerando normas francesas que -

obligan a los médicos a ser " dulces " con las pacientes. Pero en -

( 193) Ibidem, PAg. 140 
( 194) CastAn Toberoas, José, "Perspectivas Filosóficas y Jur!dicas del 

Pensmaiento ContemporAneo" Madrid, 1956, PAg. 131 
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el supuesto de que nos hallemos mal, no lo atajaremos con recetas de 

pura libertad para la que se:! lama iniciativa privada". ( 195) 

Como se aprecia la tarea no es f.lci l, armonizar lnteréses a ve

ces tan opuestos resulta di fiel l, pero es un camino que poco a poco

se puede transitar, lo importante es i levar un paso firme en las -

directrices técnicas e Ideológicas de nuestro Código Civil; el pro-

yecto social de nuestro pueblo esta plasmado en nuestro documento p~ 

l!tico jur!dico fundamental; la Constitución, todas las Leyes, nor-

mas y preceptos deben adecuarse a ella, por lo que no harduda de -

cuales son las aspiraciones de la sociedad y del Estado mexicano; " 

no podemos detener la marcha de !os tiempos, retroceder, ni caminar

hacia atrAs viendo el pasado, tenemos un proyecto de vida, por lo -

que nuestro Derecho Civil debe apegarse a él, debe adaptarse e incl_!! 

so marcar el paso, el rumbo esta trazado, sólo con trabajo y esfuerzo 

podremos concretar la obra: Un Derecho Civil moderno, actual, unido, 

y un Código Civi 1 funcional, sólido, positivo y vigente. 

Al respecto expone el Presidente de la Suprema Corte de Jusu~

cia de la Nación, Carlos del Rio: "La paz y el orden público única

mente se logran y mantienen mediante el respeto de todos a la Ley, -

la cual debe ser, producto de nuestra real !dad sotlal presente y no-

(1951 Condomlnes v., Francisco, Op. Cit. PAg. 124 
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de un pasado que ya no corresponde a las exigencias de este mundo ~ 

derno. El derecho debe estar siempre al servicio de las necesidades 

del hombre, y no el hombre estar sometido a un derecho que no recabe 

sus anhelos nl refleje Ja realidad. Hoy, cuando estamos en el um--

bral del siglo XXI, se debe pensar en un Derecho Civil que sirva a -

la realidad que se avecina. Debemos de igual manera, proyectar nue~ 

tras mentes hacia un derecho que abandone Ja fria dlvlslOn tradicio

nal entre Derecho Privado o Público. Reuniones como la presente, -

son la base para que el mundo pueda lr resolviendo sus problemas, ~· 

pues aqu!, en el seno de una reunlOn de Derecho Civil , pue~en salir 

soluciones que beneficien a muchas naciones y con ello a la human!-• 

dad". ( 196) 

( 196) Discurso de clausura de la Primera Semana Internacional de De 
recho Civil, ceremonia efectuada en el Auditorio SlmOn Bollvar 
de la UNAM, el 10 de marzo de 1989. 
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CONCLUSIONES. 

1.· La Codificación del derecho. es un procedimiento que consil 

te en reunir de una vez, un conjunto de leyes, normas y •• 

preceptos relativos a una materia determinada, form1ndo un 

todo orgAnico y sistemHico, llamado Código. No se identi

fica con algunos conceptos similares como la compilació·n o

la recopilación, que tlenen un nivel inferior de orden y~ 

todo. 

2.· La codificación Civil implica la reunión ordenada, metódica 

y sistematica, de las normas jurldlcas que en un determina

do tiempo y lugar se consideren como Derecho Civtl,formando 

una unidad organica y un sólo ordenamiento. 

3.- Los orlgenes de la Codificación Jurldica son muy anttguos,

en las culturas primitivas el hombre se preocupó por dejar

constancia de sus obras; ejemplo de el lo lo tenemos en el -

Código de Hammurabt, piedra tal lada que agrupaba normas mo

rales, religiosas y jurldicas, la Recopilación de Salón en

Grecia, la Ley de las Doce Tablas en Roma, y en los prime-

ros libros que forman la Biblia, ya se dejan ver los prtnc.!_ 

ptos de una tarea de reunir en un sólo texto a las normas -

de Derecho. 
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4.- La Codlflcacl6n Jur!dlca alcanza sus esplendor .en dos gra~ 

des etapas de la historia: Ja primera de ellas inicia en

Ja Edad Media, con Ja elaboración de las Jlamadas Leyes RQ_ 

mano-Bárbaras, la cual alcanza su cúspide con la obra mon!! 

mental de Justiniano: el Corpus Jurls Civilis. La segunda 

Inicia en el slglo XVI!!, con el impulso de las doctrinas

de! Jusnaturallsmo Racionalista, y alcanza Ja cumbre y la

etapa post-revolucionaria francesa, con el C6dlgo Civll--

Franc~s de 1804. 

5.- El Derecho es un slstema coordinado de normas, que forma -

un todo, y que por razones prácticas y gooseo16gicas exis

te la dlvlsl6n en ramas. 

6.- Desmembramiento desde el punto de vista del derecho signi

fica, que una rama de éste pierde una parte de su conteni

do substancial, al separarse o fragmentarse para formar -

una nueva rama de Ja mlsma o de diferente naturaleza. Es

te fenómeno del derecho es el resultado de diversas causas 

tales como soclalizacl6n,publicizaci6n, especlalizacl6n, -

admlnlstratificación, desuso de lnstituclones y materias.

y razones practicas en el ejercicio del proplo derecho. 
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7.- El Derecho Clvll ha sufrido numerosas transformaciones a -

lo largo de la historia. Su contenido y caracterlstlcas -

han cambiado de una época a otra, el Derecho Civll Romano, 

no se ldentlflca con el del siglo XVIII por ejemplo, y mu

cho menos con el de la época moderna. En el transito del

Códlgo Clvil del Distrito Federal y Terrltorlo de la Baja

Callfornla de 1884 al Código Civll de 1928, para el Dlstr!. 

to Federal en materia Comlín y para toda la Replíbl lea en -

materia Federal, diversas materias sufrieron cambios y --

transformaciones, lo que provocó diferencias importantes -

en su contenido e instltuclones. 

8.- El Código Civll Mexicano para el Disrlto Federal en mate-

ria Comlín y para todo la Replíbl ica en materia Federal de -

1928, tiene lnfluenc la de numerosos códigos euro¡:a¡s y ame

ricanos, sin embargo los mas significativos son el francés 

de 1804, el proyecto español de Garcla Goyena de 1851, el

español de 1888, y el aleman á! 1896. Los cambios bruscos

por los que atravezaba México en la época de la elabora--

ción del Código Civil, hicieron de éste, recipiente de di

versas tendencias sociales y económicas, sin embargo aun-

que mantuvo en su mayor parte la tendencia 1 ibera! del C6d!. 

go Clvil de 1884, en algunas materias e instituciones se

imprimió un sello renovador socia 1 izador de 1 Derecho. De~ 

de su promulgación, el Código ha tenido diversas reformas, 
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algunas de ellas Importantes, sin embargo en sus principa

les instituciones, continúa con las normas elaboradas des

de 1928. 

9.- Un gran número de articules del Código Clv!l, contienen pre

ceptos sobre materias que ya se encuentran reguladas en L! 

yes administrativas. Estas materias se contemplaron en el 

Código, porque en la época en que éste fUe elaborado, no -

exlstlan las Leyes o reglamentos que rigieran a las mismas, 

por lo que el Código se puede considerar como una Ley ---

transitoria en el contenido de numerosos preceptos. 

10.~-- El Estado debe reconocer la importancia del Derecho Común, 

y poner mayor atención en la actualización y vigencia de-

sus normas. El Estado y el Derecho Civi 1 esUn !ntlmamen

te ligados, el primero representa a la Sociedad jurldica-

mente organizada, y el segundo es el que regula las rela-

clones m~s Intimas entre los miembros de el la. 

11.- La Codificación en el campo del Derecho Privado, equlvalefi 

a las Constituciones en el campo del Derecho Público. Una 

de las formas de centralizar el poder del Estado, fue atr~ 

vés de las codificaciones, ya que de esta manera se unifi

ca el conjunto de normas que rigen a la sociedad. 
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12.- Existen en numerosos preceptos del Código una evidente de~ 

conexión entre la norma y la real !dad social y económica -

que vive, dificultando en la práctica la lmpartlción de -

justicia, La pol!tlca legislativa seguida en nuestro pals 

no ha sido la m.ls adecuada, adolece, de un sinnúmero de -

fallas. Uno de los principales problemas es la sobrepro-

ducclón de Leyes, Reglamentos y Decretos, que en ocasiones 

aún no son conocidos por la mayor!a cuando son abrogadas o 

derogadas. As! mismo, se provoca una dispersión normativa 

que lo que hace es dificultar en la práctica conocer la -

exacta apl lcaclón de la .Ley. 

13.- El Derecho Común debe ser dln.lmlco, capaz de dar repuesta

ª las r.lpldas transformaciones de la vida social. La cod.!. 

flcacl6n que en muchos casos tiene el inconveniente de pe

trificar o cristalizar el derecho, debe ser entendida como 

un sistema que facilite el conocimiento, interpretación y

aplicación de preceptos sueltos y dispersos. 

Campos como la inseminación artiflclal, la genética,_la 

muerte, la capacidad e incapacidad, deben modificar sus -

conceptos y definiciones, Se deben revisar instituciones -

tales como: el concubinato, la adopción, los derechos de -

las madres solteras, de los mlnusv.11 ldos, de los ancianos, 

la planlflcaclón familiar, las obligaciones contractuales-
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nuevas, son temas que deben regularse y actualizarse. 

14.- La codificación y el desmembramiento son problemas que de

ben tratarse a la luz de la Polltlca Legislativa de cada -

pals, por lo que no cabe dar opiniones o soluciones absol!! 

tas, pero en general puedo decir que la codificación se h.2_ 

ce indispensable en aquellos sectores del Derecho Positivo 

que responden a necesidades permanentes, amplias y comúnes 

a cualquier Estado. 

15.- A pesar de que en el mundo entero actualmente las corrien

tes poltticas y económicas se mueven hacia el liberalismo, 

el Derecho Civil debe dirigirse a un concepto social de -

protección de los m~s débiles, para llegar a alcanzar un -

reclamo social de nuestra época: la solidaridad. 
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Val para i so, Chile. 

2.- Revista Chilena de Historia del Derecho, nGmero 9, 1983 
Santiago de Chile. 

3.- Revista de Derecho Pübl leo, nGmeros 19-20 
Enero-O i c i embre, 1976. 
Santiago de Chile. 

4.- Revista de Derecho y Ciencias Sociales año XXXVI! l, 
NGmeros 153-154, 
Julio-Diciembre 1970, 
Concepción, Chile •. 

5.- Revista de Derecho Privado, 
Diciembre 1981, 
Madrid, España. 

6.- Gaceta UNAM, 
NGmero 2364, marzo 

2365, marzo 
2375, mayo 
2376, mayo 

9/1989 
13/1989 
2/1989 
4/1989 

7.- Diario Oficial de la Federación. 

8.- Sistema Nacional de lnformaci6n Legislativa. 

LEGISLACION 

1.- Constitución Poi !tica de los Estados Unidos Mexicanos 
(1917). 

2.- Código Civil del Distrito Federal y Territorio de la 
Baja California de 1870 (México). 



3.- Código Civil del Distrito Federal y Territorio de la 
Baja Calidornla de 1S84 (México). 

4.- Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común y 
para toda la República en Materia Federal de 1928 
(vigente). 

5.- Código Clvll Alem~n (vigente). 

6.- Código Civil Francés (vigente). 

7.- Código Civil Espa~ol (vigente). 

B.- Código de Comercio Mexicano (vigente). 

9.- Ley Federal del Trabajo, {vigente). 
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