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!NTRODUCCION 

CONTRACTUi LEGEM EX CONVENTIONE ACCIPIUNT: El contrato es -

Ley para las partes. 

~n atenc_i6n a las situaciones actuales por las que atravie--

. san Los:pafses, principalmente los subdesarrollados o tercermun-

d-istaS, los contratos civiles no pueden ser tomados como instru-

mentos inflexibles para crear situaciones jurídicas de carácter -

p·atrimonial al margen de la vida real; porque son y han de ser rn~ 

dios· elásticos de regulación de esa clase de situaciones, suscep .. 

ti bles de ser utilizados con la 1 ibertad propia del derecho vige!! 

te, en el cual las prohibiciones o limitaciones de la libertad -

contractual tienen c¡ue ser exprt'sas y claras. En ejercicio de -

esa 1 ibertad, es como se desarrolla la iniciativa de los particu

lares, para contribuir al enriquecimiento de las formas contrac-

tuales tomando al contrato corno un acto de previsión y de toma de 

posesi6n del futuro. 

Con base en la idea anterior, surgió la f6rmula tradicional; 

"COliTRATOS AQUI llABENT TRACTUI·: SUCCESIVUM ET DEPEllDENTIAM DE FUT!!_ 

RO REBUS SIC STANT!BUS Ir1TELLIGEllTUR", conoistente en que debe aE_ 
mitirse la posibilidad de rescindir los contratos de ejecución S!!, 

cesiva o de largo plazo, por el posterior cambio del estado de h~ 

cho en que fueron concluidos. Esto encuentra fundamento en la 

equidad. 

Si bien la equidad y la justicia son distintas - como t-xpre· 

sa Arist6teles- 1 pertenecen sin err,bargo al mismo género, siendo

la equidad superior a la justicia: "lo equitativo y lo justo son

una 1ri~sma cosa; y siendo a;nbos buenos, la única diferencia QUC' --



hay entre ellos es que lo equitativo es mejor aún. La dificultad 

está en que lo equitativo siendo lo justo, no es lo justo legal,

lo justo según la ley, sino que es una dichosa rectificación de -
la justicia rigurosamente legal. La causa de esta diferencia. es, 
que la ley necesariamente es siempre general, y que hay ciertos -

objetos sobre los cuales no se puede estatuir convenientemente -
por medio de disposiciones 9enerales 11

• 

En tal virtud, la equidad representa tanto como la modera- -

clón del rigor de las leyes, atendiendo más a la intención del 1! 
gislador que•- la letra de ellas; como aquél punto de rectitud -
del'JUez q-Ue-·a .ra fa1ta de ta ley escrita o consuetudinaria con-

su1ta en sus decisiones las má<imas del buen sentido y de la ra-
zón, o-sea de _la ley natural. 

Como en-muchas -1egislaciones extranjeras, en la nuestra, an

te las omisiones en que incurrió el legislador cuando no previó -

en las normas que dictó alguno o algunos casos que en 1a práctica 
juridica se presentan, se deo~ cvrre91r y <>up1ir su silencio y h.,2. 
b1ar en su lugar, como el mismo lo haría si estuviera presente; -
atemperando el rigor de la ley al aplicarla, tomando en cuanta -
las circunstancias excepcionales del caso concreto que e1 1egis1~ 

dor no previó al dictar aquella. Considero que esto es posible -

por medio de la equidad -definida en nuestros días- como l• - -

JUSTICIA DEL CASO CONCRETO. 

El presente trabajo de Tesis tiene pues como finalidad, que

sea tomado en cuenta el Principio de la Jmprevisibil idad en el -
contrato civil, por las causas y ;::otivos que en el desarrollo del 
mismo se exponen. 

Mas debo agregar que ning~n dato aportarla este trabajo, que 
sirviera de utilidad, si quien lo lee no lo analiza ni lo lleva a 

la práctica jur!dica ante los Tribunales Judiciales; porque la --
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práctica hará poco a poco que el principio adquiera fuerza hast•-
11 egar a convertirse en ley; es decir, llegará el momento que di
cho principio sea plasmado en nuestra legislación; en aras del -
bienestar común como fin de la justicia. 



CAPITULO 1 

LA IMPREVISlBlLIOAO EH EL CONTRATO CIVIL 

1.1 LA OBLIGATORIEDAD EN LOS CONTRATOS 

1.2 LA AUTONOMIA DE LA VOLUHTAD 

1.3 RESTRICCIONES AL PRINCIPIO PACTA SUNT SERVANDA 

1.4 ALTERACION DE LAS CIRCUNSTANCIAS 



!.! LA OBLIGATORIEDAD EN LOS CONTRATOS 

Nuestro Código Civil establece que convenio es el acuerdo de 

dos o m!s personas para crear, transferir, modificar o extinguir
obl igaciones y que cuando los convenios producen o transfieren -

las obligaciones toman el nombre de contratos (articulas 1792 y -

1793). 

Para que un contrato tenga existencia se requiere consenti-
miento y objeto que pueda ser materia de contrato; perfeccionándQ 
se el contrato por el mero consentimiento a excepción de aquéllos 
que deben revestir una forma establecida por la ley (a1·tfculos --
1794 y 1796). Por lo que cuando dos o mSs personas se ponen de -

acuerdo sobre la declaract6n de su voluntad com~n destinada a re
glar sus derechos, conciertan un convenio entre sf para producir
º transferir obligaciones. 

rara algunos juristas, como Carlos Cossio 1 s~ puede hablar -
de contrato en tres sentidos: El primero nrefiriéndose al acuer

do de voluntades para crear, modificar o extinguir derechos, lo -
cual se sintetiza en la firma de los contratantes. En un segundo 

sentido, el contrato son los actos de conducta contemplados como

proyocto en aquªl acuerdo de voluntades; y asf se habla del curn-
plimiento o incumplimiento de un contrato; su ejecuci6n aparece -
instantánea o de tracto sucesivo, etc. En un tercer sentido, el
contrato es la hoja de papel donde se estampa la firma y se redaE_ 
tan las cHusulas que lo expresan con lenguaje estricto". (1) 

(1). 

Hoy en dfa el contrato es fundamentalmente una convenci6n e-

Culos Cossio. HEVISTA EOITOR!hL LA LEY, 22 de Hoviembre de 1960. Bu! 
nos Aires, Argenfrna, Pl!gina l. 



acuerdo de partes que expresan su voluntad sobre el objeto de la -

relaci6n jurfdica que concluyen. 

La fuerza obligatoria del contrato surge de la uni~ad del•

voluntad contractual¡ las voluntades aisladas de los contrayentes
en el momento en que declaradas son coincidentes '1pierde cada una
su propia autonomfa 1 y al fundirse dan lugar a una nuev~ voluntad
unitaria (voluntad contractual), y ésta ser! la que regirá dentro

de la esfera preestablecida, las relaciones entre las partes, sin
que éstas puedan sustraerse a ella porque su contenido se sustrae
ª la libre voluntad de las mismas (2). 

En la Edad Media el Derecho Can6nico vino a realizar un cw
bio trascendental, cambio que perturb6 el sistema formalista de -
contrataci6n, al formular el principio ''pacta quentum cunque nuda, 
servanda sunt", que di6 al pacto un valor simple, dando luga1· pos
teriormente a la expresi6n que hoy conocemos como ''pacta sunt ser
vanda", la cual viene a significar la fuerza obligatoria de1 r:on-

trato, basada en la voluntad de las partes; voluntad que el orden! 

miento jurfdico con su poder heter6nomo eleva a la cat2gorfa de -
Ley. 

"Surge así del contrato la coactiva obligatoriedad del \ofnc_!! 

lo que une a las partes y su cumplimiento se hace ineludible quien 

se desatienda de sus obligaciones. es compelido a realizarlas o a
reoarar los perjuicios con su conducta .•• La ejecución forzosa -
puede ser el resultado impuesto por la sentencia al dr11dor 1ncum-
pliente" (3). 

Los C?fectos del contrato son de dos tipos: Comunes o gener! 

les y especiales o particulares. Los primeros se producen en toda 
clase de contrates 'i se i·educc:. a 1 a ;:roducc16n del ·:ínculo obl ig! 

(2) 

(3) 

P.ogel io Sote la i"ontaqne. LA TEORIA DEL;\ IMPREV!SJO~. Revista de Derecho
Privado. Costa Rica-1962. Pag. 160. 
_!!)~. Págs. 151 y 162' 



torio; y los segundos, son privativos y caracterlsticos de cada -

contrato y .derlva-n de la voluntad de las partes. 

El Jurista:Espafiol Josª Castan Tobefias estima que se ha con

siderádo' sobre. la ~.bljgatoriedad de los contratos que:·· 

•p')::_L_o-/contratos son obligatorios, y las obligaciones na

cidas_de los mismos tienen fuerza de Ley entre las partes•. 

"22/ Su~bligatoriedad se deriva de la voluntad de las par

tes, sanclonada y amparada por la Ley (históricamente se despren-

dió del juramento religioso de cumplimiento)". 

"J~. Esta obligatoriedad se hace extensiva a todas las con
secuencias que, aún no e~presad~s. se deriven de la naturaleza del 
contrato, conforme a la buena fe, al uso y a la ley», 

n42. Como consecuencia de esa obl igll:toriedad del contrato,-

no puede dejarse la validez y cumplimiento del mismo al arbitrio -

de uno de los contratantes... Pero esto r.o ;rr.t ide que 1:. cbl iga-

ción nacida de un contrato, o incluso la efectividad de la rela- -
ci6n jurldica total convenida en el contrato, pueda someterse a 

una condici6n resolutoria, dependiente de la voluntad de una de -
las partes" (4). 

Recordemos que nuestra legíslocfón civil estoblece que con-

forme al artículo 1796 las partes se obligan no s61o a lo pactado

expresamente, sino ta1ílbiªn a las consecuencias que segG11 su natur~ 

leza son conforme a la buena fe, a~ uso o a la Ley. De ahf que en 
la prictica ju1·fdica la mayorfa de abogados 1 itigantes e inmediat! 
mente al revisar un contrato civil y al saber que el misno no fue
cumpl 1do en sus t~rrninos, o demanda la rescisión de dicho documen

to o el cumplimiento del v:.ismo así como los gastos y costos de juj_ 

(4) Josi' Cotan Tobeñas. DERECHO CIVIL E$PAfiOL COMUN Y FLORAL. Editorial Reu;. 
Madrid, Esraña 1942. Págs. 415 y 47ó. 



cio y lo.s daños y perjuicios que causó el incumplimie.nto de una de 
las partes. 

Ernesto Guti~rrez y González señala que el contrató se debe
cumpl ir: 

a). Conforme a la Ley. Las partes además de cumplir con lo 
e~presamente pactado, deben cumplir también con el r~gimen jurídi

co que la Ley establece para el contrato que se efectúe, y de ahí
que en todo lo que sea omisa la voluntad de los otorgantes, deben
cumplir conforme a lo que disponga la Ley (5). 

b). Conforme al uso. Derivan consecuencias obligator.ias----

del contrato, no solamente de lo expresamente pactado, y de lo que 

dispone la Ley. sino también del uso¡ y 

e). Conforme a la buena fe. la convenci5n se debe cumplir

"º solamente a lo que las partes pactaron y a la ley y al uso, si
no que no obstante que no lo digan, estSn obligadas a ejecutarlo -
confor~e a 1~ buena fe, de ahf aue es preciso tener un conceoto ~e 

ella. Agrega, que Planiol considera que la obl igaci6n de obrar c..Q_ 

mo hombre honrado y consciente, no s61o en la formaci6n, sino tam
bién en el c.umpli;r.:ento del contrato, sin atenerse a la letra de1-

mismo, es buena fe (6). 

En mi opini6n1 creo que la buena fe es un concepto muy am- -
plio, y en realidad la consideraci5n de si se actu6 o no de buena
fe, debe dejarse, en caso de ccntroversia, a un sano criterio judl 

e i a 1. 

La Suprema Corte de Justicia de la Naci6n, en relación a es
te punto ha sustentado: 

º125. CONTRATOS. P:i.ra deterrr,inar la 11aturaleza de todo CO..Q. 

trato, debe atenderse primeramente a la voluntad expresa de" 

(5) Ernesto G"tiér<ez ;' Gonzáloz. OERtCHO DE LAS OBLIGACIONES. Editorial Ca
jica. México 1980. Pág. 288. 

(6) !DEM. Pág. 291. 



las partes, y s61o cuando ésta no se revela de una manera -
clara, habrá que recurrir a las reglas de la interpretación. 
Quinta Epoca: 
Torno XIV, Pág. 584. Acosta Ignacio. 
Torno XVI, Pág. 1207. Estrada Roque. 
Torno XVII, Pág. 1388. González Eusebio. 
Torno XVIII, Pág. 9. Garza José Maria de la. 
Tomo XXIV, Pág. 622. Olaz Ramón. 

"137. CONTRATOS, VOLUNTAD DE LAS PARTES EN LOS. Si bien es 
verdad que la voluntad de las partes, es la suprema ley de -
los contratos, también lo es que dicho rrincipio tiene dos -
limitaciones forzosas. ineludibles: la primera, que se deri
va del interés público que está por encima de la voluntad i.!! 
dividual y la segunda de la técnica jurídica, sobre la que -
tampoco puede prevalecer el capricho de los contratantes. 

Quinta Epoca: Torno XXXV, Pág. 1236. 
Espinosa Manuela Coags. (7). 

Como podemos ve1·, eKiste jurisprudencia e11 sentido estricto
que señala que para interpretar un contrato debe estarse a la vo-
luntad de las partes y únicamente cuando dicha voluntad es confusa 
a impide su verdadera i11terpretación, se debe recurrir a las re- -
glas de la interpretación; de las cuales no se hará mención por el 
mor:iento. 

Así también, existe jurisp~udencia a mi entender en sentido
flexible. ::;ue permite poner dos 1 imitaciones a la voluntad de las
partes: el interés público y la técnica jurfdica. Los cuales no~ 
estudiaremos en este apartado por no ser el tema a tratar. 

El orden público debe concebirse como un conjunto de normas· 
sobre las que descansa el bienestar común. ante el cual deben ce·~ 

(7) APE:IDI CE AL SEMA'.l<\RiO JUD ICIAc OE LA fEDERACIO:I 1917-1975. Suprema Corte 
de Justicia de la flación. E¿. Mayo. 
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''• ·--

cer los derechos· de los particularés. Por.lo que la libertad de -

los contratantescpa~a de~ldlr su~.iont~~ie~¿ias:· esiá limitada por 

la libertad~de Jos demás, colllo'verl!~os inás adelante. 

J.2 LA AUTONOHIA DE LA VOLUNTAD 

Con anterioridad se consideró que debía dejarse que los par

ticulares celebraran toda clase de convenciones, estimando que su
Voluntad es soberana y que se encuentran colocados en clan de -
igu&léad~ se entendla que las convenciones de los particulares de
berfan ser respetadas en todas sus partes, con la sola limitación
de que contuvieran una causa l fe ita y moral. 

Lo anterior, con el transcurso del tienpo ha resultado falso, 

ya que los particulares no concurren en ese oretendido plan de - -
igualdad, c~s dQn tratánd0$2 de cJntratos 1 poi· existir en éstos, -

invariablemente, oposición de inte;·eses¡ por lo que resulta que el 

rn~s fuerte trata de obtener ventajas 1n~oderad3s del m~s débil 1 -

por ser la condición humana egoista por excelencia. 

La doctrina que sirvió de fundamento a la absoluta libertad
contractual se denominó 1'Teorfa de la Autono~fa de la Voluntad 1'¡ -

segOn esta Teoría, era lfcito pactar todo aquello que no estuviera 
prohibido, y Ja voluntad de las partes era la suprema ley de los -
contratos (8). 

(8) Othón P€rez Correa. LA !MPREV!SJON EN LOS CONTRATOS. 
tad de Derecho. México, 1942. Pag. 19. 

Tesis UNAM. Facul-
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Dada la importancia de la voluntad en la formación del con-
trato, llegó a postularse el principio de que "es permitido aqu~--
110 que no está prohibido''; este principio se transformó en una -

doctrinac,uri dogma a la Autonomla de la Voluntad, considerando que 
los convenios legalmente formados tienen la fuerza de ley para las 
partes que los hayan celebrado. 

Othón Pérez Correa señala que esta doctrina, que se ha esti
mado desde la aparición del Derecho Civil codificado como de impo_i:: 
tancia capital, le ha atribuido consecuencias ampl 'isirnas a la vo-
luntad de las partes; ya que ella tiene entre sus postulados, los
siguientes: 

Primero. Los individuos son libres tanto para celebrar con
tratos como para obligarse. 

Segundo. Son asimismo libres para discutir un plan de igual. 
dad las condiciones de los contratos, determinando su co11tenido, -

su objeto, con la única restricción del respeto al orden públ ice.
pudiendo combinar bajo formas nuevas los tipos de contratos previ! 
tos por la ley e inventar otros enteramente nuevos. 

Tercero. Pueden elegir libremente la competencia del Oere-

cho para regular la ~elación del derecho privado y aún desechar la 
aplicación de la ley, con carácter supletorio y referirse a regla
tipo. 

Cuarto. Las manifestaciones de voluntad debe ser libre, las 
formalidades y solemnidades, excepcionales. 

Quinto. Los efectos de las ob1 igaciones son los queridos -

por 1 as partes. 
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En sTntesis, los convenios legalmente celebrados deberSn ser 
fielmente cumplidos (9). 

Entre todos los hechos o actos jurfdlcos geneiadores de obl! 
gaciones, el contrato es, indudablemente, aquél en que .'Ja voluntad 
de los particulares cumple una funci6n m~s importante; siendo ~u -
elemento caracterfstico el consentimiento o sea, el acuerdo libre 
de la voluntad de las partes. 

El Derecho, como fen6meno de la naturaleza, tiene un_ c~rSc-

ter esencialmente social, pues su origen y desarrollo son manifes
taciones producidas en un seno h~mano, comunitario; presupuesto de 
nacer y existir haciendo vida en coinan o de una serie de activida
des o interC's.es huir.a.nos encontrarlos como resultado de un grupo de

hombres que viven en uni6n m!s o menos fntima. Es una respuesta
ª la necesidad propia de hacer posible 1a vida social 1 y por consi 
guiente, las actividades son una manifestaci6n misma de la vida hQ 
mana. 

Por lo que cada fuerza individua1, como elemento de un grupo 
el hombre, debe compler.-1entarla con las de los demás, integrándose
dentro de 1a sociedad, y una vez armonizadas y conjuntas, dirigir
se a la obtenci6n del bien común, 

Pero ese individualismo jurídico, producto de una idealogla
pol ítica de la misma ~ndole, ha tenido que dar paso, ante el empu
je de nuevas realidades sociales y econ6Micas 1 a prir.ripios que -
respondan mejor a las ideas de solidaridad y de cooperaci6n social 
que constituyen el signo del mundo 1noderno. Dentro de esta nueva
concepci6n1 los derechos subjetivos, si bien tienen una función -
privada, no son facultades individuales absolutas para que su tit~ 

lar haga uso de ellas a su arbitrio, sino que deben realizar la-· 
función social y econ6nic.a que les asigna el ordena:nientu 1egal. 

(9) JDEH. Págs. 19 y 20. 
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La concepcl6n del principio de la autonomla de la voluntad -
tuvo inicio en el Derecho Romano, alcanzando su fuerza en el Dere
cho Canónico, el cual pretendió siempre obtener que se d1era resp~ 

to a la palabra empeñada, independiente de que forma utilizara la
voluntad que se expresaba; reco1·demos ante esto lo que una vez en
materia eccnómica nos enseñaron con la frase 'laissez faire, lai-
sset passer' 1 toda vez que en materia de contratos tambi~n se tra

dujo en el desarrollo completo de la doctrina de la autonom!a de -
la voluntad. Se sostuvo por esta doctrina que de los contratos no 
podrfa surgir injusticia alguna, dado que las obligaciones se asu
mfan libremente, y trat6 de e~plicar el contenido de las obligaci~ 
nes atendiendo a la interpretación de la voluntad de las partes. 

Llevada a su exageración, di6 lugar a que los contratos cel~ 

brados entre particulares se consideraran sagrados e intocables -
por el Estado, el cual debía abstenerse por completo de intervenir 
en su celebraci6n, aGn cuando contuvieran las injusticias m&s gra~ 

des. Pero precisamente por haber llegado a un estado de exagera-
ción, provocó una reacción que no carece en ciertos aspectos de r~ 
z6n; se ha objetado que las partes manifiesten su lfbre voluntad -
al celebrar los contratos pues en ocasiones, debido a su extrema -
pobreza o excesiva inexperiencia, se ven impedidas de manifestar -
lo que realmente quieren. En otros casos, una de ellas, debido a
su extrema necesidad, se ve impelida a acep~~r condiciones que de
no existir esa gran necesidad nunca aceptaria. 

Se ha sostenido que el principio de la auto~omia de la volun 
tad se encuentra basado en postulados err6neos de orden individua
lista y que aceptarla íntegranente pone en peligro el orden moral
y econ6mico as1 como los intereses de la colectividad; que no de-
ben ser abandonadas las relaciones de los oarticulares a la ~bsol~ 
ta arbitrariedad contr6ct 1ial. 

11
,,. ~1 tor1trato ven fa concebido como una suma de deberes in 
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conexos, prevaleciendo la certidumbre matemática sobre las decisi~ 
nes morales. Entendida la 1 ibertad co~o autofln y sin la cont~a-
partida siquiera de la fraternidad, la ley se limitaba a no estor
bar, reinando como dueño y señor el individuo, o mejor decir el -

acreedor" (10). 

Por lo anterior, la libertad contractual fue objeto de abu-
sos e injusticias, ya que estuvo inspirada en teorías tradiciona-
les, hasta llegar a considerarse que "el triunfo de la autonomía -
de la voluntad es el triunfo de la explotación del hombre por el -
hombre". El error del 1 iberal ismo, es haber creído que todo con-
trato se forma bajo el signo de la 1 ibertad. 

A la concepción individualista, absolutista, de la libertad
contractual, se opone hoy la noción del contrato dirigido. Es me
diante la 1ntervenci6n del Estado en favor de los ~ás indefensos.
de los desposeldos, como se logra la verdadera igualdad en la vida 
jurfdica, y no mediante el enfrentamiento de las partes, que es --
una foi-1~1a de consagración oe la desigualdad (11). 

El contrato crea una situación jurfdica que debe ir amoldán
dose a la realidad económica subyacente, por lo que en el presente 

siglo hemos visto en forma general un intervencionismo de Estado,
tendiente a lograr una adecuada regulaci6n de la organización so-
cial y económica; y bien podrlamos decir que el intervencionismo -
tiene como fin lograr una sociedad mSs justa e igualitaria, a la -
cual no puede escapar 1 a 1 i bertad contractual, 

esto no se ha traducido únicamente en ataques que pudiera
mos llamar te6ricos, sino que una s~rie de contratos, los que an-
tes se consideraban que debían ser respetados, porque e~ ellos con 

(!O) 

(11) 

Ramón Badenes Gasset. EL RIESGO IMPREVISIBLE. Editorial Bosch, Barcelo
na, Esr.arla, 1946, Páq. ·111. 
Octavio Lopera Vargas, TEORIA DE LA IMPREVISION Y LA AUTO:WMIA DE LA VO
LUNTAD. Ed. Estudios de Derecho, Medellfo, Cal. 1959, Namero 72, Pags. -
302 y 303. 
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currta la libre manifestac16n de la voluntad de las partes, en la
actualidad se encuentran sustra!dos del campo del Derecho Civil. -
El contrato de trabajo, en la mayor!a de las legislaciones actua--
1es, ni siquiera forma parte del Derecho Civil, sino que, siendo -

uno de los contratos que mayor influencia han tenido en el medio -
econ6mico de las naciones, puesto que se refiere a dos de los el~ 
mentos más importantes de la economfa, o sea el capital y el trab!_ 

jo, vtene formando una rama nueva y vigorosa del Derecho, con pos· 
tulados completamente diversos a los del Derecho Civil. En esta -
nueva rama del Derecho, el Estado se ha convertido en protector y ... 

tutelar de los trabajadores, sosteniendo que el trabajador se ve!a 
precisado a aceotar las arbitrarias condiciones que le impusiera -
el patrón, porque no tenfa mis que das alternativas: o admitir 6s
tas tal y como le ~ran impuestas, o perecer por hambre. 

Antonio Hernández Gil citado por Rogelio Sotela. sostiene so

bre el particular que: ''.,. la iqualdad jur!dica formal e instru-
mental, es una f6rmula perfecta cuando descansa sobre una rel~tiva 

paridad económico-soc1al. Pero deja de serlo cuando ~sta falta", 

"Entonces el cometido del derecho no puede ser simplemente -
el de ordenar la convivencia partiendo de los términos en que apa
rezca establecida, sino que ha de hdcer suya una tarea reformadora; 
la reforma social se convierte en ideal jurídico. La igualdad co
mo fin sigue siendo valiosa en todo caso; más para el logro de esa 
finalidad no sirve siempre una igualdad instrumental. la protec-
ci6n no puede dispensarse de un modo 1 iteralmente idéritico ••• Ta! 
biln el concepto de la libertad se revisa profundamente, no para -
rechazarle, pero si para atribuirle un significado mis real" (12). 

(12) Rogel io So tela Montagne, OS. fl!_,_ P~gs. 153 y 164. 
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1.3 RESTRICCIONES AL PRINCIPIO PACTA SUllT SERVANDA 

Uno de los principios cl~sicos y fundamentales de la doctri
na general de los contratos es el que se refiere a que el los cons

tituyen para las partes una suerte de ley Individual, en el senti
do de que las mismas se comprometen a cumplirlo como si se tratara 
de Ja propia ley. Hemos dejado asentado que de acuerdo a P.sta pr~ 

misa, los contratos han de cumplirse estrictamente, tal como fue-

ron celebrados, sin que ning~n acontecimiento ulterior pueda in- ~ 

fluir en las obligaciones que nacen de ellos, pues como contr·a-t~r

es preveer, las partes han buscado con ello seguridad en la trañ-
sacción (13). 

11 La Teorfa General Contractual con la Revolución Francesa, -
ha recibido el sello inconfundible del liberalismo-individualista, 

el mismo que ha condicionado todas las legislaciones derivadas del 
Código Francés de !804, y que hoy d!a subsiste al borde de su ago
nía. casi caduco, aco5ado por los rumbos que viene marcando el r.u~ 

vo Derecho". 

~Han sido en verdad los grandes acontecimiento3 de la Histo
ria los que han sacudido las estructuras sociales en general, mar

cando hitos que han deteroinado nuevas di1·ecciones en la evolución 
de la sociedad. Los principios absolutos del individualismo mode
lado en el siglo XVIII. vienen desde muchos años atrás, soportando 
embates rudos y definitiYOS emergentes de las condiciones nuevas -
producidas por acontecimientos como la Primera y Segunda guerras -
mundiales. que despiertan, no ya en el individua, sino en la soci! 
dad, necesidades de tal magnitud que dan lugar a la creación de -

formas no tan sólo renovadas, sino originales que respondan a los
anhelos insurgentes" (14). 

(13) Héctor Masnatta. EL CAMBIO DE Cl~CUtlSTAllC!AS Y EL CONTR/,TO. Revista dc
Jurisprudencia A14 gentina, Año Hi, ~:o. 189 1 jufio de 1959, pág. l. 
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Las exageraciones, de las que hablamos en el punto anterior, 
llegaron a ~rear una mistica del contrato y, naturalmente, dieron
lugar a una reacci6n, la cual se pone de manifiesto al mismo tiem
po en el dominio de la técnica y de la ciencia, de la sociologfa y 

de la moral. 

El princlpjo de la autonomla de la voluntad ha sido atacado
de diversas formas, reputSndole que estS basado en postulados err~ 
~e~s_ de origen individualista, siendo diversas las doctrinas que -
la atacan ase~ej~ndose en su conc1usi6n al decir que sl se deja la 
iniciativa de los contratos al ego~smo de los individuos, es esa -
misma iniciativa y egoísmo lo que compromete de manera grave el O! 
den moral, político o econ6mico, toda vez que los intereses esen-
ctales de la colectividad se abandonan a la arbitrariedad contrac
tual. 

La autonomía de la voluntad nace del poder absoluto asignado 
a la voluntad de las partes contratantes, voluntad ~ue llegó ~ co~ 

vertirse en un ve1'dade1·0 1tat1ú' 1 y que hoy eri dla todavía es aefe!J. 

dido por juristas que asumen un oapel tradicionista ya que piensan 

y sostienen que el principio de la 1 ibertad contractual es una pi! 

za necesaria, sin la cual na pueden ser válidos los contratos rea

l izados. ~ar lo que, como premisa todopoderosa, la autonomía de -

la voluntad y como su consecuencia el principio riguroso del ''pac

ta sunt servanda 11 vienen a ser las bases - ll&mese v~rtices o pun
tales - sobre los que se ~a construido la teorfa oeneral de los -

contratos. 

11 
••• A la restricci6n de la autonomía de la voluntad se expr~ 

sa Gounot: el predominio excesivo de la voluntad en el acto jurfd! 
co corresponde a un estado econ6mico poco desarrollado donde las -

relaciones jurídicas son raras, lentas y por consiguiente siernpre
seguidas y precisadas (sic) de un debate más o menos largo en don
de se fija con pi·ecisión el n0do, la e1.tensi6n y el alcance de ca

da ~na dP las palabras y de las clJusulas { •.• ), el individua es -
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considerado due~o. el solo artlfice de su fortuna jurldica" (15), 

Pero cuando, con la socialización cada vez más creciente de

la vida humana, las relaciones sociales se han extendido, multipll 
cando y acelerando, que cada individuo ha tenido necesidad de con
tar con los otros, de tener en cuenta la seguridad del cr~dito, el 
interés de los negocios, las exigencias de la buena fe, entonces -
el derecho ha tenido que relegar insensiblemente a segundo plano -
la voluntad individual para dar una mayor eficacia al interés so-

cial representado por la seguridad y la legitima confianzo. 

Poi~ lo dem§.s, las 1 imitaciones a la autonomfa de la voluntad 

no son exclusivas de tendencias jur,dicas contempor~neas. Ellas -
se han ido imponiendo poco a poco, a la medida d~l avance de las -
necesidades sociales. As! el Código Civil Napoleónico estableció-
11na nuy f~portante, y consiste que los particulares contratantes -
no pueden derogar en la celebración de los actos jurfdicos aque- -
llas leyes en cuya observancia estin interesados el orden pQblico
Y las buenas costurnores (la primera de tales nociones se ha ido e~ 

riqueciendo en su conten1do, hasta llegar a lo que hoy se denomina 
orden público económico, de gran fuer"za limitativa de la 1 ibertad
contractual ), 

También implican restricciones a la autono~fa de la volun-
tad. aunque en grado relativo, las solemnidades o t6cnicas jurfdi
cas prescritas por el legislador para la validez o para la demos-
tración de ciertos actos jurídicos. con finalidades de tutela de
intereses de terceros o de defensa de la~ mismas partes. 

La expresión de que los contratos tienen fuerza de ley entre 
las partes no quiere decir que el contrato tenga virtud creadora -
de normas jurídicas, ya que la eficacia obligatoria del acuerdo 

(15) Octavio lopera Vargas, ~ PSg. 303. 
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siempre presupone la existencia de una ley que la" reco~ozca. Por
lo que las pÚtes con"tratantes pueden, por mutuo"acuerdo," y siem-
pre que no'·perjudiquen a tercero, mo~ificar·o· revocar_ e, ·_con~rato
celebrado por ellas. 

La lla~ada autonornTa de la voluntad no tiene, entonces, 
otro valor que la capacidad juffdica. puesto que, con arreglo a la 
naturaleza del derecho, a su origen y fin colectivos, no puede - -
existir otra fuente de derechos que la voluntad social consignada
en la ley y, por tanto, es preclso no confundir la relación jurídl 
ca que puede ser establecida por la voluntad pooular. con el d~re

cho en si ~isno, que est; sobre esa voluntad, oudienda afirmarse -

que en toda relaci6n jur1dica existe un contenido de 'orden públi
co', según la existencia de la necesidad social ••• " (16}. 

En fin, se han combatido la fuerza obliQatoria y la intangi
bilidad de los contratos, especialmente en los casos en que debido 
a acontecimientos posteriores a su for~aci6n pudiera convertirse -
e~ instru~entos ~~ opi·esidn dei deudo1· o en fuentes de per·:urbat1Q 

nes sociales. 

Rogelio Sotela P.ontagne, se encuentra dentro de los partida
rios de la doctrina en estudio, al sostener que existen limitacio
nes al Principio de la autonomía de la voluntad: 

''Dentro de estas ideas limitativas del dogma de la autonomfa 
de la voluntad, han ido surgiendo a través de los tiempos diversos 
prin~ipios que cristalizados en normas de derecho positivo, signi
fican una restricci6n al •pacta c;unt servanda 1 (17)". 

(16) 

(17) 

Cabe expresar aqui que el Derecho tiene como pretensi6n la -

Federico A. Torres Lacroze. LA CLAUSULA REBUS SIC STANT!BUS rn NUESTRA -
JURISPRUDEllCIA. Boletío del 1ñst1tuto de Enseñanza Practica, Facultad de 
Derecho y Ciencias Sociales, Buerins Airi:s, Argentina 1948, Págs. 167. 168. 
Rogelio Sotel.i 11.ontagne. OB. CIT. Pág. 164. 
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realización de la justicia, y que la justicia es un valor absoluto, 
y como valor la justicia es un concepto abstracto, que se objetiva 
en los casos concretos. Por consiguiente, la justicia gobierna ii 
bremente sin someterse a normas, su misi6n se agota en el caso si~ 
gular; por lo que el Derecho aspira a la realización de la justi·
cia, constituyéndose para su fin en una ordenación, en un conjunto 
de normas para una regulación que exige que se cumpla en todos los 
casos. El derecho no puede servir de arma para, en un momento da
do, obtener un beneficio al que en estricta justicia no se tiene -
derecho, puesto que ni siq~iera se pudieron preveer al realizar el 
acto, o celebrar el convenio. 

En atención de lo anterior, considero que en materia de con
tratos no puede haber un Derecho Civil e~clusivamente individuali! 
ta, debe haber restricción a la libertad individual en aras del -
bien co~ún, co~o significado del respeto a la personalidad humana; 
ya que la mutaci6n imprevisible de las circunstancias en que el -
contrato se formó, no debe suponer la surnisi6n de un hombre a otro 
en medida tal oue resulte inconciliable con la moralidad origin~dll 

por la noci6n del bien coman a cuya realización se enca~zJ el ar-
den jurídico. 

Consecuentemente, desde este momento digo que resulta mejor
establecer soluciones que sirvan de punta de flecha para abrir un
campo nuevo, en donde imperen la equidad y superiores fórmulas de
justicia que las actuales, ya que creo con fervor en la dignidad -
del individuo. Pues recordemos aue en su momento y debido a la i~ 

perente necesidad que prevolecía en la práctica jurídica, diversos 
preceptos fueron elevados a rango de Ley por el legislador en nuc! 
tro Ordenamiento Civil, como ejemplo palpable tenemos: el artículo 
17 sanciona la lesi6n en todos los contratos con nulidad o reduc
ci6n equitativa de la obl igaci6n ~as el pago de los corrsspondien

tes daños y oerjuicios, en caso de abuso de la ignorancia, pobreza 
o extrema necesidad de lo: den&s); el art~c~l0 1982 repri~r el er!-
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riquecimiento ilegitimo: el articulo 1912 reprime el abuso del de

recho; el artículo 20 ordena que a falta de Ley expresa se debe r!t 

solver el conflicto a favor del que trate de evitarse perjuicios y 
si se trata de derechos iguales debe decidirse observándose la ma
yor igualdad posible entre los interesados; el artículo 1796 esta

blece que los contratantes ec;,tén no solamente a 1o expresamente paf 

tado sino también a las consecuencias conforme a la buena fe al -
uso o a la ley; el articulo 2455 implica una parcial pero clara a~ 

misión de la imprevisión para los arrendamientos de fincas rústi-
cas. 

De acuerdo a la inspiración de1 Legislador en la exposición
de motivos d~el Código Civil para el Distrito Federal, creo firme-

mente que la misma y los preceptos juridicos antes señalados son -
el apoyo que necesitan los juristas estudiosas para proponer la r! 
visión de los contratos a causa de e~cesiva onerosidad supervisan

do que no haya sido previsible para las partes. 

La Teorla de 1 a Ir.iprevi5ión c;iqnifíca una n•;!>va rf:-striccián

a la Autonomla de la voluntad y, por ende, de la libertad contrac

tual. pues conduce a 1a revisión judicial del negocio jurídico por 
raz6n de desequilibrio en su economla, acaecido con posterioridad

ª su celebración. Ta1 intervención, a mi juicio, es conveniente y 

necesaria, pues al establecer e1 equilibrio oe 1ao; prestaciones y

propugna1· e1 imoerio de la eqt1idad en el trifico jur~dico. respon
de a las modernas orientacio1:es del derecho y refleja una concep-

ción de la actividad del Estado que acepta~os en su plenitud. 

Concluyendo, pienso que la actividad jurídica debe tender a

evitar o resolver conflictos humanos que harían imposibles :i difi
cultarían la vida social; por lo quG debe satisfacerse el propósi

to de establecer un conjunto de normas que regulen las actividades 
externas del hombre, ya que l~ norma Jur,dica s' tie~e por objeto

hacer posible la convivencia humana. por 1o que para alcanzar e1 -
propósi:-.o de proteger la lioertad del hombre, sólo plJede log('ane-



en el medio socialjija"n.do limites: de esa 1-ibertad. 
--- . -:.~ ; .,,:'"',..;.: :.~.;-: ·,<i--,-'~ 
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·li ~ohcltfaci6n y ~1 ·equllibrio de lós inte~eses humanos e•i. 
gen, como·es n~·tli~.aí, fijár limites a las correlati.vás actividades 
del '1o~bre, fun~Jiln c~pital del Derecho . 

. Co~s~c~e~temente, la libertad de los contratantes para deci
dir sus controversias est~ limitada por la libertad de los demás;
de ah·í que esa libertad del oarticular no pueda ser absoluta, pues 
velar por la conservacl6n de esas libertades y el correcto funcio
riamiell:to de los 1 i't:tites que a su ejercicio i111.oone la ley, es a seg~ 

rar la libertad propia. Porque los derechos del hombre para •••
respetados, deben ser respetables. 

1.4 ALTiRAClON OE LAS CIRCUNSTANCIAS COttTRACTUALES 

Todo contrato cuyo cumplimiento no _sea inmediato expone al -

deudor í eventualidades favorables o desfavorables, como consecue! 
cia de variaciones en las ~ir~~nstanci-as de hecho que condicionan
su cumplimiento, 

"De la relaci6n contractual ha de ~urgir necesariamente cua! 
do ella es de tipo sinalagmático, una equivalencia de prestaciones. 

En los contratos de ejecuci6n inmediata, por su propia natu
raleza esa relac16n de equivalencia se lleva a cabo siempre que se 
cumpla 1o convenido. 

Distinta es 14 situaci5n de aquellos contratos co11 prest4ciQ 
nes peri6dicas o de plazo diferido. El transcurso del tiempo pue
de permitir 1~ rea1izac16n de ciertos sucesos sobrevinlentes a1 -
perfeccionamiento de l~s obligaciones contractuales, que afecten -
profundariente el equilibrio inicial de prestaciones y aue llagan i!!_ 

justa para una de las partes la exigencia literal de la obliga
ción" (18). 

(18) Rogel to Sotela Montagne. 08, CIT. Pág. 164. 
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Nunca como ahora las condiciones econ6micas de un determina
do medio sufren modificaciones m!s r!pidas y radicales; estas madi 
ficaciones, que en algunas ocasiones son profundas y fundamenta-
les, imprimen mutuaciones substanciales en los efectos de los con
tratos celebrados, y la forma en que deben ejecutarse las obliga-
cienes en ellos contenidas, deben ser tomadas en consideración, -
pues el cumplimiento de las obligaciones se ve a tal grado modifi

cado, que cumplir en los términos y for~a pactados, después de ve
rificada~ las variaciones, equivaldrfa a cometerse una notoria in
justicia. 

11 En la actualidad, varios son los motivos por los cuales las 

relaciones económicas y jurídicas, en cortos periodos de tiempo, -
sufren profundos cambios: todo se mecaniza; los inventos tratan -
siempre de ahorrar tiempo; hacen las comunicaciones m§s rápidas; -
desplazan cada dla mayor número del elemento humano de las fábri-
cas; hacen que la e1aboraci6n de las mercancías sea más rápida y -

barata¡ permiten que se produzcan variaciones más radicales en 1os 
precios de las cosas ••. 11 (19). 

Ya hemos visto que las partes, una vez que por su libre vo-
luntad han creado el contrato (1 ibertad contractual), están obl ig~ 

das a cumplir con lo pactado (pacta sunt servanda). De aquí el -

principio de la fuerza obligatoria del contrato. Como regla gene
ral, exigencia de seguridad jurídica, el principio {pacta sunt 
servanda} en pro de la inalterabilidad del contrato. opera aún 

cuando la vida se vea afectada por crisis económicas o guerras tr~ 

yendo consigo una alteración de las circunstancias ajenas a la va
luntad de las partes y más aún tratándose de contratos de ejecu- -
ci6n sucesiva y larga duraci5n 1 ese can1 bio de circunstancias puede 
hacer excesivamente onerosa para una de las partes la ejecución de 

lo convenido o puede ~onvertir el contrato en objetivamente injus
to 0 1 porque no 1 imposible de cumplir. 

(J9) Oth6n Pérez Correa. 06. CIT. Pág. 9. 



Los elementos de la econom1a y el derecho no pueden sustrae~ 
se a los medios s~ciales en que actúan y a los cambios sufridos -
por éste, porque aquéllas influyen en la moneda, en las mercancías, 
y aGn en el valor de los inmuebles, que siempre han sido los m&s -
estables en cuanto a su valor. Por otra parte, el estado de gue
rra que priva en todo el mundo, también ha traido consigo ei enca
recimiento de todas las mercancías; la dificultad de las comunica
ciones, hace casi imposible se adquieran las mercancías en los pl~ 
zos se~alados; provoca este estado de guerra igualmente la escasez 
del elemento humano, que a su vez hace Que la ~ano de obra suba de 
valor, en consecuencla, que se modifique el precio de las cosas. 

El cambio de circunstancias, origin~do de hechos scbrevinie_rr_ 
tes capaz de producir un grave desequilibrio en las prestaciones,
nos hace reflexionar si seria o no justo mantener inflexible el -
cumplimiento de la obligaci6n contraída~ aclarando, que rne refiero 
a aq•éllos hechos que al destruir la equivalencia de prestaciones
pueden llegar a produci1· un grave per~uicio a una de las partes si 
se hace ho~.oc a 1; ;:ialoor·a emper;'1 .. la • ... 5 fiJel idad oue se debe al
contrato ha sido elevada a la categorfa de leJ antre las partes,
no obstante el ordena~iento jurld1co no ha podido dejar de tomar
en cuenta y considerar que hay ciertas circunstanci~s sobrevinien 
tes para permitir la modificación de los derechos y deberes resul
tantes de una relaci6n jurídica. 

El deudor tiene la necesidad ju1·fdica de cumplir con la pre! 
tación convenida en 1a forma, modo, lugar y tiempo estipulados, -
sin que pueda alterar en lo mSs ~fnimo aquéllo a que se oblig6; ya 
que cualquier alteración significa incumplimiento. pero les abso1~ 
to este principio de la responsabilidad obligaciona1?. la obliga
toriedad del contrato, sin embargo, aún siendo reconocida, no es -
absoluta; es decir, no ope1·a de manera tajante en cualquier cir- -
cunstancia, sin excepción. 
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Por otra parte, celebrado el contrato lser& justo mantener.• 
todo trance su fuerza obligatoria, _aún cuando circunstancias su-
pervinient~s e imp~evistas, alteran el ambiente objetivo de su -
formaci6n1 sin obstacul.iz~r eri.definitiva su cumplimiento, crean
para una de las partes una situaci6n de onerosfdad excesiva y ru! 
nasa, aunque para la· otra ·parte sea verdaderamente una fuente de
lucro inesperado?. 

He dicho anteriormente, que la vida jurídica como específico 
acontecer humano, presenta el desarrollo de instituciones, figu-
ras y teorías, que pretenden alcanzar la realización de la justi

cia dentro de los limites que el hombre conlleva; toda vez que la 
realización de la justicia es la finalidad del Estado y por ende
del Derecho, por ello nos inclinamos a pensar que la respuesta a

la anterior interrogante es rotundamente negativa. 

Alfred Verdross, comentado por Rogel io Sotelc Montagne, ci-

ta: ''refiri~ndose a los tratados internacionales y contemplando -

situacio~es como las que se con1entan, dijo su Santidad Pfo XII, -
lo siguiente en la Encfclica Sumni Pontificatus de 20 de octubre
de 1939: Hay que afirmar es cierto, que con el transcurso del -
tiempo y el cambio sustancial de las circunstancias - no previs-

tas y tal vez imprevisibles al tiempo de la estipulación- un tr~ 

tado entero o algunas de las cl~usulas pueden resultar o pueaen -
parecer injustas, o demasiado gravosas, o incluso inaplicables p~ 

ra alguna de las partes contratantes. Si esto llega a suceder, -

es necesario recurrir a tiempo a una leal discusi6n para modifi-
car en lo que sea conveniente o sustituir por completo el pacto -

estabiecido 11 (20). 

La existencia del o~recho tiene por raz6n de ser el normar -
la actividad humana, viene a introducir el orden en la vida so- -

(20) Rcgelio Sotela Montagne, ~ Pág. 157, 
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cial. pues supone la<V_ida. s,~c~~1 .. --~ v~ces.:es .l;'~ caos y pa~a elloº'ª
ce la no_rma_p_ara estáblecer un orden y .realizar. la idea de justi-
c fa. 

Ah.ora bien, p~~~- que sedé'la_aplicabil_idad de las normas es 
preciso que se de~ una ~iFii de presupujstos en las relaciones ju
rldfcas sociales. El Estado bus~a soluciones cuando la actividad
social del individuo crea conflictos de intereses, lo cual hace a
través de nuevas n'ofma·s adecuadas a la realidad imperante del me-

mento y cuando no existen todavia dichas normas, acondiciona la -
realidad a los postulados del Derecho por medio de reglas genera-
les ante la ausencia de la nor1T1a¡ lo cual tiene fundamento el ar-..: 

tlculo 19 del Código Civil para el Distrito Federal, del que haré
aluci6n posteriormente. 

Todo lo anterior lleva a pensar que el problen1a es muy viejo, 
pues preocupaba desde la !poca antigua a filósofos y juristas el -
establecer si influye el cambio de circunstancias sobre los efec-
tos del acto jurídico, camb;1:1 que Suf'sr: er.~re el m:il'!'.ento ~n qu~ se 

concluye y aquel en que debe cunplirse; y, en su caso, deter~inar
ta1T1bién si dichos efectos desaparecen totalmente o si ;ólo se mod~ 
ran conforme a la interpretaci6n de los contratos. 

Como observamos, el factor tieMpo juega un papel nuy impor-
tante, básico, dentro de los contratos en su realización y cuMpli
miento. Por ello. se debe pensar que acorde con esta rea1idad ~a

cial y jurfdica, en que ambas partes contratantes son simultánea
mente acreedor y de~dor, agud1zándose uno y otro aspecto segan el 
caso, y por Jo cual, cuando queremos pagar poco o exigt~ dc~asiado1 
se nos olvida que es ~enester ponerse en la situación del contra-
ria y pensar si lealQcnte aceptaríamos lo que desde nuestro punto
de vista parece aho1·a convencernos. 

Lo cual nos demuestra que la inter:iretación del Derecho es -
suma~ente dificil en estos tie~pos, ya nue por un lado se encuen--
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tra con el muro Infranqueable de la codificación, y por otro lado, 
se contempla la ola avasalladora de la transformación. 

A mi ji.Jicio, ...:se debe dar el Derecho actual, precisamente al

Derecho ~i~il, una ~ayor ela~ticidad para acomodarlo con las nue-
vas exigencfa·s, .. hasi3 'en tanto· se produzca el cambio definitivo me- -
di ante norm·a"s· m'á8 .á.cordes a 1 a realidad actual. 

SóJo .a manera: de ilustración en relación al presente punto -
de estudio, expongo a continuación ejemplos que dan RaCTl Ortiz Ur
quidí y KÚl Larenz: 

11 
••• Se vende una determinada cantidad de llantas¡, pero no -

para~ser- entregadas de inmediato, sino, supongamos, dentro de tres 
o seis meses, entonces si que puede surgir el problema. pues bien
puede acontecer que las condiciones bajo las cuales se celebró el

contrato sean totalmente dis~intas de las que imperan cuando éste
tenga que ejecutarse, de tal modo que hagan excesivamente oneroso
su cumplimiento sin que quiPnes 1o celebraron hayan oodido razona

blemente preveer tal modificaci6n o cambio de condiciones. Este -
sería el caso del último ejernolo que supimos, pues si. verbigracia, 

entre la época de la celebración del contrato y la época de la ej~ 

cuc1on ~el mismo. estallara una guerra entre potencias extranje-

ras que encareciera desorbitantemente el hule porque los países en 
conflicto lo hubieran considerado material bélico y. en el nuestro, 

en el que suponemos se celebró y va a ejecutarse el contrato. di.-
cho material hubiera caído en manos del llamado mercado negro, re
sulta eYidente que el obligado a entregar las llantas del ejemplo

estarla, ~i no imposibilitado de toda ir.posibilidad para hacer en
el plazo convenido, dicha entrega, sí por lo menos en condiciones

para él por demás dif~ciles para realizarlo en sus términos, por -
lo exagerado y excesivamente oneroso que le resultaría el cumpli-
miento" {21). 

(21) P.~úi o~·tiz Ure¡ .. iidi. DERECHO CIVIL. Editorial Porrúa, S.A •• Méxic.o 1979, 
Pág. 421. 
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Karl Lorenz hace referenc;a del slguiente caso fallado en --
1928 y que es tfpicamente originado en un cambio de circunstan- -
cias que afecta el equilibrio de prestaciones; resumiendo: Dura!!. 

te el periodo de inf1aci6~ se conviene en la compra de un in~ue-

ble gravado con hipoteca, el vendedor asume la obligación de can
celar la hipoteca y lo hace para que la venta sea libre de gravg

meryes. Legalm~nte se admitió una posterior revalorización del -
crádito hipotecario, que si bien le pudo servir el gravamen real
ya cancel3do, permitió al antiguo acreedor hipotecario exigir del 
expropietario y vendedor. como deudor oersor:al, el pago del saldo 

del crédito, que ei·a mucho mayor que e1 orecio que el enajenante

habfa recibido por ·1a venta del lnmueb"1e. En vista de elio el -
enajenante reclamó del comprador una lndemnizaci6n consistente en 

la diferencia entre la revalorización exigid3 y el precio ca1cu1~ 

do en marcos oro. El Tribunal Suoremo del Reich admltió la dema.rr 
da, considerando 1'se ha producido a consecuencia de la ley oe re
va1orizaci6n, un injusto desequil lbrio entre la prestación y la -
contraprestaci6ri de la compra-venta, y en consecuencia, ha desa
parecido ia base dc:i contrato'' (22). 

Finalmente, ha de manjfest~r, que de acue1·do con los ejeffi- -
ples antes expuestos, considero que si en todo contrato hay una -
colaboraci6n de los contratantes para 1a obtenci6n de los propósi 
tos que cada uno de ellos persigue, es indudable que teniendo en

consideración la naturaleza de cada contrato, serán aplicables -
analógicamente las reglas de la experiencia que ha descubierto -
con respecto a la sociedad, colocSndose en un punto de vista de -
la prá1.:tica jurL11ca, ~ere- rn!er.trJs la legi51ació."1 r.c $:!'~ car;;biJ

da ni enriauecida con estas orevisiones, los razcnamientos eApUe! 

tos pueden servir' al estudioso doctrinario y al 1 itigante prácti
co como instrumento en la realidad jurldica a efecto de evitar i~ 
justicias y b'Jscar :i:..e impere la eQ 1Jidaj y la que r>s justo, 

1:arl Larer.::, ::::c:~C\10 ciE OOL!Gt.CIO~lES. ~dit'J1·i·::1 Revist:i de Derecho ::.iri 
vado. t·:adrid 1 España, 1935 1 Traducc16n di:i Cari0-:, Fern§nd~z Roddguez., :
Págs. 23-25. 
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'. ' - . '· ,' 

Pasemos de lfeno en el siguiente capHulo a lo que s61o he--
mes hecho refererici a como ·el P.rii'bfema que ~e presenta· en h prSct.i 
ca jurldica ante los Tribun.ales Judiciales, en.materia de contra-
tos. 



CAPITULO II 

PROBLEHAT!CA DOCTRINARIA EN TORNO A~ PRINCIPIO 

2.1 EXPOSIC!ON DEL PROBLtM~ 

2.2 TERM!NOLOGIA 

2.3 ET!HOLOGIA 

2.4 CONCEPTO GENERAL 



2. l EXPOS !CION DEL PROBLEMA 

El objeto del presente trabajo es en gran parte investigar -

si el contrato··una vez concluido debe permanecer incólume, ina1t! 
rable, intangible~ Si las reglas generales que consagra nuestra

legts1aci6n en relaci6n al ~ontrato, no son susceptibles, en cir
cunstan¿ias excepcionales de una revisi6n racional efectuada por
e1- juzgador, puesto que la revisión por el legislador aparece unj_ 

versalmente bajo la llamada legislación de emergencia y puede co~ 
siderarse admitida por la doctrina. 

El problema surge frente al de la seguridad. En la vida di~ 

ria con los carr.bios y modificaciones, traen aparejados los hechos 

y la soluci6n es ahora tan diflcil, dijimos como la misma inter-

pretaci6n de los contratos. 

"La regla general, que conserva una considerable importan- -

cia, sigue siendo la libertad que tienen los particulares para 
crear obligaciones mediante los contratos. Pero, queda sujeta a

restricciones cuyo nQmero e importancia ~~n en aumento por ~na d~ 

ble influencia: la dependencia material, cada ~Ha más estrecha, -

del individuo respecto al medio en que vive y el sentimiento más
deftnido de que ninguna sociedad p~~de ma~trarse indiferente a 

los fines que se proponen los contratantes, debiendo velar poi· el 

manteni~iento ae cierto grado de Justicia ... " {23). 

El contrato se real iza, podríamos decir, contra ese cambio -

de circunstancias, que son inimaqin~bles; por lo ~ue cada una de-

(23) Marce! Planiol, TAAíloDO PRACTICO DE DtRfCi'r• C!Vll FR,iNCES. Tc:no Vl, V: í, 
H~ti;Jna Cultural 19:.~::;. Traduce i6n Es pifie 1 a et: Mari o 01a-zlrüz 1 TOT"!'O Ser.to~ 
Las Obligaciones [Pr1rriera Pcrte) Ed1toriaJ Cultura, .S.A. 1 Habana 1936. -
Pág. 34. 
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las partes desea comprometer a la otra de antemano, ligarla por -

anticipado, pues ya se sabe que en la idea de obligación se halla 

originariamente la de 'vínculo' o ligamento; y por consiguiente -

una vez dado la forma al contrato, la otra parte quedar! comprom~ 

tida a su cumplimiento de aqul la seguridad jurldica que preten-
den las partes al celebrar el contrato. Siendo esta intensión la 
doctrina, perfectamente obvia en la gran generalidad de los ca~os, 

y por ende la única que satisface las necesidades de la seguridad 

y del orden social. 

Hago la aclaración, de que no pretendemos negar que la auto
nomla de 1a voluntad, co~o principio de la libre contratación, es 

indispensable dentro de nuestro Derecho Positivo, porque éste - -

acepta y tutela el r·~gimen de la propiedad privada; por ello, - -

creemos que la ley debe ~revenir e~cesos protegiendo d 1os contr! 
tantes de las injusticias del contrato, aplicando lo que es equi

tativo para ambos contratantes, aún cuando para uno de ellos no -

lo sea, toda vez que ha dejado asentado que el Derecho ~oco a po-

co se 1~elve ~ociJ1 ~dra cJid~i· ce 1os ~~ter·cscs G~ toda 1a comu-

nidad; asf se protege c1 bienestar co;~~n. Consideran1os que así -

como el legislador ha protegido ~1 orden pGblico y ha tratado dc

evitar grandes injusticias en la celebración del contrato¡ así CQ 

mo el Derecho tiende a la realización de la justicia¡ así también 
el Juzgador debe intervenir cuando el cambio de circunstancias l! 
nidas en cuenta por los interesados, deter~ina una profunda altc

raci6n del equjl ibrio hasta entonces existente entre las presta-

cienes, de suerte que una de las partes sufre una agravación im-

previsible y extraordinaria de sus obli9aciones. 

El principio de la obligatoriedad de los contratos se mues-

tra, de muy diffcil justificaci6n frente al sentimiento natural 

empírico de la ,1 Jsticia. Pues en el momento de la :elebración -

de un contrato su fin y su causa podrían lla~arse justos. pero -

al sufrir ~as rl1odificaciones serias P2'" el ::1edio social, j¡·1pl ice· 
que e1i~ir su cu~pli~iento, serfa llegar ~ la comisl6n 1e ~nJ-
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notoria injusticia. 

Me incl.ino por-razonar lpor qu~ no toma en cuenta el juzga-
dor mexicano lo que realiza el tribunal argentino?, donde cier-
tas situaclones extraordinarias son tomadas en cuenta para dismi
·nuir o para exo~e~ar de responsabilidad, partiendo de la base de
que nadie se obliga sino a aquello que puede realizar conforme a
previsiones comunes; lo que demuestra hasta donde se extiende el
rol de los tribunales en la aplicaci6n de los principios de la -
Justicia. (24) 

La ley manda que los contratos sean cumplidos (pacta sunt 
servanda), este axioma fundamental, est& experimentando en las ú! 
timas d~cadas una importante modificaci6n por ~vfa de excepci6n''1 

en muchos pals~s y asf en el nuestro, los juzgadores y juristas 
conte~por&neos vienen argumrntando que es necesario crear un poco 
de flexibilidad a dicho axioma en aras de la Justicia, cuando - -
ciertos y determinados casos así lo ameritan y exigen. 

Es por lo anterior, que el principio que constituye e1 pre-
sente trabajo se torna como un principio de equidad y de justic1a 
que pretende evitar esos abusos que la 01·ganizaci6n actual de pr~ 

piedad privada del capital plantea diariamente. 

El Principio de la Jmprevisibil idad (titulo del presente tr! 
bajo), tiene por objeto analizar racionalraente los actos jur~di-
cos en general y especialmente los contratos, pues si bien es - -
cierto, que contratar es preveer, no es menos cierto que no tie-
nen por qué respetarse contratos cuya observancia constituye una
loter1a para une de las partes y la ruina para la otra a causa de 
cambios iPprevisib1es sobrevinientes, que se han expres~do. 

(24) Federico A. Torres Lacroze, 08. CIT. Pág. 169. 
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Conclufmos nuestra exposición para entrar de lleno a nuestro 
principio, llámese riesgo Imprevisible, cláusula rebus sic stanti
bus, etc., lo cual no es otra cosa que lo que la generalidad de j~ 

ristas ha llamado "Teoria de la Imprevisión 1
', misma que conduce -

conforme a1 presente estudio a una revisión del negocio jurldico -
obligatorio, representando una nueva limitación al principio de la 

autonomía de la voluntad. 

2.2 TERHINOLOGIA 

La "termlnologla" es el conjunto de términos o vocablos, pr.Q. 
pios de determinada profes16n, ciencia o materia (25), Aplicada -
al presente trabajo, son las diversas ascepciones o formas concep
tuales relativas a la figura de la imprevisión; de una manera más
sencilla, son los diferentes conceptos que adoptan en forma perso
nal todos y cada uno de los juristas - nacionales o extranjeros- a 

la teoria de la imprevisión. 

Lo que es primero en el tiempo, lo es también para el Dere-
cho. Por ello, partiendo históricamente de que la figu1·a más ant! 
gua con que se le conoci6 a la teoria de 1a imprevisión fue la - -

cláusula rebus sic stantibus me referiré primeramente a ella~ y SQ 

bre el particular nos dice Fernández de Le6n, que ••asf &e denomina 
a una regla de derecho internacional conforme a la cual puede -
denunciarse unilateralmente los tratados y pactos internacionales
cuando hubieren cambiado las circunstancias que determinaron 
influyeron priAordia1mente en su conc1u;i6n pJr ello, en virtud 
de la denuncia, las cosas vuelven al estado en que se hallaban an
tes de haber contrafdo el pacto, tratado o convenio de referencia
••· Es pues, una causa de extinción de los tratados que en la ac--

(25) Antonio Raluy Poudovida. P.ICCJOt!A_fl_io_P_Q_R_R_IJP,~_IJ\_gfi_GUA ESPANOLA. Edi
torial PorrUa, S.A .• ~éxico 1979, Pag. 741. 
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tualldad, debido-. los progresos en el· arbitra-je-y a_la e<lsten-

cia de una jurtsd·i~ci6n tnternac.~~na.1·/-·p-e __ ,.~a~-;~~:~-~·:;-:--'pu~~,e p~rs.eguir 
se por v>a contenciosa cuando-la :cad~cidod no- •·a·:-_rec:o~ocida P

0

0r: 

los Estados signatarios" (26}. 

El Dr. Luis Mada Boffi nos establece una "teoría del ries-

go". y manifiesta que~ ••• cuando se menciona estA teoria se est~ 
aludiendo en materia civil a una de las doctrinas que pretenden -

explicar la fundamentación de la responsabilidad por el hecho aj~ 

no o bien por el denominado 'hecho ajeno de la cosa' ... " {27}. 

A diferencia de 1a artterior teorfa, Rafael De Pina nos defi
ne a la "teorta de la imprevisi6n 11 como el j'conjunto sistem&tico
de especulaciones cientlffcas que tienen como finalidad justifi-
car el incumplimiento total o parcia1 de un contrato en atenci6n

a la presencia de circunstanci~s extraordinarias no previst~s en
~1 momento de su ce1ebraci6n''. Agregando el jurfsta mexicano que 
esta teoría 11 

... se encuentra implícita en la cláusula rebus sic
stantibus {que eApresa: asi f~rmes las cosas), que la pr!ctica f~ 
rense del medioevo consideraba sobreentendida para los contratos
ª largo plazo o de tracto sucesivo, siempre que se produjese un -
cambio radical en relación con las circunstancfas en que e1 con-
trato se habla realizado, evento que ~utorizaba la resolución del 
contr•to por excesiva onerosidod de la prestaci6n (28}. 

Por lo anterior, tenemos que "la denominaci6n dada a esta t! 
cita ~stipulaci6n rebus sic stantibu~ SP mantuvo con el correr -
del tiP.mpo, siendo E>~ta fórmula 1a que en la actualidad es usada ... 

por los autores alemanes e italianos, especialmente. En Francia. 
en cambio, se adopt6 el nombre de "imprevisic5n'', expresfón ésta -

utilizada por la mayor fa de los tratadistas que han encarado el -

(26) 

('7) 

(28) 

Gonzalo Fernónoez De León. DICCIOllAP.IO JURlD!CO. Buenos Aires Argenti
na, af•o 1961, Pág. 202. 
;_•;is ~·ada C0ffi Boggero. ]lOR1/._j2~. Eflclc1opedia Juddica -
1j;~12'ba, Tomo ).Y.VI 1 Pág. 97. 
Rafael De Pina. D!CC!ONARiO DE DERECHO. Editorial Porrúa, S.A., Mé1.i· 
co 1965, la. Edlción:-PTg:l57-.---
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tema. En iguál sentido se pronuncia el autor español · FernSndez. de 

Velasco Y. varfos autores argentinos. 

"Haur_10u-_la llana "riesgo imprevisible'1
-, locuc"i'órl.·-que.-tanÍbién 

adopta Sfochez Jim~nez; mientras que Kalm utiliza<e1.<'~pc.ablo·,u;m
previsi6k11 o 11 álea imprevfsible 11

• 

Osti habla de una sopravvenienza (supervfniencia), ."voz em- -

plea~a asimismo por otros autores italianos. 

Windstheid parte de la doctrina alemana se inclinan por la 
"presuposici6n''. 

Otros términos ideados han sido los siguientes: imposibili· 
dad de la pre5taci6n (Giovene, en un artfculo de pol~mica con Os
ti ); lassio superveniens, lesión sobreviniente (Giuseppe Pugliese) 

diritto al sopra-prez:o, derecho al sobreprecio (Ricca Barberis). 

(29). 

co~o puede observar~e. son ~uy div~i·sas las ~irecci·lnes q~e

ha seguiCo nuestro principio de la imprevisibilidad en 1os Jlti-· 

MOS tiempos, al tratar de dar un funda~ento jurfdico a esas f3cu! 
tades de resoluci6n o revisión del contrato, tan difíciles de - -
coordinar con la regla cl~sica '1 pacta sunt servanda 1

', ya que tam

bién destacan las fórnulas sobre la desaparición de la base del -

negocio subjetivo de Karl La renz, el abuso del derecho, el equi

librio de intereses, etc. 

La ter~inologfa de la cl~usula rebus sic stantibus aparte de 
tener e1 inconveniente de suponer en los contratos una cláusula -
sobreentendida de que permanezcan para su manten1miento iguales -
las circunstancias, es un tErmino medieval que nosotros proponc-

r.ios abandor.ar en forfTla :oflfpleta. total, pot ser una figura Jñeja
que sólo sirve corno un antecedente para el estudio que realizar.,os. 

(29; :s1do,.o ·l. Go1d~r~era. LA C.L·~_,: ~,: o~:-s .:;: ST.".'1\lSF. Er.::iclo;;edla
.:úr1o·ca O"rieba, Tomo-11, Ed1toria161Dfi097!f1ca :..rgenuna, Buenos 1<.1-
r~s, 1?55, P5g. 51. 
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Preferimos la terminologta "teorta de la fmprevisi6n", deno
minación que se acerca en mucho a la terminologia usada por la -
doctrina francesa y la espa~ola, concretada en la voz 1'imprevi- -
si6n"; esto, independientemente de la terminología del "Principio 

de la Imprevisibil idad" que ha servido de titulo a la presente t~ 

sis, misma que explicaremos el por qué m~s adelante. 

2.3 ETIMOLOG!A 

Entendemos por ''etimologiau 1a ciencia que estudia la verda

dera significación de las palabr·as, mediante el conocimiento de -

su estructura, orígenes y transformaciones (30). En virtud de e_! 

to, buscaremos el significado de la figura que nos ocupa. para o~ 
der emitir en el siguiente punto un concepto genP-ral. 

Vimos con anterioridad que tiene este asunto el contenido de 

una rica elaboración cientffica, representado por teorías numero
sas y de ingenio que los juristas tratan de hacer prevalece1·. 

La lengua castellana nos expresa el significado de las pala
bras, vertidas estas significaciones ordenadamente en un ''diccio

nario", el cual, tiene irr1portancia vital pa!"a definir lo que nos

proponemos. As1 encontramos que '1Teorfa es el conocimiento espe
culativoº puramente racional (lo opu~sto a práctica), la cual 1a
podemos definir corno el conjunto de conocimientos que dan la ex-
pl icaci6n completa de un cie1·to orden de hPchos'' (31). 

La imprevisi6n, est§ definida por la lengua castellana, como 

la falta de previsión (falta de ver con antic1paci6n}, lo que no

puede ser previsto, que no se advierte ni s~ previene. 

(30) Raluy Poude·lida. 08. CIT. PSg. 739. 
(31) J.!JQ1., Pág. 312. 



Con lo anterior podríamos. antes de seguir adelante, unir -
los dos significados antes expuestos para poder decir que "teoria 
de la imprevfsi·on~ es el conjunto de conocimientos que tratan de 
explicar, con razonamientos en forma ordenada, las consecuencias
de lo no previsto. es decir de fundamentar los resu1 tados de la -
falta de conocimiento sobre ciertos hechos que sucedentt. 

"Hay que advertir que no es lo mismo imprevisi6n que teorla
de la imprevisi6n. La imprevisi6n es la circunstancia o conjunto 
de circunstantias que en un caso o monento dados libera en for~a 

total o parcial del cumplimiento de un (Ontra:o, :,• la teor~a de -
la inprevisi6n es el conjunto sistemático de especulaciones ci~n

ttficas Que tiene como finalidad justificar, en las circunstan-
cias aludidas, el dejar incumplido lo que normalmente debla cum-
pl irse en la forma convenida 11 {32). 

Ahora bien, lo imprevisible es lo que no se puede preveer; -
aquello que no podernos ver con antfcipaci6n, ln que no conocemos
º de 1:. que no tenerr:::s ::onoci~fentc de que va .! su::edec; ccn::.E- -

cuentemente no se puede evitar. 

"Es correcto el t~rrnin~ que se propone: imprevisibilidad (i~ 

posibilidad de preveer) en vez de imprevisión (mero hecho de no -
preveer). Pues ésta ha menudo implica culpa (Código Penal art. -
So. fracci6n II) r.lentras que la imprevisibilidad forzosamente la 

excluye. Asimismo resulta fundada la opinión de que la 1'rebus -
sic stantibus 1

' constituye, m&s que una cl&usula tácita (categort~ 

casi siemp:--e irreal y, con frecuencia, inútil). una e;tigencia de-
la Justicia" (33). 

Podemos hacer notar que las complicaciones del ~undo actual-

(32) 
(33) 

Rafael De Pina, OO. CIT., PSg. !57. 
Oieno Tinoco Ariz..--cA!MPREVISJBILIMD EN El DERECH_O CIVIL. 
J ... s: nú~ero 14, Mihico, 1939, Pag, 233. 

Revista-
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tual trae como consecuencia la multiplicaci6n de hechos imprevisi 
bles y por eso es ·que la ciencia jurldica tiene que buscar solu-
ciones permanentes,_ encontrarla~, para que puedan ser aplicables
y válidas dentro del propio ordenamiento legal; y lo anterior, c~ 

mo ya hemos dicho, es tarea tanto de los jueces co~o de los juri~ 
tas en general. 

Tratamos consecuentemente, vislumbrar ya una representaci6n
general del tema y es lo que corresponde a todos los enunciados -
anteriores, Es lo que se comprueba co~o de realización anor~al o 
mejor dicho, de perturbaci6n en el desenvolvimiento o ejecuci6n -
del negocio jurtdico, a causa de hechos y circunstancias despro
porcionadas a la pr~visi6n posible del obligado. Por lo que 1a -

situaci6n que se produce no PS absoluta, porque el tumpli1niento -

casi siempre es posible; pero se vuelve angustiosa en c1tremo la
situaci5n del deudor e incide de tal manera en su patrimonio que

puede llevarle a la ruina. 

Concluimos nuestra ''eti~olcgia'' expresando que la palabra -
1'principio 1

' ha sido definida por le lengua espa~ola como la ''base'' 

''el fundamento'', ''el origen''. Por ello, es por lo qu~ nosotros -

adoptamos ese vocablo como t1tu1~ de nuestro trabajo, por ser el

principio el fundamento del hecho ju··fdico que estudiamos, sobre
el cual apoyamos nuestro estudio¡ el cual unimos a aquello que no 

puede preverse en el contrato. 

2.4 COHCEPTO GEMERAL 

Antes de tratar de establecer un concepto general sobre la -
figuro que nos ocupa, vamos a referirnos a los diversos conceptos 
que los juristas han expresado: 11Snese teorfa de la imprevisi611 1 

cláusula rebus sic stantibus o '1 principio de la imprevisibilidad'' 

co~o nosotros la denominamos. 
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Para TinocÓ·Arf~a 1.a ,;linprevf~ibi]Tdad ~s áque\:1. situación
jurfdfca-que'det~rmf~i i'á'inter\óénéitlri d~l :itez~'fuñdada en 1á·1ey 
posftivac·para·revisar los contratos a tÚriiioos·'o traÚo:sUi:esi-~ 
vo. ( 34f. 

Horeno'Rodrfguez expresa que la ~cl~us~la r~bus sic stanti-
bus"1 es una convenci6n del Derecho romano que se entendía inclu.i 

da t§citamente en todos los negocios jur!dicos. Significaba que

en caso de sobrevenir un cambio importante en la situaci6n gene-
ral o en la prevista por las partes. el obl i9ado podía resolver -

e1 negocio jurfdico que le r~sultara en exceso onei·oso'', Consid~ 

ra este jurista que la teoría de la imprevisión .•• se fundamenta 

e11 que la existencia de circunstancias fortuitas e inevitables --

4ue no pudieron ser previstas por los contratantes en la época de 
la realización de l~s obligaciones de uno de los contrJtantes y -
que esta teorta, er1 la Edad l~edia, ya habfa sido enunciada con la 

m!xima rebus sic stantibus. Esto es, que las partes entienden Y! 
ledero el contrato en cuanto subsistan las condiciones econ6~icas 
bajo t~Jª vige~c12 ;e pact6. J s~a que an caso contr61·10 el con
trato puede ser resuelto, si cualquiera de ias partes prueba que

su cumplimiento traerfa consigo un gravamen cuya lmpartancia reb! 

sarfa las previsiones que pudieron hacerse en la época del contr! 
to" (35). 

Capitant señala que la imprevisi6n es una teoría jurisprude~ 

cial elaborada por el Consejo de Estado con referencia a los con

tratas de lar~a duración, para asegurar la contint1idad rle un ~er

v icio pGblico; en virtud de ella un contrato puede ser revisado -

en sus cl~usulas financieras, ha pedido de una de las partes, en
atención al fundamento jurídico de que 1a mudanza de la s1tuación 

econ6mic~ le ha osasionado ca~gas que sobrep~san los ltnit~s ex--

(34) 
( 35) 

!DEM. Pág. 433, 
Jorge f'oreno Rodr!guez. LA TEORJA DE LA H:?REVJSIO:L Vocabulario, Do
rectia r Ciencias Socicles. Ediciones De Pdtma, Suenos l..ires, ArJer.tina, 
1976, Pág. 948 y 481. 
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tremas tenidos en vista al tiempo de celebrarse el contrato". Cu! 

mina diciendo que, ''la jurisprudencia civil no admite esta teoria, 
pero el legislador ha hecllo apl icaci6n de ella en numerosas leyes 

sobre las alquileres, en los años que siguieron a la guerra de --
1914-1918" (36). 

Explica Ramirez Gronda que la teoria de la imprevisión deno

minada también doctrina del riesgo imprevisible, o rebus sic sta~ 

tibus, hace posible la revisi6n de los contratos a largos plazos. 
motivada en las transformaciones de hecho que se prodJcen, de tal 

suerte que la prestaci6n deviene agobiadora para una de las pai·-

tes (37). 

Guillermo Cabanelas al estudiar la Cláusula rebus sic stanti 

bus nos rrianifiesta que '1 ,,. en virtud de la misma, las obligacio

nes subsistían mientras las circunstancias originales no hubieran 
experimentado fundamental modificaci6n. De sobrevenir un cambio
imoortante en la situación gene~al o en la prevista oor las nar-

tes, el obligado podia resolver el negocio jurídico que le resul-
tara en exceso oneroso'' (38). Como ve~os 1 Cabanelas no hace -

otra cosa que repetir lo que expres6 Moreno Rodrfguez. y aue ya -
asentarnos anteriormente, 

De continuar exponiendo los diversos conceptos o definicio-
nes que juristas mexicanos o extranjeros hacen sobre la figura j~ 

r9dica qu~ estudi~rnos, abarcarran1os todo el presente trabajo, lo

cual lo haria tedioso, y no es nuestra intención. Ahora nos co-

rresponde expresar nuestro concepto, el cual pro:Jonemos como gen!. 
ra1, haciéndolo de la mejor rrianera, dándole el matiz sencillo: 

(36) 

(37) 

(38) 

i-!enri Capitant, TEORJA DE LA IMPREViSJON. Vocabulario Jurídico. Edicio
r.es fle Pal•;·a 1 C:arderias Editor y D1">trihuidor 1 Buenos Aires, Arnentina,-
1973, Póg. 311. -
Juan D. Ramí;ez Gronda. Ll1 TEOR!A Oc LA IHPPEVISION. Diccionario Jurl-
dico, 3a. Edici6~, EditQr·i=l Ca.-11fief:- Buenos 1.ires, Arg<?n:ina, 1?46, -
Pág. 254. 
Guillermo Cabanellas. LA cu;uSUL;. RteUS SIC STANTIBUS. Diccionarlri de -
Derecho Usual, Tor"".C' II"i. tfo. 4, Editorial Viracocha, S.A. 1 Buenas Ail'es, 
Argentina, 1959, Pá·~. 40G. 
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Los principios generales del derecho son ''criterios fundame~ 

tales para la apreciaci6n y solución de situaciones y cuestinn~s

jurfdfcas" (39). Proponemos, aún conscientes de que hay opostto-

res que .. El Principio de la Imorevisibil idad" es el 01·igen y fun

damento de aqu~lla situación jurfdica que se torna en un !1echo, -
debido al cambio de circunstancias que aparecen en el contrato e~ 

mo cons~cuencia d~ lo ~o previsto oor las partes otorgantes d~l -
mismo, y que requiere la intervención del juzgador, apoyado en -
los principios generales del derecho y asi se proceda a la revi-

si6n del contrato aolicando la suspensión o or6rroga, ~~dific~- -
ción o rescisión del misnio se~an la natur!lez~ del c~~o cspec!fi

co. 

El anterior concepto lo e~preso de carácter generai -cabe 
hacer la aclaraci6n- toda vez que nuestro C6digo Civil ejtabl~ce

en su articulo 19 que cuando una cuesti6n c1vil no puede resolveL 
se ni por la palabra ni por el espiritu de la ley. se atenderá a
las principios de leyes análogas, y si aún 1a cuestión fuere ctud_<! 
sa, se rr:sol1erá ;:or lo: r,r-incip~:s 9~neta1es dei de··ecr;o, t.enie.0_ 

do en consideraclón las circunstancias del caso. 

Por lo que diganos que el planteamiento del proble:Ga y su s~ 

luci6n debe tener ltmite y circ~nscribirse p~ra negocios de largo 
plazo y no para 105 de cumplimiento instant~neo o mSs o menos in
mediato. 

Resulta tar.ibién inútil fundar una solución bajo el estudiC' y 

análisis de fuentes romanas. Esos antecedentes, como dijimos, -

son valiosos cuando se trata de raronar sobre la naturaleza jurl

dica de una instituci6n, pero estamos aquf frente a u~a forMula-

ción distinta. 

(39) Gonzalo Fernández De Le6n. OB. CIT. Pág. 93. 
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Se tipifica de este modo una nueva instituci6n jurfdica, cu
ya naturaleza y funci6n propia la distinguen y separan de figuras 

afines como la lesi6n, el enriquecimiento sin causa, la fuerza m~ 

yor y el caso fortuito, el abuso del derecho, Ta condición resol!!_ 

toria y la imposibilidad del pago. 

Es que si se incorpora este principio al Derecho Positivo, -
su vigencia estará dado para que se aplique en casos de excepci6n 
y por las circunstancias de notoria gravedad que la ciencia jurf 
diCa ha comprobado y procuró resolver con leyes de emergencia. 

Toca al jurista y al juzgador estar porque se anal ice el pr~ 

blema desde un punto de vista que lo acerque a su propia realidad. 

Hoy. ~ay ~ue comprender que no se trata de int1·oducir ningGn 
cambio sustancial al régimen de la invulnerabilidad de los contr2_ 

tos. 



CAPITULO llI 

ANTECEDENTES 

J.I ORIGEN. 

3.2 APOGEO. 

3.3 OECADEtlCIA. 

3.4 OERECHO COMPARAOO. 



3.l ORIGEN 

La vida jurfdica como espec1fico acont~cer humano, presenta
el desarrOllo de instituciones, figuras y principios que preten-
den realizar la justicia dentro de los limites del hombre. 

''Cuando deci~os sistema individualista estamos afirmando que 
el individuo constituye el centro o riedra angular del régimen P.2. 

lítico, económico y jurídico. Se asienta sobre ei supuesto de -
que el individuo es capaz de discernir lo que a su bienestar con
cierne, utilizando los medios m~s eficaces para lograrlo. Esta -
concepci6n queda sint~tfzada en la noci6n ~homus econoQicus~ de -
los economistas clisicas 1

' (40). 

Uso de esos principios que mereciera la aprobaci6n y la crf
tica de juristas doctrinarics y de legislaciones nacionales y ex
tranjeras es la que nosotros denominarnos uPrincipio de la Jnpr~v! 

sibilidad". 

Por ende nuestra figura jurídica nació -<:amo sin duda es el
origen de toda realización ~umana-, frente a una necesidad; el -
jurista se vi6 con un problema, al cual debla darsele la adecuada 
solución. 

DERECHO RQMA:lO 

Siendo, como ya qxpresamos, la cl~usula rebus sic stantibus
el antecedente hist6rico del principio de la imprevisibil idad. --

(40) Osear García l'<>ntes. LA TEORJA DE LA lMPl\EVISJOil EN ~ATERIA COIHRACTUAL. 
Conferencia en el Colegio de AbO']:ldos dt> la 1-iabJna, Cübi!, el 2 de mr.r;:o 
de 1945, Revista de1 Co1egi 1J de r~b;,gados, Enero-~;;irzo, 19:16 1 Prl~~· L?l. 
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"autores como Stamml~r y Barsante, pretenden ver el origen de-: -
ella en el derecho romano, como bien dice Lenel !'par.á -l.!" jur(sta-· 

romano, la resoluci6n de semejantes problemas (se refiere- a los -
que dan lugar a la teorfa de la ''claasula''). era-~!~-l~ci~ que P! 
ra el moderno". 

los jtJeces romanos tenfan en los "bonae ·fidei' negotia'1 Un .... 
campo arl:titra1 más amplio que los nuestros, cUYas decisiones se -

~ncuentran encerradas dentro del estrecho marce de.los-C6di9os 1
' -

( 41). 

Aceptamos totalmente esta teoría de Lenel, pues en realidad
como clara y concretamente expres6 Pfaff, Pel derecho romano nun
ca contemp16 el caso que nos ~cupa. en la ·~anera j forma que hoy
est~ formulado". 

Conteniendo el principio de "la cláusula'' un factor erainent~ 

mente equitativo y filos6fico se encuentran en Cicer6n (Lib. l. -
Cap. 10. Oe officcis) y en un fragmento de Africano (Digesto Lib. 
XLVI, Tit. 3 Parr, 3), 001n1ones que plantean el problema, pero -

nunca una construcci6n jurfdica, como la de hoy dfa, que funda-
mente la exoneración de1 cumplimiento del contrato por circunsta.!::_ 

cias acaecidas "post contrato", que no tenga la fisünomla del ca

so fortuito o de la fuerza mayor. Lo mismo podemos afirmar en r!_ 

lación con los Glosadores. 

1'Podemos decir que el origen de la cl§usula rebus sic stant1 
bus no se encuentra siguiendo a Osti en las fuentes romanas, por
que en ellas no prnetr6 el dogma de que en general la promesa vi~ 

cula, no tuvo tampoco expresi6n general este otro princi~io de lJ 

subsistencia del vfnculo consensual est~ condicionado a un cier

to estado de hecho. 

( 40) t~ario o¡az Cruz. LA CLAUSULA REBUS SIC STANTIBUS. Conferencia pronun
ciada en ('l Colegfo de Abogados de la Habana, Cuba, el 25 di:: abril de -
1945, R1.?v1sta ~,,: Qcred".o C·Jí:'.¡:;ar.1do, Fcig. 95. 
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... 'Sólo hay, afirmaciones, pero no definición ni una teoría; 

por ello se:equlvoca'n tanto Fritze que fija el Mmento inicial en 

el derecho canónico, .como Pfaff que cree verlo en los glosadores

" ·¡ 42) ~ 

"El principio de justicia conmutativa abre la vfa a dos gra~ 
des_ corrientes doctrinales que rompen en ancha brecha la santidad 

del contrato, según la tradición romanista: la teorfa de la le- ~ 

·sión y la cláusula rebus sic stantibus. la primera ataca el con

trato desde el instante mismo 1e su formaci6n, cuando uno de los

contratantes experimenta un oe1·juicio consistente en no haber re
cibido un valor equivalente a la prestaci6n por él realizada. La 

segunda se aplica, e11 la fase de ej~cuci6n, cuando, y para em- -
plear la frase de las célebres Decreta1es de Graciano, sobrevie-
nen acontecimientos imprevistos que dificulta dicha ejccuci6n. En 

el primer caso, la falta de equivalencia existe desde el momento
en que el contrato se celebra; en el segundo, circunstancias o -

condiciones posteriores son las que deter111inan 1a desigualdad de-

valares". (43) 

Los autores que se han ocupado del estudio de la doctrina 
trae, al respecto, diversas citas de jurisconsultos romanos. 

~AFRICAtlO expresa: ~tacite enim inesse haec conventio stip~ 

lationi videtur si in cadem causa !T'aneat", significando con ello

que existe una cl~usula t~cita de acuerdo con la cual la obliga-

ci6n se ejecuta si subsiste la situaci6n que existfa al momento

de concluir el contrato" (44). 

Otros encuentran la formulación de la teorfa en los siguien
tes textos: 

(41) 

(43) 
[44) 

Eduardo. Martfnez Cm·anza. El CAMBIO DE CIRCUNSTANCIAS Y El ACTO JUR!
D!CO. Teor!a General del Oe1·echo. Boletín del Instituto de Derecho C1-
Víí,' Año Vil!, VoL 3, Jul-Sep, 1943, Córdoba, Arqentina, Pág. 229. 
Osear Garda Montes. 0!3. ca. Pág. 122. 
P.am6n 8adeues Gasset, Ob. CIÍ. Pág. 32. 



C!CERON. "En su obra "Los Oficios", al desarrollar el capi
tulo intitulado "la justicia de nuestra acc16n depende rn11chas ve
ces de las circunstancfas. Casos en que est! uno dispensado de -
cumplir la palabl"a o promesa'', {expro)t m.§:s hay casos y circuns-

tancias en que lo que parece digno de un hombre justificado, a -
quien llamamos hombre de bien, varfa totalmente y se muda en lo -
contrario; de forma que viene a ser justo no cu1~plir lo pro~etido, 

no volver el dep6sito, y el no guardar y desentenderse de otras -
cosas que la buena fe y la equidad requieren. Pues es necesario
referirse en todo a aquellos fundamentos de la justicia Que orop~ 
so al princi~10; lo primero que no s~ haga da~o a ~adie, lo segu~ 

do que se mire por 1a común utilidad. A proporci6n que varían -
las circunstancias se mudan también las obligaciones y no sie~ore 

son las mismas" (45). 

11 El ej!:'mplo que trae Marco Tulio Cicer6n es e1 del que prom!. 
ti6 defender a alquien en juicio, sosteniendo que queda desliga
do de su co~promiso si sobreviene v.gr. la agonía del padre del -
defensar. Así Cicerón sostiene que la devolución de una espada -
prestada no debe efectuarse cuando el propietario que la reclama
ha enloquecido" (46). 

Es sobre estos c~lebres pasajes de Cicer6n y Séneca que ela
boran su teoría las canonistas, Cardini expresa que son los verd! 
deros precursores de la teoría de la i~previsión. 

SENECA. Insertó en su tratado "De los beneficios" estas re
flexiones: ''ser~ considerado como h~biendo roto mi fe y seré acu
sado de inconstancia si Pstando todo en el misrao estado que cuan

do hice mi promesa no la cumplo; pero si hubo algún cambio. e11c-

( 45) 

(4&) 

Jorge Reyes 1.::yabas. !..A CLAUSULA RE6US SIC STANTJBUS. t'\eviS~d del FGfO 
de México, llo. 123-124, Julio-,.gosto de""J96"3,0rgano del CecMo de ln-
vestigaciones y Trabajos Jok, México. Pág. 13. 
Eugenio 05~1 a11o CHdini. LA TEOP.1/:. r:: l.!i. IMPP.EVISJO~. íesis Un~versi· 
da~ de S.i>!nC's ;..; t·e;, ¡.,·gentina, 1937, Po:¡. 39. 
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me da el privilegio de reconsideraci6n y me libera de mi comprom! 

so" (47). 

E's indudable que en el Derecho Romano el principio de la im

preVisibilidad, tal como se formula hoy, era desconocido. El 
principio del respeto de los contratos era la norma. 

El derecho romano admitfa la aplicaci6n por el fallador, en

los negocios de buena fe, d~ los principios de la imprevisi6n. 
Asl lo expresa Lenel: "en los negocios de buena fe, el juez goza

de libertad para ~ecidir sencillamente con arreglo a los dictados 

de la buena fe, sin más preguntarse quª dificultades de ejecuci6n 
eran las que, según la buena fe, debían liberar al deudor de sus
obligaciones" (43). 

Por eso creemos que de haberse presentado en ese derecho si
tuaciones como aqu~llas en que juega la imprevisi6n la sabia obra 
pretoriana habria estas condictio (condictio sine causn y la con
dictio ob torpe~ y el injusta cau~a) acciones inno~inadas, sabido 
corregir la rigidez del principio del respeto de las convenciones 
y quizá habrfa hasta llegado a una verdadera construcci6n juridi 
ca. Con razón observa J. A. Garcfa que el corpus juris engañ6 al 
jurisconsulto que no sospecho al encontrarlo tan perfecto la admj 
rable evolución de esa legis1aci6n. 

Es la lenta evoluci6n de la vida, cuyo correlativo en la faz 
jurídica opera igual 1 que se llenaba de preceptos morales y se en 

riquecfa can la vivencia del pen~a~ier1to contempor~neo a la ªpoca 
que se trate. 

E~presamos que hay quienes fundamentan. que no encontramos -
en Roma un antecedente a la cláusula rebus sic stantibus, y que -
Osti se opone a ver un precedente que demuest1·e una elaboraci6n -
acabada, 

(47) Octavio Lópera 'largas. ~· ray. 305. 
(48) IOEM, Pág. 305. 
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A consideración personal es que no cabe la determinación - -

exacta de su origen. No es posible sefialar una creación.doctrina

ria, un fallo judicial o una nueva interpretación que señale el -
punto de partida de la cl!usula, y que sirva como. origen preciso -

de nuestro principio. 

LOS GLOSADORES 

~os vestigios de la Glosa est~n entre otros, en el comenta-• 

rio al Digesto, libro XII, titulo 4, fragmento 8. (De la coridic-

t;o ca~sa dat c.n.s. ), donde se sostiene que dos personas Que ha-
yan contra ido matrimonio, no teniendo la edad legal, puede repar-
titse lo que se acortó como dote. si sobre\•iniera el di·1orcio an--

tes de alcanzar la edad legal. (49). 

Entre los Pos:-glosadores se encuentra una formulación cate
górica de la cl,usula, ''Contractus qui habent tractum succesivum -
et dependentiam de futurum, rebus :;ic stantibus inte11 i'}entur" - -

(los cantratos a término o de !racto sucesivo se entie11den perma-
neciendo las cosas en el mismo estado). 

LOS CANONISTAS 

Es en esta época donde se encuentra la mayor asimilación de
la cláusula. Los tribunales ecleslSsticos se acogfan con fervor -
a las soluciones d~ equidad, por Entender ccntrari: a 1~s princi-
pios de la moral cris~iana. el cumplimiento de contratos de trae-
to sucesivo, cuando ocurría el cambio de circunstancias si con 
ello originaba el enriquecimiento de uno de los contratantes. 

Es casi unánine la afirmación de los tratadi$tas más destaC! 

(49) Guillerr.•O R. Villate. DERECHO CIVIL PROFU!IOIZAOO: La Teor!a de la Imprtl-
visi6n en el Derecho Privado, t..na1es de la Facultad de Ciencias Jurldicas· 
) Socia~-es, Torr:o :··:~. '..!r.~vusidad de 1a Plata, ,'lr·;e~~tina, 1961, Págs. 167 y 
163. 
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dos, en ver en el derecho Can6nico •1 desarrollo definitivo de la 
imprevfsi6n, ·acunado como principio de orden ~~neral. 

Todo' el intento de los canonistas, tiene una justificación -

fi1os6fica, en favorecer a la persona econó,...icamente débil, en la 

lucha contra la usura, en la vigencia de la buena f~ J de "la - -
laesio enormis". Fácil es notar en todo~ estl)S ":.tandars jurldi

cos'', un alto contenido moral que habla claro del af&n hu~ano en
la búsqueda de la justicia. 

El Cardenal de Luca, en su 11 De Regalibus", discurse 42, núm_! 

ro 1, trae una colecci6n de sentencias de la Rota. mostrar.<jo la J.!:!. 
risprudencia de los Tribunales Eclesi~sticos. 

Podemos citar tatTJbién, al Cardenal Mantica en su "De taditis 

et ambiguis 11
, volumen III, título 15, número 25. 

Las palabras del gran Doctor de la Iglesia, Santo Tomás de -

Aquino, señalan la evolución de la cl&usula, al afirmar en su l i
bro IT-2-qu-110,a3, de la "Sur'-a Tr.eo1ogir.a": "Pue~ co;;.c Sént:·.::.a -

dice, para que no esté obligado a cump1 ir lo que prof"letió, se re

quiere que nada h.3.Yil cambiado; por el contrario no mintió dl pro

meter porque prometió lo que tenfa en la mente supuestas las con
dicioni:?5 debidas: ni tampoco falta a la palabra no cumpliendo la

que orometi6, ya que no ~ersi~t~n las mismas condiciones. Por -
consi;uiente el Apóstol tampoco minti6 al no ir a Corinto, a don

de habla prometido ir, como el dice en la 11 carta a los Corin- -

tios, capitulo !, debido a los ir:ipedimentos que sobrevinieron"(SO). 

También se han señalado pasajes de San Agustfn, donde con ar

gumentos de orden moral, se hacen aplicaciones del principio. 

(sermones al PLlbelo, serm, 133), 

(50) S. Thomas Aquinatiss. Su::m Theologica. Turini Tyopographia Pontifica.
Petri Marietti. 1895. Transcripcí6n d€ Juan Terraza Martoral en Hodifi
:dcién y Ppsoluciór. de los Contr'atos por Extesiva Onerosidad o lmpos.ibi 
l idad en su ejecuciór., Editorial 8osch 1 p·ag. 72. -
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En el Decreto de Graciano observamos disposiciones similares 
la tercera parte del canon 14 dice que: ''lo que no tiene uno do-
ble cariz, no se debe llamar mentira, verbigracias como st seco~ 
fía a uno un puñal y promete devolverlo al pedido del que se lo -
entregó 1 st enfureciendo el dueño, exige su puñal, claro está que 

no se lo ha de devolver, no sea que se mate él o asesine a otro,
hasta que haya recobrado la serenidad. Este por tanto no es el -

mentiroso, porque aquel quien confi6 el puña1 cuando prometía que 

se la _entregarla si lo pedla no creía que se lo podla pedir enf,!! 

recido. Se ve clarariente que no es culpable". (51) 

G~aciano 1 canonista italiano incorporó las ideas de Cicer6n

Y de Séneca en la segunda parte de su célebre decreto, el cual --
16s- Pontifices nunca llegaron a declararlo texto oficial, pero -
que satisfizo la necesidad que habia de que se estableciera orden 
en los textos materiales de la 1egislaci6n eclesiástica y de que
se dieran explicaciones y comentarios sobre los distintos cánones, 
para superar antinomias. Se cita que sus glosadores Bartolomeo -
de Brescts, Bernardo de Parma y Giovani d 1 Andrea abundaron en el 

tema. 

Santo Tomás de Aquino, pasa a un primer plano la noción de -
equivalencia con el nacimiento de la Epoca Medieval. Dentro de -
esa numerosa clase de la población se reclutaban los adeptos de -
la_nueva religión nacida en Galilea y por eso bien temprano la -
Iglesia comprendi6 su papel de campeón, como dijera Osear Garcfa, 
de los derechos de los débiles frente a los poderosos que los - -
orpimfan. En tal sentido, la gran cuesti6n para los canonistas -
en su estudio del contrato ha sido siempre impedir la injusticia
usuraria. 

JUAA DE AttDREA. Dsvaldo Cardini, quien trata estupendamente 

(51) Guillemo R. Villate. ~lli:. P§gs. 169 y 170. 
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el aspecto hist6rico de nuestra figura, considera que De ~ndrea,

expllca q~een,el libro sexto de la glosa hay este ,pasaje: fallit 
in te~dum hace regula ex causa 'superveniente' Vel de nodo ad no
titiampervenfente" (52). y encuentra una similitud entre esta -
causa superviniente y la 1esi6n superviniente, que hemos tratado
p§rrafÓs atras; 

LOS POST-GLOSADORES 

"Los glosadores no se ocuparon de la teor!a de la imprevi- -
si6n, pero si 1os post-glosadores, quienes, retomando las ideas 

de los canonistas, la desarrollaron y aplicaron durante los si- -
glos nv a XVI. A ellos se debe, como forrnulaciór. clara del prin 
cípio. la exprest6n: «tontractus qui habent tractum successivuA· 

et deperidentiair. de futurum, rebus sic stántibus intel1 igentur .. -

-(los contratos a tén1irio o de tracto sucesivo. se entiendt:<n perm! 

neciendo las cosas en el ~ismo estado-. 

Para BAPTOLO. iefe de la escuela y nara s~s disct~::1os, era
preciso supon~r en los contratos dicha cláusula, o sea que se su~ 
entendfa que las part~s, al celebrar el convenio, ten1an en cuen

ta de tal manera las circunstancias que rodeaban su formacidn, -
que una variación ulterior de las mismas debía implicar la revi-
si6n de aqull" (53). 

BAHTOLOMEO O! BRESC!A. La sentencia de Bartolomeo de Bres-
cia {54) rechazando la oretenslón de un s~g1ar, que habla canse-
guido el permiso de una iglesia µara levantar un rr.o1íno en e1 cur_ 

so de agua perteneciente a aquélla y obligándose al pago de una -
pensi6n y pedla el incumplimiento de la obligaci6n, argumentando
que el molino fue destruido, dido que ''lo que aparece de nuevo, -
necesita de un nue'IO auxilio 11

, dernuc:str~ 1a vigencla de1 p1·ob1ema, 

(52) Eugenio Osvalóo C. OB. CH. Pán. 40. 
{53) Cor~entado poi' O::~avio lcc~ra ~:::1·9as. OE. CI..I...:. Pá;. 306. 



54 

en épocas que el trHlco jurídico era escaso. 

la influencia de las glosas civil y can6nica se deja ·ver en
Bartolome y Baldo, donde se señala una aplicaci6n amplia de Ja -
cláusula, sobre todo en el último en sus comentarios de las Decr!_ 
tales como al Digesto. 

El Derecho can6nico no era impermeble, haciéndose notar su -
influencia en el derecho civil. Muchos autores de época, tomando 
concepto de los canonistas, hacen una generilizaci6n sfn preceden 
te en la apllcacl6n de la clfosula. 

LOS BARTOLISTAS. Siguiendo a Cardini encontramos que "en -
realidad recién con los post-glosadores a bartolistas pueden ya -
entreverse aplicaciones prScticas de la teoria, llegSndose casi a 
una construcci6n jurldlca", 

"Vimos el texto de Neratius del matrimonio contraido antes -

de la edad legal. Bfrtolo se inspira en ~1 para generalizar el -
principio de la Influencia del cambio de las circunstancias" (55}. 

BALDO. Oisclpulo de BSrtolo, es al ~ue debemos que se lleg~ 
ra a conocer la cl&usula ~rebus sic stantibus'1

; ya que con su ªf 
titud eclésiastica al estudiar la glosa civil con la can6nica, al 
combinarla concluye con Ja aplicac16n de la clfosula no sólo a la 
renuncia -como hace BSrtolo- sino aGn a las promesas. 

Es solamente con Bártolo (1314-1357) y con Baldo (1327-1400), 
y sobre todo con este último que se encuentra aflrmado en tér~i-

nos precisos el principio de que toda promesa obligatoria se en-
tiende hecha rebus sic se habentlbus 1 asf que desde este momento
puede decirse que la cl~usula entra en la doctrina y en la prácti 

ca ( 56}. 

(55) Eugenio Osvaldo Cardini. OB. CIT. Pág. 41 y 42. 
( 56) Jorge Reyes T. 06. C 1 T. P"á9.1T.' 
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G!ASON OEL MAYNO. Así la sobreentiende en los contratos en
el contenido de las leyes, en los testamentos, en los juramentos, 
empleando la expresi6n rebus sic stantibus: ••• et hoc quidem pe~ 
petum est in ommnibus actibus et dispositionibus ut sciliret sem
per intelliguntur ••• y T!RAQUELO (1558) sostenfa también que era-
11constante en todos los actos y disposiciones a saber, qu~ siem-
pre se entiendan estando el asunto de la misma manera'' (57) ••. y 

a FELIPE OECIO (1454-1535) .•• defendió que los juramentos debfan 
entenderse siempre bajo esa cláusula, posici5n de excepcional im
portancia por reproducirse en una ~poca sumamente católica. (58). 
(sic). 

En realidad se extendía desmedidamente; no cabe una aplica-
ci6n tan lata, y tal fue el abuso, que hubo autores que se levan

taron contra su proyecci6n sobre todo acto rle voluntad. Uno de -
ellos, Alciato (1482-1550) precursor de la Escuela Culta, protes
t6 por el mal uso de la cl~usula. (59). 

Andrés Alciato, precursor de la Escuela hist6rica del Dere-
cho, como afirma Cardini 1 profundiza en su tratado '1De praesumtiQ 
nibusH aOn mSs sobre el problema que nos ocupa. ~comienza por -

sentar el principio del respeto de los contratos donde no juega -
en principio la cláusula rebus sic stantibus porque, dice -alici! 
to-, la voluntad de las partes no puede ser modificada, A conti
nuación de las excepciones el princ1~io sentado y la cuarta es: -
11 cuando sobreviene un acontecimiento imprevisto y que las partes
no han podido entrever su eventualidad" (60). 

DERECHO MEDIEVAL ESPAílOL 

"La doctrina sobre la cláusula "rebus sic stantibus 11
, no fue 

(57) Guillermo R. Villate. OB. CIT. Pág. 170. 
(58) Comentado por Octavio lopera Vargas. OB. CIT. P~g. 34. 
(Sg) Cita de Guillermo R. Villate. OB. CIT. Pág. 171. 
(60) Comentado por Eugenio Os·1aldo C~ OB. CIT., Pág. 42. 
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s61o~ conocida en Italia. Tuvo cultores en la jurisprudencia y en 
la doctrina. Con predicadores como FRANCISCO GARCIA y GRAY TOMAS 
MERCADO, el p~imero con su "Tratado utiltsimo en los negocios hu
manos. se suelen ofrecer» expresando entre otros aspectos que asf
como el _voto que de prjncipjo fue valido, posteriormente, se hace 

inválido por la mudanza de las cosas, pues como dice Candil F., -
al referirse a Garcfa '' ••• como si la causa de pro~eter algo fue
la amistad que tenfas a uno, de t_al manera que si no te fuera ami, 
go nunca se lo Prometieras, si acontece que de a~igo se te hace -
enemigo, n~ Quedará~ obl_igado a--cumplir tal promisión 11 (61). 

Respecto del se~.rndo -f_ray Tomás Merc~do-. en la '1 Summa de -
Tratos y ·cont~atos", dice: "resta tratar brevemente a la Dltirna -
especie-de-venta que es pagar adelantado en ld cual es preciso -
justo lo que se cree orobablemente valdrla la ropa al tiempo del
entrego ... • (62). 

Entre los fallos dfgnos de mensi6n recogidos de la Jurispru
dencia mecieoa1, ~~ ¡:Jtd1; citar e~ del 31 de enero ce lóOO. Se -

habfa convenido ent1·e la Universidad de la ciudad de Tortosa y -
la Cofrad!a de Pescaoores. Que ésta entregaría todcs los años una 
determinada cantidad de trigo y aceite, por una cesi6n de dere- -

chos que la Universidad le otorgaba. 

Transcurridos varios años, la Cofrddta se vi6 lesion~da en -

sus derecnos. dado aue alteraciones de las circunstancias torr1aba 

excesivamente onerosa la orestación de la Cnfradta frente a la -
real izada por la Universidad. f1 fallo del 7ribuna1 ~e fund6 en
que durante el lapso de 1566, año de la contrataci6n 1 al año 1600, 
los precios de herramientas y viveres habían aumentado enorme~en
te, y en consecuencia la Cofradfa cumol fa su obl igaci6n no entr.:_ 

gando el trigo ~ el aceite conve~ido, y pagando en co:r~~r1~~cie~ a 

{61) Gt1~ller~.:: R. Vil'.ate. ne. CIT. Pág. j72, 
{62) I[i¿,1.1, PJ.g. li~. 
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la Universidad, el valor computado para su' unidades de medida al 

momento de celebrarse el convenio~ 

Otro caso donde se ventiló el problema de las alteraciones -

de las circunstancias, fue el siguiente: una persona vendió una -
tierra, constituyendo sobre ella un censal de pensión anual de -
cuatro qu~rteras y mPdia de trfgo. Pas~dn un tiempo, ~ufri6 una

alteraci6n tan grande el precio del trigo, que el valor de las ·

cuatro quarteras era muy superior al interªs m~ximo tolerable -

que pudiera devengar el capital censal. Los hP.redero~ del vendP

dor pidieron una rebaja en la cantidad de trigo a entrPg~r. fa- -

llande el Tribunal cue debla rebajarse l~ penslón. sin perjulcio
de que en segunda tr.stancia se adopta otro triterlo, argumentando 
que,era peligrosa la inestabilidad que establHi• el fallo de -

prime~a instancia. 

Finalmente para terminar este primer punto como antecedente
hist6rico de nuestra figura jurfdica a estudio, citaremos a Fon· 
tanella, quien establece ~~e '' ... en JE36 afi1·n1aba tan:bién; lla~ó 

la atención ... que es norma muy cierta de justicia, que tanto .... 

cuantas vece:. e1 cambio temporal resulte injusto o se multipl lque 

hasta el infinito, está permitido entonces restablecer a la impar 

cialidad el contrato estipulado" (63). 

Como hemos visto, es deMasiado rico y variarlo el origen que
sobre el problema del cambio de circunstancias en el contrato o .. 
alteraciones que resultan poster1ore~ a su realizaci6n y que ha-

cen excesivamente oneroso su cumplimi~nto, e~ caso de hacerlo. 

Origen éste que enpie~a como primer fundamento de la teoría· 
de 1a imprevisión, el cual debemos tener muy en cuenta para el -

desarrollo del presQnte trabajo para una justificacidn de nuestro 

princi¡)io. 

(63) co~,er.tadc· ;-.or Gui1lermo R. Villate. P.ih_C!T. Pág. 174. 
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3,2 APOGEO 

Osear Garcla al tratar de explicar la supervivencia de ia 
cl~ulula rebus slc stantibus hasta fines del siglo XVIII, ••presa 
que_·: 11 

••• ~uando el desarrollo del comercio y la necesidad de as!. 

gurar la estabilidad de las relaciones rne1·canti12s, causante!> de

la decade-cia de la teorfa de 1~ l~sidn de;~e el ~iglo XV, oa1·e
ce que debfan tambiEn conducir al inc61ume mantenim1ento de los
contratos, cualesquiera que fuesen las condiciones sobrevin;¿ntes 

en el periodo d~ su ejecuc1~n ... dice ~3n1amin •.. ''principal-

mente 13 ~eprec1aci6n nonetaria, de gra~e~ad pafticular e~ un pe

r,odo ae frecuentes mutaciones ronetarias, se hacfa sentir profun 

damente en las obligaciones feudales, generalmente per1>etuas. En 

tales condiciones~ el rigo1· e~cesivo de la ejec~~i6n qu~daba miti 
gado por la aplicaci6n de la cláusula rebus sic sti'!.ntibus" {64), 

El periodo que va desde el siglo X'll hasta fines del sfglo
XVIII se1iala el aoogeo de la cláusula rebus sic stantibus, como -

antecedente ce nuestro principio de la imprevisibilidad, 

Algunos C5dlgos de la segunda mitod del siglo XVIII y de 
principios del siglo XIX, contienen preceptos que implican la ad

misi6n de la imprevisión. 

EL COO!GO BAVARO. La toorla llega a una codificación, por -
¡::rimera vez en Alemania. En el Derecho territorial de naviera m~ 

jor conocido CO!'\O el Codex ~~ax:i•nílianeaus Bevaricus Civiles, de -

1756, el cual expresa: "puesto que todos lús vínculo:-. encierran -

tácitamente la cláusula rebus sic stantibus, se invalidan también 

por la variaci6ri ae 1a cosa deducida en obligación, si concurren 

los siguientes 1·eqUisitos: 1
' 

(64) Osear Garcla ~.:inles. ~ Págs. 123 y 124. 
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"ll Cambio que ~o provenga de mora, ni de hecho o culpa del 
.deudor.11

; 

11 2) Que no fu~se f~c11· de preveer''; 

"3) Que sea de tal naturaleia que si el deudor lo hbbieses
-conocidó. a'ntes, según 1~ opinión desinteresadi'I y hones

ta de una persona inteligente, no habrfa consentido en
obligarse• (65). 

Villate nos dice_ que-- con Grocio 11 se perfila la tendencia re~ 

trictiva en cuanto a la aplicación de la cláusula. 

Tambi~n Cocceio prest6 atencidn al tema, creando quiz~ la -
primera construcci6n completa de la cláusula, afirmando su vigen-
cfa cuando estA dispuesta por ley, y no d~ndole un car&cter de co~ 

dici6n tácita e implícita. 

Casi todos los autores alemanes del siglo XVIII, estaban en· 

rolados en considerar a la cl~usula en relaci6n a todo negocio j~ 

ridico, disminuyendo ta precisi6n en los conceptos y creando en -

consecuencia mayores dificultades a las ya oresentadas por la clá~ 

sula en si, (66). 

CODIGO PRUSIAUO, En ~ste se establecta que ''fuera de una i~ 

posibilidad efectiva de cumplimiento de contrato, no puede rehusa! 

se por cambio de circunstancias ... Sin ei~bargo, si por tal ca~b1o 

fiñprevisto se torna irnoosible el efecto de las partes, expresa:1en

te declarado o resultante de la n6t~raleza del negocio, cada 11no -
puede rescindir el negocio aún no cumplido •.. "(67). Y sabre el 

contrato de suministro el artfculo 984 prevenfa: 1'si por h~berse -

(65) 

(66) 
(67) 

Luis!·',:¡, Rf~zrnnic0. L;., FUERZf.. OE!...i'.:/.,TOP.I:.. DEL CONTRATO Y LA TEORI.t. DE -
LA IMPREVISIG."L Za. E~enos Aires, Argentina, 1954. Pag. 23. 
Guillermo R. 'li11ata, 08. CIT. Pág. 17~. 
Ew·~enio Osval~a C., _QS. CIT. t~gs. 45 y 45. 
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alterado las, ci~cuns,tanc.i,as, :10 que, se ha de ,entregar resulta ya,

inútil para .. los·,fines,perséguidos por el acreed~r. según'1a"pacta-

do, -é.s t:~,>P~·d?·! :.~."~v~ .. ~:~r:~·e· 1'· .¿o.~:t ~·ª.~º '. ; .. PerÓ -~ i e~p~·~ i.nd·e·~; ~·iL~~do. a·l:. 
deudor de todos Jos gastos ydes~mbolsos hechos pa~~ ~ú,eje:¡~cÍ6n" 
(6Bh '::·~~i>~.::<~(·::-:'{/ };~'.::'.. ' . 

C~DI~~ Cl~ll AUSTR!Acri: us i -

las 'llaries ha'n ,"eleiado'a' condici6n expresamente el motivo o fin de 

~ .. u··~c.uerdo,·.~.ést~ ser§·con.siderado al igual que cualquiet' otra con-
,·dici6n., Füera de esta hip6tesis, las expresiones de esta natura-

leza no=ejercitan ninguna influencia sobre la validez de los con-
tr·a-ios-oriefO'so.s'1--(69). 11 

••• s2 nota la influencia del C6digo Pru .. 
siario· a pesar de que el p~rag. 901 no acepta la rescisf6n de~ con
trato. a no ser que la oarte haya expresamente elevado a condici5n
~1 objete o motivo del contrato, pero el p~rag. 936 pone entre 
las ~on~jciones_ que las circunstancias hayan variado'' (70), 

Estima Reyes Tayabas que ''el primero de los precep~os del C~ 

digo ~ustriáco parece haber excluldo un recJnoti1J1ento ge11eral de
la cláusula r.s.st., Osti y juristas que en áQuel han apreciado 

-Bracc1anti· por ejemplo-, consideran que el segundo de los precep
tos afirma un principio semejante a la citada cláusula, aunque de~ 
de luego referido únicamente a los contratos preliminares". (71) 

Como poden1os concluir, estos tres C6dtgos marcan el verdade
ro apogeo de nuestro principio en su concepci6n de la cláusula re
bus sic stantibus. 

69) Guillermo R, Villate. oo:c:Tf, Pág. 176. ¡68) Jorge Reyes layabas. 06. CIT. Pág. 21. 

70) Eugenio Osvaldo C. os-:-cn-;- Pág. 46. 
(71) Jorge Reyes T, OB. CIT. Pág. Z2. 
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3. 3 DECAOENC !A 

la cláusula suscit6 controversias puesto que a su amparo era 
posible conmover· en algunos casos la firmeza de los pactos; y en -
consecuencia ·atacar el principio de seguridad, el cual debe impe-

rar en las ~elaciones jurídicas. 

Por lo- que "toda la codificación del siglo de la 'seguridad 

juriifica_', .s-ea en- su orientaci6n francesa o alemana, ignora el - -

principio de la ·imprevisión. Fue necesario acontecimientos de pr~ 

funda gravitación social, económica y jurfdica, para que sacudiera 

el dogma de_l cumpliMiento inexorable de los contratos" (72). 

Vimos anteriormente que la teoría ya habia adquirido un cuer 

po propio, verdadero; pero " •.• vivió en la oscuridad a causa de -

la promulgación del Código Napoleón, que basado en un principio -
eminentemente individual is ta, elevó a dogma el principio de "pacta 

sunt servanda 11
• Esto no quie1·e deci( que la teorfa de 1'la cliusu

la'' desapareciera totalme~te, ya que se seguia una existencia lan
guida en el campo puramente doctrinal con muy pocos adeptos''. 

11 Dr.sd~ la ca ida de Napoleón hasta la Primera Guerra Mundial 1 

nuestro mundo vivió una era relativamente tranquila, huªrfana de -
cambios bruscos, y por eso la teorfa objeto de nuestra investiga-

ción no encontró campo propicio a su desarrollo, oor el medie ger

minal de la misma sólo se encuentra en las ~pocas inseguras, ya -

que la imprevisi6n objetivamente cor1siderada, no ouede producirse

en momentos de estabilidad", (73i 

Consecuentemente venias que en las codificaciones legislati-

vas cayd en desuso nuestro principio; la doctrina~ a pesar de esto, 

(72) Guillermo R. Villate. OB. CJT. Pág. 176. 
(73) Mario Díaz Cruz, OE. CTT:"i'áij. 101. 
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sigui6 debatiendo sobre su importancia y mantuvo vivo e1 interés 
de los juristas. Prueba de ello tenemos que autores como Ripert -
trataron de.negarle importancia al establecer que 11 contratar es -
prever", otros en cambio como Ruggiero abogaron a su favor al estA 
blecer que debta ser tomada en cuenta. 

AOn asf, juristas como Dcmat y Pothier, de ''tan se~a1ílda in
fluencia en la redacción del C6digo Civil Francés, no aluden en -

sus obras a la i~previsi6n. rio es diffcil, por lo demls, la cxpl! 
caci~n de este desvi6 hacia la teor,a en el C6digo Francés y en -

los ordenarnientos J~e en fl se inspiraren. La restricci6n de la -

l1bertad cfJntractual que f:.>·.1a comporta·¡ la idea de solidaridad S.Q. 

cial que la informa, pugnan abiertamente con el 1 iberal ismo econó
mico de la Revoluci6n Francesa, con el individualismo jurfdico y -

el dogr.ia de la autonomía 1e la voluntad, p,..inciptos éstos que p,..e .. 

cedieron la elaboración de aquéllos códigos" (74). 

Concluyendo, podefTlO~ afirmar que, con el triunfo del princi

;;i'io dl: la J.itor.i.;;;ia de 1a ,'v1vr.:ñr:l, ten: er. de.adenc1a r;uestro ~1fi.!2 

cipio de 111 ímprevisibil ida d. Posteriormente fue la Primera Gue-
(ra Mundial la que dió origen al resurgimiento y florecimiento de
nuestro prin~ipio, por las graves consecuencias y repercusiones -
quP produjo en la economle ~unéial. 

No obstante ~1 anotado olvido de la teorfa, es de destacar -
en esta época el caso del Canal Crappone de Francia, rnencionadei C.Q. 

mo uno de los ''leadings cases'1 en la aplicación de la imprevisi6n. 

3.4 DERECHO COMPARADO 

En diversos pafses resurge la idea, en relaci6n a nuestro 
principio de la imprevisibilidad, y es tratada por juristas que 

(74) Octavio Lopora Vargas. CS. CIT. Pág. 307. 
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plantean sus teor!as con matices y aspectos especiales, con la co~ 
secuente influenC:ia en las respectivas legislaciones. 

Pues bien, sólo citaremos a los pafses que admiten o recha-
zan tal teo1-1a, y en su caso, cuál es la fuente para afirmar tal -

aseveración; por lo que geogr&ficamente habremos de referirnos pr! 
meramente a los pafses europeos, para posteriormente tratar a los
paises americanos. 

PAISES EUROPEOS 

nla teorla de la imprevisión es un exponente de ese ataque a 
fondo que, bajo el impu1 so de las real ida des económicas y 1 as 

tdeas sociales dominantes se 1 ibr.a contra el der~cho civil tradi-

cional, quebrantándolo en la que parecia mis inmutable de todas -
sus instituciones y en e1 más vital de sus principios, o sea, la -
contratación y el pr~nc1pio de la autonornia de la voluntad. la -
!~orfa ~ue ~a~os a ~,a~inJr ch~.a abie··:~~.e~te con el precepto de

Oerecho Civil Univer5al de que les abl i~:Hl.ciones derivadas d~ los -
contratos tienen fuerza de ley entre los ~ontratantcs, y deben cu~ 
plirse al tenor de las misna;" (75). 

DERECHO ~USTRl~CO. Marti11ez Carranza nos comenta que ''se -
cons td~ra que ta p1·estaci6n es excesiva a exhorbitante en los ca-
sos en que el canbio super~i~iente de las circunstancias agrava la 
situación del deudor, y las pre~tacianes no pueden serle exfgidas
leglti~ar.ente, o no le pueden ~er exigida~ en la misma forma; en -
estos c:asos se aplica el articulo 1447, o sea. se asimila la impo
sibilidad a la extrema dificultad" (76). 

DERECHO BELGA. En Bllgica se admite la teorla de la impre•! 

siór. - establece Cardini- en a1gunos fallos. a través dí:: la legfsl~ 

(75) O:.car García 1~0nt~s. GB. CIT. 
(76) E. f:artínez Carranza. OB. CÍ~. 

pgq, 116. 
Pág. 238. 



ci6n de emergencia y en la doctrina, " ••• la corte de Lieja ••• en 

uno de sus· fallos dijo: no se puede reclamar la ejecución de un 

contrato en .condiciones tales que las partes no 1~ hayan previsto

ni podido prever, de suerte que no es 16gico oensar que las partes 
hayan querido su apl icaci6n en tales condiciones ••• 11 (77). 

CtRECHO CHINO. 'El Código Civil de 1930, no tenla legislado 
e1presamente el problema en cuesti6n, si bien algunos artfculos -

permi t~n · .. na aplicación analógica" (78). Refiriéndose al articula 

226, en su parte f~nal, se establece que la restituci6n puede ser

de~andada de confcr~idad con las disposiciones relativas al enri-
queCl'lliento indebido. Lo qu~ quiere decir, que tratan :!e funda.me_!! 

tar nuestro princi~io en el enriquecimiento sin causa. 

DERECHO EGIPCIO. "Egipto, como todos los paises intervenieª 
tes en la contienda Mundial result6 afectado por sus consecuencias 

y agrega: Los Códigos egipcios están calcados sobre ol Napoleón y· 
como tales i:npr~gnados del individualisr.io de1 'TlOdelo" {79), fl.1 r~ 

ferir:.~ ai ltibun~1 o;;gi;.ici~ 1...¡'Je resol·¡ió ..,r. caso de ;:iréstamo s:n -

interés entre parientes " ••• el Tribunal observó que r.o cab'ía pre

sumir liberalidddes ni esoeculaci6n y se les oblig6 a devolver al

ca;nbio del dla. Se invocó taribién en los conside!"'andos del fallo

el enriquecimiento sin causa''. 

DERECHO ES?~AOL. Reyes layabas nos aic~ que en el ''C5digo -
Civil no hay nori"la qui:? co11sagre la revisi6n de les ccntratos por -

excesiva onerosid3d sobrevenida'', Pero que ''la juri~~r·Jdencia del 

Tribunal Su~··emo ha sido favorable'', ¡a ~ue incluso. ~e dictaron -

''leyes que declararon la sol ldaridad entre acreedores hipotecarios 

o pignoraticios y procietarios, para soportar los daños causados -

(77) Eugenio Osvalóo Cardlni. OG. CIT. P~<;s. I22·133. 
{78) Guillermo R. Viliate. 08."TfC-P~gs. 197 y 198. 
(79) Eugenio Osvaláo Cardini. OB. CIT. Págs. q27 y 128. 
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por 1a guerra o bie-nes afectos a una garantía 11 (80). Ya que in-

c1usiv~. algunos Juristas espa~oles - Jos& CastSn 1 P~rez Serra110 y 
Fern5ndez Rodrfguez, entre otros- consideran que son admisibles -
las ideas de Karl Larenz en el Derecho español. 

DERECHO FRA~CES. Dentro de lo• antecodentes que tenemos de-

Francia; primerarnente 1 "El Caso del Canal de Crapone", en donde -

la Corte de Casaci6n ''salió en defensa de la inta11gibilidad de las 
convenciones y revoc6 la sentencia del Tribunal. la decisión de

~ste, ~o obstante ~arca un hito jurisprudencial en el dpsarrollo -

de la teoria". Segundo~ "El Caso dP la Compañía drl Gas de B¡Jr- -

deos'', en donde al ''surtirse el r~curso de apelación intrrpuesto -

ar.te t!l Corisejo de Estado, e1 Cornisario del Gobierno Franci';s sus-
tentó la necesidad de la revisi6n del contrato •.• Ad~itiendo el -
Consejo los razonamientos, mediante providencia, ordenando la revl 
si ón" ( 81). 

Otro antecedente francªs lo tenemos en la cor1ocidd ''Ley Fai-
11 iot~. en donde se opt6 por la llamada legislaci6n de emergencia, 
debido a su consagracidn legislativa durante su evoluci6n. 

Finalmente tenemos en Francia como antecedente el ''Decreto -
Ley De Chautemps'1

, de 1937, que no es rn~s que otro caso de consa-
gración legislativa de nuestro principio como teorla de la imprevl 

sión. 

DERECHO GRIEGO. Reyes layabas nos eApone que ''el artftuclo-

383 del C6digo Civil griego de 1946, faculta al juez para excusar

la ruptura del contrato por impreYisi6n {E2)". Lo anterior lo ha
ce al referirse a las co11clusiones del Congreso Internacional de -
erecho Comparado de 1950. 

(80) Jorge Reyes T•yabas, OB. CIT. Pág. 133. 
(81) Oclal'io Lopora '/argas. CS. CIT. Págs. 303 a 310. 
(02) ,;0"10 P·'yes 7ayabas. g_~-:-crr:-Ng. 160. 



DERECHO HUNGARD. Doctor Reyes layabas, expresa que" ..• el
Proyecto de C6digo Civil de 1928 se trat6 la imprevisi6n en el ar
ticulo 1150 ••• • Que el jurista h~ngaro Charles Sladitz en su in
forme durante la Semana Internacional de Derecho " ••• citó varias

decisiones de la Curia Regia, donde se hicieron aplicaciones de la 
teorfa revisionista" (83). 

DERECHO INGLES. Al decir de Badenes Gasset, el protocolo de 
Londres condena la pretensi6n de que ''el cambio de circunstancias

pueda alegarse por una sola voluntad" pero que no condena la .cllu
sul a ( 24). 

DERECHO ITALIANO. Es de destacar la posición avanzada de a! 
gunos tribunales italianos sobre la alteración de la economfa con
tractual. Asl la Corte de Casaci6n de Turln, mediante fallo del-
16 de agosto de 1916 expres6: "los contratos bilaterales que tie-
nen tracto sucesivo y dependencia del futuro. se entienden conclui 
dos con la cl~usula rebus sic stantibus 11

• La imposibilidad de la
ejecuc16n y la excesiva gravos1ddd de la ~isna, sobrev~nida ~~1· el 

cambio de las circunstancias de hecho, pueden inducir la resolu- -
ci6n del contrato, por lo menos su modificación y la reducci6n de
sus consecuencias'', 

''La Corte de Casaci6n de Florencia sostuvo. en 1924, qLle - -

''cuando en los contratos de tracto sucesivo se verifiquen hechos -
nuevos a carJO de uno de los contratantes, puede €ste demandar la
resoluc16n o mod1f1caci6n sostenlePdo que la obligación estaba so

metida a la cláusula la rebus sic stantibus, que si no está sanciQ. 
nada por la ley, deriva de los principios generales del derect10 y
la equidad" (85). 

(83) IDEM. Pág. 159. 
(84) RañiOn Badenes Gasset, OB. CIT. P~g. 142. 
(85) ~vis M!, Ri?z;:onico. OS. CIT. Pág. 55, 
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Edgard A. Ferreyra establece que el nuevo "Código Italiano -
de 1942, ha dado cabida en su texto y po~ primera vez a la teorla
de la imprevisión -artículos 1458 y 1467-, este éxito de la teo-
rfa _en el derecho positivo de Italia. tiene su contraste en Fran-
cia, donde la Comisión Plenaria que estudia la reforma del Código
Napoleón ha rechazado el supuesto de 1• imprevisi6n" (86). 

DERECHO JAPONES. Si bien su Código Ci•il proclama el "pacta 
sunt servanda" en su artfculo 415, tiene algunas aplicaciones ex-
cepcionales de la imprevisi6n 1

' (S7}. la doctrina un!nimemente ha

rechazado el principio, si bien la jurisp1·udencia acoge en algunos 
de sus fallos influenciada por la doctrina alemana. 

DERECHO LIBANES. El Código del Líbano<!? 1932, es otro mode.!: 
no c6digo que "redactado sobre la base de un anteproyecto de Josse 
rand, sanciona las tend~ncias jurfdlcas m~s modernas en las que -
tienen cabida l• teorla de la Imprevisión' (88). 

DERECHO MAHOMETANO. Tratado por el Doctor Osvaldo Cardini -
nos explica que ~ ••. la orientaci6n moderna que en todos los 6rde
nes de las actividades otomanas ha impreso Kemal Baji, nos permi-
ten afir~ar que los tribunales de ese país, avocados ~ un supues
to de irnprevisi6n, no vacilarían en aplicarla" {89). 

DERECHO NORUEGO. Vil late jurista multlcitado por nosotros -
--expresa que en la ley sobre contratos, específica~ente en su p~rr! 

fo 31 reprime el abuso del derecha ne-rrr1itienda revocar el acto ab~ 

sivo, el cual abusa de la debilidad de esplritu o la ·Je la ignora:: 
cia; adern~s, de Que en el derecho ~oruego se autori1a la interve~ 

(Bó) 

(37) 
(88) 
(59) 

Edgardo A. Ferreyra. LA TEORIA DE u; IMPREVISION O DE LOS RIESGOS IMPRE
nSTOS. Revista de Derecno Espa1í'OfY~Crinc,, Año VJI, No, 2~ ·" ?.V, -
lne-Jun. 1962' 1 Madrid, España, Pág. 59. 
Guillermo R. Vlllate. DB. CIT. Pág. 205. 
~ug~.nio ... ~S'la~~o Cardini. OS:- CII._. ?5g. !34. 
.:...!2f.:.:. Pa,. L.'. ...... 
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c16n del poder judicial cuand¿ eilsten o ;e producen alt~raclón de

circunstancias ~e los contratos que son ulteiiores a su conclusi6n. 
resultando inadmisibles sus efectos (90). 

DERECHO POLONES. Entre otros artículos el 269 del C6d"igo P~ 

Jaco vigente de 1935, acogía la clSusula re"bus s"tc stantibus, sin

abandonar el principio tradicional de la" obligatoriedad del contr! 

to (pacta sunt servanda)¡ establece toda la responsabilidad de 1a
aplicaci6n de nuestro principio, dejándolo al juez, el cual para -

moderar las consecuencias contractuales utilizar fa -- su criterio e~ 

mo regla de interpretación. 

DERECHO PORTUGUCS. Este derecha, al igual :que Francia, Bél
gica y Japón, pese a los esfuerzos de numer,osos autores, la jur-i!_ 

prudencia. de una manera general, ha permanecido fiel al principio 
contrario de la estricta observancia de las convenciones; es decir, 
a la obligatoriedad del contrato {91). 

DERECHO PiW3jf;hü. f1 Cói:1go Prus)ano limitó la aplic.a::iñn 

de la cl~usula, afirma W~ber -citado por Martfnez Carranza- que es 
necesario que el cambio se refiera a una circunstancia que confor
me a la naturaleza del contrato o a lo pactado por las p~rles, sea 
tan esencial ~ue sin e1 la desaparecerYa el contrato. Martlnez Ca
rranza nos manifiesta que en "el sistema del Código de Ptusía, en 

principio ne. s.e admite la cláusula rebus sic stantibus. El cambia

de circunstancias no da derecho, t!n J~neta1, para rehusar el curr.-

ol i~iento ... "(92"). Pt!rO sin enbargo, hay d'isp0:..iciorJes que se -

refieren a casos ~ contratos especiales que son una vri·dadera ex-
excepci6n de car~cter amolio que a nuestro juicio no son otra co
sa que el reconocimiento pl~no del derecho de rescisión, debido al 

(90) Guillerco R. Viliote. OB. CIT. Pág. 19:. 
(91) lOEM. Págs. 195 y 129.---
(92) t.iiart·inez Carranza, Oíl. CIT. P<ig. f&. 
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cambio de circunstanc1as en la f1nalidad expresa de las partes deg 
tr~ del contr~to, 

DERECHO' DE RUMANIA. De~trci del derecho rumano, vemos que en 
general, la jurisprudencia sé.mues.tra ·contraria a la admisi6n de .. 

nuestro principio de la i~previsib1lidad por vla de sentencia; pe
ro que~ en cambio la doctrina .. es favorable a su aceptación, aunque 
en su articulo 1118 trata de darle un fundamento basada en la le-
sión. (93) 

DERECHO SOV!ET!CO. En su artículo primero consagra el abuso 
del derecho, el cual se interpreta como un fin social y económico

que no es otra cosa que el plan~·revolucionario. Se trata dP un e§ 
digo antiindividualist3; tiene cabida una lesión subjetiva, un es

tado de necesidad, un abuso del derecho y un enriqueci~iento ileg! 

timo, los cuales son el fundamento de un principio de la irn~revisi 

bilidad siempre que esté acorde con el fin social y econ6~ico de -

ese pafs (94). 

DERECHO SUIZO. No est& acogido el principio de maner~ exPr! 
sa 1 pe~n diver5os artlculos han servido de puente en rnuchGs casos
Jurisprudenciales. Ejemplo de ello es el articulo 24 en los párr~ 
fes 3·· y.;º que tratan del error en las bases del negocio¡ t.!:l ar--
tículo 383, ap. 2° facultando al juez para autorizar un alza pru--
dencial del precio conv~nido, ocurriendo clrcunstanc1as i8previsi
bles y extraordinarias. 

La j~r~sprudencia to~5 partido favorable desde el 14 de ju--
1 io de 1921, en que falló por un aumento de alquiler de 22.000 - -
francos a 2é.OOO francos oro, en un arrendamiento por nueve años,
dado el alza excesiva del orecio del carb6n indisoensable para lJ-

(93) Guille,·mo R. Villate. OB. CIT •. Pág. 196. 
(94) Eugenio Osvaldo Cardin~. 08. CJ __ L. Pág. 134. 
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calefacci6n incluida segOn contrato .en el alquil•r. Otros fallos -
confirman esta tendencia; el del 4 de mayo de 1922 que redujo la i~ 

demnizaci6n de. dafios y perj~icios por no entregarse un automóvil -
que debía importarse de Italia y por motivos de una huelga fue imp~ 

sible cumplir la prestaci6n correspondiente. 

DERECHO TURCO. El Código Civil de Turqula es una reproduc-
ci6n del Código Civil Federal Suizo de las Otligaciones, en cuanto 
a su precepto similar -hablamos del articulo 21- que incorpora la
rescisi6n por "desproporción evidente entre la prestación promet! 
da poi· una de las partes y la contraprestaci6n de la otra 11

• Asf -

nos lo seflala Villate, agregando que ''es curioso se~alar, la falta 
de previsi6n del legislador, que sin duda por el loable intento de 
modernizar en sus h§bitos la s~ciedad turca, haya recurrido a un -
c6digo que encaja perfectamente en un grupo más evolucionado, pero 
que adoleci6 de correspondencia al medio ambiente de su vigencia'' 
( 95). 

Concluyendo sobre los países europeos, ~üdemos decir que la
gran mayor~a de ellos no aceptan expresamente nuestro principio de 
la imprevisibilidad, si bien el temor a herir al principio pacta -

sunt servanda, en pro de los débiles tratan de fundamentar nues-
tro principio en la figura jurídica de la lesi6n. Pero cabe hacer, 
desde este momento, la aclaraci6n de que son dos figuras jurldicas 
diferentes, la lesión existe al contratar, mientras que la imprevl 
sibilidad es sobreviniente; su semejanza estriba en que ambas doc
trinas son modernas. 

Pasemos ahora a estudiar los paises americanos: 

(95) Gulllerll'O R. Villate. 06. CIT. PSgs~ 196 y 197. 



71 

PAISES AMERICANOS 

YYa no se concibe el Derecho como un conjunto de reglas jurf 
dicas. sino como el orden vital de la Uaci6n. La categoría funda

mental sería la comunidad y no la persona aislada. Los individuos 
no serian propiamente sujetos de Derecho, sino 1 simplemente miem-
bros de una co~unidad jurldica• (96). 

ARGENTINA. Por reformas a su Código Civil ya admite la Tea-
ria de la Imprevisión en forma expresa. Con esto se corona la es
peranza de diversos juristas ·seguidore-s de .lo _doc~,~~·"ª, como Euge

nio Osvaldo Cardini que sostuvo en 1937 la admisibilidad de la teQ 
ria en el Código Civil Argentino. 

BRASlL. Uo tiene en su Código, una norma especial contenie~ 

do el principio. Pero su legislación de emergencia trae apl icaciQ 
nes tangenciales del mismo. Una de las leyes calificadas con tal
adjetivo, establecfa sanciones a las infracciones que atentaban 
contra la estabilidad de la economla popular. a la usura y a la e.! 

plotación de la necesidad, de la inexperiencia o la ligereza. 

La doctrina se muestra en general favorable. salvo raras ex
cepciones, y el Congreso Jurfdico lfacional de Rfo de Janeiro de --

1943 aprobó su admisión. 

En el anteproyecto de Código de las Obligaciones que interv_!. 
nieron los jurisconsultos Orozimbo Nonato, H. Guimaraes y Filadel

fio Azevedo, en su artfculo 322 sienta un principio similar al del 
Código Polaco. 

COLOMBIA. En el Derecho Colombiano existe una aceptación -
del principio; ya que en el articulo 3 de la ley 100 y el articulo 
B de la Ley Sexta se establece autorizando la terminación del con-

(96) /.rnoldo Madeiros Oa Fonseca. EL COl;iRATO DIRIGIDO Y LA TEORIA DE LA IM-
PREVIS!Otl. En Revista de Estudios Jur1dicos, Politicos y Sociales, Año· -
vrrr:-;¡Q, 18. Diciembre de 1947, México, Pág. 32. 
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trato de arrendamiento de un predio rastico·por la alteraci6n de
las circunstancias imprevisibles que alteraron la tranquilidad -
econ6mica -pri~er precepto- y autoriza la revisi6n cuando sobre-
vengan esas imprevisibles alteraciones -segur.do artlculo-{97). 

COSTA PJCA. El Código Civil vigente, del año 1888, es terc.j_ 
nante al conceder a los contratos fuerza de 1eyt y ade:nfis e1 ar-

tfculo 693 establece: "Toda obl igac1ón civil confiere a1 acreedor 

el derecho de compeler al deudor a Ja ejecución de aquello a que
está obligado". 

?or su parte el articulo 702 dice: 

El deudor que falte al cumplimiento de su obligación, sea en 
la ~u_s_tancta, sea _en e·l l"lOdo, será responsab1e por el mismo hecho 
de los da~os y- per]uici¿s qu~- ocasio~e .a ~u- acreedor, a no ser -
que la falta provenga de hecho ~e ~ste, fuerza mayor o caso for-
tuito. 

Aunque el artículo 1032 del propio código determina que los
contratos· obligan a lo que se expresa en ellos y a las consecuen
cias qUe la equidad, el uso o 1a ley hacen nacer, esta disposi- -

ci6n, tan general 1 no puede oponerse a las dos anteriormente ci
tadas, que son terminantes en cuanto al cumplimiento estricto del 

contrato (g8). 

ESTaDOS UNJDOS DE AMERICA. Tiene el principio consgrado en 
in~umerables leyes de emergencia, sobre moratoria y alauileres 
principalr:iente. 

(97) 
(98) 

La Suprema Corte, con el control efectivo que realiza en el-

Jorge Reyes Tayabas. OS. CJT. Pág. 163. 
Maria Carreras Mal donaifo":""REV !S!ON DEL CONTRATO POR CAM8JO EXTRAORO!NA· 
RIO t I"1PREV1SIBLt DE l/15 CIP.CUNSTM1CÍAS. L ibr(J del Cincuentenar;o del 
Codigo Civll. u.~1.A.r·:. 1975, Pág:-;e:-
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pafs de1 norte. ha establecido los requisitos de tales leyes. La 

juri:;prudeocia se- inclina a la r"ecepción del principio y asi en ... 

el caso 11 Nanigault vs. Springs el juez Brown afirmó: la interdic• 

ción de alterar las obl igaclones de los contratos. no impide -al .. 

Estado el ejercicio de su derecho de promover el bien -comOn. aan
cuando los contratos anteriores entre particulares sea pei·judica
do". (sic) 

"En el caso "Home Building vs. Blaisdelli" resultó en 1934,
el juez Hughes retter6 la misma posici6n". 

''La juris~rudencia ha acogido dentro del tfirmino ''imposibil! 
dad de la prestaci6n", aquella que no puede efectuarse por una 
reasonable difficulty". (+) 

URUGUAY. El artículo 1291 del Código Civil atribuye a los -
contratos fuerza de ley, y a pesar de que el mismo precepto dice
que deben ejecutarse de buena fe y por ello obligan a todas las -
consecuencias que segGn su naturaleza sean conformes a la pquidad. 

el esplritu del 1egis1ador fue tota1mente contrario a la revisi6n 
de los contratos y, así, en la exposici6n de motivos de1 proyecto 
definitivo de la comisión codificadora del C6digo de 1866, se di
ce: 

hEs de interés pGblico que las convenciones lfcitas sean sie! 
pre eficaces, no s61o por el respeto que emerece la promesa hecha 
y la palabra empeñada. sino también porque la seguridad del domi
nio cant.-lbuye, en gran n.1anera. al desenvolvimiento de 1a riqueza 
y a la ~ejora de la condición CT~terial de la sociedad. El hombre 
debe contratar con prudencia y, sl no lo hace y se per-judica, 1a
ley no debe prestarle auxilio como no haya mediado delito o cuasi 
del ita de parte del otro contrayente o algún otro vicio radical -
del contrato. Oejartanos de ser responsables de nuestras accio--

{+) Guilleri10 R. 1.'llate, OG. CIT. Pág. 201. 
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nes, si la ley nos permitiera enmendar todos nuestros errores o -
nuestras imprudencias" (99), 

PANAMA. Los artículos 990 y 992 del C6dl90 Civil, que es -

del año de 1926, son copia de los artículos 1105 y 1107 del C6dl

go Civil español, de manera que pueden aplicarse los mismos come~ 

tarios a la parte relativa. 

Se recurre al rtículo 1105 del C6di90 Civil español que est! 

blece: "fuera de los casos expresamente mencionados en la ley, y
de los en que asl lo declare la obligaci6n, nadie responder& de -
aQuel~os sucesos que no hubieran podido preverse, o que, previs-
tos, fueran inevitables 11

• 

Tal precepto tiene fundamento en los principios de la buena

fe y la equidad, que hacen pasar de lo jurldico a lo humano, al .. 

terreno de la ética. 

Por otra parte, el artículo 1107 del propio Código Civil li

mita también el monto de los daños y perjuicios, a cargo del deu

dor ~e buena fe, s61o a los previstos o que se hubieran podido -
prever al constituirse la obllgac16n. 

PERU. El C6digo Civil Peruano, en su artículo 1328, establ~ 

ce: los contratos son obligatorios en cuanto se haya expresado en 

ellos y deben ejecutarse según las reglas de la buena fe y común

intención de las partes. 

Ademh, en el C6digo Civil anotado se lee: 

»Las obligaciones contractuales se extinguen por el cambio -
de circunstancias en relaci6n al momento en que fueron contrafdas 
o por la imposibilidad de su ejecuci6n, debido a la ~upervivencia 

(99) C6digo Civil de la República Oriental de Uruguay, anotado por el Dr. -
~.~. abadie Santos 1860. t. Il, cita de Maria Carreras Maldonado. OB. 
cit. ~ 57 y 58. 
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de factores anormales e Imprevistos' (100). 

Haciendo una bGsqueda en doctrina de los distintos paises -
del Continente Americano, se llega a la conclusión de que no se ha 
planteado una tesis original en relación al tema en estudio, sino
solamente comentarios y alusiones a las principales teorfas de au
tores europeos, razón por la cual se hizo sólo una referencia a a! 
gunas de las principales legislaciones. 

Finalmente, terminaremos este punto señalando a dos Congre-
sos de Derecho Complrado, uno de 1937 y el otro de 1950. 

CONGRESO DE DERECHO COMPARAD~ DE 1937. Llevado a cabo en P~ 
i-fs, en la Semana Internacional de Derecho, en la cual '1 se emitió

voto en el sentido de que la intervención del legislador, a fin de 
proteger al deudor, 110 debe produci1· m~s que en casos estrictamen
te excepcionales y solamente cuando haya amenaza para el orden so
cial y econ6mico" ..• Se deben preferir - medidas- que tienen por 

objeto proteger al deudor en el morr,ento de 1 a formación del cornpr_g_ 
miso - contractual-" (101). 

CONGRESO DE DERECHO CO~PARADD DE 1950. El cual tuvo lugar -
en Londres, Inglaterra, relacionado a las prestaciones debidas en
moneda extranjera, se consideró que podr,a adoptarse en general -
"el art. 388 del nuevo Código Civil griego de 1946. Este precepto 
da facultades al Juez para excusar la ruptura del contrato por im

previsión ..• 1' Pero conc1uy6 con decir que ''el juez no debe decir

ª la 1igera y, según al parc:er de -tos rrde1:1br'CS de esta conferen-

cia, debe mostrarse poco propicio a intervenir en los contratos e~ 
tre comerciantes 11 (lQ2). 

(!DO) Código Civil Anotado de Perú. Dr. Je;,'. Montenegro Baca, 1952, t. !ll; -
Clta de Marfc C:H-reras Palc11)nado. OS. CIT. Pár¡. S7. 

(101} boletfn írimestral de la Sociedad d·eTe9Elación Comparada, Parfs, Octu
bre-Diciembre !937; Cita de Jorge Reyes Tayabas, 08. CIT. Pág. 165. 

(102) Re1•ue lnternational de Croit Comparée. Parls, Julio-Septiembre, 1950. -
P-~o;. 530, En el 3o~e:t1n dél instituto d¿ Derecho Comparado, México, Er.e
ro-t'1bril, 1951, Pág. 244. se tradujo aque11a publicación, Cita de Jorge 
Reyes Tayabas en su Tesis Doctoral, Pág. 165. 
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Nótese como en el primer congreso. al igual que en muchos -

pafses - estudiados en este trabajo- aún sin abundar sobre ello, 
nuestro principio de la imprevisibilidad constituye una EXCEPC!Ott
al principio de la obligatoriedad del contrato, aspecto que tocar_![ 

mos posteriormente. 



CAPITULO JV 

LEGJSLACIOH HACJOHAL 

4.1 DERECHO POSJTJVO 

4.2 COOJGOS CIVlLES QUE LA REGLAMEHTA~ 

4.3 EL PHJNCJPJO EH EL COOJGO CJVJL 
VIGEHTE 

4.4 OPOSJTORES Y PARTJOARJOS 

4,S OPJ~JON PERSO~AL 



4.l DERECHO POSITIVO 

El principio de seguridad del Derecho es siempre propio de -

todo Derecho Positiv~; 

Pero el Derecho, que tiene como aspiración final 1a realiza
ción de la justicia, es una ordenaci6n normativa, que exige SP. -

cumpla en todos_ los casos. De aqul resulta una oposición entre -
las aspiraciones y pretensiones del Derecho, oposición que se da
entre su pretensión de justicia y su ~xigencia de seguridad. 

La seguridad jurídica exige positividad del Derecho. Si no
puede fijarse lo que es justo, hay que establecer lo que debe ser 

jurtdico, y eso sí por una magistratura que está en situaci6n de 
hacer cumplir lo establecido. La positivid3d del Derecho es así, 

de modo notable, pro;,ic ~upues:o de 1c. justicia; tan propio es -

del concepto del Derecho justo al ser positivo, como teorla del -

Derecho positivc ser justo en su contenido. Los elementos de ju! 

ticia y seguridad están sobre la oposición de las concepciones en 

torno al Derecho y al Estado, por encima de la lucha de partidos. 

''Estos elementos se encuentran en pugna inconciliable: fren

te a la justicia y a la finalidad del Derecho por un lado, apare

ce por otro. en posici6n de contradicci6n, la seguridad jurtdica, 

que exige posit1vidad. Más el Derecho positivo pretende valer -

sin consideración de la justicia y de sus fines ••. pues supone -

una fuerza que lo establece; ••• no es nada más la justicia la -

que reclama que en determinados ~omentos el Derecho sacrifique su 

función de ordenador, para real izar en un rnor.iento dado la justi-

cia en el caso particula.-. Existe también la eQuidad, que a su -

vez pide una atenuación de la rigidez del Derecho, con el fin de

obtener una apreciaci6n rnás j1ista del caso oarticular,,,u {103). 

(103) Othón Pérez Correa, OB. CIT. Págs. IS y 16. 
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~orno expresi6n doctrinaria, su importancia no puede dejarse
en un grado relativo, haciendo optativa su apl icaci6n; por el con 
trario, corresponde al jurista luchar para que se constituya en -
una institución legal y pueda tener plenitud de vigencia en nues
tro Derecho. 

Nuestra Carta Magna reconoce los der·echos fundamentales del
ser huritano como tal y IJarentiza su ejercicio, para que éste cum-

pla s1i ~e~tino dentro de nuestra sociedad. !io indica formas, ni

circunscr;be medios, tan solo enuncia principios rectores, ten- -
dientes a asegurar la efectividad de la norma juddica en el eso~ 

cio y en el tiempo. Nuestra Constitución Pol~tica pro~ura la es
tabilidad jurídica y el equil lbrio institucional, como únicas -
formas de br1ndar al hombre un clima propicio para la estructura
ción de su conducta y la objetivación valorativa de su cultura. 

Por lo anterior, considero que el vigor jurfdico del princi
pio de la impre~isibilidad surge de la prooia Carta fundariental;-

por lo que no es 1teLesario oue 
forma expresa, su aplicación. 
dente, no podrla ser denegada. 

la ley estao1e:ca e autorice en -

Más aún cuando és!a fuere proce--

Pues bien, bajo el signo de la Constitución de 1917 se pro-
mulg6 -el 30 de agosto de 1928- el actual Código Civil que comen

zó a regir el lo. de octubre de 1932. Sus autores tuvieron como

desiderata fundamental ~armonizar los intereses individuales con
los sociales, corrigiendo el exceso de individualismo que imper6-

en el Código Civil de 1884". 

En diversos párrafos de la Exposición de Motivos de esa obra 

se lee: 

''Las revoluciones sociales del presente siglo han provocado
una revisión de los principios básicos de la crganización social
Y han echado por tierra dog~as tradicionales consagrados por el
respeto secular''. 
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"Nuestro actual Código Civil (de 1884) producto de las nece
sidades económicas y jurfdicas de otras épocas elaborado cuando -
dominaba en el campo económico la pequeña industria y en el orden 
juridico un exagerado individualismo, se ha vuelto incapaz de re
gir las nuevas necesidades sentidas y las relaciones que, aunque
de carácter privado, se hallan fuertemente influenciadas por las
diarias conquistas de la gran industria y por los progresivos - -
triunfos del principio de solidaridad". 

hPara transformar un Código Civil en que predomina el crite
rio individualista, en un C6digo privado social, es preciso refor 
marlo substancialmente, derogando todo cuanto favorece exclusiva
mente el interés particular con perjuicio de la colectividad e in
troduciendo nuevas disposiciones que armonicen con el concepto de
sol idaridad". 

tt ••• Son poqufsimas las relaciones entre particulares que no 

tienen repercusi6n en el interés sociJl y que, por lo mismo, el -

reglamentarlas no debe tomarse en cuenta este interés. Al indiv1 
duo, sea que obre en inter~s orcpio o ~orno miembro de la sociedad 
no puede dejar de considerársele como mi(mbro de una colectividad; 
sus relaciones jurfdicas deben reglamentarse armónicamente y el -
Derecho de ninguna manera puede prescindir de su fase social''. 

Expresamente se reconoció lo indispensable de relegar a se-
gundo tªrmino el principio de que la voluntad de las partes es la 
suprema ley de los contratos. 

También se lee: ''una socialización del Derecho ser~ un coe
ficiente indispensable de la socialización de todas las otras ac
tividades, en oposici6n con el individuo egoísta, haciendo nacer
asf un tipo de hombre m§s elev3do; el hombre social''. (Sic. 1 p~g. 

g). 
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Se hace referencia en otro p!rrafo, que el Derecho no ha de
constituir un medio de dominaci6n, y m~s adelante expresa Que "la 
legislaci6n no puede considerarse como un conjunto d~ principios
tedricos que se desarrollan con el rigor de un razonamiento lógi
co. No debe olvidarse que es un conjunto de reglas de conducta y 
que la vida no tiene la inflexibilidad de la 1 !nea recta". 

Oe las ideas que en los Motivos se asientan cuando se hace -
alusión al libro de las obligaciones, cobra mayor importancia por 
la finalidad del legislador, el que use desea Que la equidad, ba
se esencial del Derecho, prepondere sobre el inflexible ter.to de
la ley". 

Por sus fines y naturaleza jurldica, el principio de la im-
previsibilidad constituye una institución de orden público y por
esto, considero que el juzgador, a petición de parte, puede su- -
plir las deficiencias legales de nuestra legislación, aplicando -
de oficio los principios inh~rentes de nuestra figura jurldica, -
cuando los ~ls~os fueren r.ertienentes; ya que en nuestros dVas es 
concebido el Derecho como una expresión normativa de la din~mica

humana, teniendo como función teológica la justicia y el bienes-
tar¡ y por consiguiente tenemos, que entre las funciones medula-

res del Poder Judicial Federal se encuentran: proteger los dere-
chos del hombre, interpretar y aplicar la ley en cada caso concr! 
to sometido a su consideraci6n y servir de fuerza equilibradora -
entre el Ejecutivo y el Legislativo Federal, así como entre los -
poderes de la Federación y de los Estados, manteniendo la suprem! 
cfa de la Constitucf6n de la República Mexicana. 

En apoyo de lo antes expuesto, Eugenio Osvaldo Cardini dice
que "es claro que esta facultad de permitir a los jueces antepo-
ner lo legitimo a lo legal, ha despertado muchas criticas inspir! 
das en el temor de lo que se ha dado en llamar •arbitrariedad*,,., 
la objeción del ;:¡eligro dti la arbitrariedad judicial al principio 
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de la relatividad de .. los derechos s.ubjetivos ... si se recuerda -

el or.igen etimo16gico de. este con.cepto, se verá que no es otra C2_ 

sa que i.o .~u~::n~-éen;~~i~r .. ~a~·e~_te, lo~_ ·juece-s fr~nte a las cuestio-
nes 'de ti e ch~ :qu~-. si:.J es'--somÚe~: 'arbi tr.ar* .1 a sol uci 6n aplicable 

al caso coriéreto'; (104). 

Co~se~·~~-~·~~~eri~~.-<'c:on·sid~~o que_. si..·los_ jueces pueden anulal"

un éontrato .o 'a~to.'juddlco: es obvio que podrán hacer que se ex~ 
minen ~Ón cúi.dadó c.iertas' bnusulas:'.de un contrato afectado de i!!! 
previSf6n. ,-'pa-·r:-i:-n:o-~~-ar~:-~-u~:;-_cr·~~-e·-;-,i_~~-.y __ ~~Us-t~~lo conforme a la --

_justicia:y eguldad,: '•-·~>e· .. e.-

Por lo tanto, nos adherfmo~·con'Dfego-Tfooco Ariza, al expr~ 
sar que la doctrina .de la'•~mp.rev.lsibilidad es: 

a)· INDISPENSABLE; Porque " ... la revisión del contrato por 

causa de imprevlsibilidad se funde en la justicia conmutativa". 

Fara que una regia sea jurfdica y regule coercitivamente la
conducta social, necesita cumplir con el fin especfflco del Dere

cho, que es la justicia. Estrictamente, la norma jurldica injus
ta no es jurlrlica. Dar a cada quien lo suyo es el realizable -

ideal del Derecho. 

b} NECESARIA '' .•. venimos a proponer aqui, como necesaria, 

la adm1sión de la doctrina de la imprevisibil idad en el Derec.ho -

Civil Mexicano ... ¡;orque plenamente justa sacrifica el interés -

individual en aras del social, i:uando reclama la destrucción o m.Q_ 

dificaci6n de los contratos apoyada en exigencias de justicia y -

de orden, que no quieren que se arrastre al hombre -deudor o 

acreedor- a una situación angustiosa, oblig!ndolo a cumplir con -
el wardato de una voluntad que fue expresada en vista de lucro 11 

(104) Eugenio Osvaldo Cardini, Qh_g!. Pág. 266. 
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cito y que no pudo intuir el trastorno que los términos de su co~ 
premiso iban a padecer por causas extra~as y supervenientes ••• ". 

c) CONVENIENTE. "Los productores sometidos al principio de 
la irrevocabilidad de los contratos rehuyen toda obligaci6n futu
ra que pueda constituir para ellos en próximo porvenir, un desas
tre total determinado por un hecho imprevisible. De ahí que el -
ún1co fen6meno econ6mico que en este estado de cosas se presente, 
sea el de consumo". 

"En cambio, si el productor supiera -confiara- que ante lo -

imprevisible su compromiso i~iciado, llegado el caso, se verla -
atenuado o aniquilado, harfa entrar su caudal al juego económico
fecundando así a los ~afses que co~o el nuestro, clam3n acongoja
damente la colaboración del factor capital para poder, al menos -

subsistir", 

''Por lo expuesto, aan m6viles econ6micos hacen conveniente -
el advenimiento de la 1mprevisibilidad 11 (105). 

'
1 En el Derecho mexicano, y tambiªn cuando hemos sufrido gra~ 

des trastornos, debidos a nuestras conmociones poltticas, han - -
existido disposiciones legales que aún cuando han sido mera exceR 
ci6n, no por eso dejan de implicar una inodificaci6n al contenido
del contrato ••• Cierto es que estas modificaciones a las conven

ciones celebradas entre los particulares, han sido puestas en vi
gor por el Ejecutivo ... -concluye- no deja de ser una apl icaci6n 
al principio de la imprevisi6n de los contratos" (106), 

Cerraremos este punto expresando que, el juzgador como intéL 
prete del Derecho, debe con frecuencia ir m§s all§ y complementar 

(!OS) Diego Tinico Ariza. 08. CIT. P§gs. 434; 436, 438 y 439. 
(106) Oth6n Pérez Correa. OB. CIT. P§g, 25. 
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o adicionar el Derecho positivo, respecto de casos no previstos -
por éste; sobre todo cuando no pueda decirse que el problema pla~ 
teado no admita soluci6n por aplicacl6n de principios vigentes y
aún cuando existan poderosas razones de interés general para re-
solverlo en determinado sentido, sentido que no debe ser otro que 
el de equidad y justicia. 

4.2 COO!GOS CIVILES DE LOS ESTADOS 

Los C6digos de 1870 y 1884 no fueron favorables a nuestro 
principio, toda vez que su aplicaci6n se mantuvo firme a seguir -
los principios de la libertad contractual absoluta, considerando
la intangibilidad de los contratos y por consecuencia su fuerza -
vinculatoria con eficacia de ley. Aspectos que critica el legis
lador de 1928 en la exposici6n de motivos como lo e<presé en el -
punto anterior. 

Tambiin he de mencionar que de los numerosos Cddigos C1viles 
que rigen en los diversos Estados miembros de la Federaci6n, dos
autorizan Qxpresamente la rescisi6n de los contratos que a conse
cuencia del cambio de circunstancias se lleguen a transformar en
instrumentos de injusticia. 

Se trata del que est~ vigente en el Estado de Jalisco desde
el lo. de enero de 1936 y del que, copiando a aquél, rige en el -
Estado de Aguscalientes desde el 7 de enero de 1948; ello a ·tra-
vés de los siguientes arttculos comprendidos en ambos ordenamien
tos dentro del capitulo '[nterpretaci6n de los Contratos", que en 
el de Jalisco llevan los números de 177! al 1774, en tanto que en 
el de Aguscalientes se enumeran del 1733 al 1735: 

"El consentimiento se entiende otorgado en las condiciones y 

circunstancias en que se celebra et contrato; por tanto, salvo --
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aquéllos que aparezcan celebrados con carácter aleatorio, los cou 
tratos podr!n declararse rescindidos cuando, por haber variado r~ 
d!calmente las condiciones generales del medio en que deb!an te-
ner cumplimiento, no sea posible satisfacer la verdadera inten- -
cl6n de las partes y resulte, de llevar adelante los tErmlnos -
aoarentes de la convenci6n, una notoria injusticia o falta de - -
equidad que no corresponda a la causa del contrato celebrado". 

Sobre esos art!culos Antonio Aguilar Gutiªrrez comenta: "No 
conocemos casos de aplicación de estos preceptos, pero nos parece 
que, en pr;mer lugar, es exagerado llegar ;nmediatamente a la re! 
cisión cuando lo que debe buscarse primeramente es la modifica- -
ción del contrato mediante la revisión del mismo; que es muy vaga 
la fórmula de variación radical de las condiciones generales del
medio en que el contrato debla cumplirse, f6rmula que contiene la 
ley como condici6n para que opere la rescisión; y que al suprimir 
como causa de la misma las fluctuaciones a cambios normales de t~ 

do sistema econ6mico o social, de hecho hace nugatoria la aplic! 
ci6n de la revis16n del contrato por causa de imprev1sión'' (107}. 

Los artfculos anteriores se complementan con los enumerados~ 
1734 del C6digo Civil de Aguscalientes que es ideñtico al artícu
lo 1772 del C6digo Civil de Jalisco que ordena: 

"En todo caso de aplicaci6n del articulo anterior, la parte
que haya obtenido la cesación de los efectos de un contrato debe
rS indemnizar a la otra, por mitad, de los perjuicios que le oc~ 
sine la carencia repentina de las prestaciones materia de dicho -
contrata, incluyendo gastos y demSs que tuvieren que hacerse para 
lograr las mismas prestaciones materia de dicho contrato, inclu--

(107) Antonio Agullar Gutiérrez. LA EVOLUGION DEL CONTRATO. Boletín del -
Instituto de Derecho Comparado, U.fi.A.M; Enero-Abril de 1945, P&g. 48. 
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yendo gastos y demSs que tuvieren que hacerse para lograr las mi~ 
mas prestaciones en los términos que sean usuales o justos en ese 
momento. S6lo podr~ librarse de este compromiso la parte que -
ofreciere a la otra llevar adelante las prestaciones aludidas, en 
términos h4biles 1 aún cuando esta última rehusare la proposici6n•. 

También se considera que no se da una soluci6n adecuada a la 
doctrina de la imprevisi6n, porque el articulo 1772 se encuentra
en oposición manifiesta con lo dispuesto por el artlculo anterior: 
en efecto, habrá ocasiones en que la indemnizaci5n del cincuenta
por ciento de los da~os y perjuicios sea notoriamente injusta pa
ra una de las partes, y entonces el problema ha quedado sin resol 
ver. Si de lo que se trata es de mantener un equilibrio equitatl 
va, entre lo que se da y lo que se recibe, fijar de antemano para 
esos casos imprevistos la forma en que deben resolverse las obli
gaciones, tampoco es dar un remedio definitivo a la situaci6n. 
mayor abundamiento, se considera que el artículo 1772 del Códígo
Civil del Estado de Jalisco contiene una laguno importantísima, -
pues la soluci6n al probl~ma no con~1ste Gníca y exclusivJmente -
en rescindir los contratos, si110 que habr~ muchas ocasiones en -
que sea bastante rn5s justo revisar las clSusulas estableciendo -
una modificación en el contenido de ellas, sin necesidad de res-
cindir los contratos y dej~ndo\o al ··~ru~ente arbitrio judicial''. 

Favorable a las estipulaciones de los Códigos Citados, More
no González nos dice que '' ••• nos dan eje~olo de ello •.•• insis
tiendo en la necesidad de que el juez atienda también a las candi 

cienes subjetivas de las partes ..• dejando en libertad a las Pª! 
tes, de demandar o contrademandar la rescisión o la modificación
para que en cada caso se llegue a la soluci6n adecuada al fin de
justicia buscado. Ah! donde la reducci6n o aumento de la presta
ci6n, al cambio en el modo de la ejecuci6n. u otra soluci6n ese -
tipo, no halle cabida, se podrl llegar a la rescisi6n del contra
to proveyendo lo que sea conveniente en el reng16n de partici6n -
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equitativa del daño" (108). 

Lo anterior viene apoyar el dicho del jurista Pérez Correa
en el sentido de que: "los citados .articulas no est~n bien coloc! 
dos dentro del capitulo correspondiente a la interpretaci6n de -
los contratos, debiendo encontrarse en el relativo al cumplimien
to de las obligaciones, puesto que están dando una solución a la
forma en que deber&n cumplirse determinados de estos contratos" -
( 109). 

Gutférrez y Gonz~lez al igual que el anterior jurista, consi 
dera que aunque en los preceptos citados se establece el sistema
de imprevfsi6n, este mismo sistema se desvirtúa -y esto aprecia -
de la lectura de estas normas- por la redacci6n que se da al pri
mero y la que se da al segundo¡ por lo que no hace mayor comenta
r! o ( 110). 

En contraste con las extensas prevenciones que acabo de -
transcribir, en el C6dfgo Cfvil para el Estado de :1or".!los, vigen

te desde el 24 de marzo de 1946, la soluci6n se ha buscado a tra
vés de un brev!sfmo texto que usa ideas muy abstractas. En efec
to, el articulo 1837 de esa obra estatuye en su segundo p~rrafo: 

"El deudor debe cumplir su obligacl6n teniendo en cuenta no
sólo lo expresamente determinado en la ley o en el acto jurfdico 
que le sirva de fuente, sino también todo aquello que sea confor
me a la naturaleza de la deuda contraida, a la buena fe, a los -

usos y costumbres y a la equidad". 

(108) 

(109) 
( 110) 

Pues bfen manifestando que aunque criticables nos parezcan -

Jorge Moreno Gonzalez. LA CLAUSULA REBUS SIC STANTIBUS EN RELAC!ON AL
CONTRATO OE ARRENDAMIENTO. Tesis U.N.A.M. Facultad de Derecho de Méxi 
co, 1962, P&g. 102. -
Oth6n Pérez Correa. 08. CIT. P.íg. 3 J. 
Ernesto Gvtiérrez y Gonzalez. Qh_ill. Pág. 296. 
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Jos preceptos jurfdicos de los Códigos Civiles mencionados, éstos 
mismos, son los primeros en consagrar el principio de la imprevi
sibilidad, lo cual constituye un valioso esfuerzo y un precedente 
digno de imitarse por cualquier proyecto legislativo que en lo f!!. 
tu ro se formule. 

4.3 EL PRINCIPIO EN EL CODIGO CIVIL VIGENTE 

Es importante y muy interesante estudiar una obra si antes -
se sabe el fin perseguido por el autor; asf que vamos a estudiar
la finalidad que tuvo nuestro legislador que bajo el signo de - -
nuestra Constituci6n de 1917 para promulgar el día 30 de Agosto -
de 1928 el actual Código C1v11 para el Distrito y Territorios fe
derales, llama<lo asl en aquél entonces. mismo que comenzó a regir 
el primero de octubre de 1932. 

Los fines que tuvo el legislador para promulgar el Código Cl 
vil viqente 1 los encontramos en la Exposici5n de Motivns. ~n la -
cual algunos de sus aspectos son: 

»tas revoluciones sociales del presente siglo han provocado
una revisión completa de los principios básicos de la organiza- -
ción social y han echado por tierra dogmas tradicionales consagr~ 
dos por el respeto secular". 

El principio que exponemos ha surgido - corno lo hemos dejado 
demostrado- de esas revoluciones sociales desde antano, y lo que 
nosotros proponemos - deordes con la doctrina jur!dica- es la r~ 

visión completa del contrato que por alteración en sus circunsta~ 
cias ha visto afectado su estado normal; consideramos que nuestro 
principio es producto de una organizaci6n imperante en el pafs CQ 

mo base d~l desarrollo que pretendemos a1canzar, por lo que no p~ 

demos seguir aceptando dogmas tradicionales como el '1pacta sunt -
servandau, que como se ha v!sto no es de absoluta aplicación. 
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sino que contempla muchísimas restricciones en nuestro Cddigo Ci
vil vigente. 

"El cambio de las condiciones sociales de la vida moderna i~ 

pone la necesidad de renovar la legislaci6n, y el derecho civil, 
que forma parte de ella. no puede permanecer ajeno al colosal mo
vimiento de transformación que las sociedades experimentan''. 

Es en relaci6n o consecuencia de esas condiciones sociales
que surgen los cambios de las modalidades del vinculo jurldico, -
pLr ello, acorde con ese fin del Código Civil, imponemos la nece
sidad de renovar nuestra legislación Civil, toda vez que la misma 
no puede permanecer ajena al const3nte movimiento transforrnatorio 
que las sociedades experimentan y que repercuten en las relacio-
nes jurfdico-económicas del hombre, considerado eminentemente, -
hombre económico. 

'' •• , Al individuo, sea que obre en inter€s propio o como - -
mie~bro de la soci~~ad y ~n inter~s común. no puede d~jar de con
siderársele como miembro de la colectividad; sus relaciones jurí

dicas deben reglamentarse armónicamente y el Derecho de ninguna -
1nanera puede prescindir de su fase social 1

'. 

1'La necesidad de cuidar de la mejor distribución de la riqu! 
za; la protecci6n que merecen los débiles y los ignorantes en sus 
relaciones con los fuertes y los ilustrados ••• han hecho indis-
pensable que el Estado intervenga para regular las relaciones ju
rfdico-cconóffiicas, relegando a segundo término al no a mucho -
triunfante principio de que la 'voluntad de las partes es la su-
prerna ley de los contratos''. 

En nombre de la libertad de contratacf6n han sido ini-
cúamente exµlotadas las clases humildes, y con una declaración -
teórica de igualdad se quiso borrar las diferencias que la naturale
za, la educación, :.ira desigual distribuci6n de la riqueza etc., -
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mantienen entre los componentes de la sociedad". 

Como vemos la finalidad del legislador dl promulgar el C6di-
90 Civil vigente es la misma que hemos venido sosteniendo en rel~ 
ci6n al principio de la imprevisibil;dad, los cuales se sinteti-
zan en la armonización de los intereses individuales con 1os so-
ciales, evitando el exceso de individual isrno Que ha imperado en -

el pasado y es el Mismo fin nuestro el que el legislador sigui6 -
al expresar en el libro cuarto de las obligaciones lo que se de·
seaba era 11 que la fecunda iniciativa individual no se detenga - -
frente al rigorisMo de los contratos solemnes. y q11e la equidad,
base esencial de1 derecho, prepondera sobre el inflexible texto .. 

de la ley, a cuyo efecto se reconoci5 que producen consecuencias
jurfdicas los convenios cuMplidos por el deudor. aunQue no llenen 
las formalidades legales". 

Porque es la equidad la que sirve de fundamento al principio 
que estudiamos, la cual viene a complementarse con el concepto de 
justicia buscando en todo ~1 1·1u1ido ~or el hombre. 

Consecuencia de todo 1n anterior es que si la finalidad del
legíslador de ¡q2s es la actual nuestra, por ende, estamos apoya
dos por el Código Civil vigente en cuanto a su finalidad que per
sigue, bas&ndonos -como se fundamentará m!s adelante- en normas -
de carácter general como son la equidad y la justicia, instrume~ 

tos convertidos en principios con car~acter general perseguidos -
por el Derecho. 

Una ejecutoría de la Suprema Corte de Justicia asent6: "Es -
necesario hacer constar, que en oposici6n al concepto individua--
1 ista que prevalecf6 durante el siglo pasado, el contrato repre-
senta el medio más i~~ortante para ~roducir la composici6n de -
los intereses divergentes dP. las partes y regular los comunes. de 
modo aue es el instrunento mds adecuado p~ra la paclfica y fecun-
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da cooperacl6n entre los individuos e i~pone a las partes la co
locaci6n para que cada una. de ellas obtenga el fin natural y pro
pio que en cada contrato se propone, sin que pueda admitirse ya -
la oposición de intereses entre las partes, debiendo ser substi-
tuldo este concepto por el de colaboración" (+), 

Ese p~rrafo acusa una concepción del contrato coincidente -
con lo que estoy sosteniendo, por virtud de la cual queda supera
da la preocupact6n de que la imprevisión pugne to~ un dogma "pac
ta sunt servanda~, pues circunscribe a justos y precisos terminas 
el sentido y alcance de la fuerza viculatoria de los contratos. 

Añadire que las disposiciones del Código Civil para el Q;5 .... 

trito Federal vigente -y de los que s4guen su ejemplo- sobre in-
terpretaci6n de los contratos. taMooco bastan para solucionar -
los problemas que 1a teorla considera. La teorla se enfrenta a -
casos en que el sentido de las cláusulas y de toda la estipula- -
ci6n se encuentra claro, es d~cir. a casos en los cuales no hay -
lugar a dudas acerca de lo Que ~Js pa~tes quisieron rnan1festar, -
s6lo que a consecuencia de factores que no entraban en el §mbito
dc lo pre~isible, se produce marcada gravosídad para una de ellas. 

Todo Derecho positivo representa, como dice muy bien Gustavo 
Radbruch, 'un ensayo desgraciado o fe1 iz, de realización de la .... 

justicia•. Si esto es asf, si la norma que manda al legislador -
hacer leyes justas y buenas, es la expresión de primero <le los d~ 
beres de aquél, no púede decirse que la equidad difi~ra radical-
mente de los principios generales del Derecho. Tales principios~ 
han de ser justos; pero ser justo es también para el legislador,· 
un principio, el primer principio de acci6n. 

(+) Cita de Jorge Reyes Tayabas en su Tesis Doctoral. Pág. 196. 
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La seguridad jurídica demanda que los jueces llamados a re-
solver una controversia, cumplan su cometido aplicando con lama
yor fidelidad posible los preceptos de la ley escrita; pero cuan
do en un determinado caso no hay ley aplicable y se han agotado -
en vano los recursos que brinda la interpretacidn, la justicia -
exige y el Derecho positivo permite, que el juzgador se inspire -

en criterios de equidad, ya que no está autorizado para abstener
se de resolver las contiendas. 

JURISPRUDENCIA MEXICANA 

129. "CONTRATOS. INAPLICABILIOAO DE LA TEORIA DE LA IMPREV! 
SION rn LOS. El articulo 1625 del Código Civil del Estado de Mé
xico, igual al 1796 del Código Civil del Distrito Federal, suple
toriamente aplicado, siguiendo el sistema rígido de los contra-
tos, acorde al principio relativo a los efectos de la declaracidn 
de voluntad, dispone que aquellos obligan a las partes al exacto
cumplimiento d~ las rre~tarionP~ expr~sa~entn pactados, y ad~más, 

a las consecuencias que de los mismos se deriven. según su natur~ 
leza, conforme a 1a buena fe. al uso o a la ley precepto que, en
esas condiciones, no deja lugar a su interpretaci6n a fin de apl! 
car la teorfa de la imprcvisi6n en raz6n de esa buena fe, oue ob
viamente constituya un principio general de derecho, pues precis! 
mente con base en ella, el obligado debe conducirse como persona
consciente de su responsabilidad en el cumplimiento cabal de sus
obl igaciones, 11 cualq11iera q11e resulte la magnitud de su contenido, 
aún cuando sobrevengan acontecimientos que no se previeron no p~ 

dieron preverse y que la modifique'', como lo estima Don Trinidad
Garcfa en su 1'Teorfa de la Imprevtsi6n en los contratos bajo el -
régimen del Derecho Civil y del Common Law 11 citado por el 1 icen-
cenciado Jorge Reyes Tayabas en la obra invocada por el apoderado 
de la quejosa, página 181, mdxin:e si se toma en cuenta que de - -
acuerdo con lo estatuido en el artículo 385 del C6digo de Corner-
cio, las venta-; d~ naturaleza riercantil. conio el dp la e~~ecie, ~ 



93 

no se rescinden aan por causa de lesi6n, sin que ello impida, por 
otra parte, que"de existir causas imprevisibles que alte1·en fund~ 
mentalmente la economla de un determinado grupo social, no apre
ciado por las partes se modifiquen las condiciones de los contra
tos relativos, mediante disposiciones de carScter general" (111). 
Amparo directo 1947/80 Hidrogenadora ~aclonal, S.A. IS do octuhre 
de 1980. 5 votos. 

De la anterior ejecutoria, vamos a establecer los siguientes 
razonamientos: 

Jo. Como su titulo lo dice: "lnaplicabilidad de la teorla -
de la imprevisión en los contratas~, posteriormente se razona, de 
naturaleza mercanti.1; en los cu~les conforme al numeral citado no 
se- reScinde-n p~r ca·Usa aún de lesión. lo que nosotros pretende-
mas demostrar es la aplicabilidad del principio de la lmprevisibj_ 
lidad en los contratos civiles de tracto sucesivo; por lo que ha
brla que estudiar la aplicabilidad de nuestro principio en el C~ 

digo de Comercio. pero no es el objeto de nuestra investigaci6n. 

2o. En el caso concreto, se trat6 de fundamentar la teorfa
de la imprevisi6n en la buena fe, contrario a lo que estamos acr~ 
ditando que es la equidad y la justicia las que dan el fundamento 
a nuestro principio de la imprevisibilidad. 

Jo. AunQue Trinidad García fue citado oor Reyes layabas en

el sentido aludido, tambi~n lo es que considera que ''reconoce el
maestro que dentro de ese movimiento socializaci6n del Derecho -
privado para establecer una real situación de igualdad entre los
hombres, tiene su sitio la doctrina de la cllusula '1r.s.s.". 

(111) Transcrita en la obra de lisandro Cruz ?once y Gabriel Leyva, CODJGO -
CIVIL PARA EL OJSTRITO FEDERAL. 'E\Jici6n Conme~orativa del 50 fmiversa 
no de su entrada en vigor. Facultad de Derecho. U.N.A.M. 1982, _-: 
Pág. 609, 
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4o. Al establecer la ejecutoria citada " ..• de existir cau
sas imprevisibles que alteren fundamentalmente la economla de un
determfnado grupo social, no apreciado por las partes, se modifi

quen las condiciones de Jos contratos relativos mediante disposi
ciones de carScter generalµ. Pues bien al parecer acepta nuestra 
doctrina, pero considera que para que tenga aplicación se debe .... 

fundamentar en disposiciones de car~cter general. Y que mejor -
disposiciones de carácter general importantísimos que los princi
pios de equidad y de justicia como fundamento de nuestro princi-

P i o. 

En materia civil no puede afirmarse que se haya formado ju-

risprudencia, y además no se encuentran muchas ejecutorias en re
lación al cumplimiento de los contratos cuando han surgido acont! 
cimientos extraordinarios; por lo que se tendrá que buscar apoyo
en la ley o en los Principios Generales de Derecho. 

CONTRATOS A LARGO PLAZO. Cuando en los negocios de ojecu- -
ci6n a largo µlazo o de tracto sucesivo surqen en el lntervalo -
acontecimientos extraordinarios que rompen el equilibrio entre -

los intereses de las partes, no está de acuerdo con la buena fe -

exigir el cumplimiento de las obligaciones con un alcance que no
pudo preverse, advirtiendo que debe tratarse de acontecimientos -
de cierta magnitud que no cabía tomar en cuenta razonablemente al 
formar el acto jurfdico, ya que de lo contrario, fal tarfa una de
las bases de la imprevisi6n y vendrfa a sufrir desmero la esta
bil fdad de los negocio>. Amparo directo 1863/58, José de la Luz 
Valdés. 26 de Junio de 1959. Nayorla de 3 votos. Ponente: Ma
nuel Rivera Silva. Disidente: José López Lira y Gabriel Garcla -
Rojas. 

LEGISLACIONES EXTRANJERAS QUE SIRVEN DE EJEMPLO 

Para aue en un maAana no muy l~jano, nuestro legislador ac-
tualice a nuestra realida;'1 social al C6digo Civil vigente. 
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''Sf despuªs de la conclusi6n de un contrato sinalagmático s~ 
breviene un cambio fundamental en las circunstancias econ6nicas -
generales. cambio que rebase considerablemente e1 área usual y el 
cual ne oudo haber sido previsto razonablemente por las pai·tes; y 

si a consecuencia de tal cambio se rompe el equilibrio econ6mico
de las prestaciJnes mutuas, observado por las partes, o si otr~ -
suposición Que sirva d~ base a1 cor.trato ha des3parecido o cambi~ 

do, de manera que ~r1t pdrte adquiera contrar1enente a la buena fe 
y a la equidad una ganancia desnesurada o indebida y ia otra su-
friera una p~rdida similar, el jue~ puede modificar las prestacig 
nes mutuas de las partes conforme a la equidad autorizar a una de 
ellas a retirarse del contrato, llegando el caso, repartiendo - -
equitativamente el dafio~ 

El Código Civil Italiano de 1942, establece en los siguien-

tes oreceptos: 

''Articulo 1467. En los contratos de ejecuci6n continuada o

peri6d1ca o de ejecuci6n diferida, s1 la prestaci6n de una de las 

partes hubiera llegado a ser excesivamente onerosa por aconteci-

mientos extraordinarios o imprevisibles, la parte que debe tal -
prestación oodrá demandar la resoluci6n del contrato con los efe~ 

tos establecidos en art~culo 1458 la resolución del contrato por
incumpl imiento tiene fecto retroactivo entre las partes, salvo el 

caso de contratos de ejecución continuada o periódica, respecto -

de los cuales el efecto de la resolución no se extiende a las - -

prestaciones ya efectuadas 1
'. 

"La resolución no podr~ ser demandada si la onerosidad sobr! 
venida entrara en el ~•·ea normal del contrato. La parte contra -
quien se hubiere demandado la resolución podr§ evitarla ofrecie~ 
do modificar equitativamente las condiciones del contrato 1

', 

Articulo 1468. "En la hipótesis prevista oor el articulo -
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precedente, s1 se __ tratara de un contrato en el que una sola de las 
parte's hubiese asuml.do ~tiligaciones, Esta podrá pedir una reduc-

.ción de su prestáció.n o bien una modificación en las modalidades
de ejecuci6n:suficie'nte para. re.d,ucirlas a la equidad" • 

. . . Artfcúl~ 1469. >"i.á.s normas de ·los articules precedentes no
se aplican a los·"corítr'atos aleatorios por su naturaleza o por vo
l uhtad de las partes" ;.J +} :e; .. 

il~s re\t~ ai>H'ullr~;··ra 'pos!cl6n tan interesante que sobre •.! 
ta mat'er1á· de ·1a imprevisión se ha concretado, y regulado ·con rna
estr:ia.-

4.4 DOCTRINA 

En Mh!co, el problema de la revisión y, en su caso, modifi
cación d&l contrato, debido a la variación, de círcunstancias, ha 

sido tratadQ por la doctrina, plante§ndose interesante pol~mica,

en virtud de que, no se encuentran en el derecho mexicano disposl 
ciones que definan la situaci6n, sino más bien preceptos de las -
cuales se infiere la negativa de reconocimiento del principio de

l a imprevisibilidad. Esta situaci6n ha servido a di~ersos juris
tas para colocarse en la posición de objetar la tesis, oponiéndo

la sobre todo a la autortor'IL~ de la voluntad. Sin embargo, otro ... 
grupo numeroso de juristas piensa que hay fundamento legal para -

su aplicaci6n de acuerdo con el derecho mexicano, y otros m~s, -

aunque sostienen su no reconocimiento en dicha 1egtslaci6n, elo-
gían el fundamento te6rico de la citada teoría. 

En tal virtud nos vemos en la necesidad de hacer una divi- -

si6n pri~ora consjstente en la doctrina extranjera y aespuis en -

la doctrina nacional. 

(+) Citas de Jorge Reyes Tayabas. ~ Págs. 100 y 101. 
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"Las princfpale~ objecio~es que se le han puesto ~ la doctr! 
na y que ~stamos cons_iderando son. las siguientes: 

lo. Es_ preciso salvar el respeto al convenio y a la autono
mfa ·de la 'voluntad, pero, qufz!s, por eso, carece de fuerza efec
tiva, -contesta R. Calder6n- no hay que olvidar que la cláusula -

r.s.s., no es una negaci6n del principio pacta sunt servanda, si
no m&s bien complemento de ~ste y aplicable Gnicamente cuando - -
aquél falta. 

2o. La imprevfsi6n es negligencia. R. Calderón considera -
que¡ esta objeción es la m!s débil debido a que, evidentemente, -
s61o puede preverse lo previsible y cuando acontecen sucesos ent~ 
ramente imprevisibles no puede hablarse de negligencia y pre~i- -
si6n; en efecto, la ley no puede exigirle a las personas cosas ifil 
posibles. 

Jo. La inseguridad jurrdica. Aunque sabe~os, quP uno de -

los fines del Derecho Positivo es proporcinarle seguridad a las -
personas es incuestionable que en muchos canpos del O~recho1 so-
bre todo en jurisdi~ciones fronterizas como la nuestra, no se ca~ 
sigue esa seguridad, es cierto que la seguridad jurfdica es un -
ffn deseado -pero- ésta no domina el ambiente legal en pr!ctica-
mente ningún pafs. sobre todo en pafses en pleno desarrollo como
el nuestro (112). 

Pues bien no creer en la inrnutabil id ad, no ya del princip1o
mismo, sino en algunas de sus consecuencias -llamamos nosotros: -
efectos-, negando posibilidarl a la oráctica y aplicab1lidad di! --

(112) Alvaro R. Ca1der6n Jr. L,~ CLAUSULA RE6US SIC STAliTIBUS l EL Rl~SGO IM
PREVISIBLE DI El DERECHO PUERTORR!OUEílO. Revista de \, Universidad rte 
Puerto Rico, 1955, P3gs. 13 y 14. 
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nuestro principio; confirman lo sig~iente: 

JOSEPH HEMARD. "¡.,·introducir en un contrato la cláusula-

rebus sic stantibus, equivale tanto .como decir que la obligación

del deudor queda sujeta (se modela, dice textualmente) a las cir

cunstancias, se transforma con ellas; es volver frágil, si no es
que destruir el contrato; es introducir la inestabilidad en la vi 
da económica' (113), 

HECTOR LAFAILLE. Observa que no hay pronuncianiento legal -

en esta materia, lo que por otra parte es casi imposible la fija
ción de. una regla general, _capaz de_ contener en su totalidad la -

gama múltiple de presupuestos (114). 

ALFREDO ORGAZ. Sostiene 1 a no admisibilidad de 1 a imprevi--

sl6n, dado la actitud de suma reverencia adoptada por el codiffc~ 

dar (115). 

MARCEL PLANIOL. ", •• una cl~usula tal no puede sobreentender 

se, porque es contraria a la utilidad econ6mica del contrato. 

Cuando un contrato impone por cierto tiempo prestacior.es sucesi-
vas al deudor, es porque el acreedor ha querida garantizarse con

tra las eventualidades posteriores, particularmente contra las Y! 
riaciones de los precios" (116). 

Los opositor~s consideran que el cambio de las condiciones -

econóMicas r.o deberia en tesis general 1 justificar la falta a 1a p~ 

labra empeñada. Al contratar, 1as partes hJn podido, han debido-

(113) 

(114) 

(115) 

(l I6) 

Alfredo Orgaz. EL CONTRATO Y LA DOCTRINA DE LA IMPREVJSION. La Ley. -
Revista Juridica Argentina, Tomo IX. Octubre-Nov1embre-Oic1embre 1 1950,-
21 de dicierr.bre, Guenos Aires, Argentina, Págs. 1 a 3. 
Héctor Lafaille. TRATADO DE DERECHO CIVIL. T. 8 Contratos, Volucen l,
Editorial Ediar, Buenos Aires. Argent1ñaf953, Págs. 330 a 338. 
l,lfredo Orgaz. llUEVOS ESTUDIOS DE DERECHO CIVIL. Ed. Bibliográfica Ar
gentina, Buenos ~1954, pag. 40. 
l·'.arcel Planiol. OS. CIT. Págs. 419 y 920. 
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prever la posibilidad de tal cambio, y preeisámente para aseg_urar. 

se contra tal eventualidad, han adquirido compromisos entre. si. -
Organización y anarqufa contractual, no. 

POSICIOUES IUTERMEDIAS 

La doctrina jurídica nos dice que los efectos-particulares -
de los contratos derivan de la especial naturaleza de. cada uno de 
ellos y del concreto contt!nido de la voluntad_d_e lasº p-art_es¡ -por

consecuencia, los efectos generales se reducen a la producci6n -
del vinculo obligatorio. 

Dentro de las posiciones intermedias está la expresión de -
que los contratos tienen fuerza de ley entre las partes, pero no
quiere decir que el contrato tenga virtud creadora de normas juri 
dicas, ya que la eficacia obligatoria del acuerdo presupone la -

existencia de una ley que la reconozca; por ende, el legislador y 
no e1 juez es c;ui~n debe decidir scbre la admisión de 1a if.1previ

s i ón. 

ARttOLDO MADEIROS. Correspo11de reconocer que la noción econ~ 
mica de seguridad tiene un 1 fmite que la justicia conmutativa no
permite sobrepasar sin herir la conciencia colectiva de acuerdo -
con las ideas i los prinLipios vencedores en el derecho contempo
ráneo (117). 

E. MARTJNEZ CARRANZA. "Para justificar la modificación de -

los efectos del acto jurfdico por el cambio de las circunstancias, 
resulta satisfactoria a las disposiciones de nuestro derecho posl 

tivo pero es diffcil encontrarle una instrumentación técnica en -
el Código Civil como principio general, lo que significa trasla--

(117) ArnoldoMadeiros Da Fonseca. OB. CIT. Pág. 64. 
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dar el problema del juez al legislador~ y transformarse asl en -

una cuestión de pol ltica legislativa" (118), 

GEORGES RIPERT. " ... si se introdujera en las leyes positi-

vas una disposición parecida a ésta el juez puede ordenar la res~ 

lución o la revisión de1 contrato primitivo, cuando a consecuen-
cia de circunstancias que no pudieron ser previstas, el deudor s~ 

fra un perjuicio considerable y el acreedor obtenga un provecho -
injusto de un contrato que no ha sido inspirado por un fin de es
peculación; si se consintiera esta regla u otra equivalente, se -
habrfa consagrado, en la medida posible la ley r1oral que prohibe-

al acreedor enriquecerse injustan:ente a expensas de su deudor''(l13). 

PARTIOARJOS 

Los partidarios extranjeros de esta doctrina consideran que

~uien afirma que la teorfa de la imprevisión no es sino la oposi
ción clásica entre la necesidad de la sequridad y la de la trans
forn1aci6n y que si la seguridad exige que los convenios equival-

gan a ley para quienes lo celebran, al lado de este principioªº! 
rece la eterna queja de la desgracia hu~ana que el legislador de

be oir". También si las personas c0ntratan atendiendo a sus par
ticular~s intereses y buscando, en concreto, la seguridad de los

derechos que adquieren mediante los pactos que celebran, no hay -
que perder de vista que el contrato es cosa viva, que vivir es -
transformarse y que precisamente por ello y en atención a tal - -

idea de concil iaci6n, la rev1sión dt:l contrato se impone. 

ADELQUJ CARLOHAGNO. Ella t1ene particular 1mportancia, ya -

que 11 se perfila como una causal de inir:iputabilidad por incurnpli--

(118) 
(119) 

Eduardo M;:irtínez Carnnz~. OG. CIT. Pág. 327. 
Raúl Ortiz Urquidi. TranscrT¡JélOñOe ... en: OB. CIT. Pág. 426. -
Y en la Regla Moral de Pipert en las obligacioñ"cs civiles. capítulo !:O 
bre el prr;bler.a C~ l;¡ revisión de 10s contrato::, Pág. 84 y siguiente)-:-
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miento total o parcial de obligaciones y principalmente en contr~ 

tos de cumplimiento diferido o de tracto sucesivo o fluyente, co

mo consecuencia del cambio de circunstancias sobrevinientes d~ra~ 
te su ejecución ... , que no hacen absolutamente imposible el cum-
plimiento, sino solamente demasiado oneroso' (120). 

Seftala este autor que ''la imprevisión, rectamente entendida, 
no puede afectar el comercio en general ni al orden legal consti

tuido. Los Jueces. por lo demás, sabrán en cada caso ante las -
exigencias de las circunstancias, si deben o no aplicar la impre
visión" (121). 

BONIECASE: "Si es justo admitir que un acto jurldlco y rn§s-

especlalmente una convención, pueda ser anulada o modificada en -
sus efectos por mediación judicial, cuando acontecimientos poste
riores a la formación de dicha convención, que ~o se tuvieron en
cuenta y no podian lógicamente preveerse por las partes, crean -

una situación particularmente onerosa para el deudor o extremada

mente desfavorable para el acreedor·' (122). 

MARIO DIAZ CRUZ. " ... que mientras no se legisle en rela- -

c1on al problema ... los jueces deben darle cabida a la teorfa de 

la cláusula dentro del ámbito ... del Código Civil ... o sea, am

pl fando el corcepto del caso fortuito". 

ºPara lograr esto ni siquiera hay que forzar la letra del r! 

ferido prec~pto, puesto que el cambio de las circunstancias am- -

bientales, por lo general, no es previsible al momento de concer-

(120) 

( 121) 

( 122) 

Adelqui Carlomagno. LA TEORJA DE LA IMPREVlSJON Y LA FRUSTRACJON Ell -
LOS CO:HRATOS. Pág. 6g, en Revista de la Facultad de Derecho y C1en-
cias Sociales de Buenos Aires, Argentina. Año V, núri1ero 18, enero-abril 
1950. 
Adelqui Carlomagno. ALGO MAS SOBRE LA JMPREVJSIOll. Revista de Juris
prudencia Argentina. tlo. 968, Año XXIII, Buenos Aires, ,¡rgentina, 1961, 
Pág. 16. 
Juan Tc-rraza Martarell, Transcripción de ... en: Modificación y resolu 
ción de los contratos por excesiva onerosidad o imposibilidad en su_:; 
ejecución. Editorial Bosch. Pág. 131. 
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tarse el pacto o contrato, ni puede evitarse. Si éstos son los -

requisitos ... para· ... el caso forfuito, nos parece que dándose

los mismos en la teorla que estudiamos, resulta factible acoger -

en su.seno la aplicación de la cláusula rebus sic stantlbus" (123). 

SALVADOR FORNIELS. Hace resaltar la noción del "medio econl 

rnfco y jurfdico" como marco dentro del cual el contrato tiene vi
da sobreviniendo cambios por sucesos extraordinarios e imposible
de prever se transforma la ''economfa del contrato'', Debe acudir
se a una interpretaci6n racional izada del contrato, real izada por 
el juez, para llevar a cabo un efecto modificatorio al mismo, en

base a la intención de las partes. Junto a esa intención presun
ta, encontramos a la buena fe, la equivalencia de prestaciones o
el recurso al abuso del derecho, satisfaciendo indirectamente a -

juicio del autor, para la aplicación de la teoría (124). 

PEORO LEON, en su trabajo sobre la teorla de la presuposi- -

ción de Windscheid 1 deja ver su posición favorable a la imprevi-
sión (125). 

HECTOR MASNATTA, sostiene la aceptación de la imprevisibil i

dad, en base al principio de la relatividad de los derechos y pr~ 

rrogativas jurldicas (126). 

LUIS HA. REZZONICO dice que debe aceptarse el principio de -

la imprevisión como causa extintiva o modificatoria de las oblig! 
cienes en los contratos bilaterales conmutativos de ejecución di
ferida, es decir que na se consuman en un ·•anico momento~ ... pu! 
den, siempre que estén reunidos los requisitos siguientes: 

(123) 
(124) 

(125) 

Mario Díaz Cruz. OB. CIT. Pág. 113. 
Salvador Fornieh.~isnruder.cia Argentinri., 1942, tomo IV, Sec- -
ción doctrinaria, Pág. 9. 
Pedro León. LA PRESUPOS!C!ON DE LOS ACTOS JUP.!DICOS; en "Estudios en
honor de Dalcacio Veloz Sarsfield", ~España, 1935. Páqs, 226 a 
270, ' 

(126) Héctor Masnatta. JURlSPRUOEllCIA ARGEllT!llA, 1959 IV, 1960. El Cambic
de circunstancias y el contrato.No. ~no XXI. 
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LUIS MARIO REZZONJCO. 

a) "Que no exista culpa ni r:rnra del deudor; b) que et cam-
blo de circunstancias o condiciones, no haya sido flciI de prever; 
e) que el cambio sea de tal náturaleza ·.que en .. materia· de-vicios,

de haberlos conocido anticipadamente el deudo~ no hubiera contra
tado"' (I27). 

GUILLERllO R. '/ILLATE. Considera que si debe y puede adr.iti.!'. 
se la imprevisión como medio de resolución (128), 

ALBERTO GASPAR. Opina: si 1as contraprestaciones converidas 
sufren por eventos extraordinarios un desequilibrio grande, repu~ 

na a la moral y a las buenas costumbres, y un ordenamiento jurfd! 
co no puede perieguir a la seguridad jurldica a costa de 1a inju! 
ticia. Un ordenamiento 1ega1 "que no persigue la se'J.1ridad jurí

dica a costa de la injusticia'', es contrario al abuso del derecho, 

al exigir fundado en una convención. e1 cump1ir:iiento de la misma

cuando se '"'1 roto el ~qui1 ib•·ir) ·::ri.:;i1·~i de 1 as :-::·•.:stac.;an~s; 1a

imprevisión en último análisis, dr:scansa en e1 funcionalisrio so-

cial que 'irrpone c1 "ejercicio de las ;-;rerrogativas 11 individuales. 

sin desviación del fin, o sea sin "abuso" (129). 

TERRAZA MARTORELL Juzga: la seguridad en el trlflco queda -
más bien reforzada. pues los contratantes pueden contar con que -

en caso de perturbación extraordinaria, el negocio se podrá dejar 
sin efecto o amold3rlo a las nuevas circunstancias {130). 

(127) Luis !lada Rezzonico. LA FUERZA OBLIGATORIA DEL COllTRf\TO Y LA TEORIA DE 
LA lMPREVISION. Págs. 13 y 111, 122 y 124. 

(128) Guillermo R. Villate. OB. CIT. Conclusiones. 
(129} Alberto Gaspar Spota. Nota en Jurisprudencia Argentina. 1953-abdl 30 y 

Tratado de Locación de Obra, Za. Edicién, Fág. 8~3/56 y Tratado de Dere
cho Civil, Ediciones Depalma, Buenos .C.ires, 1957, tomo 1, vol. 2, Pág. -
842' 

{130) Juan Ter.,.aza t·'.artorell. OB. ClT. Pág. 131 y siguie:ntes. 
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MANUEL BORJA SORIANO manifiesta que el problema llamado de -
la i~previsi6n puede considerarse desde dos ángulos, que no siem
pre coinciden: desde el punto de vista del Derecho ideal y desde
el punto de vista del Derecho positivo. Conforme al primero la -

fuerza obligatoria del contrato debe templarse por la considera-

ción de lo justo, pero no se llega a esta solución dando al juez
el poder de revisar los contratos sino que esta facultad debe qu~ 

dar reservada al legislador para que él ejerza ~sta en circunsta~ 

cías excepcionales. En cuanto a nuestro Derecho Civil positivo -
hay que recordar que el Código de 1884. en su a1·tfculo 1419, pre

vino: 1'1os contratos legalmente celebrados serán puntualmente cu~ 

pl idos 1
•• y que la idea contenida en este artfculo se encuentra -

también en el 1796 del C6digo de 1928, que dice: ''La~ contratos

.•. obligan a los contratantes no sólo al cump1 imiento de lo ex-
presamente pactado Como lo~ articulo~ del Códiqo ~J~ole6n. 

citados por Demogue y Gonnecase (1162, 1244, 1150, 565 y 1135), -

no se encuentran en nuestro Derecho. salvo lo relativo al término 

de gracia aceptado por el articulo 404 del Código de ~rocedimien

tos Civiles, no cabe sostener la existencia de un principio gene

ral de derecho, favorable a la revisión del contrato por el juez. 

ésta le queda reservada al legislador (131). 

El error del maestro Borja Soriano al aseverar que nuestra -

1egislaci6n no contiene disposiciones equivalentes a las que inv~ 

caron los tratadistas bajo el régimen del Código Napoleón, ha si
do hecho notar por Celso Ledesma y Rafael Rojtna Villegas". 

(131) 

''Borja Soriano, esti tomando como un punto de apoyo la cir--

Manuel Borja Soriar.o. TEORIA GEllERAL DE LAS OBLJGAClO'IES. Tomo 1!, -
Editoria 1 Por rúa. ~ .. A. E.a. -tdTCTOn:-Mi!:rlCo-;1982,Pág:--1"29. 
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cunstancia de que el articulo 1796 de nuestro C5digo Civil no co~ 
tiene la palabra •equidad" que si contiene el articulo 1135 del -
Código Franc~s, aunque la supresión de la palabra "equidad" no -
forma un factor decisi~o en el asunto, mayormente si se tiene en
cuenta que está substituida por la expresi6n "buena fe". (132). 

JOSE CAS11LLO LARRAílAGA expresa: La revisión del contrato 
es un ataque a su fuerza obligatoria, y no puede ser admitida en
el Derecho positivo (132-A). 

Algunos autores, a pesar de reconocer que la teoria de la i! 

previsión tiene ya hondas ralees en el derecho moderno, y que la
ob1igatoriedad del contrato ha sufrido serios quebrantes. consid~ 

ra qu~. donde se tenga en cuenta la imprevisión, el contrato que

dará de lado. 

Otros sefialan que la buena fe no puede considerarse base pa
ra aplicar la teoria de la imprevisión, pues ese no es ~l sentido 

de la buena fe, sino que ~ste con~iste en e1 cun1plim1~n~c del co~ 

trato de acuerdo con el principio de honradez y honestidad. Sos
tienen también que en el derecho mexicano no hay textos para f1Jn
dar la teoria y que se requeriria una reglamentación expresa, co
mo en el caso de la moratoria de pagos o bien la Jdmisión de ca-
sos especiales. 

Finalmente, autores como Ramón Sánchez Medal consideran que
dar al juez el poder de evitar el contrato conforme a la buena fe, 
es despertar en los contratantes esta inmensa esperanza: no estar 
obligados, y esta buena fe del legislador engendra mala fe del -
contratante. Los efectos que producen únicamente los contratos · 
son: obligatoriedad, intangibilidad, relatividad, oponibilidad y

se9ur1d3d siendc és:J la que se o~one a la revisión del contrato. 

(131) Jor9e Reyes Tay,1bas, cita de: ... 0B. Cl1. Pág. 32. 
(lJ>~)ldeir.. Pág. 32 y siguientes. 
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POSICJOUES IUTERMED!AS 

P·ara .TRJNIOAO GARC!A la solución está en las manos del legi~ 
lador cuando se trata de sistemas de derecho escrito. ya que en -

los de-Derecho consuetudinario los jueces pueden fr formando pre

cedentes ·que logren fuerza obligatoria, mSs. convencido de la ju! 
ticia que entraña la teoría, recomienda se recoja expresamente en 
disposición para que no vulnere en forma desmedida la autonomia -
de la voluntad de los contratantes y para que no se creen situa-
ciones de decisiones legislativas. fij&ndose sus límites con pru-
dencia y moderación (!33). 

ERUESTO GUT!ERREZ dice: al aceptarse se crea una seria des-

confianza entre las pd1'tes, pu~s en todo momento podrfa una de -
ellas negarse a cumplir con sus ob1 igaciones aduciendo un cambio

en las condiciones imp~rantes. y con ello el contrato se volverfa 
frágil, endeble produciéndose la consecuente inestabll idad econó

mica". 

Agrega que ni la buena fe~ ni la equidad encuentran base pa
ra adoptar] a, salvo casos de excepción como el del articulo 2455-

del Código Civil, que da derecho al arrendatario a la rebaja de -

la renta por pérdida de más de la mitad de los frutos por casos -

fortuitos extraordinarios. 

En opinión de este autor. j'en todo caso debe ser el legisla-
dor el que de soluciones especiales" (134). 

RAFAEL ROJ!NA VILLEGAS. Considera que, aunque con ciertas -

restricciones, sf hay en derecho mexicano fundamento legal para -

(133) lrinidad García. OB. CIT. Págs. 157 a 185. 
(134) Ernesto Gut!érrez y González. Q!L91.:. Págs. 293 a 295. 
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PARTIDARIOS 

CARRERAS MALOONADO MARIA. "Es de desear que el legislador -

mexi~ano. en futuras reformas al Código Civil, reconozca· 1a.nece
Sldad de dar un paso más en la socializaci6n del derecho, y reco
nozca en materia contractual. la aplicación de la teorfa de la i~ 

previsión dictando normas adecuadas para que el contrato pueda -
ser revisado y se evite a una de las oartes el cumplimiento de -
una obligación que se ha convertido en excesivamente onerosa, co
mo consecuencia de la realización de un aconteciniento extraordi-
nario e ir.iprevisible" {137). 

OSCAR GARCIA MONTES. Con raz6n ha dicho, que la teorla de -

la i1nprevisi6n, sefiala jalones en el sendero de la evolución que
bajo la fuerza de los hechos se viene operando y cuyo sentido se
caracteriza por 1a substitución sonante y progresiva de un sist! 

ma de ordenación rnetafisica '? individualista 1 por uno de orden -

social is ta y hasta sol idarista (138). 

GABRIEL GARCIA ROJAS. Sustenta la idea de que "sin los pri! 

cipios de la equidad el Oerec~o no fuera lo que es hoy, ni se po

dria explicar 1~ tendencia humanitaria que se advierte en todo el 

mundo". 

(135) 

(1?6) 

(137) 
(138) 

Rafael Rojin3 Vi11egas. TEORIA GEllE9ftL DE LAS OBLIGAC!OllES O DERECHOS 
DE CREOJTO. Méx 1 co. 1 :343:-PGS:--64T_d6_5""r"D-erecfOCTVil""P.eXTcTñ0:-: 
i·texico, 1951, Tomo V, Obligaciones, Vol. I, Págs. 239 a 249. 
Diego Tinaco Ariza, .~SCUEU·_l~~\~ION~L_DE JUP.ISP}UOi]~ UniV~!"sidad ~!~ 
cionai . .:Outónc·"'a de !.1&\ico, :g.:o. 
Haria Carrtras MaldJnado. 03. CiT. ;:.áo. 6S. 
Osear Garcla P<Jntes, LA TEbiif.;QEL,; ¡f:?REVISIOll t:I MATERiA CONTRAC-
TUAL. Revista del Colegio de Abogad6-s de ·1a Habana. Enero·Marzo de --
1~'6, Páy. 117. 
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''Es necesario reconocer que mientras un principio sea más ge
neral y más abstracto, tanto menos es preciso y tanto más dificil 
es concretizarlo jurídicamente a las especies particulares, pues
en todo caso conserva un carácter ético-filos6fico. La noción de 
equidad es un llamado a la conciencia moral en todos los casos j~ 
ridicamente inciertos y en todos aquellos en que la especie subj~ 
dice no corresponde exactamente a la especie de la regla juridica''. 

''Cumpliendo lo enunciado al citar la opinión de Borja Soria
no, transcribo enseguida lo que sobre tal particular consideró -
Garcla ~ojas": 

11 Se sabe que el Código Civil napoleónico fue la fuente de -
inspiración de los Códigos Civiles de Europa y América. El ar- -
tfculo 1135 francés dice: ''Los convenios obligan no sola~ente a

loque en ellos se ha expresado, sino también a todas las conse-

cuencias que la equidad, el uso o la ley, dan a la obligación se
gón su naturaleza''. Xéxico, en 1870 no abrevó directam~ntc en -

las fuentes francesas sino a través del Pr~yecto que en 1851 for

muló para E5paña una Cowisión en que formó ~arte don Florencia -

Garcia Goyena, cuyas Concordancias, Motivos y Comentarios se pu-

blicaron en 1855 y fueron motivo de inspiración para ~ixico y pa

ra la mayor parte de los ~aises de Latinoa~érica. Pues bien, es

te jurisconsulto consagró en el artículo 878 el principio francés, 

pero mutilándolo en la cita de la equidad, no con la intención de 

supri~irla como fuente supl~tlva, interpr~tativa y cotnplementaria 

de los contratos, sino por que la creyó incluida dentro del prin

cipie de la buena fe ... '' 

''Como se ve Goyena quiso que la equidad fuera el complemento, 

suplemento e ir.tesración en las consecuencias y efectos de los -

contratos y aOn en su J~terpretación; pero lo cierto es que muti

ló la fórwula f~ancesa y por eso resultó la mutilaci6n en la fór

nula rexicana lo mis~o pas6 en los ca~igcs fundamentales de la --
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América del Sur" (139). 

La equidad es el alma de los contratos, la equidad es la ju! 
ticia natural, la base y complemento de la justicia civil. 

LEOESMA CELSO. "Quien celebra un contrato oneroso en reali
dad conviene efi atención a la ganancia o pérdida apreciable en el 
momento del acto, ya que de otro modo serfa materia de cláusula -
expresa, de contrato aleatorio o de interpretación de 1a voluntad 

estar a lo no previsto; no es conforme a la naturaleza de ningún
contrato rea1izar una injusticia, no es e1 oapel de la lr:y actuar 

con ri<jorisrr.v !al aue la aplicación de ::r.. ;:r"eceoto traiga el que

brantamiento de ot1·os preceptos; nadie contrata por arruinarse; -
el articulo 1796 5e limita a su aplicación ~orlos principios ge

ne1·ales que ostentan otros preceptos~ como el 1838 que hace supo
ner que los contratos onerosos son con~utativos en razón ~el c0n~ 

cimiento de la oArdida o de la ganancia, y éste a su vez se limi

ta en su ap1icaci6n ~or otros pr~ccptos co~o e~ 17 q~e sanciona -
la lesión con nuiicr.1J v f-':1.ii.:~1.:•, ·~e Id ooli;ar:.iOr .. Confor•11e d -

este último artículo el juez ~uede actuar reduciendo la obliga- -
ci6n aún cuando la pérdida se aprecie ad initio; hay ot•·os casas

en que el juez puede h3ce1· que se rn0difique el contrato por cau-

sas posteriores: en ~ateria de arre~da·~iento el arre~dador puede

pedir aumento de renta en c~so de prórroga; en materia de rutuo -

el mutuario puede pagar antes del vencimiento del plazo si se paf 

t6 interés superior al legal, han ¡1asado seis meses y dió aviso -

al ~utuante con dos ~eses de anticipación: en materia de tratajo
la ley respectiva regula los i:onf1 ictos de orden econór.dco cuando 
1a empresa se hace incosteable supervinientemente. Todo esto re

vela que al lado del princip'io de la validez de los pactos convi

ve otro superior: el ideal de justicia, la noción de Derecho como 

principlo supremo de re~u1aci6~ apuntado a la seguridad juridica1 

(139) Citado PO" jorge Reyes Tayabas. jlB. CIT. Pág. 168 y 189. 
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a la armonfa social, a lo justo~. 

Ledesma concluye manifestando que 11 la imprevisión escapa al
articulo 1796, que se está ante una laguna de 1a ley, y en tal si 
tuación estima que se debe acudir a los medios de integración del 

Oerecho mostrados por los artículos 19 y 20 del Código Civil" (140). 

JORGE MORENO manifiesta: El articulo 255, párrafo VI del C.§. 

digo de Procedimientos Civiles es el fundamento de la cláusula -

rebus sic stantibus, y que adem~s deben citarse los preceptos le
gales aplicables al mismo y que se consideran como fundamento de
dicha cláusula: 1796, 1839, 1859, 20, 19 y 2398 del Código Civil-

para el Distrito Federal (141 ). 

RAUL ORTIZ URQU!DI dice que: el Código Civil no contiene di! 

posición expresa que acepte nuestro p1·incipio de la imprevisibi-
1 idad, pero considera y afirma que se entiende impllcita en los -

artlculos 17, 20, 1857, 1796, 1912, 16, 840, 934, 2111, 3395, - -

2396, 24%, 2455 del Código Civi 1 y 511 ael Código de Procedimie!'. 

tos Civiles (142). 

De manera, pues siendo todo ello así, estamos en condiciones 
de afirmar una vez ~ás, que nuestro Derecho positivo acoje, en 

forma por demás, incontrovertible para nosotros y en muy buena hQ 
ra, la justificada y justiciera teoría de la imprevisi6n. 

(140) 

(141) 

( 142) 

JORGE REYES TAYABAS estima que: queda ya impl fcito mi -

Celso Ledezma. LA !MPREV!SION Etl DERECHO CIVIL. Conferencia sustent~ 
da el 3 de octubre de 1940 en el ciclo organizado por la Asociación -
Cu1 tura1 Universitaria, publicado en Anales de Jurisprudencia, Tomo -
XXXI, Págs. 125 y siguii:nt~s; tarnbién citado ror Jorge Reyes Tayabas -
en su Tesis Doctorai, Ob. Cit. Pág. 180. 
Jorge Moreno González. LA CLAUSULA REBUS SIC STANTIBUS CON RELAC!ON -
AL COllTRATO DE ARREllDAl'.IErlTO. Mexico 1960, Págs. 92 a 103 y 49 a 65. 
Raúlófflztirquid:. DERECHO CIVIL. Editorial Porrúa, S.A. México. --
1979. --------
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pensamiento contrario al de quienes estiman que la imprevisión s~ 

lo puede jugar a través de disposiciones que el legislador dicte, 
modificando ciertas condiciones de los contratos en circunstan- -
cias extraordinarias. A quienes piensan de este ~oda, se 1¿~ pu~ 

de objetar, explicando que las soluciones ofrecidas en leyes de -
emergencia frecuentemente resol tan tardfcs para aquellos casos -

que son precisamente las que orovocan el clamor de una medida - -
frente a la anormalidad del momento; además, la intervención del
legislador proveyendo normas excepcior,ales, no tendrá lugar mien
tras no se afecte a toda una categor~a de contratantes, y de ese
modo cuando el problema afecte un individue aislado o a un grupo
reducido será la autoridad jurisdiccionc1 la que puede brindarles 
la acción protectora de que se vean urgidos 11 (143). 

La necesidad de aceptar 1a imprevisión, con sus consecuen- -
cias pr~cticas, puede fundarse, además en las exigencias éticas,
indeclinables, que siempre deben inspirar a las normas del Dere-
cho positivo. 

Por otra parte, toda proposici6n jurfdica que lleve a concl~ 
sienes inicuas, como la que resultarfa de no aplicar el pri~cipio 

de la imprevisibilidad en aquellos casos en que un cambio radical 
ajeno a la voluntad de 1as partes acusara totalmente diferentes -
de las existentes en el momento de la perfecci6n del contrato, -

debe ser rechazada. 

Finalmente, hay que recordar, que el texto del Código Civil
para el Distrito Federal no es la Qnica fuente del Derecho Civil, 
sino que también se encuentran admitidos en tal sentido los prin

cipios generales del Derecho, entre los cuales se halla evidente
mente el de la equidad contractual, fundamento de nuestro princi

pio analisado. 

(i43) Jorge Re.yes Tayabas. 09. CIT. P~g. 201. 



CONCLUSIONES 

PRIMERA. Es necesario que el orden jurldico se sienta liga
do al orden moral, sin que alguno traspase los fines del otro, y
como producto rector de este enlace, admitamos dentro de nuestro
Derecho, y para ser más preclsos, en el Código Civil la existen-
cia del principio de la imprevisibilidad o teoría de la imprevi-

sión como generalmente se le conoce. 

SEGUNDA. Los mOltiples problemas que a diario se presentan
ante e1 silencio de la ley; ante las compl lcaciones de este mundo 
actual, las cuales cada vez son más y multiplican los hechos im-
previsibles¡ la ciencia juridica tiene que encontrar soluciones -
permanentes y r¡ue nuedl!n S"'r arl icLJblcs y vdl idas dentro del pro

pio ordenamiento. 

TERCERA. El Principio de la lmprevisibilidad representa una 
excepción ante el cumplimiento de los contratos, la cual debe te
ner anlicaci6n cuando se presenten aconteciMientos generales y e! 
traordinarios, imprevistos e imprevisibles, cuyas efectos lleven
por consecuencia una gravisima alteración de las prestaciones; c~ 
rresponde al Juez, único órgano facultada para revisar el contra
to en tales circunstancias resolver el CJSO concreto, aplicando 
la suspensión, ~edificación o rescisión del contrato, según sea -
el desequilibrio de la igualdad contractual. 

Por lo que, conforme al artítulo 18 de nuestro Código Civil
el Juez no puede dejar de resolver una controversia, que le ha s! 
do presentada cuando las circunstancias contemporáneas a la cele
cración del contr~to se vean transformadas por un hecho supervi--
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nlente e Imprevisible, que haga posible pero ruinosa la ejecución 
de lo pactado. 

CUARTA. El Derecho no puede ver su finalidad desplazada, al 
aspirar hacer justicia. y si frente a la necesidad de garanci:ar
el cumplimiento del contrato, está la ruina y la miseria de una -

de las partes contratantes cuya única falta es no haber previsto
lo humanamente imprevisible, creemos hacer mejor tributo al prin
cipio de seguridad, cuando no creó una situación de desgracia ec~ 
nómica, de miseria - y porqu~ no decirlo- y de entorpecimiento -

en las relaciones contractuales. cudndo pueden desar1·ollarse sanA 
mente. con un correctivo aplicado por el juzgador basado en el O_s 

recho; entonces, si los ?rincipfos Generales del Derec11:i s:;r ~ue~ 

te legal de nuestro Derecho Civil - artfculo 19- Sostene1:1os :¡lle:Ho 

puede un Juez frente e un caso de imprevisibilidad, que se le pr~ 

sen te, negar al interesado 1os beneficios de la aplicación oe una 

doctrina con autonomfa y fuerza propias que tiene como fin la Ju1 

ticia, porque se encuentran admitidos en tal sentido los Pnnci-

pios Generales del Derecho en nuestra Carga :·targna - articulo 14-

entre los cuales se halla evidentemente el de la equidad cont1·ac

tual; y que los fines que persiguió el legislador de 1928 al pro
mulgar el C6digo Civil vigente son los misnos que persigue r.ues-

tra doctrina: hacei· justicia. 

QUINTA. La equidad es la fundamenteción de la doctrin• de -
la imprevisión; es un medio o instrumento para llevarla a cabo, -

permitiendo tal equidad con10 valor, darle aplicación al caso con

creto que 5e requiera; en apoyo de la revisi6n cont1·actual can -

vista a la excesiva onerosidad que se presente, o teniendo en - -

cuenta la desaparici6n de la finalidad perseguida o del desequilj_ 

brio de prestaciones en aras de la realización de la justicia, es 

decir, aplir:and:. una sülución justa; dicha fundamentación puede -

apoyarse en el art'iculo 20 de nuestra Legislación Civil, y aquí -

es dond~ 5tH"ljC .:1 concepto de equid,d, co-:: justicia natural, co-
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~o una igualdad de ánimo dirigida al juzgador para que obre con -
rectitud, Y• que en sus manos está el enoblecer y medir los alca!!. 
ces de esta justa doctrina; haciendo uso de su probidad - no des
naturalizada-, de su ciencia y luces, toca a él y a los juristas 

el perfeccionarla en la realidad del 1 it!gio. 

SEXTA. En la etapa difícil que atraviesa el mundo correspo!!. 
de al jurista asegurar 1 a justa concil iaci6n entre los derechos -
individuales, que no pueden ser negados, y los intereses colecti
vos, que no pueden ser desconocidos; por lo que los siguientes 
puntos podrfan servir, cuando menos co~a lineas directri:es al -
Juez para la REV!SION en los casos sometidos a su decisión: 

lo. Debe ser a petición de parte. 

2o. La imprevisibil idad 1mpl ica una cuestión de hecr.o según 

las circunstancias que concurran al caso concreto bajo análisis. 

3o. El hecho debe ser imprevisible y ocasionar par~ el deu
dor una dificultad extraordinaria para el cumplimiento, por lo gr! 

voso de la prestación. 

4o. El acontecimiento extraord1na1·io ~ imprevisible ha de -

ocurrir con postgriorldad a la celebración del contrato. Por la

que no puede tratarse de negocios de carácter especulativo y ale! 

--tor-io, donde las partes pu('den conocer que contratan a todo even

to. Por lo que con$ideramos una superven~ncia de ~contecimientos 

imprevistos e imprevisibles, que alteren el ambiente objetivo exi! 

tente al tle.npo de la fort"'.ación del contrato. 

So. Que la irnprevisibllidad constituya una alteración de --
las circunstancias e::n el á"1ea nornc.1 de los contratos, y por tan
to eliminada de los contratos tfpicamente aleatorios. Es decir,

es sólo aplicable ? los contratos canMutativos de ~jecutión dife

rida o de tracto su:esivo. 
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60. Que no se haya dado de previo una situación de incumpll 
miento. ·P~r- lo que ser§ necesario, que no esté incurso en mora,
al sobrevenir el acontecimiento, el deudor o acreedor que la ale
gue. 

lo. Que la imprevisibilidad traiga como acontecimientos: 

a) Rompimiento de la equivalencia de las prestaciones en la 
relación contractual¡ 

b) Elir..inación de la finalidad perseguida en el contrato -
por 1 as partes¡ y 

e) Excesiva onerosidad (concebida ésta como agravación o di~ 
mlnucf6n de la prestación). 

So. No se considera la posibilidad de renunciar anticipada
mente a las consecuencias de la aplicación de la imprevisibll idad. 

Pues nada obstaría a la validez de una e5tioulaciñn P\\'' li'! r:ual -

la imprevisibil idad quedara en el contrato mlsrno eliminada. 

9o, Que el hecho supervfniente no tenga como fundamento una 
regla de orden públ leo. 

JOo. Ante la esencia de la imprevfsibil idad, deberá proce--

derse segQn los casos, a aplicar como medidas concretas: 

J. La suspensión o prórroga en el cumplimiento de la oblig! 

ción, sin responsabilidad para el afectado por el acont~cimiento. 

!l. La modificación de las condiciones del contrato, la - -
cual puede consistlr en: 

a). Reducci6n o aumento en cantidad o calidad de prestación¡ 
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b). Cambio de la modalidad de su cjecuci6n (como pueden ser: 
acortar el plazo para el cumplimiento, o entregas parciales del -
objeto debido); y 

e). Substitución de la cosa convenida, por un sucedáneo - -
{substancia que, por tener cualidades parecidas a las de otra, -

puede remplazarla o sustituirla. Ej: grasa vegetal por grasa anJ. 
mal J. 

lll. La rescisión, como Qltlmo extremo. Cuando afecta a t~ 

da una categorla de deudores (o acreedores). 

Estos son los caminos que tiene la acción judicial (suspcn-
stón. modificación o rescisión). el ex~remo sería extinguir la -
obligaci6n y lo debe seguir el juez s61o en ocasiones extremas e~ 

mola citada pero esto serfa excepcional, la regla general serían 

las dos primeras; el juzgador deberá tener como fin en esta trani 
formación en la que a de dominar la equidad: igualdad entre cosas 

y hechos. 
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b). Cambio de la modalidad de su ejecución (como pueden ser: 
acortar el plazo para el cumplimiento, o entregas parciales del -
objeto debido); y 

c). Substitución d~ la co~a convenida, por un sucedáneo - -
(substancia que, por tene~ cualid~des parecid~s a las de otra, -
puede remplazarla o sustituirla.· Ej:·grasa vegetal por grasa anl 
mal). 

111. La rescisión, como Qltimo extremo. Cuando afecta a t~ 
da una categorfa de deudores (o acreedores). 

Estos son los caminos que tiene la acci6n judicial (suspcn-
sión, modificación o rescisión), el ex·tremo seria extinguir la -

obligación y lo debe seguir el juez s6lo en ocasiones extremas cQ 

mo la citada pero esto serfa excepcional, la regla general serian 
las dos primeras; el juzgador deberá tener como fin en esta tran! 
formación en la que a de dominar la equidad: igualdad entre cosas 
y r.echos. 
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IN FINE 

l. En la aplicación de la equidad no debemos temer la ir.te.!: 
vencfón del juez, pues si ha habido confianza en quienes investi

dos de autoridad para dictar las leyes lo han hecho, entonces, -
porqué se le ha de negar al que ha de aplicarlas?. Toda vez que
por objetiva que sea una legislaci6n, ésta siempre dejará al arbj_ 

trfo del juzgador decisiones de importancia. 

I l. No podemos menos que confiar en que siguiendo normas de 

eouidad y justicia, los jueces pueden aplicar el principio de la

inprevisibilidad, aún en ausencia de una norma espec1fica al res

t1ecto. 

111. ilnmutable! iCómo puede serlo nada en un Universo en -

perpetuo_ movimiento!. 

LQué hay que la edad, con su rigor no altere? 

(.(jué hay inmortal, ni aún firr.ie y duradero? 

-imprecación de amargo except1cimso, de 
Espronceda-. 

Si no podemos aspirar a lo inmutable y eterno, debemos cuan

do menos luchar por crear lo estable y duradero. 

" ..• pero el dla en que encuentres en confl ictc el derecho -

con la justicia,lucha por la justicia''. 

MARIA GUADALUPE RUIZ SALINAS 
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