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INTRODUCCION 

En la vida social de casi toda Ja gente se manifiestan entre si en una serie 
de relaciones, las cuales, a veces, provocan colisiones o controversias de 
intereses, en razón de que si cada quien ejerciera su voluntad en la fonna que 
quisiere y pudiera a su antojo transgredir los intereses de los demás, viviríamos 
en una guerra de todos contra todos, lo cual constituirla un verdadero estado 
asocial. 

Así observamos que el Derecho se manifiesta como un nonna de 
protección de esos intereses y en general de la convivencia humana; debemos en 
consecuencia, percibir el Derecho como una fuerza bastante eficiente y 
necesaria, producto de un hacer histórico-cultural que abarca todas las cosas de 
relevancia en la vida, exigiendo, prohibiendo o reglamentando a detenninada 
actividad o conducta para lograr una convivencia social annoniosa, el derecho 
pues rige, independientemente de la voluntad de los individuos a quienes 
inclusive protege o somete a sus nonnas. 

No todos los actos humanos están regidos por el Derecho, pero ninguno 
de los actos de las gentes debe ir en contra de él. 

Esa regulación jurídica de la vida individual y social es lo que llamamos 
derecho, del cual se diferencian las nonnas morales, las reglas del decoro y los 
usos de la vida, en que éstos no tienen fuerza vinculatoria o coercitiva en su 
cumplimiento. La norma jurídica es un producto de la voluntad colectiva, regla 
dictada por un legitimo poder para detenninar Ja conducta humana. 

En el curso de la exposición de este trabajo se advertirá como el turismo 
se ubica como una acción humana con un comportamiento que persigue sus 
propias finalidades: el esparcimiento, el recreo, la diversión, el transporte, etc.; 
todo esto, en resumidas cuentas se convierte en una condición de vida tanto para 
el turista como para el Estado receptor. En consecuencia es lógico deducir que 
este fenómeno viene a ser considerado como una condición de vida que el 
Estado debe asegurar. 



Así mismo cabe señala que las riquezas turísticas son parte del patrimonio 
de un pueblo que habita un territorio y la administración de ellos debe 
necesariamente con·esponder al Estado quien debe procurar el impulso de las 
corrientes turísticas, tanto a nivel nacional, como a nivel internacional. 

Es indudable que para muchos paises entre ellos México, dentro de las 
actividades terciarias o de servicios, la industria del turismo conocida también 
"industria sin chimeneas", se ha transfonnado en una importante fuente de empleos 
como generador de divisas y en consecuencia, se ha convertido para muchos 
paises, en uno de los rnbros fundamentales de su balanza de pagos, ya que las 
erogaciones que hacen los viajeros extranjeros constituyen una entrada de divisas 
que benefician su economía nacional. 

La intervención del Estado en la Economía surge como el instmmento 
temporal por el cual el poder público penetra al sistema económico, para corregir 
las fallas temporales de los mecanismos autorregulatorios del mercado. 

Además, el turismo se presenta como un bien social objeto de la 
administración, así que desde que el Estado ha entrado en escena como el 
máximo árbitro y conformador del orden social, su administración se desarrolla 
y ensancha abarcando las más diversas actividades y precisamente el turismo es 
una de ellas. 

En la actual confonnación social de nuestro mundo, se hacen presentes 
dos criterios de polltica legislativa en tomo al turismo: 

1. Uno intervencionista, dirigido por los servicios oficiales del turismo 
2. El otro, liberal, ejercido por las entidades privadas. 

Ambos sistemas y en especial el de carácter mixto son los que se han 
seleccionado con más frecuéncia para el desarrollo de la política turística. 



Las intervenciones del Estado en lo general deben ser especiales y 
casuisticns, partiendo del principio rector de toda comunidad, dado que el 
bienestar económico de una sociedad, no es la finalidad última ni esencial del 
Estado, sino la libertad del individuo. 

Advertida la importancia económica y social del turismo, surge la 
planificación del mismo desde el punto de vista receptivo, como un corolario 
necesario, el cual se manifiesta con un doble contenido para las autoridades: 
creación de infracstrnct11ras y superestmcturas, y ayuda financiera, en lo que 
comparte un interés social, de tal manera que invite y permita a los usuarios o 
turistas disfu1tar de tales creaciones, de un modo libre y espontáneo como lo 
exige el bien comiin. 

Asi las cosas y a raíz del paulatino proceso de liberación que en materia 
económica ha vivido México, que data desde finales de los ochentas, nuestro 
país entró en un ámbito de competencia internacional en productos y servicios, 
acentuada en estos últimos meses por la entrada en vigor del Tratado de Libre 
Comercio. 

Para que los productos y servicios mexicanos sean competitivos a nivel 
mundial y para poder entrar en este mercado internacional y estar acorde con 
sus reglas, se observó la necesidad de refonnar, modificary derogar leyes, 
reglamentos y nonnas que eran obsoletas pará -el ri\ievo:marco económico que 
estamos viviendo; así como crear nuevos litÍeamierítÓs/ diréctiices y nonnas en 
base a un nuevo esquema regulatorio i q~e ' faciliten. este proceso dé 
comercialización y fomenten la cal.idad : el1 • í1uestros productos y servicios, 
conjugándolos con una equilibrada protección para el turista. 

En mérito de lo anterior, nos adentramos er; el análi~is del '~igui~nt~ ' 
trabajo en el que en primer lugar nos referiremos a la actividad tÚrí~tica·y su, 
incidencia dentro nuestro marco jurídico; luego analizaremos· la,~strllctura·'del' 
contrato; posteriom1ente nos referiremos al principio de la aut~l1omÍa de: la 
voluntad; así como a las facultades del Estado frente al· contr~tcí privado, para 
finalmente en último, capitulo profundizar en varios de los corltratos propios del 
derecho turístico. 



CAPITULO PRIMERO: EL TURISMO Y EL DERECHO 
TURISTICO MEXICANO 

l. ANTECEDENTES DE 
y 

LOS 
EL 

VIAJES INTERNACIONALES 
TURISMO 

La actividad turistica está vinculada desde siempre a las condiciones sociales, 
económicas, políticas y tecnológicas que privan en las sociedades de los diferentes 
paises o regiones donde se generan los desplazamientos de viajeros; en la historia del 
desarrollo de los viajes y el turismo, estas condiciones y sobre todo las del transporte, 
invariablemente han desempeñado un papel fw1damental. 

En la antigüedad los viajes eran una actividad reservada para unos cuantos, y 
los motivos por los que viajaban eran diversos: entre ellos los habla políticos, 
religiosos, bélicos y culturales, siendo casi siempre de tipo aristocrático, y aunque los 
viajes por motivos de descanso ya erati practicados en la antigüedad por los griegos y 
los romanos (viajes a los baños tennales), éstos eran muy limitados y se requeria de 
grandes recursos para realizarlos, pues el transporte era lento, Jos caminos inseguros y 
no existía la figura del hospedaje, sino con amistades o familiares. 

La Edad Media se caracterizó por sus desplazamientos religiosos hacia Tierras 
Santas y más bien con el propósito de conquista, siendo precisamente en esta época 
cuando se sientan las bases de la hotelería, de tal suerte que las peregrinaciones 
forzaron a que en los monasterios se constrnyeran anexos que servían como albergues 
y hospicios, y ya en 1407 se implanta en Europa Ja figura del libro de registro en estos 
establecimientos. · 

En el siglo XVI hubo una gran movilidad en cuanto a los viajes, no obstante, 
que éstos eran motivados principalmente por la búsqueda del poder y la riqueza. Se 
vuelve a poner de moda el terrnalismo en ese siglo, que habla caldo en desuso en la 
Edad Media, en virtud de que gran parte de la vida cotidiana giraba en tomo á la 
religión. 
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Es precisamente el siglo XVII, el siglo del "Gran Tour" aristocrático en donde 
se buscaba la aventura, sin embargo, los viajes estaban aún muy delimitados por la 
inseguridad que les era inherente a la época. También fue de obseivarse que en este 
siglo la burguesía era ya independiente y rica, y por tanto consideraba al viaje como 
parte de una fonnación que les proporcionaría cultura y status, a la manera de los 
personajes de la más reciente aristocracia. 

Fue en la segunda mitad del siglo XIX, cuando se sentaron fonnalmente las 
bases de lo que sería el turismo contemporáneo, con los importantes avances que se 
lograron en la tecnología. En efecto, la utilización del vapor en los barcos y en la 
locomotora, y la industrialización de Inglaterra, pennitieron empezar a experimentar 
cada vez un mayor número de desplazamientos de viajes por Europa, en consecuencia, 
el viaje de recreo y cultura empezó a dejar de ser con estos avances, un fenómeno 
exclusivo de las élites más encumbradas y su desarrollo se acrecentaría en proporción 
directa, a los cambios tecnológicos y sociales que de los nuevos avances se 
desprenderían. 

Es también a mediados de ese siglo, en 1841, cuando se inventó el vtaJe 
organizado, siendo el inglés Thomas Cook, quien, organizó el primer viaje de este tipo 
de Leicester a Lougborough. Los seguidores no se hicieron esperar y a partir de su 
ejemplo, el alemán Stanger fundó la primera agencia de viajes en Alemania al 
organizar en 1873 el primer viaje a Palestina y en 1878 el primer viaje alrededor del 
mundo. Cook lo organizarla en el año de 1871, habiendo establecido en 1866 un 
sistema de cupones que eran aceptados en diversos establecimientos de otros tantos 
paises en el mundo. Thomas Cook fue con ello un digno representante de su tiempo y 
de su país, al hacer del viaje un producto "fabricado" en serie, es en esta época cuando 
florecen la Rivera, y la Costa Azul en Europa, siendo el viaje aún una actividad 
destinada a las clases de los estratos más altos. 

La difusión de los viajes ponía en expectativa a una gran cantidad de personas, 
sobre todo de la nueva burguesía, que también deseaban recorrer el mundo. Las 
exposiciones mundiales de la segunda mitad del siglo XIX contribuyeron a fomentar 
los viajes, así pues la exposición de Londres de 1861 tuvo 6 millones de visitantes, la 
de París de 1889, con la Torre EilTel corno símbolo, tuvo 33 millones y la de 1900 
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contó ya con 50 millones de personas. Hasta esta época el turismo es básicamente 
europeo y de acuerdo a las condiciones socioeconómicas que se experimentan en cada 
pals. 

En el primer tercio del siglo XX se verificaron más cambios tecnológicos que 
repercutieron favorablemente en el desarrollo de esta actividad, ubicándose 
fundamentalmente en el campo de los transportes, en el de la creciente 
industrialización de algunos países y en el mejoramiento general del nivel de vida de 
los paises involucrados en éstos avances, que pennitió a su población, cierto tiempo 
libre para practicar diversas actividades recreativas, entre ellas el turismo. 

En relación a lo anterior, podemos comentar que en la historización del turismo, 
encontramos principalmente dos tendencias: la de la sociología histórica, que pretende 
estudiar el turismo, como fenómeno social a partir del momento en que se dieron los 
papeles del turista y de las instituciones tutisticas en el tiempo, según su propio 
método sociológico y la tendencia propiamente histórica, la cual intenta encontrar 
antecedentes del turísticos en cualquier manifestación aislada de algún elemento que 
conforma al turismo. En otras palabras, la divergencia consiste en que la primera 
tendencia hace nacer el turismo cronológicamente a partir de fechas relativamente 
recientes, es decir, desde mediados del siglo XIX cuando mucho, y la segunda se 
remonta a épocas de tipo casi anecdótico e incidental. 

IJ. DEFINICION DEL TURISMO Y SU ETIMOLOGIA 

La Academia Internacional del Turismo de Montecarlo, en la publicación que 
realizó de su Diccionario Turlstico Internacional, pretende proporcionar la definición 
del turismo más exacta y cientllica posible, al expresar: 

"Turismo es un ténnino que se refiere a los viajes de placer. Conjunto de 
actividades humanas que tienen el objeto de llevar a cabo esta clase de viajes. 
Industria que participa en la satisfacción de las necesidades del turista". 
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Si nos remitimos a su etimología observamos que la palabra turismo proviene 
del vocablo inglés tour, relativo a viajes, que a su vez se deriva de la palabra francesa 
tour: viaje o excursión circular, la cual, por su parte, procede del latín tomare. 

Tales definiciones, contemplan esquemáticamente el hecho del viaje, aunado a 
la finalidad del esparcimiento o recreación, sin añadir otras notas características del 
fenómeno turistico, las cuales oportunamente señalaremos. 

Hunziker, citado por Ortuilo Martfnez(I) define al turismo como: "un conjunto 
de relaciones y de hechos producidos por el desplazamiento y pennanencia de 
personas fuera del lugar de su domicilio en tanto que dicho desplazamiento y 
pennanencia no están motivadas por una actividad lucrativa" . 

Esta definición aporta elementos valiosos que completan un poco más la idea 
del turismo, sin embargo, también es limitada, porque el fenómeno turistico no sólo se 
agota con el desplazamiento y pennanencia en un lugar, sin ánimo del lucrar por parte 
de los turistas; sino que tal hecho, también implica otras ideas más, como el acto de 
elegir, la voluntariedad de realizar ese traslado, o la temporalidad de la pennanencia 
de tales personas fuera del sitio habitual de residencia. 

Nosotros por nuestra parte, podemos observar que una vez que entra en la 
lengua española la palabra "turismo", ésta sólo sufre tma pequeña modificación, 
pasando a ser una tenninación masculina y convirtiéndose hoy en nuestros días en un 
vocablo imprescindible. Asf que quien en la actualidad, se refiere al turismo, se refiere 
a todo desplazamiento voluntario y temporal, con la peculiaridad de que se trata de un 
viaje de recreo, realizado por placer, es decir, detenninado por causas ajenas al lucro; 
asf como también al conjunto de bienes, servicios y organización que en cada nación 
detenninan y hacen posible esos desplazamientos, y las relaciones y hechos que entre 
éstos y los viajeros tienen lugar. 

(1) ORTUÑO Martincz, Introducción al Estudio del Turismo; Textos Universitarios; México; 1976; 
pág. 24. 
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111. EL DERECHO TURISTICO MEXICANO 

A. CONCEPTO DEL DERECHO TURISTICO 

El intentar estructurar una definición, es una de las tarea más complicadas, que 
se pueden emprender, pero si nos sometemos a los cánones de toda definición (género 
próximo y diferencia especifica) podemos obtener un concepto aceptable; de tal 
suerte, que al derecho turistico lo definiremos como un sistema racional de nonnas 
sociales de conducta, declaradas obligatorias por la autoridad, por considerarlas 
soluciones justas a los problemas surgidos, en virtud del fenómeno del turismo, es 
decir, ret,'Ulan los actos y relaciones que se dan entre el turista, el prestador de 
servicios turísticos y el Estado. 

B. ANTECEDENTES DEL DERECHO TURISTICO MEXICANO 

1. ANTECEDENTES ROMANOS 

En la Roma Imperial, los romanos para combatir el hastio durante el verano y el otofio, · 
y mediante las grandes calzadas que cruzaban el imperio, podían visitar lugares 
cercanos a Roma y de la Costa de Lacio y de la Campania, as! como las playas de 
Etrnria; un lugar donde convergían casi todos los viajeros que buscaban descanso y 
distracción, era el Golfo de Nápoles, en una zona que iba desde Miseno hasta 
Sorrento, y además de los propósitos de descru1so y distracción, entre la gente culta 
destacaba el interés por el arte, por la educación y sobre todo por la naturaleza. "Para 
el lot,'To de tales propósitos, había servicios de transporte en coches ligeros radeae 
tirados por mulas y barcos fluviales, incluso, para ser servicio de posta, el cual estaba 
organizado por el Estado, y que sirvió de modelo a las empresas privadas de 
transporte. En Italia, estuvo organizado el transporte privado en t,'Temios de 
transportistas, como los iumen/aru y los cisiaru, que se dedicaban al alquiler de carros 
de dos ruedas o cuatro ruedas respectivamente. Asimismo, en las calzadas de mayor 
intensidad no faltaban hosterias que brindaban albergue a los viajeros, y en los 
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templos los extranjeros o forasteros podían contratar guias periegetas, y explicadores 
exegetas, de las cosas dignas de verse"(2) · 

Esta gama de servicios estaba regulada en Roma, por los contratos 
consensuales, los cuales son atribuidos por los juristas al ius genti11ra, y nacian de las 
convenciones realizadas en los mercados internacionales entre comerciantes romanos 
y extranjeros. Los contratos de hospedaje, los celebrados con navieros, hosteleros o 
pocaderos son por esencia, casos de contratos que se equiparaban en lo general con el 
contrato de arrendamiento"(J). 

El origen de este sistema de responsabilidad parece que fue la cumbre de 
comprometerce de palabra o por anuncios, a cuidar de las cosas de los viajeros al 
celebrar el contrato. Para exigir tal responsabilidad, el pretor concedía al viajero una 
acción contra tales prestadores, quienes a su vez, podían ejercitar una excepción si las 
cosas se perdían o se destruían por caso fortuito o fuerza mayor. 

El no romano, es decir el extranjero, carecia en Roma de todo derecho, si no 
poseia el derecho de hospitalidad. Las relaciones de hospitalidad se podían establecer 
particularmente entre extranjeros y ciudadanos, o entre municipio y municipio. Esta 
segunda fonna de ho.1pili11111 fue la base principal del progreso de las relaciones 
internacionales de Roma. Se conseguía por medio de un tratado de comercio o de 
amistad en el que se reconocían a ciudadanos de paises extranjeros la capacidad de 
realizar negocios jurídicos y la defensa de sus derechos por los tribunales romanos 
equiparándolo al ciudadano romano, Así pues, este derecho regulador del comercio 
que se aplicaba a romanos y extranjeros, era llamado por los romanos ius ge11ti11111 el 
cual era incluso accesible al cxtranjcro(4). 

(2) D' ARS Alvaro, Derecho Privado Romano, 4a. Edic., Ediciones Universitarias de Navarra, 
Pamplona, 1981, pág. 562. 

(3) ldcm. 
(4) JORS, Paul y Kumkcl, W. Derecho Privado Romano, lrad. priclo Castro, Labor, Barcelona, 

pág. 82. 
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2. ANTECEDENTES CONSTITUCIONALES 

En las Constituciones de 1857 y de 1917 se alcanza la máxima expresión del 
constitucionalista, y aunque la diferencia de tendencias entre ambos documentos es 
notoria, toda vez que la primera es de corte liberal e individual y a la segunda se le 
ubica en el polo del constitucionalismo social, no obstante, ambas tienen en común, la 
condición de extranjero, y que consagran en su textos originales en el artículo 11 o. la 
libertad de tránsito, y en el artículo 4o. la libertad de dedicarse a la industria o 
comercio, aunque la de corte social, que es la vigente, subdominó el ejercicio del 
derecho de libertad de tránsito, a las facultades de la autoridad administrativa en lo que 
toca a inmigración y salubridad general de la República o sobre extranjeros 
perniciosos en el país. 

Es en esta etapa donde se presenta el mayor esfuerzo de sistematización y 
congruencia de nuestra historia jurídica, la cual plasma el triunfo del 
constitucionalismo y la codificación supera aquella dispersión legislativa de períodos 
anteriores; sin embargo, es este . siglo XX, el que parece incapaz de slntcsis, 
dispersándose en una descodificación que lleva hacia la creación de leyes especiales y 
a una verdadera explosión legislativa, que ha sido propiciada por el hecho, de que la 
mayoría de las iniciativas de leyes provienen del Ejecutivo, lo cual ha propiciado la 
proliferación de órganos paralegislativos con facultades discrecionales para dictar 
ordenamientos generales y en ocasiones para modificar la propia ley. 

Otra tendencia identificable en nuestra evolución jurídica a partir de 1917 y 
sobre todo desde la Segunda Guerra Mundial, es la proliferación de un tipo de 
legislación reglamentaria, que por un lado ha modificado aquel derecho tradicional 
contenido en los códigos, y por otro ha creado cantidad de oficinas gubernamentales 
para enfrentar problemas, dar servicios, proteger ciertas iniciativas privadas etc., lo 
que se traduce en seria dificultad de su conocimiento y sistematización. 

La corriente acabada de reseilar conlleva a identificar otra tendencia que ha sido 
denominada "proceso de administrativización del turismo", la cual se ha dividido en 
tres etapas: 



1.- La de simple vigilancia o cuidado del turismo. 

2.- Las actividades de fomento y promoción del turismo por parte de los 
poderes píiblicos. 

3.- La de intervención directa por parte del Estado en esta materia. 
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La etapa denominada administrativización del turismo, ha hecho degenerar al 
derecho hacia una tendencia jurídica que pretende mezclar ramas del derecho 
administrativo con las del derecho mercantil, debido a la injerencia directa o indirecta 
que tiene el derecho administrativo en la actividad comercial. 

Por lo tanto, habrá con pesar, que admitir que lo que podemos llamar derecho 
turfstico, sobre todo desde los treinta de nuestra centuria, hasta la creación de la nueva 
Ley Federal de Turismo, pertenece a la etapa de un fuerte intervencionismo por parte 
del Estado en la actividad turística. 

En tal orden de ideas, nos remontaremos a la época en que empezaron a ser 
observadas con interés por la autoridad gubernamental las corrientes de viajeros que 
circulaban por México y, entonces, por acuerdo presidencial del 11 de julio de 1929 
se creó la Comisión Pro-Turismo, dependiente de la Secretarla de Gobernación, hecho 
que posteriom1ente fue anunciado por el Presidente Portes Gil en su respectivo 
infonne de gobierno, del lo. de septiembre de 1929, surgiendo la primera 
organización oficial turística del país. A partir de tal fecha, encontramos el inicio de 
una proliferante legislación sobre la materia: La Ley del 7 de febrero de 1930, que 
estableció la Comisión Nacional de Turismo, presidida por el Secretario de 
Gobernación el 15 de diciembre de 1932, por decreto del Congreso de la Unión se 
confería al Secretario de Economía Nacional las atribuciones que tenla el encargado 
del Despacho de la Secretaría de GoberÍiación en la misión, luego, por acuerdo 
presidencial del 27 de marzo de 1933 se. creó la ·Comisión, el Comité Oficial y el 
Patronato de Turismo. · 

En 1939, se crea el Consejo Nacional de Turismo y la Asociación Mexicana del 
Turismo, el primero se proponía promover el acercamiento social, cultural, espiritual, 
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político y económico entre los pueblos, señalando al turismo como medio de tales 
propósitos y además, como enaltecedor de los valores nacionales y reafinnador de la 
solidaridad interarnericana, estaba compuesto de tres organismos, un patrón oficial 
para respaldar la iniciativa privada, una Comisión Nacional de Turismo y Comisiones 
Locales de Turismo, y en Ja Ley General de Población de 29 de agosto de 1936, las 
funciones de turismo quedaron encargadas a la Dirección General de Población de la 
Secretaria de Gobernación, en atención a la Ley de Secretarias y Departamentos de 
Estado, del 30 de diciembre de 1935, que confirió a r.sa Secretaria· la atribución en 
dicha materia. 

El antecedente legislativo previo a Ja primera Ley de Turismo es el Reglamento 
de la Ley General de Población en su parte relativa al turismo, de junio de 1937. 
Dicho Reglamento regula por primera vez, de forma completa al turismo y para tal 
efecto se encuentra dividido en cinco partes, a saber: atribuciones del Departamento 
de Turismo como Dependencia de Gobernación; las Oficinas de Turismo; los Comités 
Pro-turismo; Agencias de Turismo; Agentes Honorarios de Turismo. La segunda parte 
comprende: la distribución del Territorio Nacional en 15 Zonas para efecto de 
propaganda turística y hace "objeto" de tal actividad no sólo al turista extranjero, sino 
a otros no inmigrantes señalados en la Ley General de Población. La tercera parte, le 
otorga facultades al Departamento de Turismo Extranjero, se incluye en esta parte a 
diversos prestadores de servicios turísticos a los que se les indica sus 
responsabilidades. La parte cuarta se dedica a regular las actividades de los guías de 
turistas y la última y quinta parte sanciona y reglamenta las agencias de viajes, que son 
clasificadas en oficiales, honorarias y privadas, haciendo especial seilalamiento de 
estas últimas. 

Siguiendo la misma línea, el 27 de diciembre de 1947 se expide el Reglamento 
de la Ley de Población que crea la Comisión Nacional de Turismo, el cual consta de 
66 articulos preceptivos y 4 transitorios, divididos en nueve capitulos, los que se 
ocupan: J. Del fomento; JI. Del Consejo Nacional de Turismo; III. Del Comité 
Ejecutivo; IV. De los órganos auxiliares V. De las agencias de turismo; VI. De Jos 
guias de turistas; VII. De los servicios de transportes; VIII. De los establecimientos 
de hospedaje y restaurantes; y IX. De las sanciones. 
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Es en diciembre de 1949, cuando se publicó Ja primera Ley Federal de Turismo, 
estableciendo como facultad de la Secretarla de Gobernación el estudio y solución a 
problemas turlsticos y a su vez, suprimió la Comisión Nacional de Turismo de 1947; 
dichas facultades se ejercieron por medio de la Dirección General de Turismo que 
dependía entonces de Gobernación; creó también el Consejo Nacional de Turismo que 
fue integrado como órgano consultor del ejecutivo y se componla de los titulares de 
diversas Secretarías de Estado y de representantes de instituciones públicas y privadas, 
la misma ley establecfa oficinas de turismo en el país y en el extranjero, reguló por otra 
parte, las actividades de los prestadores de servicios turisticos, fijando sanciones para 
los mismos, constituyendo éste un paso decisivo en la fijación de la atribución estatal 
y de su desempeño por órganos públicos. 

El paso anterior se completa con la creación del Departamento de Turismo, el 
cual reemplazó y modificó a Ja estructura administrativa anterior, para establecer una 
dependencia directa del Ejecutivo Federal, dicho Departamento inició sus funciones en 
1959, y en octubre de 1960 se proyectó una nueva Ley de Turismo, que tenia el 
empeilo de lograr una planeación adecuada con Ja industria, eficiencia y justo precio 
de los servicios para con ello ampliar el valor de la economfa nacional y Jos turistas 
adquirieran una imagen auténtica de nuestro pafs. 

Fruto del citado proyecto fue la promulgación de Ja segunda Ley Federal de 
Turismo del 3 de enero de 1961, la cual se encontraba dividida en seis títulos: el 
primero se referla a las disposiciones generales; el segundo aludía a las autoridades de 
turismo y a Jos auxiliares, asf como a las reglas básicas a las que deberlan sujetarse Ja 
creación y funcionamiento de Cámaras y Confederación de Cámaras de Turismo; El 
titulo tercero se refcrla a Ja organización nacional del turismo y los derechos y 
obligaciones de los prestadores de servicios h1risticos. El titulo cuarto prevela la 
formación y lineamientos generales del Catálogo Turístico Nacional. El quinto era 
relacionado con Ja promoción y fomento del turismo; y el sexto se concretaba a las 
sanciones que podfan aplicarse en Ja materia de referencia. 

Aunada a la tendencia de administrativizar el turismo, se vincula la tendencia 
socializante que en este periodo alcanza también al turismo. Asf, eri la primera linea 



11 

citada, se promulga la Ley de Refonnas a la Ley de las Secretarias de Estado, de fecha 
27 de diciembre de 1974, por la cual se transfonna el Departamento de Turismo en 
Secretarla, basándose en una necesidad de fortalecer las actividades turísticas como 
forma de contrarrestar efectos negativos de los mecanismos sistemáticamente 
empobrecedores que arrojan en el comercio entre países, relaciones desfavorables de 
intercambio y ventajas comparativas, anulando los beneficios para las naciones 
débiles(5). 

Correspondiente a la tendencia socializadora y de forma simultánea a la reforma 
citada, se promulga una nueva Ley de Turismo llamada Ley de Fomento al Turismo de 
fecha 27 de diciembre de 1974, y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 3 
de enero de 1975. En esta Ley se introducen modalidades turísticas tales como el 
turismo social y las empresas turísticas ejidales y comunales. En enero de 1980 se 
publica otra Ley Federal de Turismo que abroga a la anterior Ley y posterionnente en 
enero de 1982 sufre modificaciones sustanciales relacionadas con los fideicomisos de 
crédito e inversión; promoción y obligaciones de los prestadores de servicios en un 
marco de reorientación de la oferta hacia el mercado nacional. 

Deteniéndonos un poco en el tiempo, y sólo con el objeto de demostrar la 
tendencia reglamentaria que venía imperando en nuestro derecho turístico cabe 
mencionar la publicación en el Diario Oficial de la federación el 6 de febrero de 1984 
de la Ley Federal de Turismo y posteriormente sus 8 reglamentos que en conjunto 
sumaban un total de 400 artlculos reglamentarios exclusivamente de la actividad 
turística. 

No obstante, con la publicación de la última Ley Federal de Turismo, la 
tendencia reglamentaria dentro de esta actividad pretende disminuirse, como 
posteriormente lo analizaremos en el cuarto capítulo del presente trabajo. 

(5) OLIVERA Toro, Jorge; Legislación y Organización Turística Mexicana; E. Pornia; 1977; p.27 
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C. NATURALEZA DEL DERECHO TURISTICO MEXICANO 

La distinción teórica entre el derecho público y el derecho privado, aunque 
negada por algunos tratadistas, en la realidad es muy estrecha, por tal motivo es a 
veces muy dificil de precisar, como el hecho de; cuándo empieza y cuándo termina el 
dfa y la noche. 

En tal orden de ideas, definimos al derecho pí1blico como aquel sistema de 
normas que regula la estructuración de los entes colectivos o públicos como tales, asf 
como las relaciones de dichas corporaciones entre si, o entre las corporaciones y los 
sujetos individuales en Jo que corresponde a la función pública del órgano corporativo. 

Por otra parte, debemos entender por derecho privado a aquél que regula las 
relaciones jurldicas de las personas individuales como particulares. 

Con base a lo anterior, dentro de la materia turfstica corresponderán al derecho 
público las leyes que crean y estmcturan los órganos oficiales del turismo, tales como 
la Secretarla de Turismo, la Procuraduría Federal del Consumidor y demás 
dependencias y entidades relacionadas con el turismo, asi como las relaciones de estos 
entes en sus servicios públicos o administrativos, con los particulares a quienes 
afecten, tales como autorizaciones, inspecciones, sanciones etc. Y corresponderán al 
derecho privado las normas jurídicas que regulan las relaciones entre los mismos 
prestadores de servicios turísticos, como las contrataciones entre agencias de viajes, 
transportistas y hoteleros, asi como también lo son las relaciones entre los prestadores 
de servicios y los turistas, tales como los contratos de hospedaje, la gestión de la 
agencia de viajes, etcétera, etc. 

Ultimamente hemos observado que la carrera intervencionista del Estado en la 
formación y cumplimiento de los contratos ha sufrido una desaceleración, por lo que 
podemos seilalar, que el derecho contractual sigue perteneciendo todavía al derecho 
privado, cuyas normas rigen relaciones de particular a particular, sin importar que 
hayan aumentado o disminuido las disposiciones de carácter imperativo. 
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Al margen es importante sei!alar que antes de que el derecho en general, 
considerara al turista nacional o internacional, a las diversas instituciones turisticas Y a 
los prestadores de servicios turisticos, desde un punto de vista fonnal, materialmente 
ya existían dos ramas del derecho privado que estaban familiarizados con los 
movimientos migratorios de la población extranjera y nacional, asignándoles a los 
mismos, un conjunto de derechos y obligaciones, es decir, lo que se refiere a "la 
cot~dición de extranjero", noción que tradicionalmente ha sido materia de lo que se 
denomina, derecho internacional privado. 

La otra rama del derecho privado que se ha ocupado originalmente de regular 
los derechos y obligaciones de los prestadores de servicios turísticos que desarrollan 
sus actividades de una manera habitual o profesional, asimilándolos a los 
comerciantes, es el derecho mercantil. 

D. DISTRIBUCION DE COMPETENCIAS EN MATERIA TURISTICA 

En un sistema federal con el ánimo de evitar la contraposición, contradicción, 
rivalidad o la obstaculización para que pueda aplicarse a la voluntad general de los 
Estados, de acuerdo con lo estipulado como regla universal para todos los 
integrantes de la Federación, cada Estado de carácter Federal, establece como 
principio universal para todos, principios básicos como los que se enuncian a 
continuación: 

Nonnalmente, las Constituciones Nacionales de los Estados Federales 
específican las funciones reservadas tanto para la Federación, como para las 
Entidades que la componen. Al respecto el maestro Tena Ramírez expresa que 
"Nuestra Constitución se colocó en el supuesto de que la Federación Mexicana nació 
de un pacto entre estados preexistentes, que delegaban ciertas facultades en el poder 
central y se reservaban las restantes; por eso se adoptó el sistema norteamericano en el 
artículo 124, que dice así: Las facultades que no están expresamente concedidas por 
esta Constitución a los fimcionarios federales, se entienden reservadas a los 
Estados"(6). 

(6) TENA Ran1frcz , Felipe ; Derecho Constitucional Mexicano; Edil. Porrúa; México; 1990 ; 
pp. 113 y 114. 
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El articulo 115 Constitucional también considera la respectiva distribución de 
competencias en lo que se refiere fundamentalmente a los Estados. 

Los artículos 117, 118, 119, 120, y 121 de la Constitución nacional, establecen 
una serie de prohibiciones específicas y requisitos a los Estados, como la obligación a 
los mandatarios estatales de "publicar y hacer cumplir las leyes federales". 

La especial import~ncia que reviste el citado articulo 124 Constitucional, versa 
en aclarar el ámbito de las compétencias entre la Federación y los Estados; pues de 
manera sencilla; se estipulan que las fünciónes y el respeto de las mismas se efectúa 
de acuerdo con la importancia y jerarquía de las mismas. 

E. FACULTADES EXPLICITAS Y FACULTADES IMPLICITAS. 

Para una mejor distribución de las competencias entre los Estados y la 
Federación, es importante distinguir las facultades explicitas; es decir, las que están 
expresamente concedidas al régimen federal, y que se indican en las diversas 
fracciones del artículo 73 de la Constitución; y para la realización de todas las 
facultades establecidas en el citado articulo, el propio Congreso de la Unión tiene una 
facultad más, que se establece en la fracción XXX de la misma disposición que a la 
letra dice: "Para expedir todas las leyes que sean necesarias, a objeto de hacer 
efectivas las facultades anteriores, y todas las otras concedidas por esta Constitución a 
los poderes de la Unión" (7) . 

En lo referente a la acepción de las facultades explicitas e implfcitas, el 
destacado jurista Tena Ramírez señala que "Mientras que las facultades son las 
conferidas por la Constitución a cualquiera de los poderes federales, concreta y 
detenninadamente en alguna materia, las facultades implícitas son las que el poder 
legislativo puede concederse a sí mismo o a cualquiera de los otros dos poderes 
federales como medio necesario para ejercer alguna de las facultades explícitas"(8). El 
mismo tratadista considera que una facultad implícita solamente se puede justificar 

(7) Op. Cit; pag. 116. 
(H) Loe. Cit. 
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mismo tratadista considera que una facultad implícita solamente se puede justificar 
"cuando se reúnen los siguientes requisitos: 1 o. La existencia de una facultad 
explícita, que por sf sola no podría ejercerse; 2o. La relación del medio necesario 
respecto a fin, entre la facultad implícita y el ejercicio de la facultad explícita, de 
suerte que sin la primera no podría alcanzarse el uso de la segunda, 3o. El 
reconocimiento por el Congreso de la Unión de la necesidad de la facultad implícita y 
su otorgamiento por el mismo Congreso al poder que de ella necesita" (9J. 

F. FACULTADES CONCURRENTES O COINCIDENTES 

Además de las facultades anteriormente mencionadas, es importantes señalar las 
que los juristas han determinado como concurrentes o coincidentes, pues éstas tienen 
distinta naturaleza y operan de fonna diferente. Al respecto, el tratadista Serafin Ortiz 
Ramirez señala que su origen se encuentra en la doctrina y la jurisprudencia de 
Estados Unidos de América, de donde se les ha tomado para implantarlas en nuestro 
sistema constitucional. Reciben la denominación de concurrentes porque pueden 
ejercitarlas los Estados, en tanto no ejercite la Federación aquellas facultades que le 
han sido concedidas, pero siempre que se refieran sólo a a determinadas materias, pues 
si el asunto es nacional por su carácter e importancia, y exige uniformidad y 
regulación, sólo el Con¡,'Teso de la Unión puede legislar sobre el tema. 

Por su parte, el maestro Tena Ramírez añade que las facultades concurrentes, en 
el sentido castizo de la palabra, deben ser llamadas coincidentes, puesto que éstas son 
las que se ejercitan de manera simultánea por la Federación y por los Estados, y no de 
la forma supletoria antes mencionada, porque de cualquier modo constituyen 
excepciones al principio del sistema federal, por cuanto la atribución de una facultad 
concedida a la Unión, se traduce necesariamente en la supresión de la misma en 
relación con los Estados. 

Cabe aclarar, que en el derecho constitucional mexicano existen facultades 
coincidentes en materia turística, toda vez que al desprenderse del artículo 73 
Constitucional fracción X, la facultad del Congreso para legislar en toda la República 

(9) lbidcm. 
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VIII, considera como actos de comercio los celebrados por la empresas de transportes 
de personas o cosas por tierra o por agua, y los realizados por las empresas de 
turismo; consecuentemente, es regulado a nivel fed~ral. 

No obstante, como se trata de una facultad implicita del Congreso, las 
lebrislaturas locales de los estados que tienen vocación turística, tienden con mucha 
frecuencia a establecer disposiciones reguladoras y que fomenten el turismo, además 
lo anterior se va a ver acentuado, en virtud de que las recientes refonnas a la 
Constitución Política Mexicana, ya que en su artículo 122 fracción IV inciso g), 
faculta a la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, para legislar en el 
ámbito local en lo relativo al Distrito Federal en materia de turismo y servicios de 
alojamiento. 

G. EL ORDEN JERARQUICO NORMATIVO DE CARACTER 
CONSTITUCIONAL 

El conjunto total de normas que existen dentro del derecho mexicano puede 
ser esquematizado, como la figura de una pirámide de nonnas y en su cúspide o grado 
superior encontramos a la Constitución o "Ley Primaria", es decir que contiene nonnas 
fündamentales, cuya función que materialmente hablando, es la de establecer los 
órganos encargados de la creación de nonnas generales y detenninar el 
procedimiento que deben seguir. 

Ahora, si aplicamos la estmctura lógica del orden jurídico de las nonnas de 
nuestro pais en el derecho turístico mexicano, verémos que la Constitución es la Ley 
Suprema de la República, también conocida como la Ley Fundamental, porque 
"preside majestuosamente toda nuestra estmcturajuridica y política" 00). 

De acuerdo con este supremo rango constitucional, los preceptos relacionados 

(JO) RAMIREZ Fonscca, Francisco; Manual de Derecho Constitucional; 4a Ed.: Edit. PAC; 
México; 1985; 
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De acuerdo con este supremo rango constitucional, los preceptos relacionados 
con el turismo en la Constitución serian: 

1) Los relacionados con el turista, entre los que podríamos citar al articulo 1 o. 
que contempla la garantfa de igualdad y el articulo 11 o. que se refiere a Ja garantia de 
libertad de tránsito. 

2) Los relacionados con los prestadores de servicios turísticos, como Jo son el 
articulo So. Constitucional que consagra la libertad de trabajo y el 9o. Constitucional 
que garantiza la libertad de asociación. 

3) Los relacionados con las facultades de los poderes públicos relativos al 
turismo, como son el artículo 89 fraccción 1, que se refiere a la facultad de expedir 
reglamentos por parte del Ejecutivo Federal, la de promulgar leyes sobre la materia de 
comercio, articulo 73 , fracción X; y las facultades jurisdiccionales conferidas al 
Poder Judicial Federal consagradas en los articulas del 103 al 107 Constitucional. 

Inmediatamente después de la Constitución, ubicamos en el se¡,'lmdo grado 
descendente las nonnas generales o secundarias, emanadas del procedimiento 
legislativo, es decir, aprobadas por el Congreso de Ja Unión, las cuales detenninan no 
solamente los órganos y el procedimiento, sino también y sobre todo el contenido de 
las nonnas individuales que han de ser dictadas por las autoridades administrativas y 
judiciales. 

En esta segunda escala de nonnas, ubicaríamos a la Ley Federal de Turismo; a 
Ja Ley Orgánica de Ja Administración Pública Federal que instituye a la Secretarla de 
Turismo y en su propio articulo 42 le atribuye facultades sobre Ja materia; también 
aquf encuadramos a la Ley General de Población, en su parte referente a Jos 
extranjeros no inmigrantes turistas, y a la Ley Aduanera, en Ja parte correspondiente a 
las franquicias de los turistas nacionales o extranjeros, respecto de los objetos que son 
materia de comercio exterior; la Ley de Nacionalidad y Naturalización, en su parte 
referente a los extranjeros; así como a Ja Ley Federal de Protección al Conswnidor, en 
su parte reguladora de los prestadores de servicios turísticos. 
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Dentro de esta misma gradación ubicaríamos a los Convenios Internacionales 
que sobre la materia turlstica ha celebrado el Gobierno Mexicano con otros paises, 
como lo serian a manera de ejemplo: el Decreto por el que se aprueba el Convenio 
entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América sobre el 
Desarrollo y la Facilitación del Turismo, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el dia 30 de marzo de 1983; o el Decreto por el que se aprueba el 
Convenio de Cooperación Turlstica entre el Gobierno de los Estados Unidos 
Mexicanos y el Gobierno de Canadá, publicado el 14 de marzo de 1985 en el Diario 
Oficial de la Federación. 

En la tercera escala de la pirámide encontramos a las normas reglamentarias 
(contenidas en reglamentos), a los decretos, órdenes y acuerdos emitidos por el poder 
ejecutivo y, en sus casos por las secretarlas y departamentos de estado, que son 
ordenamientos jurídicos dados por la autoridad con el fin de facilitar el cumplimiento 
de una ley; en efecto, el reglamento divide w1a disposición general, en otras varias 
menos generales para facilitar su aplicación, es decir, que a partir de las disposiciones 
generales, desarrolla y complementa, sin poder exceder ni contrariar a la ley que 
reglamenta. 

La facultad de expedir reglamentos para el mejor cumplimiento de las leyes, es 
propia del poder Ejecutivo, según lo establece el artículo 89 fracción 1 de la 
Constitución, de tal suerte que encontramos en materia turística el Reglamento de la 
Ley Federal de Turismo, igualmente el Reglamento Interior de la Secretaría de 
Turismo; los Reglamentos de la Ley General de Población, en lo referente a los 
turistas; el Reglamento de la Ley Aduanera y el Reglamento sobre Pasaportes y Visas, 
etc. 

Los decretos, órdenes y acuerdos son normas sobre materia particular y de 
aplicación restringida en el ámbito personal, emitidas por el Presidente de la 
República; el articulo 92 Constitucional al respecto dice que "todas los decretos, 
órdenes del Presidente deberán estar finnados por el Secretario del Despacho, 
encargado del ramo a que el asunto corresponda, y sin este requisito no serán 
obedecidos" 
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Refiriéndonos a las circulares podemos mencionar que son disposiciones 
dictadas por los Secretarios de Estado, Jefes de Departamento u otras Dependencias 
oficiales y que tienen por objeto aclarar y facilitar a los empleados y oficiales, 
determinados aspectos de una ley, para que éstos la apliquen con mayor equidad. 

Finalmente, en el grado más bajo de la pirámide encontramos a las normas 
individualizadas, contenidas en las decisiones del poder ejecutivo o judicial, o bien 
en los convenios celebrados entre particulares. Al hablar de las normas 
individualizadas tanto públicas (sentencias, concesiones para usar títulos o 
condecoraciones), como privadas (contratos y testamentos), también debemos aludir 
que este tipo de normas constituyen en favor de los individuos de terminados, 
verdaderos derechos -los derechos subjetivos- a los que corresponde la obligación que 
tienen todos los demás de respetar esos derechos. 

Si se atiende al lugar o espacio geográficos en que tienen validez las normas 
jurldicas, encontramos que las normas tienen diferentes esferas de aplicación. El 
ámbito espacial de validez es la porción del espacio en que un precepto es aplicable, 
en efecto, se pueden distinguir los siguientes ámbitos especiales y que en un régimen 
de carácter federal como el nuestro se denominan: Federal, Estatal o Local, y 
Municipal. 

l. LEGISLACION FEDERAL 

La Legislación Federal se refiere a las normas aplicables en todo el territorio 
nacional. 

2. LEGISLALCION ESTATAL 

La Legislación Estatal o Local es aquélla que sólo tienen aplicación en una 
parte del territorio nacional, y su esfera de aplicación se circunscribe al territorio de 
un Estado de la Federación, es decir, son normas cuya aplicación se limita al territorio 
de detenninado Estado. 
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3. LEGISLACION MUNICIPAL 

Por legislación Municipal nos referimos aqueÚas normas que sólo son aplicables 
dentro de la demarcación del municipio. 

Existen por tanto, según sean las normas federales, locales o municipales, tres 
ámbitos de validez espacial. 

H. CONFLICTO DE LEYES 

Las nonnas de un ámbito espacial se hallan respecto de las nonnas del ámbito 
espacial menos extenso en cualquiera de estas dos posiciones o sirven de inspiración 
y criterio regulador a las nonnas del ámbito menos extenso, o regulan cuestiones no 
comprendidas por las normas de este último. 

En el primer caso, hay una subordinación de las normas del ámbito más 
extenso; en el segundo caso, una completa independencia (pero no oposición ) entre 
las nonnas de un ámbito y las de otro. En ningún caso las nonnas de un ámbito menos 
extenso influyen en las normas de un ámbito más extenso, pero lo contrario si es 
posible. 

En otras palabras entre dos normas de validez diferente no puede haber más que 
dos clases de relaciones: 

1) Relación de dependencia jerárquica de una nonna respecto a otra. 

2) Relación de independencia de las dos normas entre sí, pero dependiente 
jerárquicamente ambas de una nonna de grado superior. 

Dentro de nuestro sistema nacional jurídico hemos visto anterionnente que el 
grado superior le corresponde a la Constitución o nonna fundamental por que sirve de 
fundamento a la validez de todas las demás nonnas del sistema nacional. Así vemos 
que el texto del articulo 133 Constitucional establece: 
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"Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y 
todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren 
por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema 
de toda la Unión. Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes 
y tratados apesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las 
Constituciones o leyes de los Estados". 

Cada norma de grado jerárquico superior tiene respecto de las nonnas que le 
son inferiores dos propiedades: 

J) La de regular su creación 

2) La de establecer preceptos que deben ser respetados por las normas 
inferiores, so pena de invalidez. 

Según el sentido gramatical del texto que acabamos de transcribir, se manifiesta 
la subordinación de todo el derecho local (incluso de las Constituciones de las 
Entidades Federativas) al derecho federal; lo cual virtualmente es inadmisible, pues 
ello acabaría con el sistema federal y haría nugatoria la soberanía (aunque seria más 
acertado decir: la autonomía) de los Estados a que se refieren los artículos 40 y 41 
Constitucionales. 

En realidad, no existe tal supremacía del derecho federal sobre el derecho local; 
uno y otro están subordinados a la Constitución, pero no se subordinan entre si, toda 
vez de que si se trata de dos esferas de validez independientes una de la otra, cuyas 
facultades limita expresamente la Constitución en el articulo 124 Constitucional 
anteriormente citado. 
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En tal orden de ideas, el maestro Tena Ramírez ( l IJ considera que las leyes y 
tratados constitucionales, prevalecen sobre las leyes inconstitucionales de los estados 
porque sólo en este sentido, las leyes federales tienen primada sobre las locales, como 
éstas las tendrlan, si ellas fueran las constitucionales; pero dicha primacfa no proviene 
de la desigualdad de las jurisdicciones, sino que en realidad sólo en caso de conflicto 
entre éstas, goza de supremacía única la que esté de acuerdo con la Constitución, por 
tanto, se trata de la supremacla única de la Constitución, que se comunica a los actos 
que están en desacuerdo con la misma; luego entonces, no se trata de la primacía de lo 
federal sobre lo local, sino de lo constitucional sobre lo inconstitucional. 

(11) TENA Rnmlrcz, Felipe; Op,.Cit.; pág. 120. 
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CAPITULO SEGUNDO: EL CONTRATO 

l. HECHOS Y ACTOS JURIDICOS 

Resulta de b'Tan interés en esta obra, el análisis profundo de los hechos y 

actos jurídicos, toda vez que dentro del campo del derecho son füente primordial 
de las obligaciones. La palabra fuente tiene a su vez su raíz etimológica en 
los tén11inosfo11s.fontis los cuales significan "el manantial de agua que brota de la 
tierra"; y transportando el sentido de esta palabra al ámbito del derecho, se 
entenderá como el lugar de donde emana o brota ese producto social. 

En el campo de las obligaciones, cuando utilizamos el término de "fuente" 
queremos referimos con él a los orígenes o causas generadoras de los derechos de 
crédito u obligaciones. 

Con base en lo anterior podemos asentar que todas las obligaciones tienen 
su fuente en los hechos jurídicos, en su doble perfil de: actos jurídicos y hechos 
jurldicos stricto scnsu. 

A través de la Historia del Derecho se han elaborado innumerables 
doctrinas para definir el hecho jurídico, siendo la teoría del maestro Bonnecase la 
que retomaremos, toda vez que ha sido la que mayor influencia ha tenido en los 
legisladores que elaboraron nuestro Código Civil vigente. 

Existen múltiples hechos que no producen consecuencias de derecho, 
como es el caso de nadar, esculpir una obra de arte, o arreglar un automóvil, 
sin embargo existen otros hechos que el derecho sí toma en consideración, para 
atribuirles consecuencias jurídicas, y precisamente a esos hechos que sí producen 
efectos jurídicos, se les consideran hechos jurídicos. 
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Bajo el rubro general de .•hechos. jurfdicos · existen una serie de 
acontecimientos que son. susceptibles •.. de· producir ' co1isccuencias de 
derecho y éstos se dividen en deis &riandés . categorías: Por· ima parte están 
aquellos fenómenos de la naturaleza' qÍle ,crean c,onsecuencias de derecho 
independientemente de la voluntad delsujéto; por lo que son considerados como 
hechos jurídicos en estricto sentidÓ, éste csel 'caso de la muerte de una persona. 

Por otro lado, también se consideran hechos jurldicos aquellos en los que 
interviene la conducta humana, pero los efeétos de derecho se producen 
independientemente y a veces, en contra de la voluntad del sujeto, por ejemplo las 
lesiones causadas por el atropellamiento a una persona por un automovilista. 

Dentro de las diversas acepciones del término hecho jurldico, en su sentido 
amplio enumeramos a continuación algunas de las más relevantes: 

"Todo acontecimiento ya se trate de ·un ·hecho de la naturaleza o del 
hombre, que el ordenamiento jurfdico toma en consideración para atribuirle 
consecuencias de derecho, es hecho jurldico", scgim lo expone en su libro de 
Derecho Civil el maestro Galindo Garfias (!). 

"Hecho jurldico lato sensu, es toda conducta humana o de la naturaleza, 
que el Derecho considera para atribuirle consecuencias jurldicas", nos dice 
Gutiérrez y González, en su texto relativo al Derecho de las Obligaciones(2). 

Afinna Rojina Villegas que "el hecho jurldico es un fenómeno natural o del 
hombre, que realiza la hipótesis normativa para que se produzcan consecuencias 
de derecho"(3). 

Por su parte la Doctrina Francesa de los Hechos Jurldicos estima que "a 
lado de los fenómenos de la naturaleza que no prodtÍcén efectos de derecho, y la 

(1) OALINDO Oarfias, Ignacio, Derecho Civil, Edit. Pornía, l 989;'i JO\ 
(2J OUTIERREZ y Oorizálcz. Ernesto, Derecho de las Obligll~iónés/Edii'. C~jica, Pucbla, 1978,. 

pp. 122,124. ' ' .. '}> ~ ' ' 
(3) ROJINA Villcgas, Rafael, Derecho Civil Mexicano, Edil. Porrira, México, 1990, piig 220 
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mayor parte de las conductas humanas irrelevantes en lo jurídico,, se tiene a los 
hechos jurídicos que son los que sí producen efectos. de derecho"(4). ... . · 

Asever~ el maestro Villoro Toranzo que "por hecl1osju~fdiéo¡'se ~ntiende a 
los sucesos temporales y especialmente localizados;. que provocan al ocurrir, uil 

cambio e11 l.a reaHdadjurídica existente"(5), · , 

Expone Gárcla Máyncz qii~ l~s h~cl;os jurldicos pueden consistir en 
hechos o estados de hechos·independientes a la actividad humana, o en acciones 
humanas voluntarias o involuritarias"(6) .. 

Para nosotros el hecho jurídico podría definirse de manera genérica como 
cualquier acontecimiento susceptible de producir consecuencias jurídicas y dichos 
efectos pueden consistir en la creación, modificación, transferencia o extinción de 
derechos u obligaciones. 

11. CLASWICACION DE HECHOS JURIDICOS LATO SENSU 

Como se analizó anterionnente, son diversas las definiciones de hechos 
jurídicos y por consecuencia mÍlhiples han sido las clasificaciones que en la 
doctrina se han esbozado, y entre las cuales se encuentran la clasificación 
Alemana de Von Thur o la Italiana de Pugliati; sin embargo nosotros 
profundizaremos en la Clasificación Clásica de los Hechos Jurídicos, siendo 
necesario para ello retomar el cuadro que explica la clasificación de los hechos 
jurldicos de acuerdo con esta doctrina, del libro de Gutiérrez y González,(7) con 
nuestras propias anotaciones. 

(4) BONNECASE, Julián, Elcmcnlos de Derecho Civil, Traducción Cajica, Tomo JI, pág. 221. 
(S) VILLORO Toranzo. Miguel, lnlroducción al Esrudio del Derecho, Edil. Porn'1a, México, 

1990, pág.333. 
(7) GUTIERREZ y Gonz.ílcz, Emcslo, opus cilalus, pág.123. 
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1) DE LA NATURALEZA 

2)DEL SER HUMANO (VOLUNTAD). 
(SE REQUIERE LA CONDUCTA 
PERO NO NECESARIAMENTE 
LA CONSECUENCIA QUE SE .. 
PRODUCE) 
2.1. VOLUNTARIOS 

2.1.1. VOLUNT. LICITOS . 
(CUASICONTRATO)· 

2.1.2. VOLUNT. ILICITOS 

. ·. 

2.2. INVOLUNTARIOS 
2.2.1.INVOLUNT. · LICITOS 
2.2.2.INVOLUNT. JLICITOS 
(CUASIDELITOS O DELI-
. TOS IMPRUDENCIALmq, 

1) UNILATERALES 
l. l. TESTAMENTO 
1.2. REMISION.DE DEUDA. 

2) BILATERALES 
2.1. CONVENIO LATO SENSU 
2.1.1. CONTRATO 

. 2.1.2. CONVENIO 
(STRICTO SENSU) 
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A. HECHOS JLJRIDICOS STRICTO SENSLJ 

Los hechos jurldicos stricto sensu son todos aquellos acontecimientos 
debidos o no a la voluntad del hombre, pero de manera que las consecuencias 
jurfdicas se producen independientemente de dicha voluntad. 

El maestro Gutiérrez y González por su parte manifiesta que el hecho 
jurídico en estricto sentido es "la manifestación de la voluntad que genera efectos 
de derecho, independientemente de la intención del autor de la voluntad, para que 
esos efectos se produzcan o bien, un hecho de la naturaleza al que la ley vincula 
efectos jurídicos"(8). 

Consideramos en lo personal que el hecho jurídico en strictu sensu, es aquel 
acontecimiento (de la naturaleza o del ser humano) que genera efectos de derecho, 
independientemente de que exista o no alguna voluntad que los desee. 

A su vez los hechos jurldicos stricto sensu se han dividido doctrinalmente 
para su análisis de la siguiente fonna: 

1) Hechos jurídicos de la naturaleza (stricto sensu) 

2) Hechos jurídicos del ser humano voluntarios o involuntarios (stricto 
sensu). 

l. HECHOS JURIDICOS DE LA NATURALEZA (STRICTO SENSU). 

Borja Soriano los define en los siguientes ténninos: "los hechos que se dan 
independientemente de la voluntad del hombre, son los acontecimientos naturales o 
accidentales"(9). 

Es decir, que por nuestra parte nos referiremos a los hechos jurídicos de la 

(8) GUTIERREZ y Gonzálcz, Emeslo, op. cil., pág.126. 
(9) BORJA Soriano, Manuel, Tcorln Gen~ral de Las. Obligaciones, Edil. Porrúa, Mé,ico,!985, pág.86. 
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naturaleza como los acontecimientos naturales, en los que no tiene ninguna 
, intervención la voluntad e inteligencia del ser humano y que el ordenamiento 
jurldico ha considerado para que se generen consecuencias de derecho, como 
ejemplos de esta clase de hechos tenernos el nacimiento o la muerte de una 
persona, una sequía, un terremoto, ele. 

2. HECHOS JURIDICOS DEL HOMBRE (STRICTU SENSU) 

"Son aquellos hechos, en los que interviene la conducta humana, pero los 
efectos de derecho se producen independientemente y a veces contra la voluntad 
del s1tjeto"(IO) · 

Expone Gutiérrez y González · que· los hechos jurídicos stricto sensu 
voluntarios son "las conductas humanas que generan consecuencias jurídicas de 
manera independiente a la voluntad de su autor· para que esas consecuencias se 
produzcan" (11)· 

Nosotros consideramos que estos hechos se pueden definir como los 
acontecimientos voluntarios o involuntarios (producidos por la actividad o sin la 
actividad del hombre), pero que pueden de alguna forma ser imputados a uno o 
varios hombres; y que producen efectos de derecho independientemente de la 
intención de sus autores. 

Estos hechos a su vez se subclasifican de la manera siguiente: 
2.1. Hechos voluntarios: 

2. 1 .1 . Hechos voluntarios lícitos 
2.1.2. Hechos voluntarios ilicitos 

2.2. Hechos involuntarios: 
2.2.1. Hechos involuntarios lícitos 
2.2.2. Hechos involuntarios ilfcitos 

( 1 O) GALINDO Garfias, Ignacio, ob. cit., pág. 21 O. 
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2.1. HECHOS VOLUNTARIOS 

2.1.t. HECHOS VOLUNTARIOS ucrros 
Son aquellas conductas humanas que van de acuerdo con las leyes de orden "' 

público y las buenas costumbres, así como por ejemplo, podemos citar la el 
enriquecimiento sin causa (pago de lo indebido) y la gestión de negocios que se 
traduce en la intromisión voluntaria y espontánea de una persona que carece de 
mandato y de obligación legal, en la esfera jurídica económica ajena, con el 
propósito altruista de evitarle daños o bien producirle beneficios. 

Su finalidad es sólo ocuparse del negocio de otra persona que necesita una 
atención inmediata y por ello el ordenamiento jurídico le asigna a este hecho una 
serie de consecuencias de derecho, como lo son: el hecho de no poder abandonar el 
negocio de que se trate, hasta no agotar la gestión, o hasta el momento en que el 
duei\o del negocio lo releve de esta obligación. 

A esta figura en la que una persona determín~da, realiza un hecho pennitido 
por la ley, y con el cual obliga a otra(s) hacia ella, sin que entre ambas exista 
ningún convenio, es a lo que Pothier denomina "cuasicontrato". 

Asimismo, asevera que dentro de los contratos es el consentimiento de las 
partes, el que produce la obligación; sin embargo dentro de los cuasicontratos no 
hay la manifestación de dicho consentimiento, pero es la ley o la equidad natural 
las que reconocen o hacen que se produzca el deber jurídico. 

2.1.2. HECHOS VOLUNTARIOS ILICITOS 

El articulo 1830 del Código Civil señala que es hecho illcito todo aquél 
"contrario a las leyes de orden público o a las buenas costumbres". El hecho illcito 
se caracteriza como una acción antijurldica, contraria a la ley o a la moral social, 
anula al contrato que lo tiene por objeto o finalidad principal 
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El hecho ilicito engendra obligaciones tal como lo establece el articulo 1910 
del Código citado: "El que obrando ilícitamente o contra las buenas costumbres 
cause daño a otro, está obligado a repararlo". · 

En este orden de ideas, el hecho ilícito -fuente de obligaciones- es una 
conducta antijurídica culpable y dañosa, la cual impone a su autor la obligación de 
reparar lo daños y engendra a su cargo una responsabilidad civil. 

Es decir, se refieren al hecho por el cual una persona por dolo o malicia, 
causa un daño o perjuicio a otra; así el que comete un delito intencional según el 
artículo So. y 9o., del Código Penal, tiene la intención de causar un dailo, pero no 
de resarcirlo, y sin embargo, por el hecho de cometer el delito nace a su cargo una 
obligación de carácter indemnizatorio con fundamento en el articulo 29 del mismo 
ordenamiento jurídico. 

2.2. HECHOS INVOLUNTARIOS 

2.2.J. HECHOS INVOLUNTARIOS LICITOS 

En la vida diaria se presentan infinidad de casos de transmisión de bienes o 
servicios de una persona a otra; así la satisfacción de necesidades humanas lo 
reclama, pero generalmente esas transferencias patrimoniales se realizan en 
cumplimiento de obligaciones y en satisfacción de derechos creados por la norma 
jurídica: de tal suerte que en la figura de un padre que se empobrece porque (quiera 
o no ), debe de alimentar a su hijo, beneficiándose este último por ello; en tal orden 
de ideas el empobrecimiento del padre tiene causa en la Ley, que lo obliga a 
hacerlo. 

Otro ejemplo de este tipo de hechos involWltarios lícitos es cuando el 
causante se empobrece pagando impuestos al Fisco, porque su obligación de 
entrega tiene causa o fuente en la Ley. 
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2.2.2. HECHOS INVOLUNTARIOS ILICITOS 

Estos hechos se refieren a aquellas conductas del hombre, que son 
contrarios a una ley de orden público o de las buenas costumbres, y en donde la 
voluntad del actor, haya querido o no el hecho, o las consecuencias del mismo, 
éstas se generan independientemente de su vollllltad, a estos hechos se les.identifica 
como cuasidelitos porque son producto no de una conducta dolosa o intencional, 
sino por el contrario haber sido realizado sólo por imprudencia, negligencia, 
descuido o torpeza .. 

Los delitos imprudenciales, según los artículos 80., 9o. y 29 del Código 
Penal, hacen que nazca en perjuicio de quien los cómete una obligación de 
indemnizar el daño que por éstos se cause, aunque este resultado sea extrai1o a su 
voluntad. 

Los delitos y los cuasidelitos, distan de la figura de los cuasicontratos, en el 
hecho de donde resulta que el cuasicontrato es pennitido por las leyes, mientras que 
el que constituye un delito o un cuasidelito es un hecho condenable. 

B. ACTOS JURIDICOS 

Si recordamos la teoría de la clasificación de Bonnecase de los hechos 
jurídicos lato sensu, asl corno su división en hechos jurídicos strictu sensu, y actos 
jurídicos, podemos analizar las diferentes definiciones que sobre el último exponen 
relevantes tratadistas. 

El acto jurídico según Gutiérrez y González lo debemos de entender como 
"la manifestación exterior de la voluntad que se hace con el fin de crear, transmitir, 
modificar o extinguir una obligación o un derecho y que produce el efecto deseado 
por su autor, porque el derecho sanciona esa voluntad" (12). 

(12) lbidcm, pág.124. 
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Galindo Garfias por su parte opina que "los actos jurídicos son aquellos 
acontecimientos en que interviene la voluntad humana, encaminados directamente a 
la producción de los efectos previstos en la nonna ji.irfdica"{l 3}, 

Por lo se refiere a la Legislación Argentina, en ésta se contempla a los 
actos jurfdicos como "aquellos hechos voluntarios, ejecutados con discernimiento, 
intención y libertad"(14). 

Por nuestra parte tomando los elementos de la definición del maestro 
Bonnecase del acto jurídico, afinnamos que éste se refiere a la declaración externa 
de Ja voluntad consciente y deliberada, que bien puede ser bilateral unilateral, cuya 
interición es crear con fundamento en una nonna jurídica, en provecho o detrimento 
de uno· o varios sujetos, un estado o una modificación o extinción de detenninados 
derechos y obligaciones. 

En pocas palabras nosotros podemos concluir que el acto jurfdico es el acto 
en el que es fundamental la voluntad del hombre, para la producción de efectos 
jurídicos, o sea, las consecuencias de derecho son deseadas por Ja voluntad del 
sujeto. 

l. ACTOS JURIDICOS UNILATERALES 

"Los actos jurídicos pueden ser unilaterales, si la voluntad emana sólo. de· 
una parte de la relación, aunque sean varios los sujetos que emitan esa única 
declaración; sus declaraciones se unen en una sola dirección"(IS), 

La mayoría de los tratadistas coinciden al expresar que los actos unilaterales 
son aquéllos en que interviene en su fonnación una sóla voluntad o varias, pero 
concurrentes a un mismo fin; es decir, será imilateral el negocio qire procede de una 
sola parte (ex 11110 laterej(16). 

( 13) GALIN DO Garfias, Ignacio, opus citalus, pág.223. 
(14) Código Civil Argentino, citato por VILLORO Toranzo, Miguel, Opus citatus, pág.174 
( 15) GALINDO Garflas, ob. cit., pág.223. 
( 16) Ibídem, pág. 212. 
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Cabe resaltar que la importancia dentro del acto juridico unilateral, no radica 
en el número de las voluntades que concurren para su fonnación, sino la identidad 
de los efectos juridicos que busquen; lo cual significa que no depende de el número 
de sujetos que intervengan en el acto lo que sirve para detenninar si el negocio es 
unilateral o plurilateral, sino las situaciones o posiciones en que las personas se 
encuentran colocadas como centro de intereses en la relación jurldica, ejemplos de 
este tipo de actos son el testamento y la remisiqn de deuda. 

1.1. TESTAMENTO 

Es un acto jurldico unilateral, personalisimo revocable, libre y fonnal, por 
medio del cual una persona fisica puede disponer de sus bienes y derechos, pero 
también puede establecer el cumplir con detcnninados deberes, para después de su 
muerte. 

El testamento es un acto jurídico por las consecuencias que por su 
naturaleza genera; es unilateral porque produce sus efectos desde la muerte del 
testador, aún sin el consentimiento del heredero, es decir, que sólo precisa de la 
voluntad del otorgante para su creación. 

1.2. REMISION DE DEUDA 

Este es un acto en virtud del cual, el acreedor perdona la deuda a su deudor 
total o parcialmente, teniéndola por extinguida sin haber recibido la prestación a 
que tenla derecho. Es un acto en el que concurre una sola voluntad, la del acreedor, 
independientemente de que el deudor lo desee o no. 

En el caso de que dos personas fueren acreedores de un tercer deudor y se 
trate de una misma deuda, conjuntamente los acreedores podráll hacer remisión de 
la misma y aim concurriendo dos voluntades, habrá un acto jurídico unilateral. 
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Es un medio o fonna en que se pueden extinguir las obligaciones a través del 
perdón del acreedor a favor del deudor a quien releva del cumplimiento. Es un acto 
juridico en virtud del cuarCJ acreedor renuncia a s1i crédito u obligación y declina 
su facultad de exigir al deudor el cumplimiento o pago de su deuda. 

2. ACTOS BILATERALES O PLURILATERALES 

Según el licenciado Gutiérrez y Gonzálcz "han sido definidos como aquéllos 
actos que para su fonnación requieren de dos o más voluntades que buscan efectos 
jurldicos diferentes entre si"(l7). 

"Son actos bilaterales o plurilaterales aquellos actos que proceden de dos o 
más partes (ex duo l'el pluribu~) (ateribu.1){18). 

Asl podemos connotar a los actos jurldicos bilaterales o plurilaterales como 
aquel tipo de actos que resultan de la concurrencia de dos o más voluntades. 

2.1. CONVENIO LATO SENSU 

El ténnino convenio proviene del latln conveniere que significa ser de un 
mismo parecer, ajuste o conocimiento entre dos o más personas. Es pues un género 
particular de los actos jurldicos. 

Los actos jurldicos bilaterales o plurilatcrales son denominados también 
convenios en un sentido amplio y los mismos se definen como los acuerdos de dos 
o más voluntades para crear, transferir, modificar o extinguir derechos y 
obligaciones. 

Los convenios lato sensu, se subdividen en: 
2.1.1. Contratos y 
2.1.2. Convenios stricto sensu. 

2.1.1. CONTRATO 

(17) GUTIERREZyGonzálcz, Ernesto, ob. cit., pág. 125. 
(18) GALINDO Garfins, Ignacio, op. cit., pág. 212. 
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La palabra contrato proviene del latín co111ract11.1· derivado a su vez del 
verbo contrahere, que significa reunir, lograr, concertar. De esta fonna veremos 
que el contrato en el campo jurídico se define como el acto jurídico bilateral, que se 
constituye por el acuerdo de voluntades de dos o más personas y que produce 
ciertas consecuencias o efectos jurídicos, tal como la CREACION O 
TRANSMISION de derechos y obligaciones, debido al reconocimiento de una 
nonna juridica. No obstante, el contrato debido a su doble naturaleza también 
presenta el carácter de una nonna jurídica individualizada. 

"El contrato es el acuerdo de dos o más voluntades para crear o transferir 
derechos y obligaciones"( 19). 

Nuestro ordenamiento jurídico civil vigente lo regula en su articulo 1793 de 
la siguiente fonna: 

"Los convenios que producen o transfieren las obligaciones y derechos 
toman el nombre de contratos" . 

Habiendo analizado el concepto jurídico de el contrato, dentro de la 
clasificación de los hechos jurídicos lato sensu, es necesario indicar que en un 
apartado posterior, realizaremos un estudio del contrato de prestación de 
servicios !místicos, partiendo de los elementos que se detallan en el presente 
capitulo. 

2.1.2. CONVENIO STRICTO SENSU 

Nuestro ordenamiento Civil hace la diferencia entre convenio y contrato, as! 
pues el articulo 1792 de nuestro Código Civil preceptua lo siguiente: 

"Convenio es el acuerdo de dos o más personas para crear, transferir, 

(19) GUTIERREZ y Gonzálcz, Emcslo, opus citatus, pág: 125 
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"Convenio es e1° acuerdo de dos o más personas para crear, transferir, 
modificar y extinguir obligaciones" 

y por su parte el articulo 1793 establece: 

"Los contratos son los convenios que producen o transfieren las 
obligaciones y derechos" 

Como consecuencia de lo anterior, debemos diferenciar (con fines 
didácticos), el convenio en sentido amplio, que implica al convenio de voluntades 
que CREA, TRANSFIERE, MODIFICA O EXTINGUE OBLIGACIONES Y 
DERECHOS, es decir incluye a la figura del contrato; del convenio en sentido 
estricto, que concretamente se limita a la PRODUCCION, TRANSFERENCIA, 
MODIFJCACJON Y EXTINCION DE OBLIGACIONES. 

Generalmente se considera al convenio como el género, y al contrato como 
la especie, y esta diferencia entre uno y otro tiene sus antecedentes en los Códigos 
Civiles Francés e Italiano que originalmente manejaban esta distición. 

No obstante, esta distinción a la fecha es completamente intrascendente, 
toda vez que los principios que se refieren a los contratos se aplican indistintamente 
a todos los convenios ( 1859) . 

. Asimismo, hay que considerar que el contrato, según el concepto legal, no 
s6olo puede dar nacimiento a obligaciones y a sus correlativos derechos de crédito, 
sino también puede crear o transmitir derechos reales ( 1793 y 2014) como se 
presente en el contrato de hipoteca y en el de compraventa, respectivamente. En 
este orden de ideas se seilala que el contrato puede tener efectos obligatoiros y 
efectos reales. 
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Castán Tobeñas. "ha.· clasificado . en cuatro gmpos diferentes las diversas 
definiciones que existen e1; torno al cónfraio''.(20), 

De esta fonna se' refiere<~ ~n~ ¡¡concepción amplia", que identifica al 
contrato con la· convención o· acto' júddico ·bilateral y que incluye todo acuerdo 
dirigido a crear, modificar o extinguir relaciones de obligación y a constituir 
relaciones de derecho de familia. 

En segundo lugar habla de una "concepción estricta", cuya característica 
consiste en separar, con absoluta precisión, al convenio del contrato, determinando 
que en el primer caso constituye el género y en el segundo la especie, es decir, que 
en este segundo gmpo la concepción del contrato es como un acuerdo dirigido a 
constituir una obligación patrimonial. 

"La concepción intermedia" reconoce que la figura del contrato siempre 
tiene un contenido patrimonial, y no sólo se dirige a la consititución de derechos y 
obligaciones, sino que además, puede servir para extinguirlos o modificarlos. 

Por í1ltimo Castán considera una "concepción novísima" extralda de los 
terrenos del derecho público fielmente representada por Dugit, Hariou, y Jellinek, 
que limita el concepto del contrato, para decir que este se encuentra solamente 
donde hay intereses opuestos. 

El contrato para nosotros es un arreglo espontáneo de voluntades, que 
buscan fines diferentes, con base a Ja ley, y a las buenas costwnbres, que por Jo 
regular se considera consensual y excepcionalmente fonnal, para la creación y 
transmisión inmediata, diferida o condicionada, temporal o permanente, de 
derechos y obligaciones de contenido patrimonial. 

El concepto anterior lo podemos desglosar de la siguiente fonna: 
a) Arreglo espontáneo de voluntades.- Se considera no como un simple 

(20) CASTAN Tobcñas, cilado por De Buen Lozano Néslor, La Decadencia del Conlrnlo, &lil. Porrúa, 
México,1986, PP:204, 
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El concepto anterior lo podemos desglosar de la siguiente fornía: 
a) Arreglo espontáneo de voluntades.- Se considera no como un simple 

intercambio de declaraciones, sino como un verdadero arreglo o compromiso de 
las voluntades. 

b) Que buscan fines diferentes.- Es decir que existen diferencias en cuanto a 
sus metas, aunque no se traduce en una oposición de intereses, pues lo que 
persigue una de las partes siempre es distinto a lo que· espera obtener el otro 
contratante. 

c) Con base a la ley y a las buenas costumbres.- Pues en el caso que no 
actuara el acuerdo de voluntades confom1e a las disposiciones legales prohibitivas o 
de orden público, tendría como consecuencia la nulidad absoluta. 

d) Por lo regular es consensual y excepcionalmente fonnal.- Dato que se 
desprende del artículo 1832 referente a que la consensualidad es la regla y la 
excepción la formalidad. 

e) Para la creación y transmisión.- Porque realmente es intranscendcnte la 
limitación que tienen los contratos para producir obligaciones ya que éstas se 
producen como consecuencia de la modificación o Cl(tinción de obligaciones y 
derechos. No obstante, el hecho de que nuestro Código reconozca la limitación 
mencionada y en el supuesto de que la misma constituye una cuestión muy 
debatida, nos lleva a seguir manejando la concepción reducida del contrato, 
dejando para los demás convenios la modificación y la extinción de derechos y 
obligaciones. 

Con base en el articulo 1793 anterionncnte citado, se puede establecer que 
el contrato es el acuerdo de dos o más voluntades para CREAR O TRANSFERIR 
derechos y obligaciones. 

Por lo tanto, podremos concluir que habrá contrato cuando varias personas 
llegan a un acuerdo sobre rn1a declaración de voluntad común, destinada a regular 
sus derechos y obligaciones. 
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A. FUNCION JURIDICA 

La función jurídica del contrato es muy amplia, de tal suerte que se le ha 
llegado a considerar como la vla más extensa para la creación voluntaria de 
obligaciones, aún cuando esa especie de contrato no se enéuentre expresamente 
regulada en la ley; lo cual se puede fundamentar a través del análisis del articulo 
1858 del Código Civil, que establece: 

"Los contratos que no están especialmente reglamentados en este Código, se 
regirán por las reglas generales de los contratos; por las estipulaciones de las partes 
y en lo que fueren omisas, por las estipulaciones del contrato con el que tengan más 
analo&ria de los reglamentados en este ordenamiento". 

Por su parte el articulo 1859 completa la regla al preceptuar: 

"Las disposiciones legales sobre contratos, serán aplicables a todos los 
convenios y a otros actos jurídicos en los que no se opongan a la naturaleza de 
éstos o a disposiciones especiales de la ley, sobre los mismos" 

De los preceptos anteriores se desprenden dos efectos: 

1. La regulación que el ordenamiento jurídico hace al contrato, sirve para 
aplicarlo a cualquier especie de contratos, aún los que no están expresamente 
contemplados por la ley. 

2. Las disposiciones relativas a los contratos, podrán aplicarse a todos los 
actos jurídicos en general, mientras no sean contrarios a la propia naturaleza de Jos 
actos a los que se vayan a aplicar, o a disposiciones especiales dictadas sobre los 
mismos. 



40 

B. CLASll'ICACION DEL CONTRATO 

Los contratos se pueden clasificar atendiendo a diferentes aspectos, como 
suele ser su función económica, o bien la rama del derecho en la cual se enfocan. 
Sin embargo por el momento nos referiremos sólo alg¡mas de las clasificaciones 
más relevantes a nuestro criterio: 

J. NOMINADOS E INNOMINADOS 

- Contratos nominados.- Son aquellos contratos que se encuentran 
instituidos en algún ordenamiento jurídico, es decir, la Ley los designa bajo una 
denominación especial. 

- Contratos innominados.- Son los que no tienen una denominación 
especifica y por consiguiente, no cuentan con una regulación especial, en lo 
particular, no son mencionados en ningún ordenamiento jurídico. Los contratos 
innominados tienen la misma fuerza legal y se rigen por las normas del contrato 
nominado con el que tenga mayor semejanza (articulo 1858 del Código de 
Comericio). 

2. UNILATERALES Y BILATERALES O SINALAGMATICOS 

- Contratos unilaterales.- Nos referimos a aquellos contratos que hacen 
nacer obligaciones para una sola de las partes, sin que la otra se comprometa a 
cumplir con alguna obligación. 

En el Código Civil de 1884 se establecía: 

"El contrato unilateral es aquél en que una sola de las partes se obliga" 
Actualmente el Código Civil en su articulo 1835 contempla lo si&'lliente: 
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Creemos que es de singular importancia seilalar la distinción que existe entre 
los actos jurídicos unilaterales y los contratos unilaterales; pues bien mientras que 
en los actos jurídicos unilaterales, aunque en esencia son actos jurídicos, se 
requiere del concurso de dos o más voluntades, y como ejemplo se pueden indicar a 
la donación, ya que se trata de un acto jurídico unilateral, en especial de un contrato 
unilateral, pues existen ya dos voluntades, pero solo se obliga el donante y no el 
donatario, ya que éste recibe sólo el provecho. 

- Contratos bilaterales.- También son conocidos como contratos 
sinalagmáticos o plurílaterales{2 I >, a estos contratos nos referimos cuando en su 
fonnación existe el concurso de dos o más voluntades. El contrato bilateral, es 
aquél en que existen obligaciones para todos los contratantes, como es el caso d~I 
mutuo, el comodato y el arrendamiento. 

3. TIPICOS, ATIPICOS PUROS Y ATIPICOS IMPUROS 

En la modema doctrina ya se marca la diferencia entre los contratos 
nominados e innominados, de los contratos tlpicos y contratos atlpicos: 

· - Contratos tipicos.- Se refiere a aquellos que encajan dentro de un tipo 
legal, es decir, que ya tienen su regulación en la ley, y que han sido precisados, 
disciplinados en cuanto a su contenido, sus efectos, y sus exigencias fonnativas. 

- Contratos atípicos.- Son aquéllos que no encuentran su "sede" dentro de 
una ley; y que surgidos a la vida jurídica atendiendo a la libertad contractual, en 
virtud de la autonomía de la voluntad; son los que las partes diseñan para satisfacer 
sus intereses y necesidades particulares, y por tanto, no han merecido atención 
especial mediante una disciplina particular; sin embargo, lo relevante no es que Ja 
ley otorgue o no un nombre al contrato, sino que éste tenga su regulación propia. 
Este tipo de contratos a la vez se divide en: 

(21) Ernesto GUTIERREZ )' Gonzálcz maneja una clasificación bipartita: unilaterales y plurilateralcs, 
aseverando que estos últimos se producen cuando las declaraciones constitutivas del acto, 
provienen de dos o más partes. 
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- Contratos atfpicos puros. - Son aquél tipo de contratos que representan 
dentro del ámbito jurldico una novedad total, generalmente son extraldos del 
derecho comparado, como ejemplo de éstos tenemos al contrato de transferencia de 
tecnologia .. 

- Contratos atípicos impuros.- Estos contratos son aquéllos que surgen en el 
campo del derecho, como resultado de una combinación de otros contratos ya 
conocidos anterionnente (nominados); tal es el caso del contrato de arrendamiento 
financiero, que resulta ser una modalidad de un arrendamiento con opción a 
compra; es decir es una mezcla de la figura del contrato de arrendamiento, con el 
contrato de promesa de compraventa. También se encuentra dentro de esta 
clasificación el contrato de suministro (de energía eléctrica), que es tan común en 
nuestra sociedad, y que en realidad es el resultado final de una combinación de una 
prestación de servicios y wm compraventa. 

4. ONEROSOS V GRATUITOS 

- Se llama contrato oneroso o a título oneroso.- A el contrato en que cada 
parte sufre un sacrificio o empobrecimiento patrimonial (prestación que la misma 
cumple), pero con el objeto de procurarse una ventaja correspondiente, es decir 
recibir una atribución patrimonial o enriquecimiento (prestaci6n)<22). 

Nuestro Código Civil de 1928 al respecto establece: Es contrato oneroso 
aquél en que se estipulan provechos y gravámenes reclprocos"(23). 

- Contratos gratuitos.- "Es contrato gratuito, aquel en que una sola parte 
recibe una ventaja patrimonial o lucro (atribución patrimonial) y la otra (sola) 
soporta un sacrificio"(24). 

(221 MESSINEO, citato por Rojina Vi llegas, opus citatus, pág. 16. 
(23 Código Civil para el D.F., art. 1837. 
(24) MESSJNEO, citato por Rojina Villcgas, op. cit., pág. 16 
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5. CONMUTATIVOS Y ALEATORIOS 

Esta es más bien una sublcasificación del contrato oneroso: 

- Contratos conmutativos.- Según nuestro Código Civil, estos contratos se 
presentan cuando "las prestaciones que se deben las partes son ciertas desde que se 
celebra el contrato, de tal suerte que en ellas se puede apreciar inmediatamente el 
beneficio o la pérdida que les cause esto"(2S), Es decir, que desde el momento 
mismo de celebrarse el contrato, se conocen las prestaciones que mutuamente las 
partes se deben. 

- Contratos onerosos aleatorios.- Son aquellos contratos en los que las 
prestaciones que se deben las partes, están condicionadas a la realización de un 
hecho incierto, que hace que no sea factible una evaluación de las pérdidas o 
ganancias que éste les cause. Ejemplo de este tipo de contratos es el de seguros, ya 
que la persona asegurada se obliga a pagar una prima por determinado tiempo, 
aunque no se tenga la certeza de cuando ocurrirá el siniestro e inclusive si éste 
ocurrirá. Lo aleatorio está en que las prestaciones no son dctem1inadas en su 
cuantía al celebrarse el contrato y en que habrá de precisarse en el futuro, cuando 
se realice la condición o ténnino. 

6. REALES Y CONSENSUALES 

- Contratos reales.- Son aquellos contratos cuyo perfeccionamiento se basa 
en la entrega material de la cosa, tal es la situación que mientras no se reciba ésta, 
el contrato no producirá ningún efecto. Precisamente el nombre de este contrato 
proviene del latín "res" que significa cosa y dentro de nuestro marco legal de los 
pocos contratos que aún tienen este carácter es la prenda, el depósito y el mutuo. 

(25) CódigoCivilparaclD.F.,art.1838. 
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- Contratos consensuales en oposición a los reales. - Nos referimos a este 
tipo de contrato, cuando con el simple acuerdo de voluntades, da por perfeccionado 
el contrato, sin necesidad de que se haga entrega alguna, como es el caso de la 
compraventa, no es necesario que se entregue la cosa para la constitución del acto. 

7. CONSENSUALES, FORMALES Y SOLEMNES 

- Contratos consensuales en oposición al fonnal.- Es aquél que se 
perfecciona con el mero acuerdo de voluntades, sin necesidad de que éste revista 
al&runa fonna específica contenida en la ley. 

Por lo tanto no es necesario que el consentimiento se manifieste por escrito, 
pudiendo manifestarse de fonna verbal o incluso puede tratarse de un 
consentimiento tácito o mlmico. 

- Contratos fonnales.- Son aquéllos donde la ley precisa que la voluntad de 
las partes contratantes se exteme bajo cierta fonna que ella dispone y que por regla 
general rige el que se otorgue en escritura pública o privada. 

- Contratos solemnes.- A este tipo de contratos, la ley le exige como 
elemento fundamental de su existencia, que la voluntad de las partes cuando se 
exteme, ésta se haga de la fonna prevista por ella y por el contrario si no se 
revistiera de esta fonna, el acto será inexistente. 

Por lo anterior, se establece que el elemento de la solemnidad, es un 
elemento de existencia en los contratos que la ley misma establece, siendo ejemplos 
clásicos de este tipo de contratos el testamento, el de matrimonio y el 
reconocimiento. 
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8. PRINCIPALES Y ACCESORIOS 

- Contratos principales. - Son aquéllos cuya existencia, validez y 
cumplimiento no depende de ningún otro contrato, es decir que son contratos que 
tienen vida autónoma e independiente, sin necesidad de existencia de otras figuras 
que lo refuercen, contratos de este tipo son el comodato, el arrendamiento, y la 
donación. 

- Contratos accesorios.- Este tipo de contratos se refieren a aquéllos que 
tienen vida y existencia en virtud de que sirven para garantizar o dar fuerza, a la 
realización o cumplimiento de una obligación derivada de un acto principal, 
teniendo como ejemplo al contrato de fianza, que es un contrato en virtud del cual 
una persona se obliga a pagar, o sea a cumplir por otra, si ésta no lo hace. De la 
misma naturaleza son el contrato de prenda y la hipoteca. 

9. INSTAN'fANEOS Y DE TRACTO SUCESIVO 

- Contratos instantáneos.- Estos contratos son los que se perfeccionan· y 
ejecutan en un solo momento; tal es el caso de la compraventa al contado, en donde 
por el simple acuerdo de las voluntades sobre un objeto cierto, se obtiene la 
plenitud y eficacia del contrato, es decir, se cumplen en el mismo momento en que 
se celebran, de tal manera que el pago de las prestaciones se lleva a cabo en un solo 
acto. 

- Contrato de tracto sucesivo.- En primer ténnino definiremos lo que 
significa el vocablo "tracto", que se refiere a el tiempo en que se realiza el acto 
juódico; de tal suerte que por contrato de tracto sucesivo se entenderá al contrato 
que tma vez perfeccionado el acto o el contrato, no concluye, sino que las partes se 
siguen haciendo prestaciones continuas o periódicas, por lo tanto el cumplimiento 
de las prestaciones se realiza en un periodo detcnninado. A esta clasificación 
pertenecen el contrato de suscripción y el de suministro de energía eléctrica. 
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10. PREPATATORIOSODEFINITIVOS 
- Contratos preparatorios.- Son aquellos cuyo objeto es la celebración de un 

contrato o acto futuro; se les denomina también preliminar o pre-contrato y sólo 
dan origen a obligaciones de hacer, se refieren a la realización de un contrato 
futuro, tal es el caso del contrato de promesa de compraventa. 

- Contratos definitivos.- Este tipo de contratos contienen la voluntad 
presente de las partes para decidir y plasmar desde luego sus recfprocos intereses 
en el mismo acuerdo de voluntades, no se pospone la concretización hasta la 
celebración de un nuevo acuerdo, sino que en éste mismo se queda plasmado las 
voluntad de las partes, en esta clasificación se ubica el contrato de arrendamiento. 

C. ELEMENTOS DE EXISTENCIA 

En base a la relevancia que tienen los actos jurldicos dentro del campo del 
Derecho tanto como constructores y modificadores del orden jurídico, es natural 
que el ordenamiento jurfdico los vigile desde su nacimiento y por lo tanto 
establezca detenninados requisitos sin los cuáles no sea posible su existencia. 

Por ello para que exista un acto jurfdico el derecho exige que se cumpla con 
los elementos de existencia y elementos de validez que se encuentran establecidos 
en los artfculos 1794 y l 795 de nuestro Código Civil vigente y aimque se refieren 
estas disposiciones preferentemente a los elementos de los contratos, son preceptos 
que se aplican al resto de los actos. 

Los elementos de existencia son: 
1) La voluntad (aunque el articulo 1794 se refiere al consentimiento porque 

se refiere a los contratos, es decir a actos bilaterales); 

2) El objeto que puede ser materia del acto (aunque el precepto se refiere a 
los del contrato), ya que existen también actos jurídicos solemnes .. 

3) La solemnidad 
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En relación al contrato, el consentimiento puede definirse como el acuerdo 
de voluntades manifestadas, para la creación o transmisión de obligaciones y 
derechos. 

De la definición anterior se desprende que en el consentimiento deben 
concurrir dos o más voluntades manifestas, es decir, que no exista duda alguna de 
su alcance, con la finalidad de que se produzcan determinados efectos de derecho. 

Hay que recordar la diferencia existente entre los actos unilaterales y los 
actos bilaterales, pues bien los actos juridicos pueden ser producto de una voluntad 
única o de dos o más voluntades, es decir que los actos jurídicos unilaterales son 
producto de un sólo centro de interés, de una sola voluntad y porque en atención a 
ellos nos referiremos a la "voluntad", mientras que por otro lado y a propósito de 
los actos jurídicos bilaterales o plurilateralcs, que se integran con la concurrencia 
de dos o más voluntades, hablaremos del "consentimiento". 

De esta manera pasaremos a analizar el consentimiento desde el pw1to de 
vista del Derecho Privado, el cual, se refiere a la intención exteriorizada de una 
persona a quien le interesa obtener ciertos efectos jurídicos. 

En cuanto al consentimiento existen las siguientes definiciones: "Es el 
acuerdo o concurso de voluntades que tienen por objeto crear, transmitir, modificar 
o extinguir obligaciones y derechos"(26). 

"El consentimiento es el acuerdo de dos o más volw1tades, tendientes a la 
producción de efectos de derecho, siendo necesario que esas voluntades tengan una 
manifestación extcrior"(27), 

Nosotros lo conccp.tuali?.aremos, como el querer jurídico del autor de un 

(26) GALINDO Garfias Ignacio, op. ciÍ., pág.2Ú:. 
(27) GUTIERREZ y Gonzálcz, Emcstos. ob.cit., pág.179. 
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Nosotros lo conceptualizaremos, como el querer jurldico del autor de un 
acto jurídico, que se integra cuando se dá el concurso mutuo de las voluntades de 
las partes destinadas a la producción de detenninadas consecuencias o fines de 
interés legal. 

1.1. ELEMENTOS DEL CONSENTIMIENTO 

Dentro del proceso legal de fonnación o integración del consentimiento, 
pueden distinguirse dos etapas sucesivas que son la oferta y la policitación. 

1.1.I PROPUESTA, OFERTA O POLICITACJON 

La propuesta, oferta o policitación consiste en la declaración unilateral de la 
voluntad que dirige una persona a otra u otras, proponiéndoles la c,debración de llll . 
contrato. 

Gutiérrez y González considera que la policitación es "una declaración 
unilateral de la voluntad, recepticia, expresa o tácita hecha a persona presente o 
ausente, detcnninada o indetenninada, con la expresión de los elementos esenciales 
de un contrato cuya celebración pretende el autor de esa voluntad, seria y hecha 
con ánimo de cumplir en su oportunidad"(28) y las desglosa de forma siguiente: 

a) Es una declaración unilateral de la voluntad: 

La ley sanciona como obligatoria la oferta que se hace para celebrar llll 

contrato, aunque no se haya aceptado aún, surtiendo el efecto de mantener finne 
esa voluntad y sancionarla como productora de consecuencias de derecho. 

(28) fbidcm, pág. 209. 
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b) Es recepticia: 

Ya que no surte efectos hasta que no se recibe y fusiona con la aceptación, 
como es el caso de una notificación al deudor de una cesión de un crédito, o bien 
una oferta contractual. 

c) Es expresa o tácita: 

La oferta puede ser expresa cuando se manifiesta verbalmente, por escrito o 
por signos inequívocos y tácita cuando resulta de hechos o actos que la 
presupongan o que autoricen a presumirlo, excepto en los casos en que por ley o 
convenio la voluntad deba manifestarse expresamente, lo anterior con base al 
articulo 1803 del Código Civil. 

d) Puede dirigirse a persona presente o ausente: 

- Cuando la oferta se hace a una persona presente puede el proponente fijar 
un plazo para su aceptación o bien exigir la respuesta de inmediato. 

Si la oferta se hace a una persona presente sin llegar a fijar algím plazo, el 
autor de la oferta queda deligada si la aceptación no se hace de inmediato, situación 
similar ocurre cuando se trata de una oferta por teléfono (artículo 1806 del Código 
Civil). 

Si es aceptada la oferta sin modificación algima queda en ese mismo instante 
perfeccionado el contrato, pues el consentimiento se ha llegado a integrar, al 
cottjugarse el acuerdo de voluntades del proponente y el aceptante. 

Por el contrario, si la oferta fuese rechazada, la ausencia de consentimiento 
frena la formación del contrato por ser éste un requisito de existencia del contrato 
mismo. 
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En el supuesto de que una oferta se dirija a una persona presente fijándole 
un plazo para su aceptación, queda el oferente ligado a su oferta todo el tiempo de 
dure el plazo, en los mismos ténninos que establece el articulo 1805 del Código 
Civil. 

- La policitación se hace a personas no presentes, cuando éstas últimas se 
encuentran en lugares distintos al del oferente, es decir, que no esté presente. En 
este supuesto si el autor de la oferta establece un ténnino para aceptar, queda 
obligado sólo durante ese ténnino. Pero si no se detenninó ningún ténnino para 
aceptar, el articulo 1806 establece que: 

"el oferente queda obligado a mantener las condiciones de su oferta por un 
ténnino de tres días, además del tiempo que se considere necesario para el 
recorrido regular de ida y vuleta del correo o del medio de comunicación que exista 
o sea posible, a falta del servicio del correo público". 

En los dos supuestos anteriores (que la oferta se realice a destinatario 
presente o ausente), constituyen una verdadera declaración unilateral de la 
voluntad, que es fuente de obligación a cargo del mismo oferente (que en el primer 
supuesto, se ve obligado a sostener su oferta por el tiempo que el mismo fijó y en el 
segundo caso a respetar el plazo legal de tres días). Cabe destacar que en ambos 
casos, la ley y la propia declaración unilateral de voluntad, conjuntamente son 
fuente de dicha obligación, ya que dentro de nuestra legislación la declaración 
w1ilateral de la voluntad, si está reconocida como fuente de obligaciones. 

En base a lo anterior, podemos distinguir las características principales que 
debe de reunir la oferta: 

a) Puede ser hecha a persona detenninada o indetenninada: 

La oferta puede hacerse a una o varias personas, sobre uno o varios bienes y 
a personas detenninadas e indetenninadas, es decir que no es esencial que al 
realizar una oferta o policitación se haga a una persona detenninada; ya que es 
factible que se dirija a toda la sociedad y que alguno de sus miembros pueda llegar 
a aceptar o no, dicha propuesta. 
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oportunidad: 

Ya que una promesa en afán de juego o broma, o bien un consentimiento 
simulado, no constituye una voluntad para obligarse, es decir, que debe ser con 
plena intención por parte del oferente, que su propuesta lo llegue a obligar o que 
tenga que cumplir en un momento dado, lo que está ofreciendo. 

1.1.2. ACEPTACION 

Como se ha esbozado anteriormente, el consentimiento no se fonna 
simplemente con la mera oferta o polic8ación, sino que es necesario, que se 
complemente con otro elemento, que es la aceptación. 

Podemos analizar que Hugo Rocco la define como "una declaración 
unilateral de la voluntad, mediante la cual se e"presa la adhesión a la propuesta, la 
policitación u oferta"(29). 

Por su parte Rojina Villegas la conceptúa en los siguientes términos: "La 
aceptación es una declaración unilateral que implica conformidad con la oferta"(JO). 

En la doctrina del derecho e"iste un concepto más amplio en cuanto a la 
aceptación y es el que estructura precisamente el Lic. Gutiérrez y González, al 
definirla como "una declaración unilateral de voluntad, e"presa o tácita, hecha a 
persona dctenninada, presente o no presente seria, lisa y llana mediante la cual Ja 
adhesión a la propuesta se reduce a un sl"(J I ). 

De la anterior definición se desprenden los requisitos siguientes: 

a) Declaración unilateral de voluntad: 

(29) ROCCO Hugo. cilado por Gutiém:z y Gonzálcz, Ernesto, op. cit., pág. 214. 
(30) ROJINA Villlcgas, Rafacl,opus citalus, pág. 152. · 
(31) GUTIERREZ y Gonz.álcz, Ernesto, pág.198 
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a) Declaración unilateral de voluntad: 

Pues al igual que en la oferta, la figura de la aceptación se refiere a una 
declaración unilateral de la voluntad, que produce efectos jurídicos autónomos, aún 
cuando no conozca el oferente de la aceptación, quedará integrado el 
consentimiento. 

Con fundamento en el articulo 1803 de nuestro ordenamimento civil 
extemamos que la aceptación de la oferta puede darse de fonna expresa, o bien 
tácitamente. 

Es de singular importancia el no confundir la aceptación especialmente la 
tácita, con el silencio, ya que la primera se desprende de detemniados hechos o 
actos que la autorizan o presuponen, y en cambio por lo que se refiere al silencio, 
se le considera como una ausencia de una manifestación de la volw1tad. 

En la legislación mexicana a la figura del silencio sólo se le podrán dar 
efectos de aceptación y dará lugar a que se integre el consentimiento; cuando ésta 
misma as! lo detennine, tal es la situación del mandato, en el que el posible 
mandatario quedará obligado por su silencio, si no rehusa el mandato dentro de un 
término de tres días siguientes a la solicitud del mandante, así lo establece el propio 
Código Civil, en su artículo 254 7. 

b) Debe ser hecha a una persona determinada: 

Como vimos anteriormente, las ofertas se pueden hacer a una o varias 
personas, sobre un objeto o varios, a personas detenninadas e indetenninadas; pero 
en cambio la aceptación debe hacerse sólo a persona determinada, que en este caso 
es el proponente, es decir, que no puede realizarse una aceptación, respecto a una 
persona indetenninada. 

e) La aceptación se hace respecto de persona presente o no presente: 
No es requisito indispensable que la persona a quien vaya dirigida la 

aceptación esté necesariamente presente, es decir, que la aceptación se puede dar 
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entre presentes, y aún se puede dar entre no presentes, en aquellos supuestos en que 
la propuesta haya tenido lugar a través de cartas, tele¡,'famas, etc., (por persona no 
presente). 

d) La aceptación debe ser seria: 

Pues es indispensable que el aceptante tenga plena consciencia .de que su 
declaración de voluntad va ha producir consecuencias jurídicas. 

e) La aceptación debe ser lisa y llana: 

Esto se refiere concretamente a que la aceptación debe contener 
exactamente los mismos términos y bases que la propuesta, ya que de otro modo, 
nos encontraremos frente a una nueva o diferente oferta. 

f) La aceptación se reduce a un si: 
Este aspecto de la aceptación hace referencia a que no será necesario hacer 

alusión a cada elemento de la oferta, sino que será necesario que se otorgue un 
simple "si", y se dará por hecha la aceptación. 

1.2. PERFECCIONAMIENTO DEL CONSENTIMIENTO 

Una vez que la persona a quien va dirigida la oferta, expresa su aceptación, 
queda confeccionado el consentimiento. 

Tiene fundamental importancia establecer en que instante y lugar se produce 
ese acuerdo de voluntades que va a pennitir la integración del contrato, para poder 
así detenninar quien responderá de la pérdida de la cosa, o que ocurrirá en caso de 
incapacidad superveniente, o bien que ley regirá en su formación al acto; o 
inclusive es para conocer hasta que momento surtieron efectos autónomos las 
voluntades del oferente y del aceptante. 
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1.2.1. ENTRE PERSONAS PRESENTES 

1.2.1.I. CON PLAZO 

Cuando el oferente y el presunto aceptante estén presentes, el 
consentimiento podrá perfeccionarse desde el momento de la oferta, hasta que 
concluya el ténnino otorgado por parte del oferente para que se diera la aceptación 
tal como lo establece el Código Civil en su artículo 1805: 

"Toda persona que propone a otra la celebración de un contrato fijándole un 
plazo para aceptar, queda ligada por su oferta hasta la expiración del plazo". 

1.2.1.2. SIN PLAZO 

Podríamos decir que ésto es el supuesto más generalizado, sin embargo no 
presenta ninguna dificultad, ya que las partes, estando flsicamente presentes o por 
una parte el proponente hace la policitación que puede ser aceptada de inmediato o 
no, es decir, que ah! mismo las partes deben de resolver sobre la formación del 
consentimiento, sin más, y si no se acuerda nada, se liberará automáticamente el 
proponente; en similares ténninos se expresa el artículo 1805 de nuestro 
ordenan1iento civil vigente: 

"Cuando la oferta se haga a una persona presente, sin fijación de plazo para 
aceptarla, el autor de la oferta queda desligado si la aceptación no se hace 
inmediatamente". 

1.2.2.2. ENTRE PERSONAS AUSENTES 

En la doctrina y en la ley existen diferencias para detenninar cuando se 
considera perfeccionado el consentimiento de personas no presentes, bien se haya 
otorgado plazo o no, y así analizaremos cuatro teorías que se aplican en ambos 
supuestos (sin fijación y con fijación de plazo) respetando las modalidades propias 
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Por lo anterior podemos observar que "existen cuatro sistemas para 
detenninar en que momento queda integrado el consentimiento que ·confonna al 
contrato" (32): 

a) Sistema de la declaración.- En base a esta doctrina el contrato debe 
perfeccionarse cuando el aceptante declara por cualquier medio, su confonnidad 
con la propuesta. 

b) Sistema de la expedición.- Según esta teorla el contrato quedaría 
perfeccionado cuando el destinatario de la propuesta expide su respuesta 
afirmativa, desprendiéndose fisicamente del medio utilizado para manifestar su 
aceptación; y precisamente nuestra legislación mercantil acoge este sistema. 

c) Sistema de la recepción.- Según6lsta tesis se intebtfa el contrato, cuando la 
aceptación la haya recibido el oferente materialmente, aunque no se entere de 
momento de su contenido, siendo este sistema el que adopta nuestro Código Civil. 

d) Sistema de la infonnación.- Se considera que el contrato es perfectamente 
válido, hasta el momento en que el oferente se entera o bien se infonna de la 
aceptación por el destinatario de la propuesta. 

1.2.2.1. CON PLAZO 

Según en este supuesto se atenderá fatalmente al ténnino que se haya 
estipulado por el oferente, es decir, se regirá en base a los siguientes términos: 

"Toda persona que propone a otra la celebración de un contrato fijándole un 
plazo para aceptar, queda ligada por su oferta, hasta la expiración del plazo"(33). 

Por lo anterior, podemos concluir que en el caso de contratación entre 

(32) SANCHEZ Meda!, Ramón, De Los Contratos Civiles, Edil. Porrúa, México, 1988, p:ig.33. 
(33) Código Civil para el D.F., art. 1804. 
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Por lo anterior, podemos concluir que en. el caso de contratación entre 
personas ausentes con plazo (confonne a nuestro Código de Comercio), si el 
aceptante expide su respuesta afínnativa dentro del plazo conferido por la 
propuesta, el perfeccionamiento del contrato operará; asimismo por su parte la 
legislación civil considera que si el policitante recibe la aceptación dentro del plazo 
conferido por la oferta, el perfeccionamiento del contrato operará. 

J.2.2.2. SIN PLAZO: 

Hay que considerar una subclasifícación: 

- Entre personas ausentes detenninadas 

- Entre personas ausentes indetenninadas (oferta al público) 

Partiendo de este supuesto, en el primer caso se aplica en nuestra legislación 
civil el sistema de la recepción, y en la legislación mercantil el sistema de la 
expedición, pero respetando el plazo que establece la ley, que a la letra indica: 

"Cuando la oferta se haga sin fijación de plazo a una persona no presente, el 
autor de la oferta quedará ligado durante tres días, además del tiempo necesario 
para la ida y vuelta regular del correo público, según las distancias y la facilidad o 
dificultad de las comunicaciones"(34). 

- Cuando se trata de (persona indetenninada) oferta al público, la Ley 
Federal de Protección al Consumidor establece dos supuestos: 

1) Fija 1m plazo el oferente 
2) No fija un plazo de vigencia en su oferta, por lo tanto, deberá respetar su 

oferta, hasta que con la misma públicidad con que hizo su oferta, la revoque. 

(34) fbidcm, art. 1 R05. 
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2. EL OBJETO 

En base al numeral 1793 del Código Civil recordemos que éste contempla 
que para que tenga existencia un contrato es menester que se reúna el 
consentimiento y el objeto materia del contrato; es pues así como se afirma que el 
objeto es el segundo de los elementos esenciales de la figura del contrato. 

Por economía del leguaje, expone Rojina Villegas "se ha confundido el 
objeto de los contratos y el objeto de las obligaciones" confusión que tiene su 
origen en el articulo 1824 del Código Civil. 

En relación a la materia contractual el término de objeto tiene tres 
significados(35) : 

1. Objeto directo del contrato.- Es precisamente el crear y el transmitir 
derechos y obligaciones. 

2. Objeto indirecto.- Es la conducta que debe cumplir el deudor, conducta 
que puede ser de tres fonnas: 

a) De dar 
b) De hacer 
e) De no hacer (abstención) 

3. También se considera objeto del contrato, la cosa material que la persona 
deba de entregar. 

2.1. OBJETO DIRECTO O INMEDIATO 

El objeto directo según los expertos del derecho se refiere a la creación o 
transmisión de derechos y obligaciones, de tal suerte también coincide con los 
términos que establece el articulo 1793 del Código Civil: 

(35) PLANIOL, citado por Guticrrcz y Gonzálcz, Ernesto, op. cit., pág. 11 H. 
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"Los convenios que producen o transfieren las obligaciones y derechos 
toman el nombre de contratos" 

2.2. OBJETO INDIRECTO O MEDIATO 

Por consenso generalizado se expresa que el objeto indirecto o mediato en la 
institución del contrato se debe entender como el objeto de las obligaciones 
engendradas por él, y que pueden consistir en dar, hacer o no hacer, es dicir, son la 
prestación de la cosa misma; o bien del hecho de hacer o no hacer, por lo que seria 
de gran trascendencia identificarlos con la tenninologia de objeto-cosa, o bien 
objeto-hecho. 

En resumen, hay obligaciones de dar (o prestaciones de cosa), hay 
obligaciones de hacer (o prestaciones de hecho) y hay obligaciones de no hacer 
(abstenciones). · 

2.2.t. OBLIGACIONES DE DAR 

En una promesa de contrato las partes se compromenten a celebrar un 
contrato futuro, ambos contratantes se están obligando a hacer un nuevo contrato; 
el objeto de sus obligaciones es el "hacer el nuevo contrato". 

Prestando atención a lo preceptuado por el artículo 2011 del Código Civil 
vigente observamos que el mismo establece literalmente que: 

"La prestación de dar puede constituirse en: 
l. La traslación de domino de una cosa 
11. En la enajenación temporal del uso o goce de cosa cierta 
III. En la restitución de cosa ajena o pago de cosa indebida" 
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2.2.1.1. EL OBJETO-COSA DEL CONTRA TO 

Refiriéndonos al objeto cosa del contrato, es importante aclarar que no 
cualquier clase de cosas pueden ser objeto del contrato, sino que debe de reunir 
ciertos requisitos: 

La cosa objeto del contrato debe: 
a) Existir en la naturaleza. 
b) Ser determinada o determinable en cuanto a su especie. 
c) Estar en el comercio. 

a) La cosa debe existir en la naturaleza: 

Para que el objeto del contrato se encuentre legalmente considerado como 
tal, éste debe existir en la naturaleza, osea susceptible de llegar a existir. Por lo 
tanto este objeto debe ser flsica o legalmente factible. 

Los bienes que no existen y las que no podrán llegar a existir no podrán ser 
materia de una relación jurídica, sin embargo tratándose de cosas futuras éstas si 
podrán ser objeto de un contrato aunque la obligación queda subordinada a que la 
cosa llegare a existir. 

b) La cosa debe sér detenninada o detenninable: 

Al establecerse que el objeto-cosa del contrato debe de estar perfectamente 
bien determinado, o bien puede llegar a detenninarse en un momento dado, pero 
además no sólo se establecerá su especie, sino también es de gran importancia que 
se detennine su cantidad. Es factible que la cosa objeto del contrato se determine 
en virtud de algún hecho futuro; o inclusive que Ja fijación la haga tercero 
determinado por los contratantes. 
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c) La cosa debe estar en el comercio: . 

Así establece el Código Civil que las cosas que están por naturaleza o por 
disposición de la ley fuera del comercio son cosas legalmente imposibles. 

Están fuera del comercio por sü naturaleza, las cosas que no son factibles de 
ser poseídas exclusivamente por algún individuo (artículo 749 del Código Civil) 
como es el caso de el cielo, los planetas; y en cuanto se refiere a la prohibición 
legal de considerar objetos fuera del comercio, los bienes que ella misma establece 
y que no puedenexistir porque es incompatible con una nonna jurldica que debe 
regirlo, como es el caso de los extranjeros, que no podrán ser propietarios de 
terrenos que se encuentren dentro de una área de cien kilómetros a partir de las 
fronteras o de cincuenta kilómetros a partir de las costas. 

2.2.2. OBLIGACIONES DE HACER 

Con base a lo preceptuado en el artículo 1827 del Código Civil el objeto de 
la obligación puede versar sobre un hecho que debe de revestir detenninadas 
características: 

"El hecho positivo o negativo, objeto del contrato debe ser: 
l. Posible 
11. Licito 

2.2.2.1. HECHO FJSICAMENTE POSIBLE 

Si partimos de la base del viejo adagio de que "a lo imposible, 'nadie está 
obligado", por lo tanto se presupone que el hecho positivo o negativo objeto del 
contrato, debe ser posible. 

El hecho fisicamente imposible se refiere a aquel hecho que no puede llegar 
a existir, ya que es incompatible con •las nonnas de la naturaleza y que 
definitivamente constituye un obstáculo insuperable para que se realice. 
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"No se considerará imposible el hecho que no pueda ejecutarse por el 
obligado, pero si por otra persona en lugar de él" 

En un supuesto de que los contratantes llegaren a contratar sobre una cosa o 
un hecho imposible, el contrato es inexistente, pues asi lo presupone el contenido 
del articulo 1884 del Código Civil. 

2.2.2.2. HECHO LICITO JURIDICAMENTE POSIBLE (LICITO) 

Podemos decir que es lícito todo aquel hecho que no va en contra de las 
disposiciones de orden público o a las buenas costumbres; y por lo contrario será 
un acto ilícito, aquél que se realiza violando a una ley o a la moral. 

Hay que considerar que no el lo mismo la ejecución de un hecho legalmente 
imposible, con la realización de un hecho ilicito. 

Pues el primero versaría en acciones como el tratar de adquirir un bien que 
ya es propio, o el hecho de pretender una persona a que estipule su testamento en 
una fonna detenninada. 

En cambio al hecho illcito es aquel hecho que esencialmente va en 
contradicción con las leyes de orden público o a las buenas costumbres, 
entendiendo por nonnas de orden público "aquellos preceptos o principios 
fundamentales que cada Nación adopta para la organización y funcionamiento de 
sus más importantes instituciones sociales"(36). 

2.2.3. OBLIGACIONES DE NO HACER 

Dentro del objeto indirecto de un contrato se contempla la posibilidad de un 
no hacer o de una abstención; la cual debe necesariamente ser posible y licita. Se 
refiere a una abstención lícita, cuando existe la posibilidad fisica o material de la 
misma, cuando dicha abstención es acorde con los ordenamientos naturales y 

(36) Código Civil para el D.F., Exposición de Motivos, pág.13. 
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juridic~mente factible, es decir, que no vaya en co~1tr~dicci~n con la ley: 

Tal es el cado del pacto de no vender a persoúa d~t~nninada etl un contrato 
(2243 del Código Civil), es pues que está cláusula genera una obligación cuyo · 
objeto es una abstención. · · 

3. LA SOLEMNIDAD 

Esta palabra deriva de las raíces latit;as so/emnitasatis q~1c podria traducirse 
como la calidad de solemnc(37), en el campo del derecho se le considera como.el 
conjunto de requisitos legales que debe revestir un acto jurfdico, al que la ley 
otorga ese carácter de solemne. · 

Se considera como regla general, aplicable a la mayorfa de los actos o 
negocios jurfdicos la premisa de que para existir todo requiere de la existencia de la 
voluntad (consentimiento) y de un objeto; asl la fonnalidad o exigencia legal de 
exteriorizar la voluntad de una fonna detenninada, constituye un mero requisito del 
acto jurfdico. 

Sin embargo, atendiendo a la naturaleza del acto y de .manera excepcional la 
ley establece, que si el acto no se exterioriza cumpliendo con los requisitos 
fom1ales que ésta establece, le privará por completo de los efectos juridicos y no 
existirá el acto que se pretendió celeb,rar. · 

Con el transcurso del tiempo se ha podido observar que la. solemnidad ha 
tenido cierta evolución, hasta llegar a constatar que en nuestros días dentro de 
nuestra legislación existen muy pocos casos de actos juridicos que se les considera 
eminentemente solemnes y entre ellos figura el testamento, el matrimonio, y el acto 
de reconocimiento, y esta solemnidad atiende más bien a una finalidad de 
seguridad jurídica. 

Por último, es necesario señalar que en materia mercantil el Código de 
Comercio preceptua de una manera similar a la que hace el Código Civil, en 

(37) Instituto de lnvcsliaciones Jurldicas, Diccionario Jüridico Mexicano, Edil. Pornia, México, 1992, 
pág.250 . 
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relación a la fonna; contemplando que las obligaciones son válidas sin necesidad de 
fonnalidad especial, salvo los casos de excepción que la misma ley establece. 

D. ELEMENTOS DE VALIDEZ 

Paralelamente a la presencia de los elementos existenciales de contrato, que 
se refieren preferentemente al aspecto interno del contrato existen también los 
presupuestos de validez, que más bien se refieren a su funcionamiento, ya que 
afectan la eficacia del acto, es decir, que además de la reunión de los elementos de 
existencia, "es necesario que concurran los siguientes requisitos"(38) : 

1. Capacidad legal de las partes en el contrato 

2. Ausencia de vicios en el consentimiento 

3. Licitud en el objeto y en el motivo o fin 

4. Fonna prescrita por la ley 

l. CAPACIDAD LEGAL DE LAS PARTES EN EL CONTRATO 

El articulo 1794 del Código Civil exige que la declaración de la voluntad sea 
emitida por una persona capaz, por lllla persona mayor de edad en plenitud de sus 
facultades mentales o en su caso, por el representante del menor o del incapacitado, 
cuando cualquiera de estos intervenga en un contrato. 

Así explica Gutiérrez y González " La capacidad es la aptitud jurldica para 
ser sujeto de derechos y de deberes y hacerlos valer"(39). 

"La capacidad es un atribut? de la persona y por eso se considera que el 

(JK) OALINDO Clarfias, Ignacio, opus éita1;1s, pág. 217. 
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sujeto la tiene. Ser titular de derechos y obligaciones y para ejercitarlos"(40). 

"La capacidad de la persona flsica se cniiende tanto la aptitud de una 
persona para adquirir derechos y asumir obligaciones por sí mismo"(4ll .. 

Desde mi pwllo de vista podríamos conceptualizar a la personalidad como el 
atributo de la persona para ser titular de derechos y obligaciones y para ejercitarlos, 
de tal suerte que en principio todo sujeto tiene capacidad y sólo detenninados 
&•rupos de personas, a titulo excepcional son incapaces. 

Considerando que la capacidad es un atributo de la persona, analizaremos 
sus dos vertientes: 

1) La que permite a los sujetos ser titulares de derechos y obligaciones 
(capacidad de goce). 

2) La que permite que se puedan ejercitar, por si mismos esos derechos y 
obligaciones de los cuales son titulares (capacidad de ejercicio). 

1.1. CAPACIDAD DE GOCE Y CAPACIDAD DE EJERCICIO 

Se entiende que la capacidad de goce es la aptitud para ser titular de 
derechos y obligaciones; y por capacidad de ejercicio se entiende como la aptitud 
de una persona para hacer valer los derechos y cumplir con sus obligaciones por si 
misma. 

La capacidad de ejercicio depende de la edad de la persona Y. se adquiere. 
según nuestra legislación a los dieciocho ar1os, pero con las. limitacióiiés'·(¡1I~ la 
misma establece. . ··. ·: .• ,·<,;{;:\'/.'./:Y:' .. .'f·· 

En nuestro Código Civil se regula la capacidadjuridica'í:n'los sigitientes 
' \.•.,· ' ',, .' .. 

(40) ROJINA Villcgas, Rafael, op. cit., pág. 383. . 
{41) GALINDO Garlias, Ernesto, opus citalus, pág. 387. 
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En. nuestro Código Civil se regula la capacidad jurídica en los siguientes 
ténninos: 

"La capacidad jurldica se adquiere por el nacimiento y se pierde por la 
muerte; pero desde el momento en que un individuo es concebido, entra bajo la 
protección de la Ley y se le tiene por nacido para los efectos declarados en este 
Código". 

Existen personas que aunque tengan capacidad de goce de sus derechos, no 
tienen la capacidad de ejercitarlos por sí mismos, se considera por tanto que la 
capacidad de goce es un principio general y en cambio las incapacidades de disfrute 
son pues, excepcionales y además especiales, es decir que no conciemen más que a 
uno o varios derechos detenninados, y definitivamente no puede considerarse la 
p~sibilidad de que una persona se halle privada de todos sus derechos civiles. 

1.2. INCAPACIDAD DE GOCE 

Por razones que hoy han perdido actualidad existió en algún momento de la 
historia la incapacidad de goce general, que también se le conoció como "muerte 
civil"; y la cual consistía en que debido a una sentencia judicial se privaba a una 
persona de todos sus derechos, a tal grado de que se le consideraba como si hubiera 
muerto. No hay en la actualidad una total incapacidad de goce, sin embargo, si hay 
incapacidades parciales de goce a una persona determinada o a un b'TllPO de sujetos 
se les vedan ciertos derechos. 

Analizando nuestra legislación, encontramos algunas figuras que se pueden 
equiparar de algún modo a un tipo de incapacidad de goce, la ratio iuris de las 
incapacidades de goce, consisten en el propósito de proteger los interese sociales: 
son disposiciones de orden público, y son las siguientes: 

a) Instituciones de beneficencia 
b) Sociedades comerciales por acciones 
e) Personas flsicas por sentencia judicial civil o penal 
d) Los extranjeros 
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a) Incapacidad de goce de instituciones de beneficencia.- Estas 
organizaciones tienen establecida una incapacidad de goce relativa, pues bien solo 
pueden adquirir bienes inmuebles, que sean los estrictamente necesarios para su fin. 

b) Incapacidad de goce de sociedades comerciales por acciones. - Por lo que 
se refiere a estas organizaciones, existe una limitación parcial para adquirir bienes 
rafees de carácter rústico, tal como lo plasma el artículo 27 Constitucional, fracción 
IV: 

"Las sociedades comerciales por acciones, no podrán adquirir, poseer o 
administrar fincas rústicas" 

e) Incapacidad de goce a personas flsicas por sentencia judicial civil o 
penal.- En relación con la sentencia derivada de un procedimiento civil o penal, se 
pueden desprenderse ciertas incapacidades de goce y por consecuencia de 
ejercicio, como es el caso, en que por una sentencia de divorcio, en el que se 
condena a uno de los cónyuges a la pérdida de la patria potestad respecto de sus 
descendientes; motivo por el cual se crea en esa sentencia. una incapacidad 
relacionada con esos derechos derivados de la potestad de sus hijos. 

El otro supuesto se refiere a la materia penal, cuando una persona ha sido 
sentenciada por un delito contra la propiedad, queda inhabilitada para ser albacea, 
contemplando lo siguiente en el artículo 1680 del Código Civil: 

"No puede ser albaceas, excepto en el caso de ser herederos únicos: 
111. Los que hayan sido condenados por delitos contra la propiedad". 

d) Incapacidad de goce de los extrartjeros.- Muy conocida por todos es la 
limitación a los extranjeros establecida en el articulo 27 fracción 1, respecto a la 
adquisición de tierras y aguas en territorio nacional: 
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Sólo los mexicanos por nacimiento o por naturalización y las sociedades 
mexicanas tienen derecho para adquirir el dominio de las tierras, aguas y sus 
accesiones o para obtener concesiones en la explotación de minas o aguas. El 
Estado podrá conceder el mismo derecho a los extranjeros, siempre que convengan 
ante la Secretaría de Relaciones Exteriores en considerarse como nacionales 
respecto de dichos bienes y en no invocar por lo mismo la protección de sus 
gobiernos por lo que se refiere a aquéllos, bajo la pena, en caso de faltar a su 
convenio, de perder en beneficio de la Nación los bienes que hubieren adquirido 
por virtud del mismo. En una faja de cien kilómetros a lo largo de las fronteras y 
cincuenta en las playas, por ningún motivo podrán los extranjeros adquirir el 
dominio directo sobre tierras y aguas. 

De lo anterior se desprende que existe una incapacidad definitiva para 
adquirir bienes en las zonas seilaladas, pues de lo contrario seria inexistente el acto 
que realizan. 

1.3. INCAPACIDAD DE E.JERCICIO 

De acuerdo con nuestro ordenamiento juridico positivo encontramos que 
existen dos ¡,'l'ados de incapacidad de ejercicio: 

a) Incapacidad de ejercicio general 
b) Incapacidad de ejercicio especial 

1.3.1. INCAPACIDAD DE EJERCICIO GENERAL 

La capacidad de ejercicio se adquiere con la mayoría de edad, sin embargo 
la ley puede detenninar que en detenninados supuestos no se puede ejercitar esa 
capacidad, apareciendo así la incapacidad de ejercicio Jo que se traduce como el 
tener la aptitud de ser titular derechos y obligaciones pero sin poderlos ejercitar por 
cuenta propia. 
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cuenta propia. 

En nuestra legislación es el articulo 450 del Código Civil el encargado de 
reglar esta restricción de la fonna siguiente: 

"Tienen incapacidad natural y legal: 
I. Los menores de edad; 
II. Los mayores de edad privados de inteligencia por locura, idiotismo 

imbecilidad, aún cuando tengan intervalos lúcidos 
IIl. Los sordomudos que no saben leer ni escribir; 
IV. Los ebrios consuetudinarios y los que habitualmente hacen uso 

inmoderado de las drogas enervantes". 

1.3.2. INCAPACIDAD DE EJERCICIO ESPECIAL 

Propiamente dicho no se trata de una cuestión de incapacidad, porque los 
sujetos que intervienen en estos actos detenninados, si tienen capacidad para poder 
contratar en lo general; sin embargo, para celebrar este tipo de actos, en fünción de 
la persona con quien contratan o en razón del objeto mismo del contrato, requieren 
de wia autorización judicial o un penniso administrativo. En estricto sentido con 
esta situación nos estamos refiriendo a una "fonnalidad habilitante", es decir, es un 
penniso que se le otorga por una autoridad judicial o administrativa, para la 
celebración de un detenninado contrato, a una persona que en principio es capaz. 
En este caso se encuentra el menor emancipado que requiere autorización judicial 
para enajenar o gravar los bienes inmuebles de su propiedad (artículo 643 II del 
Código Civil). En similar situación se hallan los cónyuges que necesitan 
autorización para contratar entre ellos mismos (articulo 174 Código Civil). 

1.4. REGLAS SOBRE CAPACIDAD EN MATERIA CONTRACTUAL 

La capacidad de contratar podemos afimrnr que se refiere a una subespecie 
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Podemos hablar entonces de que la capacidad referida en concreto a los 
contratos, es una capacidad de ejercicio para poder contratar lo que implica la 
aptitud reconocida por la ley en una persona, para celebrar por él mismo un 
contrato. Por lo tanto existirá incapacidad para obrar o de ejercicio, a propósito de 
los contratos jurídicos, cuando una persona no pueda celebrar por si misma un 
contrato, aunque si puede llegar a hacerlo a través de un representante. 

En relación a la capacidad para contratar el artículo 1798 del Código Civil 
establece: 

"Que sólo son hábiles para contratar todas las personas no exceptuadas por 
la ley". 

2. AUSENCIA DE VICIOS EN EL CONSENTIMIENTO 

La voluntad de las partes que celebran el acto debe estar exenta de defectos 
o vicios, debe ser cierta y libre, debe ser el resultado de una determinación real y 
espontánea, realmente decidida. 

Cuando la voluntad se ha integrado, sin que el declarante tenga pleno 
conocimiento y amplia libe11ad se dice que las causas que perturban a la voluntad 
en este sentido, se denominan vicios de la voluntad, ésto se refiere a un vicio que 
afecte a la voluntad, o por un vicio que afecte a una y otra facultad. 

Es menester diferenciar el concepto de falta de voluntad y defectos en la 
fonnación de la voluntad, se entiende por falta de voluntad, cuando la voluntad 
realmente no existe, porque no ha nacido; y en el segundo caso se trata de aquellos 
casos en los que la voluntad nace, pero en fonna defectuosa, viciosa, ciertamente 
nace la voluntad, pero de un modo diferente a como hubiera nacido, exenta de 
vicios. El vicio de la voluntad es todo elemento que interviene en el proceso de 
fommción de ésta privando al sujeto del conocimiento de la realidad (error, dolo) o 
de la libertad para decidir (violencia). 
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La voluntad no es consciente cuando el sujeto padece error. El error es 
definido por Galindo Garfias como "la falta de apreciación o falso conocimiento de 
una cosa (error propiamente dicho) o el total desconocimiento (ignorancia) de ella, 
y que detennina al s1tjeto en la fonnación de su voluntad, en un sentido distinto a 
aquel que se hubiera fonnado, sin la existencia de esa circunslancia"(42). 

Por su parte Mazeud opina que el error "es la opinión subjetiva contraria a la 
realidad"(43), o bien "la discrepancia entre la voluntad interna y la voluntad 
deelarada"(44). 

En nuestras palabras ordinarias definimos al error, como un concepto falso 
de la realidad, es una creencia no confonne con la verdad. 

2.1.1. CLASIFICACION DEL ERROR 

No cualquier error tiene repercusión en la vida del acto jurídico, aunque 
unos provocan la nulidad del mismo al viciar la voluntad y otros, impiden la 
fonnación del consentimiento. 

En lodos los tipos de error existe discrepancia entre una• voluntad que 1io. 
llegó a fonnarse y la voluntad desviada a causa del error, noobsta1Íte es preciso 
di forcnc iar: . . . · . · 

a) Error vicio: 

También llamado error nulidad, o error dirimente, la declaración concuerda 
puntualmente con la voluntad intema; pero ésta, la voluntad interna, se ha desviado 
en su fonnación. . · 

(42) Ibídem, pág. 229, . 
(43) MAZZEUD, citado por Sánchcz Mcdal, Ramón, op. cit., piíg. 49. 
(44) SALEILLES, citado por Sñnchcz Meda!, Rrunon, ibid. 
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b) Error obstativo: 

Conocido también como error radical, el error incide sobre la declaración de 
voluntad, y no sobre la formación de la voluntad. La declaración no coincide con la 
voluntad interna, que se ha fonnado sin vicio alguno, pero no ha sido manifestado 
tal como es. El error está en la declaración. 

El error puede consistir en un error de hecho o de derecho, según verse 
sobre las condiciones materiales del negocio o que signifique un parcial o total 
desconocimiento de una norma jurfdica. Uno y otro, producen ib'llalmcnte la 
invalidez del acto jurídico. 

Para que se proceda la invalidez de un acto jurídico por error, es menester 
que éste sea de carácter esencial o determinante; dentro de este tipo de error radical 
quedan comprendidos los siguientes casos: 

c) Hrror in 11egotio: 

Este tipo de error es radical y recae sobre la naturalez.a misma del negocio, 
limitando la fonnación del consentimiento y la lógica consecuencia es la 
inexistencia del contrato. 

d) lirror i11corpore: 

Nos referimos al error que recae sobre la identidad del objeto e influye 
radicalmente en la voluntad de . modo ·que ésta no ha llegado a fom1arse, 
generalmente se le conoce comci error í11 rem. 

e) Error en la s;1stanci~: . 

También se le conoce c~mo er~or i11 substanlia, es un error que incide sobre 
las cualidades esendales que determinan la .función del objeto material del acto, no 
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es un error radical sino de . gravedad media, que nci impide la fonnación de la 
voluntad, simplemente la defonna. 

t) lirroí· in per.vonaei 

Se . trata de este tipo de error cuando éste·. versa sobre las cualidades 
especfficás del sujeto; no siendo un error radicalsino de gravedad media, por lo 
que s'ólo. vicia la voluntad sin destruirla. . 

. Frente a estos tipos de. érrores esenciales que vician el acto, tenemos una 
csp~cie de error que no vicia la voluntad: ' · 

g) Error acCidcrit~I: > .•· 

Es un tipo de c~~i'dc menor ¡;riportancia y que a pesar de conocerse, el acto 
juridiCo si; hubiera celebrado; este error á su vez se divide en: 

h) lirror i1i~ i¡1ialltite: 
' :, < : 

Conocido coÍno érr~Ídc ciÍlcÚlo o error aritmétÍco, y se refiere únicamente a 
la cantidad de cosas que .· consiitLÍye' él· ~bjetCl del contrato, y sólo da lugar a su 
rectificación. 

' . 
i) lirror in quafítate: 

Este tipo de error recae sobre las cualidades secundarias, no siistanciales 
del objeto o del suje.to qlle interviene en el acto. 
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2.2. EL DOLO 
. ·.. . . ' 

El dolo lo podemos definir como todo artificios o maquinación engañosa 
para inducir en el error º.mántei1er 'en' él ·a· lá otra .• parte que se encuentra 
contratando, procurándose por este medio algÜn p~ovecho. ' . 

1 • ,· ,,:< ' ',:. ·\·:-··.'. 

Se admite en el Código Civil úna cíasiflca~iÓli'cl~I doÍodistinguiendo lo que 
en la doctrinase ha deríoú1inadoclolo'prií1éipal y doló ilícideíiíal. · · 

El dolo principal o ~ete~1li1~á~te ~~ ~l~~f ~~ti:~~·ianiliclad delacto, porque 
engendra una voluntad,·un error que es.a.su ve~.~a1Ís~7o motivciúnicp.por.la cual 

se celebró. ... . .. . . .•· .. '•. ·rtvt·;',''.···~.·.·.t.~.;.·.:::···········.·.·.•.;·:::~z·:'.!;t<···~': <;; . 
'· .. ·; . .' >':'.':·;~·-···!·:-~·-_:,~{ '"' ·;,<:. 

El dolo incide1Ítal pol"su parte,p~¿vcíc~·1;;¡·¡:;n:or''clelncnorimportáncia; ya 
que a pesar de conocerse éste; se hubie'ra'c~leb;aclri;pC>r loÍantÓ este último tipo de 
dolo, no nulifica el acío jurldii{C>;;~ · ;~.'<''i\: i•?:·<t ) \:. ·. ·< • 

. . . . .:·. ·:~·-, '/_ .. , . '. 

Si el dolo es d.e .carácter reciproco; es decir, si todos los sujetos que se ven 
involucrados en el acto ejecutan esas. ií1ániobrás constitutivas de dolo, disimulan el 
error en que han incurrido las otras, él negocio es plenamente válido y ninguna de 
ellas tendrá derecho a exigir reparación de los daños que se causen. 

2.3. LA VIOLENCIA 

Se entiende por violencia o intimidación, a toda coacción ejercida sobre la 
voluntad de una persona, bien se trate de fuerza material o amenazas, para llevarla 
a consentir un acto jurídico. Las amenazas (compulsiva) que se ejercen contra 
alguno ele los sujetos y provocan en el un temor (metll.\'). hajo cuya acción cclehra 
el negocio jurídico que no se huhiesc cclebraclo si no se le huhicra amenazado. 
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La violencia puede revestir dos fonnas: 

a) La vis absoluta (fuerza flsica) 

b) La vis compulsiva (las amenazas, fuerza moral, intimidación) 

a) En la vis absoluta se ejerce coacción material o fisica sobre el cuerpo de 
la persona. 

b) La vis co111p11/siva por su parte, está encaminada a forzar una declaración 
creando en el ánimo de la víctima, el temor (metus) de sufrir un mal grave, con el 
que se le amenaza para arrancarle una declaración, que no es la que se hubiese 
producido deliberadamente, si no se le forzara a declarar coaecionándola; es deeir, 
que la vis compulsiva consiste en la violencia moral que se ejerce sobre el ánimo de 
una de las partes, por medio de "amenazas" que importen un peligro de perder la 
vida, la honra, la libertad, la salud, o una parte considerable de los bienes del 
contratante, de su cónyuge, de sus descendientes o de sus parientes colaterales 
dentro del segundo grado. 

La amenaza para que se considere como vicio de la voluntad debe de 
reunir las siguientes caracterlsticas: 

a) La amenaza debe ser seria.- Es decir que debe existir la posibilidad de 
que el mal se realice. 

b) Ha de ser grave.- De modo que la ejecución de la amenaza importe un 
mal mayor que el que resulte de la realización del acto. 

c) Ha de ser injusta.- Que no se entraile el ejercicio de un derecho legitimo 
en contra del sujeto. 

d) Debe ser determinante.- Es decir, que haya sido la causa que indujo a 
aceptar la celebración del contrato. 
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En relación al temor reverencial, esto es el temor. de desagradar a las 
personas a quienes se debe respeto o consideración, no basta para viciar la 
voluntad(45). 

2.4. LA LESION 

Se discute actualmente si la lesión dcbé s~r. coi1siderada como vicio de la 
voluntad. y por tanto como causa de invalidez del negocio juridico. La lesión 
consiste en una notoria desproporción- et.ifre lo que se dá' y lo qúe se recibe a 

cambio. ---<,:;~/ ... __ 
Planiol dice que "la lesión se dá cuando existe un error en cuanto al valor de 

lo que se dá respecto de lo que se recibe"( 46), · · 

La lesión en un sentido amplio, es el perjuicio que en un contrato 
conmutativo experimenta una parte que recibe una prestación muy inferior a la que 
ella a su vez proporciona a la otra parte. 

La lesión no puede presentarse en los actos aleatorios, a titulo ¡,'l'atuito, ni en 
los contratos unilaterales, sólo en Jos bilaterales y conmutativos. 

Entre los que discuten si Ja lesión debe ser considerada como vicio de la 
voluntad, hay quienes ·se inclinan por esta afirmación y sostienen que cuando en los 
contratos conmutativos uno de los otorgantes por suma ignorancia, notoria 
inexperiencia o extrema miseria, recibe una contraprestación notoriamente 
desproporcionada, a lo que él por su parte se obliga, hay una voluntad viciada por 
error o por violencia (estado de miseria) que invalida el acto y causa su nulidad. 

Quienes sostienen que la desproporción de las prestaciones es la razón 
principal por la que el negocio debe ser privado total o parcialmente de efectos, 
defienden la validez del acto, pero afinnan que se le debe privar total o 

(45) Código Civil pamcl D.F., art. 1820. 
(46) PLANIOL, citado por Galindo Garfias, Ignacio, op. cit., pág. 234. 
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parcialmente de efectos en la medida de la desproporción que existe entre dichas 
prestaciones, sin embargo hay que tener presente que el acto no es anulable sino 
que es rescindible, por los efectos dañosos que causa. 

Cualquiera que sea la teorla, lo cierto es que ella gira, en torno al básico 
concepto de la desproporción evidente de las prestaciones, y bien podemos 
concebir a la lesión como el perjuicio o drulo que pueda llegar a sufrir una persona 
en un contrato conmutativo por recibir una prestación evidentemente 
desproporcionada a la que ella por su parte se obliga. 

La lesión no está reglamentada en nuestro derecho civil dentro de los 
vicios del consentimiento, sino en la parte de "Disposiciones Preliminares"; e 
inclusive del mismo artículo 17 del Código Civil se desprende que la lesión no da 
lugar a la nulidad, sino a la rescisión del acto jurídico, motivo por el cual 
estimamos que la lesión dentro de nuestro sistema jurídico no es considerado 
como vicio de la voluntad. 

Además, cabe resaltar que dentro de la contratación en materia mercantil no 
opera la figura de la lesión con fundamento en la disposición que hace el artículo 
385 del Código de Comercio, que en la práctica por costumbre se ha generalizado 
a todos los demás tipos de contratos regulados por este ordenamiento; y que a la 
letra establece que: 

"Las ventas mercantiles no se rescindirán por causa de lesión; pero al 
perjudicado además de la acción criminal que le competa, le asistirá la de daños y 
perjuicios contra el contratante que hubiese procedido con dolo o malicia en el 
contrato o en su cumplimiento". 

3. LICITUD EN EL OBJETO, MOTIVO O FIN 

En nuestro ordenamiento civil vigente se re&'l1la en el articulo 1795 fracción 
111 lo siguiente: 
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"El contrato puede ser invalidado: 
Ill. Porque su objeto, motivo o fin sea illcito" 

3.1. OH.JETO UCITO 

Tanto el objeto directo (la producción de consecuencias de derecho), como 
el indirecto, (la cosa, el hecho o abstención), que es objeto del derecho u 
obligación que se crea o transmite en el contrato debe de reunir las caracteristicas 
de ser: fisica y jurídicamente posible; y tal elemento, (objeto posible) constituye un 
elemento de existencia del contrato. Sin embargo cuando este objeto se refiere a 
hechos o abstenciones, éstos deben ser licitos. 

Por su parte, el contenido del articulo 1830 del Código Civil se plasma que: 

"Es illcito el hecho que es contrarío a las leyes de orden público o las buenas 
costumbres" 

Y en el articulo 1827 del citado ordenamiento se termina de redondear la 
idea expresando que: 

"El hecho positivo o negativo, objeto del contrato debe ser: 
l. Posible 
ll. Licito 

Al efecto podemos diferenciar dos supuestos de hechos ilícitos: 

a) El que es contrario a la ley 

Pues no todos los hechos o abstenciones que son contrarios a una ley son 
ilícitos, ya que hay varios tipos de leyes, razón por la cual es importante establecer 
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a que tipo de ley nos estamos refiriendo, de este modo es importante diferenciar las 
siguientes: 

- Ley Supletoria.- Rigen las conductas de los individuos, cuando éstos 
mismos no han previsto todas las consecuencias de su proceder; es decir, que 
cuando las partes sean omisas al celebrar un contrato o acto jurídico, la ley se podrá 
encargar de suplir este silencio. 

Por lo anterior este tipo de ley sólo rige en los casos de falta de alguna 
disposición expresa, pero si se establece en el contrato, una conducta que vaya en 
contra de esta ley supletoria, no estaremos frente a un hecho ilícito. 

- Ley Prohibitiva.- En base al principio de que todo lo que no está 
prohibido, está permitido se establece que las prohibiciones sólo pueden resultar de 
una expresión formal de la ley y no se suponen, salvo en el caso de que la 
naturaleza misma de la institución lo haga de fom1a implícita. 

Asl pues la transb'fesión de cualquier ley prohibitiva, resulta la realización 
de un hecho ilícito y por lo tanto implicará una sanción. 

- Ley Imperativa.- Este tipo de leyes son las que establecen una obligación 
de carácter ineludible, y al igual que las leyes prohibitivas, son producto de una 
disposición legal, y su violación puede implicar la nulidad absoluta del acto. 

b) El que es contrario a las buenas costumbres 

El término de buenas costumbres es relativo a la adecuación que debe existir 
entre los actos del ser hwnano y los principios morales. Constituye un aspecto 
especial del orden público impreciso, que incluye la valoración fundamental de 
ciertas fonnas de vida y principios morales admitidos en una sociedad y época 
detenninada; y en ella se pueden ver influidas de las corrientes de pensamientos de 
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cada época, los inventos y en si, las demás circunstancias que las rodean. 

Jurldicamente es habitual recurrir a este concepto para eludir la 
pormenorizada puntualización y detenninación de instituciones que son factibles al 
cambio. De esta fonna el onlenamiento civil establece la ilicitud de los hechos y 
objetos materia de algún contrato o convenio, cuando vayan en contra de las leyes 
de orden público o las buenas costumbres. 

Asf el juzgador deberá valorar necesariamente el conjunto de principios 
éticos sociales que imperan en una sociedad en el tiempo de declarar la nulidad de 
un acto por contravenir a las buenas costumbres. 

3.2. MOTIVO O FIN LICITO 

"El motivo o fin, es la razón contingente, subjetiva y por lo mismo variable 
de individuo a individuo, que lo induce a la celebración del acto jurldico"(47). 

Ese motivo o fin determinante de la voluntad de los contratantes debe de ser 
licito e inclusive la ilicitud en éstos provoca que el contrato pueda ser invalidado. 

Para que el fin detenninante tenga trascendencia jurídica, es necesario que 
se haya declarado expresamente tal motivo, al celebrarse el contrato o en su caso, 
que las circunstancias que rodearon a la celebración del contrato aparezca que se 
celebró por este motivo y no por otro. En vista de lo anterior, para que el fin o 
motivo illcito produzca la nulidad o sea, cause la invalidez en el contrato, es 
indispensable que ambos sujetos ( y no sólo uno de ellos) hayan coincidido y 
exteriorizado el mismo fin o propósito. 

(47) GUTIERREZ y Gonzálcz, Ernesto, oh. cit., pág. 267. 
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4, FORMA PRESCRITA POR LA LE\' 

Si la ley exige el cumplimiento de detenninada fonna en la celebración de 
un contrato dicha fonnalidad se considerará como un elemento de validez del 
propio contrato, pues la omisión de esa fonnalidad exigida por la ley, hace que el 
contrato de que se trata, pueda ser impu&'llado de nulidad relativa. 

En la teoría del negocio jurídico se entiende por fonna en sentido amplio, la 
manera o el modo en que ésta se realiza; asl se observa que todos los actos o 
negocios tienen un fonna, pero en stricto sen.m la fonna se refiere generalmente, a 
la realización por escrito del acto de que se trate. En cuanto a la forma que debe de 
revestir la declaración o voluntad del sujeto, los actos pueden ser: solemnes, 
formales o consensuales. 

4.J. SOLEMNIDAD 

Son aquellos actos en los que por disposición de la ley, la voluntad del 
sujeto debe ser declarada, precisamente en la fonna que el derecho ha establecido, 
y no en otra. Esta es una fonnalidad especial que no afecta al acto jurídico en 
cuanto a su validez, sino en cuanto a su existencia, ya que se trata en este caso de 
un elemento existencial, y si este no se cwnple el acto jurídico no existe. 

4.2. FORMALIDAD 

En este tipo de actos la ley ha establecido como requisito para la eficacia del 
acto jurídico, que la voluntad de las partes se declare con la formalidad requerida, y 
si bien es cierto que cuando las partes no cumplen con esa formalidad, el acto es 
inválido, pero existe la posibilidad de probar por otros medios, que ha sido su 
voluntad celebrar el acto jurídico de que se trata. 
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En los actos formales, la ausencia de la fo~a requerida por la ley, no afecta 
a la exislencia o sustancia de la voluntad, pues solamente ataíle a su exteriorización. 

Al respecto el artículo 2232 del Código Civil establece: 

"Cuando la falta de forma produzca nulidad del aclo, si la voluntad de las 
partes ha quedado de una manera indubitable y no se trata de un acto revocable, 
cualquiera de los interesados puede exigir que el acto se otorgue en la fonna 

· prevista por la ley". 

4.3. CONSENSUALIDAD 

"En los actos consensuales se considera que la voluntad de las partes puede 
ser declarada en cualquier fonna, pues en este tipo de actos, los sujetos manifiestan 
su voluntad en la forma que ellos decidan dar a conocer su intención de celebrar el 
acto, y esta forma de celebración es totalmente indiferente para el derecho11(48), 

Nosotros definiremos a los contralos consensuales como aquellos contratos 
que no requieren una fonnalidad en sentido estricto, de tal forma que el mero 
consentimiento de las partes sobre el objeto y precio ya sea expreso o tácito otorga 
validez al acto. 

La fonna de exteriorizar la voluntad se tiene validamente declarada, bien sea 
en escritura pública, en escrito privado, sea verbalmente y aún por medio de seílales 
o sib>nos etcétera, cualquier medio que de a conocer de manera indubitable la 
voluntad de las partes. 

(48) GALINDO Garfias, Ignacio, opus citatus, pág. 238. 
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De acuerdo con nuestro ordenamiento civil de 1928, para que todo contrato 
exista o valga en el campo del derecho, debe de reunir los elementos de existencia 
y cubrir los requisitos de validez que anteriom1ente hemos señalado, pero además, 
atendiendo a su naturale7.a particular, encontramos que también pueden poseer los 
siguientes elementos: 

1) Elementos esenciales, 

2) Elementos naturales, 

3) Elementos accidentales. 

1) Los elementos esenciales: 

Son aquéllos que la Ley establece como propios de un acto juridico en 
particular, de tal fonna que si esos elementos no se encuentran pactados de manera 
expresa por el autor del acto, o por las partes que intervienen en el contrato, 
quedan establecidos por la Ley. Tal es el supuesto en una compraventa, en el que 
no se pacte el traslado de dominio, éste se tiene por pactado, porque la Ley 
considera como esencia de ese contrato el traslado del mismo. 

2) Los elementos naturales: 

Son elementos naturales, aquellos que normalmente acompañan al negocio 
jurídico de que se trata, se entienden implícitos en él; es decir como se explica el 
maestro Castañan son "aquellos que derivan de la naturaleza de cada negocio y 
acompañan al mismo aún sin ser objeto de especial declaración de voluntad; pero 
pueden ser excluidos por determinación de las partes, es decir son aquéllos que sin 
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ser esenciales a la vida del acto, se desprenden del régimen legal complementario 
del tipo de contrato, no obstante que las partes nada hayan establecido al respecto, 
bien pudiendo ser excluidos por voluntad de los contratantes. 

Como ejemplo de lo anterior encontramos a la figura de la gratitud en el 
contrato de mandato o la evicción en la compraventa. Y en especial a este tipo de 
elementos se refiere en su artículo 1839 del Código Civil vigente. 

3) Los elementos accidentales: 

En cuanto a los elementos accidentales, cabe hacer la observación de que en 
realidad no lo son del acto jurídico, sino de las obligaciones y derechos que de el 
mismo se producen. 

Se refieren a aquéllos elementos que los contratantes introducen por propia 
voluntad en el contrato, de manera expresa, sin que la Ley los presuma pactados y 
sólo fonnan parte del acto o contrato si las partes los han establecido. 

De lo anterior se desprende que los elementos accidentales están 
constituidos por las modalidades que libremente las partes establecen en el acto o 
negocio jurídico, o sea el plazo o ténnino, la condición, y en algunas circunstancias 
el modo. De tal suerte de que si no existe esta estipulación no se entenderán 
comprendidos en el acto de que se trate. 

F. LEGITIMACION EN EL CONTRATO 

Hay veces que aunque el contrato en si mismo sea válido e inimpugnable, 
porque tenga todos los elementos de existencia y de validez ya indicados, sin 
embargo, dicho contrato no puede producir los efectos que le son propios. Esta 
ineficacia del contrato en cuestión, obedece a que la falta de un presupuesto de 
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eficacia, el cual puede ser de distintas clases: un presupuesto voluntario, como la 
condición, o bien un presupuesto legal, como la legitimación. 

Un presupuesto volwuario de eficacia consistente en una condición, 
mientras que el presupuesto legal de eficacia se refiere a la legitimación contractual. 

De lo anterior se desprende que además de los elementos de existencia y de 
validez del contrato en si, existe la legitimación contractual como presupuesto 
legal de eficacia y por ende, se producen los efectos propios del contrato; 
consecuentemente, para vender una casa no basta tener capacidad de ejercicio, sino 
que es indispensable que ser el legítimo propietario del inmueble y tener la facultad 
de disponer de ese derecho o legitimación para obrar. 

Es importante no confundir la legitimación para contratar con la capacidad 
de contratar en general a que se refiere el articulo 1798 del Código Civil, toda vez 
que cuando falta la legitimación para contratar, no puede celebrarse el 'contrato de 
que se trata, ni por si, ni por medio de representante; en tanto que cuando falta la 
capacidad en general es posible el contrato por medio de representante; por ello la 
legitimación para contratar, más bien se asemeja a la falta de capacidad de goce, y 
no a la falta de capacidad de ejercicio. 

Ordinariamente la falta de capacidad es causa de nulidad relativa y puede 
convalidarse el contrato por confinnación y por ratificación; en tanto que la falta 
de legitimación para celebrar un contrato detenninado provoca una nulidad 
absoluta. 

G. MODALIDADES EN EL CONTRATO 

Generalmente la voluntad de los sujetos que intervienen en la voluntad de un 
acto jurídico se manifiestan lisa y llanamente, sin que el sujeto subordine Jos 
efectos de su declaración a ningún otro acontecimiento. 
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a detenninadas limitaciones, y precisamente estas limitaciones se les denomina 
modalidades. 

La modalidad debe ser general, lo cual quiere decir que debe aplicarse a 
cualquier clase de hecho o acto jurídico. En la doctrina se entiende por modalidad a 
Ja forma o manera de presentar una cosa, una fonna que puede ser cambiante, sin 
que varíen los elementos esenciales de la cosa. 

Para nosotros las modalidades serán las características o situaciones, que 
afectan al nacimiento o la tenninación de un acto o negocio jur!dico. 

Las modalidades no son elementos esenciales del contrato, ni lo acompailan 
normalmente, no van implicitos en la naturaleza del acto, sino que se incorporan al 
contrato por voluntad de las panes. Las obligaciones que no contienen ningún tipo 
de modalidad se les denomina puras o simples. 

La generalidad de los tratadistas incluyen a la condición y al plazo o 
ténnino, sin embargo existen otros que contemplan tres tipos de modalidades: 
condición, plazo o ténnino y la carga o modo. 

l. LA CONDICION 

"Proviene del latín conditio-onis, entre otras acepciones se le atribuye el de 
calidad o circunstancia con que se hace o promete w1a cosa"(49), Modalidad de las· 
obligaciones consistente en un acontecimiento a futuro e incierto de cuya 
realización depende la existencia o resolución de un obligación. 

El Código Civil en su artículo 1938, se refiere no al concepto de condición, 
sino al de la "obligación condicional" y asl marca: 

"La obligación es condicional cuando su existencia o su resolución depende 
de un acontecimiento futuro e incierto".· 

. ' ' . 
(49) lnstiluto de lnvcs!igacioncs Jtirfdicas, ~p. cÍt, pág. 5S4. 
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"La obligación es condicional cuando su existencia o su resolución depende 
de un acontecimiento futuro e incierto". 

"Cuando la eficacia del acto o la cesación de sus efectos, se sitjeta a la 
realización de un acontecimiento futuro e incierto, la modalidad se denomina 
condición"( SO). 

De manera general nosotros denominaremos como condición, al 
acontecimiento futuro del que depende Ja eficacia o bien la resolución de los 
efectos del acto jurldico. 

J,J, CLASIFICACION DE LA CONDICION 

Nuestro ordenamiento jurldico vigente regula 2 tipos de condición: 
a) La condición suspensiva 
b) La condición resolutoria 
a) Condición suspensiva: 

Con base al contenido del artículo 1939 del Código Civil, se puede definir 
como el acontecimiento futuro cuya realización es incierta, de la que depende que 
el acto jurldico produzca efectos. 

b) Condición resolutoria: 

Tomando en cuenta lo preceptuado por el artículo 1940 del ordenamiento 
jurídico anterionnente citado, podemos afinnar que es resolutoria la condición, 
cuando de su realización depende que cesen los efectos del negocio. 

Los efectos producidos por la condición, bien sea suspensiva, bien sea 
resolutoria, una vez realizada, se retrotraen al momento en que se realizó el negocio 
y operan en el futuro, desde ese momento. 

La condición desde el punto de vista de su origen puede ser: potestativa, 
causal o mixta. 

(50) GALINDO Garfias, Ignacio, opus cilatus, pág. 272. 
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Se refiere a que su realización exclusivamente depende de la voluntad de 
una de las partes; no obstante en ningún caso el cumplimiento de la obligación 
puede dejarse en exclusiva a la vol untad del deudor. 

b) Condición causal: 

Este tipo de condición depende de las circunstancias enteramente fortuitas, 
ajenas a la voluntad de las partes, o bien inclusive que dependa de un tercero. 

e) Condición mixta: 

Nos referimos a este tipo de condición, si la realización de la condición 
depende de la voluntad de las partes pero al mismo tiempo de otras circunstancias 
ajenas a esa voluntad. 

Atendiendo a la naturaleza de la condición, puede ser: positiva o negativa: 

a) Condición positiva: 

Es aquélla que depende de un cambio en el estado existente de cosas, es 
decir consiste en que se supedite el cumplimiento del acto, a que un acontecimiento 
se llegue a realizar. ' 

b) Condición Negativa: 

Es aquél tipo de condición en el que se supedita en su exigibilidad o 
resolución, a que no sucederá 

1.2. REQUISITOS DE LA CONDICION 

Es característica fundamental en la condición de que estemos hablando de 
un acontecimiento futuro, incierto, posible, lícito y estipulado por las partes. 

a) Futuro.- Que significa que no se puede estipular como condición un hecho 
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pasado, ya realizado, aunque las partes lo ignoren. 

b) Incierta.- Se refiere a que su realización sea aleatoria, es decir que su 
realización pueda o no tener lugar. 

c) Posible.- Nos referimos a que sea factible su realización, por lo tanto no 
es considerada como condición, algo que sea imposible ya que la condición 
imposible flsica o jurídicamente destrnye la obligación. 

d) Licito.- Es nula la condición que establezca efectos que dependan de un 
acontecimiento que vaya en contra de la moral o de las buenas costumbres o bien 
de las leyes de orden público. La ilicitud se refiere a los actos que violan las leyes 
de orden público o contrarias a la moral u buenas costumbres. 

2. EL PLAZO O TERMINO 

Es una de las figuras del derecho que se consideran como "modalidad". Se 
llama ténnino o plazo, al momento futuro de realización cierta, en el que el acto 
juridico debe comenzar a producir efectos (ténnino inicial) o debe cesar de 
producirlos (ténnino final). 

El artículo 1953 del Código Civil al respecto establece: 

"Es obligación a plazo, aquella para cumplimiento se ha seilalado un dia 
cierto". 

Para nosotros el plazo o ténnino queda definido como el acontecimiento 
futuro de realización cierta, del que se desprende la exigibilidad o tenninación de 
derechos y obligaciones. 
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2.1. ELEMENTOS DEL PLAZO 

El Código Civil no nos da una definición aceptable del "plazo", pero en base 
a la doctrina, se distinguen dos requisitos del mismo: 1) Un acontecimiento futuro y 
2) La certidumbre. 

1) Acontecimiento futuro.- Es menester que se trate de un acontecimiento 
futuro entendiéndose por él, lo que vendrá, más no lo que haya sucedido. Debe ser 
un acontecimiento factible de que se suceda, y que necesariamente ha de llegar. 

2) La certidumbre.- Nos referimos a que el acontecimiento necesariamente 
deberá llegar tarde o temprano, o el día establecido, pero éste siempre será un plazo 
fatal y con la obligación se volverá exigible o se extinguirá, según sea el caso. Esto 
implica que la realización se debe verificar en un día determinado, que 
necesariamente tiene que llegar. 

2.2. CLASIFICACION DEL PLAZO 

a) Plazo suspensivo y resolutorio: 

- Plazo suspensivo.- Se le denomina al acontecimiento futuro de realización 
cierta, al cual se le supedita el cumplimiento de Wta obligación. 

- Plazo resolutorio.- En este caso nos referimos al acontecimiento futuro de 
realización cierta del cual depende la extinción de la obligación. 

b) Plazo cierto e incierto: 

- Plazo cierto.- Hablamos del acontecimiento futuro de realización cierta en 
un dia fijo, exacto que fue anteriormente detcm1inado. 
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- Plazo incierto.- Se le denomina de esta fonna al acontecimiento futuro de 
realización cierta, en una fecha que no se sabe con exactitud, pero que 
irremediablemente llegará. 

c) Plazo expreso y tácito (se refiere a una subclasificación de los plazos 
suspensivos y resolutorios): 

- Plazo expreso.- Es cuando de manera expresa detennina que debe 
cumplirse o extinguirse la obligación desde el nacimiento del acto. 

- Plazo tácito.- Con este se indica que el acontecimiento a futuro de 
realización cierta para el cual no se haya establecido un tiempo detenninado, al 
momento de crear el acto, pero el cual debe transcurrir razonablemente. 

d) Plazo voluntario y legal (es una subclasificación de los plazos 
suspensivos y resolutorios): 

- Plazo voluntario.- Es el acontecimiento futuro de realización cierta, que el 
o los sujetos que intervienen en el acto, de manera deliberada, seilalan para el 
cumplimiento o resolución de éste. 

- Plazo legal.- Se refiere al acontecimiento futuro de realización cierta que Ja 
ley establece en sustitución de la voluntad de el o de los sujetos que intervinieron 
en el acto, para que éste se cumpla o se resuelva. 

e) Plazo judicial y prorrogado por mandato de ley (son una subclasificación 
del plazos suspensivo y resolutorio): 

- Plazo judicial.- Este tipo de plazos se refiere a aquel acontecimiento futuro 
de realización cierta que marca la autoridad judicial para el cumplimiento o 
resolución de una obligación, que fue materia de un juicio. 
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- Plazo prorrogado por mandato de ley.- Con fundamento en el articulo 2486 
que a la letra dice: · 

"si después de tenninado el arrendamiento y su prorroga, si la hubo, 
continúa el arrendamiento sin oposición en el goce y uso del predio; y si éste es 
rústico se entenderá renovado por otro año". 

Se estipula que este tipo de plazo que se refiere al acontecimiento futuro de 
realización cierta que determine la ley, para que continúe con vigencia un acto que 
llegó al fin de un plazo convencional, ante el silencio de los otorgantes, en virtud de 
las necesidades sociales. 

Los efectos del plazo o ténnino de carácter suspensivo produce los efectos 
de que el acreedor no puede exigir el cumplimiento de la obligación; pero tendrá 
facultad el acreedor para realizar los actos necesarios para la conservación de su 
derecho. 

Por lo que respecta al deudor que paga anticipadamente, carece de derecho 
de reclamar del acreedor la devolución del pago hecho por él. Sólo tendrá derecho 
a exigir los intereses o los fh1tos que le hubieren producido antes del vencimiento 
del pago, si se ignoraba la existencia del plazo. 

3. EL MODO O CARGA 

"Es una declaración accesoria de la voluntad, que se agrega a los actos con 
carácter gratuito, por medio de la cual se impone al beneficiario la obligación de 
realzar una prestación que debe realizarse en forma paralela al provecho o 
beneficio recibido"(S I ) .. 

(51) lbidcm, pág. 279. 
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Por su parte atinadamente el Lic. Gutiérrez y González rectifica en su cuarta 
edición la posición que había sostenido anterionncnte en las tres primeras 
ediciones de su libro "Derecho de las'obligaciones" de tal fonna que define el modo 
o carga, como "una cláusula considerada en lo general y equivocadamente como 
modalidad"(52). 

La legislación argentina contempla al modo o carga como una cláusula por 
medio del cual se impone una obligación excepcional al adquiriente de un derecho, 
sin hacer distinción de si éste se adquiere a título oneroso o gratuito y por ello para 
mayor claridad de la idea, se puede decir que la carga o modo es toda obligación 
excepcional que se impone al adquiriente de un derecho, sea a título oneroso o 
gratuito. 

Por lo anterior, se desprende que el modo o carga puede aplicarse tanto a los 
actos gratuitos como las donaciones; como a los actos onerosos, aunque en realidad 
es menos frecuente, ya que corno la misma palabra lo señala "carga" sugiere la idea 
de una restricción, aminoramiento o merma, lo cual no es común que acepte quien 
acepta un derecho a titulo oneroso. 

En nuestro derecho civil, la carga ha sido entendida como un deber que se 
impone a un sujeto que recibe una liberalidad; por eso, el campo de aplicación será 
en los actos jurídicos de liberalidad entre vivos (donaciones) o bien por causa de 
muerte (herederos o legatarios). El que rcali7.a un acto de liberalidad puede que 
tenga interés en que ese acto se sujete a la condición de que se realice detcnninada 
conducta para beneficio del sujeto, en este caso hablamos de cargas, en las 
donaciones que convierten a la donación en onerosa, en función de la imposición de 
ciertos gravámenes; no es su finalidad el satisfacer caprichos absurdos del donante 
y por eso la ley señala que si la donación se hace con la carga de pagar las deudas 
del donante, sólo se entenderán comprendidas las que existan con fecha auténtica al 
tiempo de la donación, pero sólo lo que importe la cantidad concurrente con los 
bienes donados. 

(52) GUTIERREZ )' Gonzálcz, Ernesto, oh. cit., pág. 
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3.1. CARACTERISTICAS DE LA CARGA O MODO 

a) Impone una obligación.- Es decir que con motivo de esta cláusula el 
deudor en el mismo acto "debe cumplir" y el acreedor le "puede exib>ir" una 
detenninada prestación, que al efecto se pacte. 

b) Debe ser introducido por voluntad del disponente.- No siendo una contra 
prestación, sino como una limitación de la liberalidad, que por la carga modal se ve 
disminuida. 

c) El gravamen impuesto al heredero, legítimo o donatario.- Nace por efecto 
de la aceptación. 

d) Las obligaciones se imponer al adquiriente.- Lo cual significa que el 
modo tiende a limitar o aminorar un derecho y por ello no se concibe sino más bien 
como una imposición hecha al adquiriente de éste, sin tomar en cuenta si fue la 
adquisición a título oneroso o gratuito. Y que pese a que de su cumplimiento no 
depende la existencia del acto de liberalidad, es sin embargo coercible, con 
fundamento en el articulo 2236 del Código Civil. 

e) El modo debe ser posible y licito.- Pues la imposibilidad tanto fisica como 
jurídica y la ilicitud del hecho que debe realizar el beneficiario, convierten al acto 
modal en puro y simple. No producen la nulidad del acto a titulo gratuito. 
Desaparece la modalidad, pero el acto de liberalidad es plenamente válido. 
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CAPITULO TERCERO: LA AUTONOMIA DE LA VOLUNTAD 

l. LA VOLUNTAD Y LA DECLARACION 

En el ámbito del derecho privado, existe un amplio sector que asegura a los 
individuos una esfera de libertad y autonomia, que les pennite regular sus propios 
intereses en sus relaciones con terceras personas. Dentro de ese campo de libertad 
jurídica, la voluntad de los particulares puede crear válidamente, relaciones 
normativas obligatorias y puede asimismo, crear derechos y situaciones jurídicas a 
favor, o en contra de los autores del acto que se haya realizado. 

Asi pues, el negocio jurídico, es el instrumento que reviste mayor 
importancia, a través del cual se manifiesta esa autonomla de la voluntad, en el 
campo del derecho. 

Como es sabido no toda declaración de voluntad es un negocio jurídico, ya 
que los efectos reconocidos en el ordenamiento positivo, sólo llegarán a producirse, 
cuando el contenido de la voluntad de los particulares merezca ser jurídicamente 
protegido y no cuando recaen en motivos indiferentes para el derecho. 

Por lo anterior, el poder de la voluntad, la llamada autonomía de la volw1tad 
o autonomla privada, significa que el ordenamiento jurídico, permite a la voluntad 
de los particulares regular sus propios intereses privados, en aquellos casos en que 
el derecho objetivo no ha optado por regularlos imperativamente . 

La declaración de la voluntad negocia!, es precisamente la exteriorización de 
lo querido por el autor del acto y esa declaración puede realizarse en fonna oral, 
escrita, o por medio de signos o gestos, siempre que el medio que emplee para 
declarar la voluntad sea idóneo, para expresar claramente, que es aquéllo que el 
sujeto quiere efectivamente declarar. 
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11. ANTECEDENTES DEL DOGMA DE LA AUTONOMIA DE 
LA VOLUNTAD 

En realidad el dogma de la autonomla de la voluntad no tiene una historia 
muy precisa, por lo tanto son diversas las versiones que existen en tomo a élla; 
razón por la cual nos referimos de fonna somera a los datos que tenemos como 
antecedentes. 

El dogma de la autonomla de la voluntad suele decirse que surgió durante el 
auge de la pugna del liberalismo económico y el individualismo del siglo pasado, 
bajo el amparo del pensamiento del gran polltico Rousseau; sin embargo los 
primeros origenes de esta figura, los encontramos en las constantes luchas del 
hombre contra el sistema absolutista y precisamente es en Grecia, donde comienza 
a observarse que el hombre es un mero instrumento del Estado; de ahí nos 
transportamos a la época del Imperio Romano, en donde surge escuetamente la 
primera manifestación de una sensible superación entre el Estado y el individuo, ya 
que se forman las figuras .de las civitas y del paterfamilias, (como centro de 
imputación de normas de derecho público el primero y, el segundo de las nonnas de 
derecho privado) no obstante, todavla era exagerado el formulismo, que rodeaba a 
la actuación individual y la voluntad del individuo, lo cual constitula una causa 
remota de la obligación. 

Posterionnente citaremos al célebre pensador Grocio quien expone su teoría 
en ténninos que pueden ser reducidos al principio del pacta sun servanda, es decir, 
que se consideraba que las relaciones jurldicas emanadas del libre ejercicio de la 
libertad, eran como un compromiso ilimitado, e incluso, era válido pactar el 
absurdo de darse como esclavo. 

La voluntad y la libertad siguen su desarrollo histórico, hasta llegar al auge 
de la contienda del liberalismo económico sobre el individualismo del siglo pasado; 
precisamente bajo el amparo del pensamiento del político Rousseau, quien expuso 
en su teoría que el propio Estado era producto del contrato celebrado entre los 
hombres, mediante el cual cedían a un ente superior una parte de sus derechos a 
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cambio precisamente, de tener una seguridad, que implica el hecho de tener una 
vida organizada. 

Oportuno es señalar, que Rousseau nunca estuvo confonne en que a través 
de 1m acuerdo de voluntades se pudiera llegar a disponer de la persona misma, por 
que inclusive ésto es contrario a los fines de la naturaleza del hombre mismo. 

No obstante de ser Rousseau quien expresa la autonomía de la voluntad con 
un riquísimo contenido, es Domat quien desde el punto de vista jurídico fonnuló la 
autonomía de la volw1tad, dando los elementos básicos que sirvieron para Ja 
redacción del famoso articulo 1134 del Código Napoleónico. 

Es en el Código Civil francés, en donde con las reservas del caso, se acepta 
que se plasma este principio, que a la letra establece: 

"Los convenios legalmente celebrados, tienen fuerza de ley entre quienes lo 
celebran". 

"No pueden ser revocados sino por mutuo consentimiento o por las causas 
que la ley autoriza". 

"Deben ser cumplidos de buena fe". 

Aunque el maestro De Buen Lozano no considera que este famoso principio 
se encuentre contendio en el articulo anterior, ailade que "la autonomía de la 
voluntad constituye jurídicamente hablando, el reflejo de una tendencia, pero en 
absoluto ha merecido quedar consagrado de manera expresa, sino de modo 
implfcito, en cada una de las nonnas legales que por el contrario si señalan 
categóricamente las limitaciones a ese principio"( 1). 

(1) DE BUEN Lozano Néstor, La Dccadcncin Del Contrato, Edil. Porrún, 1986, pág. 212. 
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111. LA AUTONOMIA DE I,A VOLUNTAD EN LA DOCTRINA 

Es importante tomar en cuenta los estudios que los juristas han realizado en 
relación al alcance de la voluntad de las partes en el contrato. 

Los Mazeud por su parte sostienen que "la voluntad de las partes les otorga 
la posibilidad de contratar, de no contratar, de fijar las condiciones del contrato, y 
modificar el contrato a su conveniencia e, inclusive, poner el término"(2) . 

De tal suerte que la voluntad contractual implica según Los Mazeud(J): 

1) Libertad para contratar 
2) Libertad para no contratar 
3) Libertad para detenninar las condiciones del contrato 
4) Libertad para dar por tenninado el contrato 

1) Libertad para contratar: 

Se entiende por ésta la facultad que tiene el sujeto para celebrar un contrato 
respecto de un detenninado objeto, por consecuencia no existirá esta libertad 
cuando un objeto cualquiera esté fuera del comercio jurldico, siendo el caso de los 
bienes de uso común, en este caso resulta evidente . la falta de libertad para 
contratar. 

. . 
· .. ·,··.'. -- ·:· ~' . ' .· 

Cuando una persona con ple1ia libertalpuede decidiracerca de celebrar un 
detenninado contrato, es evidente qué habrá éjercitado el priilcipio de la autonomía 
de la voluntad. · · >.' ,: \ ;. 

(2) LOS MAZEUD, citado por De Buen Lozano Néstor. opus cltalus; pág. 213. 
(3) Oh. cit., pág. 221. . 
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2) Libertad para no contratar: 

Este tipo de libertad para no contratar, nos autoriza para no aceptar una 
detenninada policitación; pues cuando se nos: obliga a: corttratar se viola la 
autonomía de la voluntad, salvo que la celebración del mismo sea el resultado de un 
acuerdo previo o espontáneo, que hemos incuÍnplido. 

3) Libertad para detenninar las condiciones del contrato: 

Cuando las partes contratantes pueden libremente, establecer las 
condiciones que estimen oportunas, se dice que se puso en juego el principio de la 
autonomfa de la voluntad, por lo tanto es de considerarse lo siguiente: 

"No existirá contrato, cuando el clausulado esté detenninado previamente y 
no exista otra posibilidad que la de aceptar, o no esas condiciones inderogables, o 
bien, füere imposible establecer modalidades". 

4) Libertad para modificar el contrato: 

Como consecuencia de la facultad de poder ftiar las condiciones y 
modalidades desde un principio, existe la posibilidad de modificarlas 
posterionnente, siempre y cuando estén de acuerdo las partes contratantes, de lo 
contrario, no estaría actuando la autonomía de la voluntad. 

5) Libertad para dar por tenninado el contrato: 

Si en virtud de un mutuo consentimiento, se dá por tenninado una relación 
juridica existente, se puede presumir que se ejercitó la autonomla de la voluntad de 
los contratantes. · 
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No obstante, si esta relación continúa aún en coritra de Ja voluntad de 
cualquiera de las partes, esa relación jurídica ya. no merecerla el carácter de 
contrato, considerándose que debe de quedar incluida aqul, la prórroga que 
indefinidamente puede otorgar el Estado por razones de orden público. 

Por lo que toca a los autores nacionales Borja Soriano e1Cpone que la noción 
de la libertad individual se e1Cpresa habitualmente diciendo que "todo lo que no está 
prohibido está pennitido" agregando que a ésto se le llama principio de la 
autonomla de la voluntad"(4). 

Sin embargo, lo anterior es insuficiente, porque no se puede aceptar 
abiertamente que todo lo que no está prohibido está pennitido, porque este autor no 
considera la existencia de ciertos derechos politicos o de algunos derechos que 
derivan de la patria potestad, que están pennitidos, pero que al mismo tiempo 
deben necesariamente cumplirlos. 

Por su parte, el tratadista Sánchez Medal considera que en la doctrina 
general de los contratos, existe un principio ,qué expresa el contenido del dogma de 
la autonomía de la voluntad en fonna concisa ·y 'clara; y· este principio es que: 

"La voluntad de las partes e~. la s1;p~e1!1a 1~; de los contratos" 

Sin embargo, este princi¿io en I~ actualidad no es muy afortunado, ya que 
en la celebración de los contratos podemos encontrar diversas limitaciones como 
anteriormente hemos seÍlalado, y. que pasterionnente profundizaremos en un tema 
subsecuente. 

(4) BORJA Soriano, Manuel, Teoría General de Las Obligaciones, Edit. Porrúa, México, 
1985, pág. 186. 

' 
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Finalmente, el brillante tratadista venezolano Gert kummerov reconoce que 
"lo que no está jurldicamente prohibido, está jurídicamente pcnnitido", y establece 
algw1os principios"(5): 

a) Los individuos son libres para obligarse o para no hacerlo. 

b) Los individuos son libres para discutir las condiciones del contrato, 
detenninando su contenido, su objeto y sus efectos, con la única limitación del 
respeto del orden público y las buenas costumbres. 

c) Los individuos pueden escoger las normas que mejor convengan a sus 
intereses, rechazar las supletorias y atenerse sólo a las reglas tipo. 

d) En principio, ninguna formalidad se establece para la manifestación de la 
voluntad ni para la prueba; las solemnidades son excepcionales. 

e) Las mismas partes pueden determinar los efectos de las obligaciones; es 
decir, si algún conflicto surgiera entre éllos con motivo de una violación de Ja 
nonna creada, el órgano estatal limitaría su misión a descubrir la intención de las 
partes, aplicando la sanción que las propias partes exijan, sin entrar a examinar sí 
tal sanción recibe efectiva realización en lo práctico. 

· · l) Los intereses individuales libremente discutidos concuerdan con el bien 
público. 

Esta teorla aunque exagerando tal vez en algunos puntos relativos a la fonna 
y en cuanto a la afinnación de que el acuerdo de intereses produce un resultado 
concordante con el interés público; no obstante, es la que más atinadamente 
esquematiza la autouomfa de la voluntad. 

(5) KUMMEROV Gcrt, Manuel, Algunos Problemas Fundamentales del Contrato por 
Adhesión en el Derecho Privado, Universidad Central de Venezuela, Facultad de Derecho, 
Caracas, 1968, pág. 46. 
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El sistema que en materia de contratos se maneja en los Códigos de 1870 y 
1884 es prácticamente el mismo, razón por la cual nos referiremos sólo a una de 
estas legislaciones entendiendo que lo que se exprese para uno, se entienda para 
ambos, salvo que específicamente se aclare lo contrario. 

No es fácil aceptar que nuestra legislación descanse en el famoso principio 
de la autonomía de la voluntad y que éste ·se encuentre plasmado en el articulo 
1535 del Código de 1870 y en el 1419 del Código de 1884, a pesar del definitivo 
corte liberal que tienen, ya que· en éstos preceptos sólo se seílala de forma muy 
escuela que la libertad de tm ·sttleto contratante, no le permitirá dejar de cumplir un 
convenio legabnente celebrado, ni_ modificarlo, ni darlo por tenninado 
unilateralmente. 

Con mucha tolerancia el contenido del articulo 1310 del Código de 1884, 
podrla interpretarse como el exponente. del principio de la autonomía y el cuál' 
faculta a las partes contratalltes, para : establecer. las cláusulas que crean 
convenientes. ' . ·',_ :~ . : . 

_,, r'· ·····:· ~: ';·?·;>.,: , ';; ;:~· . 

Definitivamente es más fácil.'. eriéol1trar .en ambas, legislaciones las 
limitaciones que existen en tomo a la áutonÓmfa de la volüntad/que algtlnpr~cepto 
en el que se plasme concretamente.. · · ·· · •· :;L .. \/:' :;.:.: · ;;;,, · · ·· ' · · · 

.. :.''.·~~· .:.{{_'o·. 
Por lo anterior, se podría conclúfr que. el ~ dogma {defa alliónoiñlá d~ la 

voluntad, es un principio que se encuentra implfcito,latente ei1todoei artícul~dode•. 
ambos ordenamientos, pero definitivaméi1te no se expresiten ilííigi.lri~ disposición 
especial. ;•::' ,·;•:: <.. ·-

.;.:'¡·_; . "> \ ' . ,_ . :"· .. ~ 

De Buen Lozano sostiene que ~·1~ autoilmnla' de la~bhnÍtad ~~~pdnde; á una 
corriente filosófica y el legislador, presúm,iendo su. aplicaCión general, prefirió 
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establecer sus limites y no formular un concepto quizás demagógico, que en cierto 
modo lo es el articulo 1134 del Código Napoleónico"(6), 

V. LA AUTONOMIA DE LA VOLUNTAD EN EL CODIGO 
VIGENTE 

La Comisión Redactora del Código vigente y del Infonne Presidencial en 
que se realizó el Código Civil de 1928, al reglamentar los contratos como las demás 
materias, introdujó varias innovaciones y reformas inspiradas en la idea capital de 
socializar cuanto fuese posible, el derecho civil, preparando el camino para que se 
convierta en un derecho privado social, pero teniendo sin embargo como meta 
fundamental, el tratar de armonizar los intereses individuales con los sociales, 
haciendo lo posible por corregir los excesos de individualismos que sufría el 
Código de 1884. 

Con el antecedente de que el Código Civil que actualmente nos rige, tiene 
un carácter social y que en temas como el de la propiedad; el de la responsabilidad 
y de detenninados contratos como lo son la compraventa; el arrendamiento; y el de 
aparcerla que tienen una reb'llláción especial, no obstante, se deja influir en todos 
sus demás capitulas por el carácter liberal de los anteriores códigos. 

En materia contractual se":púeden,observar que el articulo 1839 reproduce el 
contenido del articulo 1310 del.Código de 1884 anteriormente citado, en el cual se 
expresa la facultad de los ii1tereSados para actuar conforme a su voluntad, aunque 
siempre con determina'dos' limites. 

Por lo que toca:a las declaraciones de tipo general •. relativas al predominio 
de las leyes .·prohibitivas o. de interés público;. a lá • irreminciabilidad de ciertos 
derechos; y a lafonna de renunciar; se encuei1tra11 prec~ptuadas en los artículos 6, 
7. y 8. del Código actual, que con algunas modificaciones de. foniia, reiteran lo 
dispuesto en el. código precedente. 

(6) DE BUEN Lozano Néstor, opus citalus, pág. 218. 
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En base a lo anterior, podemos observar qu~ las nuevas tendencias no han 
influido en el criterio general del Código de 1828 y entre los pocos casos en el que 
la autonomía de la voluntad, deja paso al interés social dentro del Código vigente se 
ubica en el artículo 2751 que establece: 

"El propietario no tiene derecho de dejar sus tierras ociosas, sino el tiempo 
que sea necesario para que recobren sus propiedades fertilizantes. En consecuencia, 
pasada la época que en cada región fije la autoridad municipal conforme a la 
naturaleza de los cultivos, y el propietario no las comience a cultivar por si o por 
medio de otros, tiene obligación de darlas en aparcería conforme a la costumbre 
del lugar a quien las solicite y ofrezca condiciones necesarias de honorabilidad y 
solvencia". 

De aqul podemos observar que cuando se establece la obligatoriedad para 
contratar, desaparece la autonomla de la voluntad. 

VI. LIBERTAD EN EL CONTRATO 

Cuando la autonomla de la voluntad tiene por efecto crear negocios jUrldicos 
bilaterales, en el campo patrimonial, nos hallamos ante la LIBERTAD. DE 
CONTRATAR y ante fa LIBERTAD CONTRACTUAL, consecuentemente; debe 
de reconocerse que en nuestro derecho todavía existen estos principios refeiidós. 

' . . ~~>·;: '.':·.· > 
La libertad de contratar y. la libertad contractual, a primera vista: podrla 

pensarse que se trata de instituciones idénticas o al menos semejantcs;'péri:J como 
lo veremos posterionnente, se trata de nociones completamente distintas; y q'ue una 
vez más, se trata de una falta de precisión en la tenninología jurídica:. · 
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A. LIBERTAD DE CONTRATAR 

La libertad de contratar se relaciona exclusivamente con el momento de Ja 
celebración del contrato y de sus estipulaciones;· es decir, para celebrar o no 
celebrar el contrato, y para escoger a la persona con la que se va a contratar. En 
resumen, consiste en la necesidad de respetar la voluntad de los contratantes, en el 
momento de la celebración para que espontáneamente, decidan si contratan o no; Ja 
situación opuesta será la obligación de contratar. 

El contrato por definición es acuerdo de voluntades; luego entonces,· se 
funda en la libertad de contratar. Nadie puede estar forzado ª·contratar y. en· el 
supuesto contrario se pone en tela de juicio la existencia dé un contrátó válido. 

B. LIBERTAD CONTRACTUAL 

La libertad contractual es una figura enteramente diferente a la.anterior y se 
refiere a la forma y contenido del contrato la libertad coritractual está consagrada 
en nuestro ordenamiento civil, tanto por lo que hace a. la. forma (1832 y 2014) 
como por lo que toca al fondo (1839 y 1858) del contrato. . · 

La justificación se encuentra en la propia definici?n dei crintrai~. e~ cuanto 
presupone un acuerdo de voluntades es decir que la libertad confractual tiene como 
finalidad impedir que una parte imponga a la otra, en forma ünilateral, Jas cláusulas 
del contrato (este principio es acogido ennuestr~ Código Civil por los artículos 
1796, 1807 y 1839). ' ' '' /, ' '' ' ' 

. . ~ -

Hay libertad contractual en cuanto'¡{¡~' foÍÍna, porqúe gracias a la influencia 
del derecho romano, hoy en la ~ actualidad ' exisié la ' regla general de la 
consensualidad o ausencia de fonnas óbligatónas en la fonnación de los contratos. 
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Existe libertad contractual en cuando al fondo, cuando pueden introducirse 
en los contratos las cláusulas y condiciones que las partes libremente convengan 
( 1839) y pueden celebrarse figuras de contratos distintos de los expresamente 
reglamentados (1858), sin perjuicio de que existan limitaciones, unas de carácter 
general y otras de fndole particular, a la libertad contractual 

Y a esta libertad contractual que tienen las partes para establecer el 
contendio del contrato se le denomina, autorregulación, y en uso de esa libertad, los 
contratantes pueden hacer su propio contrato, dejando de lado -si lo estiman 
conveniente- todas las reglas de derecho civil que no importen la violación a un 
interés de orden público o que hayan sido dictadas en resguardo de las buenas 
costiunbres: es decir, de las normas imperativas. 

Tanto la libertad de contratar como la libertad contractual, siguen siendo 
principios admitidos por nuestro Código Civil, que distan de las exageraciones del 
dogma de la de la autonomfa de la voluntad de los inicios del siglo pasado, asf 
como también de lo que es el reciente movimiento del "dirigimos contractual" o 
publización del contrato. Aún en nuestros días la libertad contractual debe 
considerarse la regla y el limite, la excepción; y por lo tanto como límite que es, 
para que tenga vigor, debe ser declarado expresamente. 

Eldogma de la autonomía de la voluntad sostenla en la época de su máximo 
esplendor, que. salvo muy pocas excepciones la mayoría de las obligaciones 
contractuales ·n~cf~n de la voluntad soberana de dos partes libres e iguales y, 
scgundo;:'qi1e' eran jústas todas esas obligaciones creadas por la voluntad de tos 
confraiaJites:: < · · 

· . A.· ~;~és de la historia observamos que los grandes abusos de los patrones 
rre1!te a:· si.Is 'irabitjadores provocaron importantes movimientos sociales, donde el 
nacimiento : ál derecho laboral, como rama independiente del derecho civil en 
México: be' esta forma se fue demostrando como ta supuesta igualdad juridica entre 
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la~ partes, no siempre es suficiente para conseguir la lib~rtad y la cusfodia en el 
contrato en vista de las desigualdades económicas en. que en la práctica se dan entre 
una y otra parte, 

Por otra parte el surgimiento y difusión de los contratos de adhesión que 
posteriormente se analizarán, han sido causa considerable del debilitamiento del 
principio de la autonomía de la voluntad. Asimismo, las necesidades sociales y los 
requerimientos de las grandes mayorías de la población obligan al Estado a 
intervenir en la formación y ejecución de grandes tipos de contratos, teniendo como 
ejemplo de estos últimos: las leyes moratorias de Jos pagos, las leyes protectoras de 
los inquilinos; y las disposiciones que el gobierno ha fijado como precios máximos 
a los artículos de primera necesidad, la Ley Federal de Protección al Consumidor y 
la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, etcétera. 

No obstante Ja trascendencia de los cambios anteriores, no se ha llegado al 
extremo de desaparecer la libertad contractual, sino que significaron limitaciones a 
la misma y fue una de las causas que originaron el llamado "dirigismo contractual", 
que tiende a hacer prevalecer los requerimientos de la sociedad sobre los intereses 
puramente individuales, pero no de una forma total en esta materia, sino a propósito 
de determinados contratos y con respecto a ciertos objetos. 

VII. ALCANCE Y LIMITES DE LA AUTONOMIA DE LA 
VOLUNTAD 

Como anteriormente hemos observado en el desarrollo de este capitulo, Jos 
negocios jurídicos tienen su origen en la voluntad de los particulares o volimtad 
privada; y .en principio, los particulares son libres para realizar y regular los 
negocios jmídicos, según sus deseos, sus relaciones en el ámbito del derecho 
privado; y en términos muy generales, esta libertad para obligarse por decisión 
propia, se le ha denominado como autonomía de la voluntad. 
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No obstante, tal autonomía tiene limitaciones a Ja voluntad de la persona, es 
decir, que no se actúa en fonna soberana pues existen ciertas restricciones en el 
áritbito de respeto a la 1 ibertad de los demás, en el interés general y en las buenas 
costumbres. 

Así pues, el derecho no podria pennitir, pues fallaría a su propia función y 
naturaleza, que una persona a través de la realización de un acto jurídico se 
propusiera la consecución de fines reprobables desde el punto de vista de la moral 
o contrarios al interés público. Esta limitación se encuentra precisamente 
consagrada en ténninos generales en el artículo 60 del Código Civil de 1928, se&'IÍll 
el cual: 

"La voluntad de los particulares no puede eximir de la observancia de la ley, 
ni alterarla o modificarla. Sólo pueden renunciarse los derechos privados que no 
afecten directamente al interés público, cuando la renuncia no perjudique derechos 
de tercero". 

Lo anterior quiere decir, que Jos particulares pueden estipular en sus 
contratos todo Jo que no sea contrario a una ley, y aún pueden convenir en lo que 
sea contrario a una ley, si ésta no es de interés público, sino solamente supletoria de 
la voluntad de las partes. 

Podemos sintetizar que la cuestión de los limites del pnnc1p10 de la 
autonomía de la voluntad, confiere a la voluntad particular, la atribución de crear 
negocios jurídicos, sin sobrepasar el ordenamiento coactivo, brindándonos su 
contenido y su eficacia jurídica. 

Una vez analizado lo anterior, valdría la pena establecer cuáles son los 
limites a la autonomía de Jalibertad, es decir, el freno para esa facultad de ejercer 
la voluntad contractual: 

a) La voluntad. es libre de elegir, en un contrato, en relación con todo 
aquéllo que la ley no le prohibe o le ordena. 
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b) No obstante que no se incluyan cláusulas referentes a los elementos 
naturales del contrato, estas se entienden impllcitas. · 

e) Son inderogables las normas relativas al orden público y a las buenas 
costumbres, por voluntad de los particulares. · 

d) Las consecuencias derivadas de la buena fe, el usó o la ley resultan 
aplicables en los contratos, por encima de lo que se hubiera pactado. 

f) El valor o cuantía de la cláusula penal no podrá rebasar el monto de la 
obligación principal. 

Por lo que toca a las restricciones a la autonomía de la voluntad plasmadas 
dentro de nuestro ordenamiento juridico vigente podemos resaltar las siguientes: 

El Código Civil en su parte dispositiva ha sometido el principio de la 
libertad contractual, al interés y orden público, asf como a la moral y a las buenas 
costumbres, subordinando el interés individual a éstos. 

La segunda limitación . se encuentra consignada en el articulo 8 del citado 
ordenamiento, en el que seilala que 1.a voluntad de las partes, no puede manifestarse 
en contra de las leyes de interés público o prohibitivas. 

En el articulo 60. anteriormente citado se dispone :qué la voluntad de las 
partes no puede sobreponerse a la ley. ni a la colectividad, en cuanto que las leyés 
imperativas no pueden ser renunciadas, mient~as que . las . interpretativas son 
susceptibles de renuncia por parte de los contratantes. 
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Respecto del abuso del derecho en detrimento de la colectividad, se 
pronuncia el artículo 16 del Código Civil declarándo.se en favor de esta· última; y el 
articulo 840 del citado ordenamiento limita el ejercicio de un derecho de propiedad, 
cuando con éste se cause· daño a algún tercero, sin que reporte beneficio para el 
titular. 

Por su parte el articulo 14 7 hace hincapié en la supremacía del interés 
público y las buenas costumbres. 

VIII. LIMITACIONES EXTRAORDINARIAS A LA 
VOLUNTAD CONTRACTUAL 

Las condiciones de orden público y de las buenas costwnbres son preceptos 
que nonnalmente han limitado a la voluntad contractual y que incluso, en épocas 
del máximo esplendor del liberalismo no se han dejado de aplicar. 

No obstante, aún estando en pie la estructura ·liberal del contrato, es 
indiscutible que su estabilidad es cada dla más dudosa, puesto que la evolución del 
pensamiento económico y ¡íolfiico, condujéi i1:1a necesidad de aplicar algunas 
instituciones, que sin destrnir tÓtalménte ·el: p'rincipio~de la autonomla de la 
voluntad, si la mermaron de_una manera.significativa.·······. 

El legislador creó diversas : normas de carácter especial en _él ámbito 
administrativo; y al mismo tiempo, se concedieron. ciertos márgenes de discreción 
al juez, incluyendo la jurispmdencia, de tal suerte que se dio paut~ para el 
surgimiento de un grnpo de figuras jurídicas que tienen un matiz eminentemente 
social. Algunas de ellas tuvieron como origen el ser respuestas a problemas de· la 
época, como es el caso de la moratoria; otras nacieron en los mismos 
ordenamientos jurídicos como la fi¡,'lira del abuso del derecho; otras como la teoría 
de la imprevisión que goza de un singular apoyo en la jurispmdencia francesa; el 
tém1ino de ¡,rracia, y la prórroga forzosa. 
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Definitivamente que Jos preceptos anteriores constituyen frenos indiscutibles 
a la voluntad contractual, convirtiendo muchas veces en una simple fantasía el 
principio de la autonomía de la voluntad, unas afectaron el ejercicio excesivo de 
derechos subjetivos; y otras (las figuras más recientes) han destruido elementos 
básicos de la contratación, por causas supervenientes no previstas por las partes, 
de ahí el nombre de limitaciones extraordinarias a la voluntad contractual. 

A. LA MORATORIA 

Entiéndase por ésta a la medida legislativa de alcance general que Ja 
autoridad aplica con la finalidad de permitir que algunas obligaciones queden 
llcitan1ente incumplidas, sin que se finque responsabilidad alguna a cargo de los 
deudores. 

La característica fundamental de Ja moratoria es, que se trata de una medida 
tomada por el poder público, por motivos especiales de evidente gravedad, tales 
como incendios de gran trascendencia, inundaciones, guerras, terremotos, que 
afecten a todo el país o sólo en parte de él, según las circunstancias. 

Generalmente Ja moratoria se otorga a favor del deudor, aunque en México 
se dio el caso de que en 1916, el papel moneda sufrió una depreciación, razón por 
la cual se extendió en favor del acreedor a quien se le pretendía hacer el pago con 
el papel devaluado. De cualquier modo sean justificadas o no las moratorias, 
atentan en contra de Ja autonomía de la voluntad, pues Ja conducta del Estado, deja 
sin efecto algo tan trascendental para la vigencia del contrato, como lo es el plazo 
para cumplir las obligaciones. 
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B. EL PLAZO DE GRACIA 

Tiene su primer antecedente en la Ley de las XII Tablas ~ aunque no se 
contempla en Jos Códigos Civiles anteriores, en el articulo 21 del Código Civil 
vigente si se regula: 

"La ignorancia de las leyes no excusa su cumplimiento; pero los jueces, 
teniendo en cuenta el notorio atraso intelectual de algunos individuos, su 
apartamiento de las vías de comunicación o su miserable situación económica, 
podrán, si está de acuerdo el ministerio público eximirlos de las sanciones en que 
hubieren incurrido por la falta de cumplimiento de la ley que ignoraban, o de ser 
posible, concederles un plazo para que la cumplan, siempre que no se trate de leyes 
que afecten directamente al interés público". 

En síntesis, entendemos por plazo de gracia a aquél, que una vez vencida 
una obligación, puede otorgar el acreedor al deudor o bien el juez en el caso de 
que se halle legislativamente previsto. 

En nuestralegislación, ~e conte111pla la facultad del juei: para ded~tar el. 
plazo de ¡,rracia, CUand~ eJ i~teresadoJ1áya cmifesado Ja.demanda, Unil véz que se 
haya procedido al embargo de biénes ÍJar'a gar;uÍtizár'er interés ai acreedor.> ' 

':. :.·, .·: ,-.:.~ '.: ~ ~, .: ; ·::~.~::. :·: :~.~·~: /: \ .. -'.-::~ ;.~::i ;'., ·:· -i:-~ -}< ·~·: ~?~:~:-:-_. :;:.~· .. :~·,~j},:!~~i:-;;; ;~i~t'Ji~~I.i:~j{~·i¿ ;-~ ·_;,: :,,:_ .:~-.-_:·.,.. -~:;_ - , 
El efecio del pJáZci, de graCia;". sólo,· s~' prodíice e~· relación a· la 'fecha de 

cumplimiento de'• 18 obligación, ;¡;e~o \noike /apl ié~ :·c'6íTio ~ lin1ilac,ión al 'pago de' 
intereses, áunque sis~ ~ue~~rÍre~llci~(.~s'~~~!~~; .• :v::.'.:~~\\'.+ 1 

.·:;.•.:· ; '' 

-:·";::_: .. · 
De tal s;1erte, q~~ e~ta figJa ~b~1stiti.1ye"una bonsidérable Violación del 

principio multicitado,. ya qiie .. ·en la etapa· dé :c~nlplimieiiio ·del. contrato se ve 
intervenido por una voluntad ájénii; qlle es In delj1iez. i · · ' · 
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C. LA TEORIA DEL ABUSO DEL DERECHO. 

Siendo una respuesta en contra del individ.ualismo, surge en materia de 
propiedad y de responsabilidad, La Teoría del Abuso del Derecho, que hoy en 
nuestros días ya se maneja en el ámbito contractual, pues existen autores que 
sostienen que se utiliza para controlar el goce y el ejercicio de los derechos 
derivados de los contratos, siempre y cuando, este ejercicio no sea illcito o 
ilegitimo; impidiendo de este modo que las partes se sirvan de los derechos que los 
contratos produzcan, una finalidad distinia de la cual fueron originalmente 
pactados. En nuestro país hay varios casos, entre los que se puede citar el articulo 
840 que al respecto indica: 

"No es licito ejercitar el derecho de propiedad de manera que su ejercicio no 
dé otro resultado que causar perjuicios a un terc~ro. sin ~tilidad al propietario". 

Y por su parte el artl~ulo 1912 indica que: '-'\,-:, 
>:>>·.· ,>_,._ ::".: '. ,,. -··~· ,· -::-,,'. 

''Cuando al. ej~rcitar ·{,ri 'c!ere~J10 ~~ ~ai'1sé''d·aft~-;~'.¿·¡ro'ilay. ~bligaciÓri d~ 
indemnizarlo, si se Clemuestr~ qué él der~bh~ sólo se ejer(1ió'afin :de ~ausar el dailO, . 

sin la utilidad para.el tittilar del d~r~~11~11,,;> ~ '1 DJ ·_::;f~t .•. ·.-·.:_: .. {_'.: .. _:.±.·.·.··· .. _'.·.\ f . . ' . 
'.. ",J ·. ·_- :<· ' . -' ··. , ~ ¡ --~- - '~ ' ·. -: '"·' -~· .. : ~. - :]~:- .... ··- ',. 

El Estado.puede' poner trabas· ala. conducta ~e 'lciscontratantcs,'so pretexto. 
del "abuso .dei'cíerecho"., n§ existiendó ;1inID1n '. in~oiiv~niéMe" éil'.n~vai al· terreno . 
contráctilal estalÍrnitaciÓn, ya qtle el ejercido dél dere~ho, p'úéde Jener su 0ÍigeÍ1 en .. 
la fig\Íra de uri cónúátcÍ. · · · ··· · 

E~ ~efi~iti~~ p:uede establecerse, que el ejercicio del abus~ del d~r~cho 
tiende a quelirántar gravemente el principio de la autonomía de la voluntad.:. 

D. LA TEORIA DE LA ll\IPREVISION 
Sin que exista duda alguna La Teoría de la Imprevisión o de la Excesiva 

Onerosidad Superviniente, representa la institución que más limita el alcance de la 
autonomía de la voluntad. 
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Nosotros definiremos a la· Teoría de la Imprevisión co~o una . serie de 
especulaciones cient!ficas que tienen como finalidad justificar· el· incumplimiento 
total o parcial de un contrato en atención a la presencia de circunstancias 
extraordinarias no previstas en el momento de su celebración. . . · 

Esta teoría se encuentra implícita en la cláusula "rebus sic stantibus" que 
significa siempre que las cosas estén igual, que en la práctica forense de la época 
del medievo se consideraba sobreentendida para los contratos a largo plazo o de 
tracto sucesivo, siempre que se produjese un cambio radical en relación con las 
circunstancias en que el contrato se habfa celebrado, evento que autorizaba la 
resolución del contrato por excesiva onerosidad de la prestación. 

Los códigos mexicanos no han recogido literalmente la teoría de la 
imprevisión, pues en ellos se contempla, la imperiosa obligación de cumplir 
puntualmente los compromisos legalmente celebrados; no obstante en el articulo 
2455 del Código vigente admite la posibilidad de una rebaja de la renta en materia 
de arrendamiento de fincas ríisticas, en el supuesto de que sobrevenga una situación 
extraordinaria. La Teoría de la Imprevisión está fuertemente enraizada en la teoría 
del derecho contemporáneo, ya sea en base en a reglas generales, o en 
disposiciones especificas, y aunque no se presente comunmcnte en la práctica; esta 
figura también ha limitado el alcance de la autonomía de la voluntad, aunque seria 
exagerado el poner en tela de juicio a la tcorfa del contrato. 

E. EL ESTADO DE NECESIDAD 

Su antecedente puede encontrarse en el derecho romano bajo la figura de la 
Lex l'latcria y en la in integrum restitutio, la primera consistía en otorgar una 
acción píiblica contra quien hubiere engañado a un púber menor de veinticinco años 
y a éste. se le conccdfa una acción restitutoria. Y en la figura de la in integurm 
reslillltio se apoya en cierta medida la lesión por primera vez. Tratándose de una 
institución del derecho pretoriano en la que cuando alguien obtenía un dru1o con la 
realización 'ele un acto jurfdico válido confonne al derecho civil, pero contrario a la 
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equidad, existia la facultad de poder exigira trávés de la in integ111111 restilutio la 
devolución de las cosas a su estado anterior. ', 

Los Códigos. de 1870 y ;:~84 ¿igui~nfrel modelo. francés suprimfan al 
estado de necesidad como causa general de ·ieséisión, pero sosteniendo que la 
sociedad debe proteger al ignorante y'al 'n:;iserable, cuando es impunemente 
explotado, la Comisión Redactora del Código'CiVil vigente establece en el artículo 
17 que: . e 

"Cuando algw10, explotando la suma·. i¡Ínorancia, notoria inexperiencia o 
extrema miseria del otro, obtiene un lucro excesivo que sea evidentemente 
desproporcionado a lo que el por su parte se obliga, el perjudicado tiene derecho a 
pedir la rescisión del contrato, y de ser ésta imposible, la reducción equitativa de su 
obligación". 

Del precepto anterior se desprende que cuando además de la notable 
desproporción en las prestaciones, se produce una situación de inferioridad de una 
de las partes, que hace a la otra ponerse en ventaja. Erróneamente el precepto 
anterionnente citado menciona el ténnino de "miseria" en vez de el de "necesidad" 
pues a pesar de ser la primera, una variante de la segunda, no comprende todos los 
casos de necesidad que requieren de una protección jurídica. 

Dentro de las corrientes modernas de carácter proteccionista se encuentra 
como eje principal, el concepto de estado de necesidad, aún cuando no se plasme 
concretamente, pues tal es el caso, de la fijación de tarifas máximas y el 
establecimiento de reglas y condiciones especiales en determinados servicios, as! 
por ejemplo, la figura del contrato por adhesión que pone en juego el estado de 
necesidad, imponiendo ciertas limitaciones, para que uno de los contratantes pueda 
aceptar algo que verdaderamente le favorezca o deseé. 

El licenciado Nestór De Buen Lozano por su parte plasma en su obra "La 
Decadencia del Contrato", que el concepto de estado de necesidad tiene una gran 
trascendencia jurídica ya que ha venido a romper con el esquema tradicional de 
hechos jurídicos ajenos a la voluntad del hombre, y a los actos jurídicos 
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voluntarios, e involuntarios, pues serla más apropiado agregar una tercer variante 
referente al "acto jurídico necesario" en la que si". podrían enmarcar a todas las 
instituciones jurídicas denominadas ficciones contractuales, pero que estrictamente 
no encajan dentro del acto jurídico que en principio tenla el carácter de voluntario, 
pues este elemento esencial, ha sido desplazado por la situación especial de 
necesidad. 

F. PRORROGA FORZOSA DE LOS CONTRA TOS 

Se trata de un procedimiento primario de intervencionismo por parte del 
Estado en materia de contratos, pues el Estado frente a unas condiciones de 
emergencia, hace perdurar una relación jurídica más allá del término convenido, 
siendo una figura muy similar a la moratoria, que se le denomina vulgarmente 
congelación o prórroga. 

En nuestro país se tomó como una medida de postguerra a partir de la última 
conflagración mundial, que no obstante de tener sus profundos errores técnicos del 
decreto que la contiene, siguió teniendo vigencia hasta su decreto derogatorio de 
30 de diciembre de 1992. Esta figura del derecho limita la posibilidad de establecer 
modalidades en el contrato, cuando por mandato estatal desvirtúa el acuerdo previo 
y deja al arbitrio de la parte supuesianicntc más débil, el cumplimiento en los 
ténninos del pacto o su extensión indefinida, de tal suerte que la voluntad inicial; 
que nació con el contrato, y que ¡>revió su desarrollo posterior y su conclusión, dejá ': 
de tener vigencia. · 

En conclusión, expresaremos que la institución de la prórroga· forzosa '. 
destmye .totalmente la volu~tad; desintegrando al. consentimie1ito, esdécir; al 
acuérdo de .voluntades, dejando factible para una de las partes, lo que nÓ hÍlbiese 
podido realizar sin el concurso de ésta fiiiura, por lo tanto, cuando en el co~traio 
media ésta figura, dudosamente se .puede evocar la institllción del co~trato.' · 
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IX. FICCIONES CONTRACTUALES 

No obstante los diversos obstáculos que han ido surgiendo 'en la trayectoria 
del contrato, en nuestro mundo actual se le sigue considerando al contrato, como la 
llave mágica para la consecución de determinadas finalidades, , en' él, cL objetlv,o 
fundamental es el de satisfacer los diversos intereses de las partes.'De esta fonna 
observamos, que nominalmente el contrato sigue figurando en los•, códigos 'para 
referirse a fonnas jurídicas, que estructuralmente muy poco tienen ya '.éri común con 
el contrato. 

Las diversas figuras jurídicas que se han venido imponiendo para reducir el 
valor de la voluntad a su mínima expresión, son figuras que· en un principio fueron 
verdaderos contratos y que en la mayoría de los casos eran celebrados por los 
particulares entre si, dando con ello origen a relaciones de derecho privado; pero 
que debido a las muchas ventajas del contrato como instrumento jurídico, se 
desarrolló y sobrepasó los limites del derecho pnvado, para extenderse a la del 
derecho público, hasta llegar a la hipérbole de que actualmente los tratados entre 
los Estados toman la estrnctura de un contrato. 

El hecho de calificar como contratos a tales instituciones jurídicas, tiene 
como objetivó resaltar el origen de su naturaleza jurídica, sin embargo, las diversas 
causas que ya hemos apuntado, nos hacen dudar que en stricto sensu han dejado se 
ser un contrato. 

Entre las instituciones jurídicas que el maestro Nestór De Buen Lozano 
reconoce como: ficéiones contractuales ubicamos a los actos creadores de estado 
civil tal como es el ccaso del contrato de matrimonio y el de adopción; en segundo 
lugar está el• Uámado 'contrato de trabajo, que nuestra ley regula en tres grnpos: 
individual, colecti~o y colectivo de carácter obligatorio (contrato-ley); en tercer 
lugar se considera al acto colectivo, que da origen a la sociedad y por último se 
reconoce al contrato por adhesión; el cual en la realidad está en amplia discusión 
por varios tratadistas, el hecho de que si estos actos jurídicos son contratos o no. 
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A. EL CONTRATO DE ADHESION 

En la práctica es muy común denominar como "contrato de adhesión" aquel 
tipo de contrato en el que una de las partes no sólo desempeiia el papel de la parte 
que se limita a "adherirse" a la oferta de la otra: sin tener la posibilidad de fonnular 
una "contraoferta", sino que tampoco cuenta con la libertad e igualdad económica 
que_ le pennitan rechazar· esa oferta, tal como ocurre con los servicios públicos 
onerosos y, · particulannente, con aquéllos que fueron objeto de concesión 
administrativa, cuarido de por medio existe un monopolio legal o de hecho. El 
llamado contrato de adhesión, asume esa característica, donde el acuerdo tiene. una 
esfera de desenvolvimiento muy reducida: pues sólo se tiene la libertad jurídica;' -no 
la libertad económica~ de adherirse o no a la oferta que la otra parte fonnula. . . .. 

. Tratándose de un monopolio de derecho (de jure), el Estado iniervierie~ · 
regulando ese monopolio, con lo cual se restablece el desequilibrio existente; tal es 
lo que ocurre cuando se procede a.la regulación de detenninados servicios"a través 
de la fijación de las tarifas por parte del Estado. 

Hasta· aquf, hemos analizado algunas de las figuras jurídicas denominadas .. 
ficciones .contractuales, en las que se patentiza la intervención legislativa, tendiente 
a dar al contrato un contenido más acorde con el interés social. Ello nos aceré.a a. 
profundizar más en el contrato de adhesión en nuestro tema próximo, toda vez que 
en la generalidad de los contratos de prestación de servicios turísticos, nos vamos a 
encontrar con esta figura. 

B. ANTECEDENTES DEL CONTRATO DE ADHESION 

Desde principios del siglo (a partir de Salelles 1901) hasta nuestros días se 
ha discutido ampliamente por los más destacados juristas de todas las épocas, el 
problema de la naturaleza jurídica del contrato de adhesión, es decir si estos actos 
jurídicos participan efectivamente o no de la calidad de contratos. 
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Tal duda ha surgido desd~ que empezó a darse una nueva categorl~ de actos 
jurídicos, por parte de. la costumbre~ eltráfico comercial y después por algunas 
leyes, que han dadb el. tratiuniento de contrato, a Ciertas figuras no obstante que no 
encajan exactamente en cÍcuad~o s'e!lalado pára esta clase de actos, por la teoría 
clásica del derecho. ' · · · '· 

En la discusión se han registrado dos grandes tendencias: 

Un gmpo sostiene la efectiva contractualidad de tales actos juridicos. 

Un segundo grupo se pronuncia por el extremo opuesto, negando toda 
calidad de contrato a esas convenciones. Dentro del segundo grupo, hay quienes 
sostienen que no sólo no son contratos, sino que se trata únicamente de 
declaraciones unilaterales de voluntad. En el mismo grupo y coincidiendo con los 
anteriores en negar que se trata de contratos verdaderos, hay una nueva teoria en el 
sentido de que estos actos constituyen simple guiones administrativos. 

Sin embargo, en cuanto a la figura del contrato de adhesión el único interés 
práctico que en materia de interpretación se ha encontrado, es que corresponderá al 
juez indagar si tal u otra cláusula objeto del litigio ha sido realmente aceptada por 
las partes, teniendo los tribunales el poder suficiente para establecer además, si 
dichas cláusulas concuerdan con las cláusulas esenciales que constituyen la trama 
misma de la operación, y sin han sido conocidas y aceptadas por las partes. Al 
respecto podemos observar la regulación que establece el artículo 1857 de nuestro 
Código Civil, mismo que no sólo se aplica a los contratos de adhesión, sino a todo 
tipo de contrato: 

"Cuando absolutamente fuere imposible resolver las dudas por las reglas 
establecidas en los artículos precedentes; si aquéllas recaen sobre circunstancias 
accidentales del contrato y éste fuere gratuito, se resolverán en favor de la menor 
transmisión de derechos e intereses; si fuere oneroso se resolverá la duda en favor 
de la mayor reciprocidad de intereses. Si las deudas de cuya resolución se trata en 
este articulo recayesen sobre el objeto principal del contrato, de suerte que no 
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pueda venirse en conocimiento de cuál fue la intención o la voluntad de los 
contratantes, el contrato será nulo". 

· El diccionario de derecho privado de la editoriál Labor define los contratos 
de adhesión, diciendo que "son aquéllos en los que una de las partes fija sus 
condiciones rígidas e inderogables (cláusulas) y se las impone a la otra que no hace 
sino aceptarlas, adhiriéndose de esta manera al contrato. 

C. LINEAMIENTOS GENERALES DEL CONTRATO DE ADHESION. 

De acuerdo con la tradición y técnica del contrato de adhesión éste sigue 
teniendo las mismas caracteristicas, elementos y etapas en su celebración que el 
contrato clásico en general, sólo que el contrato de adhesión tiene ciertas 
particularidades especiales que lo distinguen del contrato en general; desde el punto 
de vista de la doctrina clásica, el contrato de adhesión cuenta con una técnica 
privativa que no tienen los demás contratos. 

En efecto, en todo contrato encontramos el concurso de dos voluntades y 
previamente a este acuerdo, una serie de actos de carácter no muy común, sino de 
fom1a individual y subjetiva de cada una . de• las·. partes que intervienen en la 
celebración del contrato: tales como el acto psicológico volitivo-interno, y la 
expresión adecuada o no, de este acto volitivo. 

Este acto psicolóbrico volitivo-interno se traduce en la expresión mism~ del 
ejercicio de la voluntad en su elección interna, lo que implica el ejercicio del libre 
albedrío lo cual es la base principal de la celebración del contrato, porque es el 
principio interno en donde se funda o donde nace el consentimiento del individuo· 
celebrante de una parte; es decir, del elemento más importante, de tal suerte que . si 
no hay consentimiento, o si este consentimiento no está acorde con la intención del 
contratante, no hay acuerdo de voluntades y sin este elemento es absolutamente 
imposible que haya contrato. 
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En la doctrina clásica del contrato se establece una polarización en la 
relación jurídica que se establece en la celebración del contrato, que responde al 

'significado del enfrentamiento de las partes contratantes. 

En el contrato de adhesión existe igualmente una diferencia de voluntades, 
sólo que en el contrato por adhesión una de las partes, por lo regular es una 
empresa, sin que con éllo se excluya la posibilidad de una relación de adhesión 
exclusivamente entre particulares; pero en el contrato por adhesión, la parte que 
establece las condiciones rigidas e inderogables tiene siempre dos razones de la 
misma fuerza para hacer tal fijación: son inderogables, por una parte, porque el 
esquema en que están contenidas, está fonnulado por anticipado de acuerdo con 
una reglamentación legal existente y sometidos, casi siempre a la aprobación de la 
autoridad administrativa (como era el caso de los contratos de adhesión del Sistema 
de Tiempo Compartido que para su validez estan sometidos a la aprobación previa 
de la Procuraduria del Consumidor), de suerte que cualquier modificación aún para 
un caso particular, debla ser sometida a la aprobación administrativa, y ésta es al 
mismo tiempo la razón por la cual el contrato de adhesión siempre tiene un carácter 
general; además sin que sea ésta la única; otra de las razones por las cuales la 
fijación de las condiciones es unilateral, es porque una de las partes que ftia las 
condiciones por lo regular es la más fuerte, porque está en mejores condiciones 
económicas o intelectuales y debido a éllo es que en dctenninado sentido es propio 
de ella la fijación de las condiciones o cláusulas del contrato; esta situación 
ventajosa es, casi siempre, de carácter económico. 

El acuerdo de voluntades en el contrato de adhesión, se lleva a cabo 
igualmente que en cualquier contrato en general, sólo que en el primero, se suprime 
la discusión que se lleva a cabo en el tipo de contrato en general, pero si hay 
consentimiento, porque de no haberlo, no habría negocio jurídico, y tan lo hay, que 
las leyes se ocupan de él, pues, es también común que no haya discusión entre las 
partes, porque una de ellas, la que goza de una situación ventajosa predispone las 
condiciones generales y no se trata de una fijación en ténninos de una simple 
propuesta, porque ésta puede ser modificada, si el contratante que recibe la 
propuesta logra imponer detcnninado punto de vista propio, sobre la celebración 
del negocio; y por otra parte en el contrato en general la propuesta inicial es una 
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simple tentativa de carácter provisional y sujeta siempre a ajustes , eníre los 
contratantes y muy excepcionalmente, el contrato se celebra' cÍe ác'lierd~ con la 
propuesta inicial, hecha por el que originalmente tonÍó la iniciativa. · 

En el contrato de adhesión también hay una propuesta inicial para la 
celebración del mismo, pero en este caso no se trata de una propuesta sujeta a tm 
elástico inovimiento de estira y afloja para llegar al acuerdo de voluntades, porque 
en este caso, la propuesta está hecha sobre la base de las condiciones ya fijadas, el 
estire y afloja de los contratantes se reduce a la pura aceptación o rechazo de la 
celebración del contrato, mientras que en el contrato en general, podemos distinb'llir 
otras etapas desde la propuesta hasta la conclusión definitiva del contrato; en el 
contrato en general, puede suceder que el destinatario de la oferta simplemente 
rechace la celebración del contrato, sin más detalles de ajuste o discusión, o bien 
acepte provisionalmente la propuesta, pero mediante ciertos ajustes, o que acepte al 
mismo tiempo la celebración del contrato y las condiciones que se le proponen, sin 
discutir ni la una, ni las otras, en cambio en el contrato de adhesión, no hay toda 
esa serie de circunstancias o etapas en su celebración o mejor dicho al aceptarse la 
celebración, se aceptan las condiciones ya establecidas sin discusión debido a que 
no están sujetas a ajuste alguno. 

La técnica, en el caso del contrato de adhesión, es diferente y tiene sus 
peculiaridades especiales, las que no concuerdan con la técnica usada en el caso del 
contrato en general; ya que en el caso del contrato de adhesión, la.rigidez se debe 
en gran parte, o en todo, a que esa técnica está fijada por la ley especialmente, por 
la necesidad de la organización y disciplina de tales contratos, que no responden 
exactamente a la noción y celebración de los contratos en general, y por otro lado, 
se debe a la necesidad de adaptación a las condiciones naturales y propias del 
elem.ento, porque exigen una rapidez fuera de lo comiln y una simplicidad especial, 
razón de más por lo que no pueden estar sujetos a la misma reglamentación. 

Principiemos por pensar en la elaboración de las condiciones generales del 
contrato o en su caso, de los términos de la proposición u ofertas de la celebración 
del contrato: en principio, en el contrato en general quién fija las condiciones 
primeramente es el proponente, y son una cosa simultánea, la oferta y la exposición 
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de las condiciones, lo que no sucede en el contrato por adhesión, porque las 
condiciones de contratación son originalmente f\iadas por la , ley , y, solo 
secundariamente por él que redacta los fonnularios ·o libelos en que se establecen 
los ténninos de los contratos de adhesión. , , , 

Por otra parte, Ja elaboración de las condiciones generales, a que se sujeta al 
contrato de adhesión, no implica necesariamente su celebración, sino simplemente 
un acto indiferente, tendiente cuando mucho a tener en un momento dado las 
condiciones en su adecuado medio de publicidad, para la gama de posibles 
solicitantes u oferentes de la celebración de contratos, mediante la solicitud de los 
servicios de una empresa o persona que ha impreso las condiciones fijadas por la 
ley, acondicionándolas a su plan de actividad y tratando siempre de encontrar la 
manera más atractiva posible de presentarlas, y de conseguir la mayor ventaja y 
protección que sea factible, buscando sutilmente las ventajas que la ley le pueda 
proporcionar, a fin de escurrirse por alguna hendidura a la rigidez en que le 
mantiene la ley. 

Dentro de la doctrina Planiol ha establecido ciertas características que son 
aplicables a los contratos· de adhesión: 

a) Tienen la~fonna de mia,oferta de carácter general.- Es decir, hayuna 
oferta dirigida al público en general para q~e celebre el contrato, pues se ofrece el 
contrato con siis condicione's, si una pcrsóna del público acepta la policitación de 
carácter general, en este mo1Í1cnio ,. hac~ q1ie su ~o Juntad. se adhiera a, lá del oferente 
y el contrato se perfecciona. , • ,,, · • '.' . · • ': L ~.Y!,: > ' > '. , . 

b) Es una oferta que~é reaHi~·.~n.iénnir;~s Íijos\·Esde~i~, se toma o 'se 
acepta el contrato como ha sido ofreéidó o iio s~ ac~ptii, ya 'que aquí rio existe la 
posibilidad de discusión. • .··• '· , ;. · . ,',',,,., .:: · . .. ,·, · , , · · 

. -~-~~-/:;::. '·. '.~ ~ ; ·e•· 

e) . Siempre hay una. de' las : partes ccmtratanté( qúe, es más, fuerte.- Por lo 
general el contratanté~ poliCitánt~·'y'•oferci1te,'1 góza dé '.un poder. económico 
considerable, es la parte fucrté dent~ó del eón trato~ , · , . 
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d) En un gran porcentaje estos contratos encubren la prestación de un 
servicio público, aunque también tienen amplio auge dentro de la contratación entre 
particulares. 

D. EJECUCION DE LOS CONTRA TOS DE ADI IESION 

Con relación a este pw1to son varias las proposiciones que debemos 
examinar y tomar en cuenta. En principio, para la obligatoriedad de las condiciones 
generales, éstas son establecidas y además de su obligatoriedad propia que les 
viene de la ley, éstas son igualmente obligatorias porque deben estar elaboradas 
confonne a un modelo de conducta que deben observar, ateniéndose a la buena fe, 
que deber regir a Jos contratantes en todas sus actividades previas a la conclusión 
del contrato; por esto, en detenninadas ocasiones, no es necesario que haya una 
declaración expresa y especlficamente aprobatoria sobre cada una de las cláusulas 
que contienen las condiciones generales del contrato, previamente establecidas, 
sino que es suficiente que éstas estén de tal manara expresadas en el fonnulario, 
que puedan ser conocidas por el adherente. 

Son obligatorias, por otra parte, no sólo aquellas cláusulas que se expresan 
en el escrito o formulario impreso que contiene las condiciones generales, sino que 
también, aquéllas que son necesarias de acuerdo con la naturaleza propia del 
contrato. El contrato de adhesión es una reglamentación, que una vez finnado el 
fomrnlario impreso que contiene las condiciones generales, adquiere una 
particularidad de suerte que tales condiciones valen tanto como una ley dispositiva 
particular creada por . la facultad legislativa . que cada individuo lleva consigo, 
respecto de la reglamentación de sus intereses particulares y que le viene en virtud 
de su autonomía contrac!ualregida y limitada sólo por el interés general. 

Otro aspecto· de· la ejecución de los contratos, es aquélla que puede 
presentarse cuando~ haycontroversia o contradicción entre las cláusulas elaboradas 
por las partes y las previamente establecidas en el fonnulario impreso de antemano 
que contie1Íe las condiciones generales del contrato de adhesión. 
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En este caso, como un efecto de la autonomfa contractual y de la autonomía 
de la voluntad de los individuos contratantes, debe prevalecer la fuerza de las 
cláusulas elaboradas por las partes sobre las clausulas contenidas en las 
condiciones generales preestablecidas a la celebración o primeras negociaciones 
previas a la conclusión del contrato, deben por tanto, prevalecer las cláusulas 
elaboradas por las partes, siempre que estén fijadas en una igualdad de condiciones 
y de común acuerdo y no establecidas a capricho por una sola de las partes, en 
cuyo caso carecen de fuerza tales cláusulas. 

E. EFECTOS DEL CONTRATO DE ADHESION 

Como en todo contrato, en el contrato de adhesión es necesario que las 
partes celebrantes hayan tenido pleno conocimiento o por lo menos, el adherente o 
solicitante del servicio al momento de la conclusión del contrato, para que éstas 
puedan ser eficaces y obligatorias, ya que éste es un efecto de todo contrato, pero 
especialmente, en el contrato de adhesión, porque el proponente se encuentra en 
una situación particularmente grave, dada la naturaleza del contrato, por la fijación 
de las cláusulas de Wla forma anticipada y unilateralmente por su contraparte, lo 
que pone a dicha parte en una situación ventajosa respecto del adherente. 

Pero este conocimiento necesario para el adherente de las condiciones 
generales en el momento de la conclusión del contrato, debe estar sujeto a un limite 
y a una regulación que permita fijar el criterio a seguirse al detenninar si tales 
cláusulas fueron o no conocidas por el adherente, puesto que una prueba en tal 
sentido resultarla casi imposible. 

Dos elementos deben tomarse en . cuenta para la apreciación del 
conocimiento de las condiciones generales por parte del adherente en el momento 
de la conclusión del contrato, para estimar a su vez,· la eficacia o ineficacia de tales 
condiciones; por una parte, deben tomarse "en cuenta las condiciones particulares y 
propias del adherente subjetivamente. y, por otro lado, los usos y las costumbres 
del tráfico comercial del lugar. 
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El criterio propuesto en la circunstancia de que el adherente en el momento 
de la conclusión del contrato, haya conocido éfectivamente las condiciones 
generales a que estaba sujeto el contrato, aprobándolas por escrito, haciendo 
referencia a cada una de ellas o bien que se suponga que con el uso de la diligencia 
ordinaria hubiera podido conocerlas, aún cuando de hecho no las haya conocido; es 
suficiente la posibilidad del adherente para conocerlas, para que éstas sean 
obligatorias. 

Como antes lo hacíamos notar, el orden jurídico limita los efectos del 
contrato de adhesión en una fonna particular, porque reglamenta este contrato en 
fonna más rigurosa y estricta que el contrato en general, y ello obedece a la 
inseguridad y desequilibrio que se establecería en caso de que se abandonara a los 
contratantes al libre juego de sus fuerzas. 

F. JURISPRUDENCIAS RELATIVAS AL CONTRATO DE ADHESION 

Antes de concluir con.· nuestra opinión acerca del contrato de adhesión, 
creemos conveniente plasmar algui1as .de las jurispmdencias más relevantes 
expresadas por la Suprema Corte.dé' Justicia· de la Nación en relación a este 
contrato: 

La Jurisprudencia Civil que se. cita· con iítulo PROMESA DE VENTA; en 
la página 379 del volumen· XLI de··. la Quinta Epoca emitida por la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación que a la letra dice: PROMESA 
DE VENTA.- La promesa de venta es w1 contrato unilateral, en el cual 
una persona contrae la obligación de vender un bien a otro, para el caso de 
que éste se decida adquirirlo, como podría comprometerse aún cuando sea 
poco usado a comprar una cosa para el caso de que otro se decidiera a 
venderla. Concwriendo las dos promesas de comprar y de vender se está 
en prcséncia de una concordancia de voluntades, que llevan a una 
compraventa completa, o mejor dicho, que entraila los elementos 



originales de Ja compraventa. De hecho, la promesa de venta no es una 
venta bajo condición suspensiva, porque el consentimiento de wia de las 
partes, o sea, el comprador, puede ser una condición, ya que entraña un 
elemento esencial del contrato, y por condiciones sólo pueden entenderse 
los elementos accidentales que es posible eliminar, sin que se afecte 
propiamente la validez del convenio, y asf, desde el momento en que el 
beneficiado con la promesa da su adhesión o consentimiento a la cosa y al 
precio, se convierte automáticamente en un comprador: la venta es en sus 
elementos perfecta, puesto que las dos partes han dado su consentimiento, 
y surge entonces la acción de exigir la satisfacción de las solemnidades 
relativas para que el contrato sea perfecto en su forma. 

La Jurisprudencia Civil que se cita con título ADHESION NO AFECTA 
LA VALIDEZ DEL CONTRATO RELATIVO A LA ELABORACION 
UNILATERAL DE SU CLAUSULADO POR UNA DE LAS PARTES; 
en Ja página. 92, del volumen ·LVI de la Octava Epoca emitida por la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: ADHESION. 
NO AFECTA LA VALIDEZ DEL CONTRATO RELATIVO A LA 
ELABORACION UNILATERAL DE SU CLAUSULADO POR UNA 
DE LAS PARTES.- El contrato llamado de adhesión supone que de 
acuerdo con Ja doctrina que wia de las partes fija las condiciones a que 
debe sujetarse Ja otra en caso de aceptarlo, por ello dicha circwistancia 
no afecta su validez, ya que no implica la ausencia de la altemativa para 
aceptarlo o rechazarlo en forma total o parcial por parte de quien no 
interviene en su elaboración, por lo que no puede decirse que Ja voluntad 
expresada por este se encuentre viciada. 

La Jurisprudencia Civil que se cita con Título ENERGIA ELECTRICA 
CONTRATOS DE SUMINISTRO DE. SON DE ADHESION; en la 
página 28 del volumen LXVII de la Séptima Epoca, emitida por la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra. dice ENERGIA 
ELECTRICA. CONTRATOS DE SUMISTRO DE. SON DE 
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ADHESION.- Es inadmisible el supuesto de considerar a la celebración 
de Jos contrato de suministro de energla eléctrica, confonne a las nonnas 
jurfdicas de carácter dispositivo que cónsa~an el . principio de la 
autonomfa de Ja voluntad en la contratación que incluye por un lado la 
voluntad de contratar o no, y por otro, Ja libertad de definir el contenido 
del contrato celebrado: siendo que, en realidad, en tales contratos, que la 
doctrina denomina como contratos de adhesión o sea; "aquellos en los que 
una sola de las partes tija las condiciones del contrato a la que debe 
sujetarse la otra en caso de aceptarlos" (Planiol Marsel), Traited de Droit 
Civil T. 11, párrafo 972, 9a. edición 1923), como son por ejemplo, el 
contrato colectivo de trabajo, el de seguros, el de distribución de agua, el 
de swninistro de gas, y de electricidad, las ofertas al público etc., que no 
tiene los trazos del contrato clásico, no existe la igualdad de los 
contratantes, como se hace suponer según la teoría de la autonomla de la 
voluntad, pues por un lado se encuentra tm particular, y por el otro una 
potencia económica en la mayoria de las veces, que impone las 
condiciones generales que se proponen a todo el público en los mismos 
ténninos y que son sometidas a su aceptación o rechazo; excluyendo toda 
posibilidad de admitir que las partes puedan, por su voluntad y aím por 
mutuo acuerdo variarlas o modificarlas: máxime cuando estas condiciones 
generales son impuestas por disposiciones legales de carácter imperativo o 
impuestas por disposiciones legales de carácter imperativo o coactivo y de 
eminente interés público y de servicio social que impiden, restringen o 
modifican la autonomía de la voluntad de los contratantes. Asl, la Ley de 
la Industria Eléctrica (en relación con los artlculos 27, párrafo VI, 73, 
fracción X, de la Constitución) en su artículo 3o. eleva a la categoría de 
orden público la generación, la transfonnación, distribución, exportación, 
importación, compraventa, utilización y consumo de energla eléctrica, y 
las demás actividades relativas a estos objetos, al decir "se consideran de 
utilidad pública todos los actos relacionados con la industria eléctrica"; y 
en su artículo 36, expresamente ordena: "La venta de ener&>ia ·eléctrica 
sólo podrá efectuarse de confonnidad con tarifas fijadas y contratos 
aprobados por la Secretaría, la que estará facultada en los témtinos. del 
reglamento, para revisar unos y otros a fin de modificarlós, o de fijar 
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nuevas tarifas y aprobar nuevos contratos, para la mejor satisfacción del 
servicio de que· se trate". Luego entonces, en materia de contratos de 
suministro de energía eléctrica no hay libertad de contratación, sino que 
como lo previene el artículo 36 citado los contratos no sólo deben 
celebrarse confonne a las tarifas fijadas por la Secretarla de Industria y 
Comercio, sino que deben ser sometidos, previamente a la aprobación de 
ésta, la cual tiene, además, la facultad de revisar unas y otros a fin de 
modificarlos por lo tanto, en esta clase de contratos no prevalece la 
autonomía de la voluntad de las partes sobre las nonnas jurídicas de 
carácter estatutario que deben regir las relaciones de los contratantes, 
como lo son un particular y la Comisión Federal de Electricidad, 
organismo descentralizado. Y tan es así, que la misma Ley de la Industria 
Eléctrica, en sus artículos 46, fracción 1, y 49 establece una sanción 
administrativa a las "empresas" que venden energía eléctrica, cuando 
cobran cuotas diferentes a las sei!aladas en las tarifas o contratos de 
swninistro de energía eléctrica aprobadas por la Secretaria y dispone que 
la imposición de dicha sanción no libera al usuario de la obligación de 
pagar la energía consumida indebidamente. Así pues, existiendo 
disposiciones legales de carácter imperativo y de eminente interés público 
que excluyen toda posibilidad legal de que las partes modifiquen 
libremente el precio de la energía sin violar dichas nonnas, si ambos 
contratantes, contraviniendo las disposiciones legales, de común acuerdo 
modifican el precio seftalado en sus contratos, efectuando un descuento 
sobre el importe de la energía, fijado en la tarifa oficial, número seis en 
vigor desde el día dieciséis de octubre de mil novecientos cincuenta y seis, 
ni ese convenio, ni su cumplimiento voluntario por ambas partes, generan 
a favor de los particulares su pretendido derecho de seguir pagando el 
fluido con el aludido descuento y no confonne a la susodicha tarifa. 
Porque seb'Ílll los artículos 6, 8, y 1 O del Código Civil Federal, la voluntad 
de los particulares no puede eximir de la observancia de la ley, ni alterarla 
o modificarla; sólo pueden renunciarse los derechos privados que no 
afecten directamente el interés público; los actos ejecutados contra el 
tenor de las leyes prohibitivas o de interés público serán nulos, salvo que 
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la ley ordene lo contrai-io; ·y contra la ~bscrvancia de la ley ·no puede 
alegarse desuso, costumbre, ~ práctica en contrario. 

La Jurisprudencia Civil que se cita con titulo COMPRAVENTA 
INFORMAL, CONTRATO DE; en la página 3462 del volumen XLIII de 
la Quinta Epoca, emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
que a la letra dice: COMPRAVENTA INFORMAL, CONTRATO DE.
De acuerdo con la teoría la promesa de venta puede ser un contrato 
unilateral. Mediante el cual, una persona contrae la obligación de vender 
un bien a otra para el caso de que ésta se decida a comprarlo, y de la 
misma manera, alguien podría comprometerse a comprar una cosa para el 
caso de que otro se decidiera a venderla, dándose entonces lugar a una 
promesa de compra. Cuando concurren las dos promesas, la de vender y 
la de comprar existe la promesa bilateral de compraventa; pero cuando el 
contrato comprende la entrega inmediata de la cosa versan sobre la 
entrega futura de la misma, o se recibe el precio total o parte del el: esta 
congruencia de voluntades lleva necesariamente a una venta completa, o 
mejor dicho entraña los elementos de la compraventa, y las partes tienen 
derecho a que el respectivo contrato solemne, se otorgue en los témtinos 
de la ley, de acuerdo con las disposiciones que fija al efecto el Código de 
Procedimientos Civiles. De aquí que la teoría asiente que la promesa de 
venta w1ilateral, estrictamente considerada, no obliga sino a la persona de 
quien emana y no aquélla en cuyo favor ha sido hecha, y hasta que ésta 
acepta la proposición, surge la promesa bilateral, y si se pacta la 
obligación de dar o se entrega, la cosa y se paga en su totalidad, o en 
parte, el precio, se satisfacen los elementos necesarios para la existencia 
de la compraventa, sin que conste que los .contratantes hayan adoptado 
wm terminología defectuosa, que no puede cambiar el sentido de su 
acuerdo. En la práctica, la promesa de venta se llama opción, pues 
efectivamente, la crea en favor de quien puede utilizar, o no, el 
ofrecimiento que le ha sido hecho. Puede existir en ella alguna condición, 
verbigracia: puede decir que para el caso de que el prÓpietarío se decida a 
vender, avisará al beneficiario y le dará preferencia en igualdad de precio 
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y condiciones; se dice entonces que hay pacto de preferencia y con el 
propietario no adquiere obligación sino cuando el beneficiario está 
decidido a comprar. Nunca la promesa de venta es una venta bajo 
condición suspensiva, porque el consentimiento del comprador, no puede 
ser w1a condición, ya que es wt elemento esencial del contrato, y por 
condiciones sólo pueden entenderse los elementos accidentales que 
pueden eliminarse sin que se afecte propiamente la validez del convenio. 
En la promesa de venta w1ilateral, el beneficiado con ella no es un 
acreedor, sino desde el momento en que da lo que se da su adhesión o 
consentimiento; pero si se paga el precio awtque no sea en su totalidad y 
se pacta la entrega de la cosa o se da esta desde luego la venta existe, 
puesto que existiendo consentimiento de las partes el contrato tiene 
realización y entonces surge en nuestro derecho, si no han sido satisfechas 
las solemnidades exigidas por la ley, la acción de las partes para exigir el 
cumplimiento de las mismas y para que el contrato sea perfecto: puede 
decirse pues que en la compraventa se trata de una obligación de dar, y en 
la promesa de venta sólo de una obligación de hacer, y aún cuando se de 
al contrato el aspecto de una promesa de venta, desde que se pacta la 
entrega inmediata o mediata de la cosa, as[ como el precio y más cuando 
éste se comienza a pagar, existe una compraventa. 
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Por nuestra parte podemos decir en relación a la naturaleza del contrato de 
adhesión, y en cuanto a la acalorada discusión doctrinaria de que si éste es wt 
contrato o no, que: en principio observamos que específicamente el consentimiento 
como acuerdo de voluntades propiamente no existe, y en la gran mayoría de los 
casos la parte que redacta las bases contractuales es wia sociedad o empresa 
Estatal, que impone a la otra (la parte débil) las cláusulas y condiciones del 
contrato, sin permitir la menor discusión o modificación, es decir, se plantea el 
presente dilema: se acepta el contrato tal como está redactado, generalmente wt 
machote impreso; o no hay contrato; y como generalmente se trata del suministro 
de algo de primera necesidad, como el agua, gas, transportes, luz, energía, y 
determinados servicios, al particular muchas veces no le queda otra, sino que 
aceptar en ocasiones contratos con cláusulas leoninas. 
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Teóricamente esta situación plantea problemas graves: pues nonnalmente en 
la generalidad de los contratos que celebran los particulares, las partes están más o 
menos en igualdad de posibilidades económicas; discuten el clausulado y hasta que 
existe acuerdo se celebra el contrato. 

Por el contrario, en el contrato de adhesión no pasa as!, pues la parte fuerte 
presenta a la débil el documento ya redactado en todos sus detalles, y ésta como es 
la que necesita del bien o servicio de fonna indispensable, no le queda más que 
adherirse, ya que no podría dejar de contratar, no obstante, no se puede argumentar 
que no hay acuerdo de voluntades, pues no habría contrato al no existir el 
consentimiento y por lo tanto, el acto seria inexistente. 

Sin embargo, no les falta razón a los tratadistas que impugnan la naturaleza 
contractual del contrato de referencia, pero lo que en realidad acontece desde 
nuestro punto de vista, es que se presenta una limitación a la libertad contractual, 
impuesta por situaciones económicas de monopolio de hecho o de derecho; por 
otra parte, dada la existencia de millones de interesados en recibir un bien o 
servicio, serla prácticamente imposible que la concesionaria o parte contratante, 
discutiera contrato por contrato, toda vez que muchos de ellos son de carácter de 
servicios públicos. 

De esta manera observarnos que este tipo de contratos responden a una 
necesidad de la vida y del desarrollo actual y de la idea del servicio muchas veces 
de carácter público, ya sea prestado directamente por el Estado o concesionado, 
verbigracia, pensemos en los imposibilidad de celebrar un contrato previa 
discusión; para el suministro de luz o de agua, o bien para transportamos a 
Cuerna vaca, o rentar una habitación por dos noches en el Hotel Acapulco Plaza. 
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Definitivamente que esta clase de contratos son un producto ineludible de la 
época, de la organización polftica y económica, del aumento de la población y de 
la diversificación de los servicios (públicos o no públicos) prestados. En tales 
circunstancias, se comprenderá que en la mayoría de los casos el consumidor queda 
en manos del suministrador del bien o servicio y para evitar, por lo menos en cierta 
fonna los abusos de este último, se exige la intervención del Estado, para 
reglamentar Ja prestación del servicio y sobre todo, Ja fijación de determinadas 
condiciones o cláusulas protectoras para el consmnidor; o bien para Ja fijación de 
tarifas, con Ja mera intención de procurar cierto equilibrio en el contrato. 



CAPITULO CUARTO: FACULTADES 
AL CONTRATO 

l. ANTECEDENTES 

DEL ESTADO 
PRIVADO. 
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FRENTE 

Constitucionalmente se puede observar que el pnnc1p10 general de la 
libertad contractual tiene como fundamento último los articules 4 y 5 del texto 
original de la Constitución de 1917, que consagraban la garantia de libertad de 
trabajo, de industria y de comercio, (actualmente contemplado unicamente en el 
articulo 5). no obstante el Constituyente de Querétaro como complemento y reverso 
de tal garantía individual, estableció la rigurosa prohibición de monopolios de 
Estado, estableciendo originalmente sólo cinco excepciones en el texto del artículo 
28 de la misma Constitución. 

De esta fonna observamos que en el discurso de apertura del Congreso 
Constituyente de Querétaro, el General Venustiano Carranza consideraba que la 
redacción del artículo 28 tenía el objetivo de combatir eficazmente los monopolios, 
y asegurar en todos los ramos de la actividad humana, la libre concurrencia, ya que 
según él, ésta es indispensable para asegurar la vida y el desarrollo de los pueblos, 
de tal fonna expresó su deseo que "el Gobierno a su cargo, y las instituciones 
políticas del pals, respondieran satisfactoriamente a las necesidades sociales"(I). 

Por otra parte el Constituyente Francisco J. Mújica al razonar el dictamen de 
la Comisión presidida por él sobre el proyecto de dicho artículo 28, insistió en que 
la prohibición relativa a todo lo que significa monopolio, debe considerarse un 
obstáculo en un pals como el nuestro en el que debe dejarse el mayor campo 
posible de libertad, al comercio y a la industria; y solamente como medida de orden 
para garantizar debidamente los derechos, tanto de las personas como de la Nación 
misma, debe reservarse a ésta lo relativo a la acuñación de moneda, correos, 
telégrafos y radiotelegrafia y a los autores artistas, el privilegio de reproducir sus 
obras por tiempo determinado. 

(1) SANCHEZ Medal; De Los Contralos Civiles; Edit. Porrúa, 1988, México, D.F. pág.17. 
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Cabe mencionar que José María Lozano en su Tratado de los Derechos del 
Hombre hizo un comentario al texto similar del articulo 28 de la Constitución de 
1857 diciendo que: "establecida en el artículo 4., la libertad que todo hombre tiene 
para abrazar la profesión, industria o trabajo que le acomode y para aprovechar sus 
productos, era consecuente, natural y preciso de esta garantía, su correlativo que se 
consagra en el artículo 28. No es un efecto compatible con aquella libertad la 
existencia de monopolios, concedida por la ley o por la autoridad pública ... " 
añadiendo que actualmente la libertad reconocida de hecho, hace imposible el 
restablecimiento de monopolios, por que nuestra Constitución en el articulo 28 que 
examinamos y en el artículo 4. con que tan íntimamente se relaciona, elevan aquélla 
imposibilidad de hecho a la categoría de una imposibilidad legal"(2}. 

De tal suerte es evidente que el Congreso Constituyente del año de 1917, 
tanto como el de 1857, reiteraron con gran énfasis los dos principios fundamentales 
de libertad del individuo en materia contractual y la rigurosa prohibición de 
monopolios de Estado, salvo contadlsimas excepciones, erigiendo éste doble 
principio a la categoría de una verdadera "decisión polftica fundamental". 

11. EVOLUCION 

El texto original de la Constitución de 1917 de Querétaro, ha sufrido las 
consecuencias de dos tipos de refonnas: 

Unas reformas de carácter conservatorio como las que mantienen y respetan 
las decisiones pollticas fundamentales, que fueron proclamadas en su momento por 
dicho Congreso Constituyente y otras reformas de carácter demolitorio, mismas que 
niegan y destruyen las decisiones pollticas fundan1entales consagradas por el 
Congreso Constituyente Originario. 

(2) Locus citatus, pág. 18. 
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Precisamente wia de las últimas refonnas de carácter demolitorio del texto 
del artículo 28, fue Ja del 3 de febrero de 1983, haciendo que a la inversa de Jo 
establecido en dicho precepto se erigieran como regla general los monopolios de 
Estado y quedara confinada en calidad de excepción y en fonna precaria la libertad 
de trabajo, de industria y de comercio; y por consiguiente la libertad contractual. 

La anterior refonna da una nueva redacción al artículo 28 quedando en los 
ténninos siguientes: "En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los 
monopolios, ... " se rectifica y se contradice en seguida, afirmando que "no 
constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en 
las áreas estratégicas a las que se refiere este precepto: acuilación de moneda; 
correos; telégrafos; radiotelegrafla y la comunicación vía satélite; emisión de 
billetes por medio de un sólo banco, orgw1ismos descentralizados del Gobierno 
Federal; petróleo y los demás hidrocarburos; petroquímica básica; minerales 
radioactivos y generación de energía nuclear; electricidad; ferrocarriles; y las 
actividades que expresamente seHalen las leyes que expida el Congreso de la 
Unión". 

En síntesis, el texto witeriormente citado se limita a establecer que quedan 
estrictamente prohibidos los monopolios, pero como los monopolios de Estado no 
son considerados como tales; luego entonces, no están prohibidos los monopolios 
de Estado y por tal motivo pueden multiplicarse sin límites a la voluntad sólo del 
Congreso de la Unión. 

Con la mencionada reforma se destruye e invierte el precepto natural de la 
intervención del Estado en el cwnpo de la economía; es decir, el tradicional 
paralelismo establecido entre los artículos 4. y S. Constitucionales del texto original 
de la Ley Fundwnental que estableclan la libertad contractual y el articulo 28 del 
citado ordenamiento que la rigurosa prohibición de los monopolios se transfonna, y 
en lugar de que en principio, tal intervención sea supletoria de la actuación de los 
particulares, o sea, cuando ésta falta o que parezca deficiente; solwnente entonces 
con la salvedad de aquéllas contadas y excepcionales materias que generen un 
enonne poder económico y que por ende, deben reservarse al Estado; se ha 
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dispuesto ahora que la actuación de los particulares en la economla sea puramente 
provisional o supletoria, es decir, en tanto que el Estado no haya tomado posesión 
todavía, de la totalidad de la actividad económica que por principio corresponde a 
él en forma absoluta e irrestricta. 

En pocas palabras podemos resumir, que el pnnc1pio de la libertad 
individual en materia contractual establecida en los textos originales de los artfculos 
4 y 5 de la Constitución de 1917; y el principio de prohibición de monopolios de 
Estado contenida originalmente, en el articulo 28 del ordenamiento anteriormente 
citado, quedó profundamente mermado con la refonna demolitoria de fecha 3 de 
febrero de 1983 en cuyo último precepto se erigió en regla general bajo el nombre 
de "Rectorla Económica del Estado en Areas Estratégicas", y por consecuencia los 
monopolios de Estado solamente dejaron a la libertad contractual un limitado 
campo de acción de carácter excepcional y precario. 

La redacción del citado articulo 28 es de tal importancia que a el podrán 
imputársele el surgimiento de las costosas e ineficientes empresas paraestatales. 

No obstante, debido al enonne endeudamiento externo e interno del Estado 
Mexicano, éste se ha visto orillado a deshacerse de una buena cantidad de este tipo 
de empresas, y reprivatizarlas, con el objeto de reducir el excesivo gasto público, 
aunque dejando latente la amenaza del Estado Mexicano para que en cualquier 
momento, éste retome y aumente en el futuro cualquier clase de actividad 
económica, a la que considere a su criterio "Arca Estratégicas". 

Por lo tanto, en la medida y proporción en que el Estado engrose y desborde 
su actividad económica, a través de la creación y diversificación de los monopolios 
de Estado, en esa proporción directa se estrangulará y se irá adelgazando y 
extinguiendo la libertad del individuo y el campo de aplicación del contrato, por 
que ahí donde precisamente desaparece la libertad no puede existir el contrato. 

Problemas tales como el desorbitante personal burocrático, el exceso de 
tramitación, la lentitud en la toma de decisiones y, en general una administración 
pública no modernizada, implica en ocasiones la ausencia de una sana competencia 
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por parte de otros agentes económicos, para el aprovisionamiento de algunos bienes 
o servicios. 

En cambio, si el Estado se concreta a preservar las garantías individuales y 
el régimen jurídico apropiado para que el sector privado y social se desenvuelvan 
como mejor les parezca y de acuerdo, presumiblemente, a los objetivos de 
maximización; es decir, dejando en el sector privado y en su caso, en el social, la 
mayor parte de la producción de los bienes y servicios de la economía; y debido a 
que este sector, se encuentra o se le puede inducir a una situación de competencia, 
es presumible que sus recursos se puedan emplear de una manera más racional y 
eficiente; con lo cual, nos acercaríamos al modelo óptimo de máxima eficiencia. 

Ill. NATURALEZA JURIDICA DE LA INTERVENCION DEL 
ESTADO EN EL AMBITO DEL CONTRATO PRIVADO 

Conviene en primer término hacer un paréntesis relacionado a las 
disposiciones constitucionales que cortjuntamente con el articulo 28 conforman lo 
que los autores han denominado el capítulo económico de la Constitución, es decir, 
el texto de los nuevos artículos 25, 26, y 27 Constitucionales, y que son los que 
establecen la política económica del Estado Mexicano, toda vez que la regulación y 
el comportamiento de las empresas, como es el caso de las empresas de prestación 
de servicios turísticos, van a diferir bajo cada sistema económico: 

Por ejemplo, bajo el sistema de libre mercado, también llamado capitalismo, 
la forma de empresa predominante es la llamada empresa privada, y bajo el sistema 
centralmente planificado o socialismo, la unidad de producción básica es la 
empresa estatal. 

Así, en el sistema de economía estatal, primero están las resoluciones del 
gobiemo y sólo después vienen las demandas y exigencias de los consmnidores; la 
economía estatal se instala y se expande al amparo del poder politico, sin 
vinculación efectiva con el proceso económico real. 
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Sin embargo, existe una tercera postura que recomienda como tercer sistema 
la economía mixta, que contiene elementos tanto del socialismo como del 
capitalismo; y que trata de conservar las ventajas de ambos, evitando sus 
respectivas desventajas. Los autores que se inclinan por esta tercera vía, aseguran 
que ésta se expresa en el citado capítulo económico de la Constitución Mexicana. 

Ahora pasaremos al análisis particular de cada una de las disposiciones que 
conforman dicho capitulo económico. En el articulo 25 Constitucional se plantean 
los principios básicos del sistema económico mexicano: 

El primero de éllos es el de la "rectoria económica del Estado" del 
desarrollo nacional; y por lo que se refiere a los fines de tal rectoría, dicho artículo 
consagra: 

- La garantía de que el desarrollo nacional sea integral. 
- El fortalecimiento de la soberanía nacional. 
- El fortalecimiento del régimen democrático. 
- Lograr el pleno ejercicio de la libertad y dignidad de los individuos, 

los grupos y las clases sociales. 

Se introduce luego, el concepto de "sector económico" y uno de éllos es el 
privado, que está conformado por los medios de producción de la propiedad 
privada, o sea, el que ejercen los individuos en particular, ya sea directa o como 
titulares de acciones o cualquier otra forma de participación en sociedades que 
puedan ser transmitidas a otros individuos. Aqui se establecen las bases de la 
economia mixta en la que participan diversas formas de propiedad, sin excluirse 
unas de otras, en otras palabras, se garantiza la coexistencia de la propiedad 
pública, social y privada, sujetas al interés de la nación, siempre bajo el principio 
de legalidad. 

El artículo 26 Constitucional trata del sistema nacional de plancación 
democrática, concepto que responde a la "necesidad" de regular 
Constitucionalmente a uno de los aspectos fundamentales de las sociedades 
contemporáneas: la planeación. 
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Por lo tanto, será el Estado el responsable de tal actividad, el cual organizará 
dicho sistema de planeación con el objeto de que sea dinámico, permanente y 
equitativo. Asl la Constitución plantea además un programa a realizar, es decir, sus 
objetivos en conjunto constituyen lo que en el articulo 26 se denomina Proyecto 
Nacional, y son contenidos en él los objetivos que deben determinar la planeación. 

Con ellos se prevé que exista un Plan Nacional de Desarrollo, es decir, que 
se documenten explfcitamente, tanto los objetivos a lograr, como las medidas que 
deben tomarse para tal efecto, y se define que de manera obligatoria, los programas 
de la administración pública deberán sujetarse a dicho plan. 

En cuanto al articulo 28 Constitucional antes referido, y a partir de la 
reforma aprobada el 3 de febrero de 1983, se enmarcaron expresamente los 
principios de la participación del Estado en la economía. Este articulo 28 ubicado 
en el capitulo 1 denominado "de las garantias individuales", guarda relación con el 
articulo 5 que consagra la libertad de trabajo, industria o comercio; con el 27 
Constitucional que regula la propiedad; con el 73 fracciones X, XVII y XVIII que 
conceden facultades al Congreso de la Unión para legislar sobre el banco de 
emisión único; correos y casa de moneda; con el artículo 89 fracción XV que 
faculta al presidente para conceder privilegios a los inventores etc. 

Para concluir, este apartado que se refiere al sistema económico adoptado 
por el Gobierno de México, podemos expresar que la citada rectoría, 
aparentemente admite sistemas de economía mixta, al hacer participar a los 
sectores público, social y privado en algunas actividades; pero el Poder Legislativo, 
al estar facultado para normar por lo que se refiere al sector socíl!I y al privado, 
pueden quedar reducidos a una insignificante intervención de la vida económica de 
México. 

Por tanto, el régimen de las disposiciones anteriormente citadas, propician la 
implantación de un completo totalitarismo de estado en materia económica; 
totalitarismo que desempeílaría el gobierno por medio de la legislación y 
administración pública federal. 
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En el articulo 26 de la Constitución se confia el sistema de planificación al 
Poder Ejecutivo, lo cual trae como consecuencia una centralización politica y 
económica a todos los niveles de un Estado Federal. 

En efecto, en el capitulo VIII del Plan Nacional de Desarrollo denominado 
"de las politicas sectoriales", se presentan los propósitos, estrategias y lineas de 
acción, de los cuales se derivarán los programas de mediano plazo de carácter 
sectorial. 

Precisamente en el apartado de la polftica turística se consideró propósito 
esencial de corto plazo, contribuir a la solución de los problemas nacionales, 
mediante la captación de divisas y generación de empleos; la estrategia general en 
el uso intensivo y eficiente de la capacidad instalada, la implantación de una 
política de precios que permita mantener la competitividad en los recursos 
financieros; las líneas de acción comprenden: información turfstica, diversificación 
de mercados, promoción y publicidad, comercialización, turismo fronterizo, turismo 
interno, turismo social, planta turística, capacitación, transporte, etc. 

Congruentemente con el Plan Nacional de Desarrollo, el programa sectorial 
de mediano plazo, repite el propósito general, la estrategia y las lineas Je acción 
seilaladas en el Plan, y se establecen los tres sistemas de ejecución de la planeación 
turística: 

- El obligatorio 
- El coordinado y 
- El concertado e inducido 

A mayor abundamiento, podemos expresar que si bien la Ley de Planeación 
sirve de apoyo y fundamento legal a la facultad del Ejecutivo para elaborar un Plan 
Nacional de Desarrollo, ésta no deja de ser lo que se llama 1ma ley cuadro o ley 
marco, ya que se conoce como tales, aquéllas que se limitan a citar las directrices 
por realizar en una materia específica, dejando la ejecución de dichos objetivos al 
gobierno, auxiliandose con la expedición de decretos. 
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Con plena conciencia de la indispensable transformación de la realidad 
nacional y que esa transformación habría de realizarse necesariamente por vía de 
los instrumentos jurídicos, como corresponde a un Estado democrático de derecho, 
que es el caso de México; el Presidente Constitucional de los Estados Unidos 
Mexicanos, Carlos Salinas de Gortari plasma en las recientes reformas 
Constitucionales: iniciativas de leyes y en las adecuaciones a otras ya existentes; en 
la expedición de reglamentos o reformas a los mismos durante esta administración; 
asl como en el propio Plan Nacional de Desan·ollo 1989-1994 nuevos e 
interesantes lineamientos. 

Las mencionadas reformas tienden a una reordenación del tamaí\o del 
Estado, en virtud de lo cual se desincorporó una serie de entidades y empresas 
públicas, con la finalidad de adecuar el tamafio de éste a las fi.mciones estrictamente 
encomendadas por el dispositivo constitucional. 

En el texto de la Constitución se deja un número determinado de 
monopolios al Estado, en virtud de los cuales se establece que esas serán las 
actividades que dentro del marco de la economla deberán ser ejercidas y operadas 
directamente por el Estado, reservando a éste su calidad de rector y manteniendo su 
participación operativa sólo en algunos sectores. 

Diversos fenómenos, a veces justificables, y a veces no tanto, hicieron que 
durante décadas el aparato económico del Estado fuera creciendo de manera 
desmesurada hasta alcanzar las proporciones de lo inmanejable. Así, la actividad 
desincorporadora de estos años ha venido a reforzar en la práctica, el mandato 
constitucional que seilala cuáles son las áreas a las que debe abocarse el Estado de 
manera exclusiva, y que se encuentran vedadas para la acción de los particulares. 

Por otro lado vemos que el nuevo Plan Nacional de Desarrollo recoge las 
propuestas de las dependencias y entidades de la administración pública federal, de 
los gobiernos de los estados, de los municipios y los planteamientos que han 
formulado los principales b>rupos sociales; respondiendo así, a la obligación legal y 
al compromiso político del Gobierno de la República de enfrentar, con el concurso 
de todos, los retos del cambio que hoy vive nuestra Nación. 
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IV. LA PLANIFICACION Y SU PROCESO 

Es importante considerar el hecho de que en nuestro país, como en muchos 
países, la planeación nacional del desarrollo no sólo se lleva a cabo en el nivel 
económico de la sociedad, sino que inclusive, se le práctica en todos los niveles del 
"cuerpo social" (cultural, político, jurldico y económico-administrativo) sólo basta 
con hacer mención a la definición de planeación nacional de desan·ollo de la Ley 
Mexicana. 

La Planificación del desarrollo turístico está inserta en un sistema de 
planificación mayor, como lo es el de Ja planeación nacional. De aquí que los 
sistemas de planificación son envolventes, siempre y cuando exista un grado de 
coherencia entre los distintos niveles en que operan: planificación global, 
planificación sectorial, regional, estatal, etc. 

La plancación nacional del desarrollo es una forma de llevar a cabo, el 
desarrollo y el crecimiento económico de un país, por medio de Ja armonización 
y/o concatenación de los esfuerzos de los diferentes sectores (público, privado y/o 
social) llevados a cabo a través de "vertientes", y fundamentados todos ellos, en 
valores de índole social, tales como las garantias individuales, los derechos 
sociales, la soberanía nacional, etc. 

A continuación analizamos lo anterior: 

- Se habla de armonización y/o concatenación de esfuerzos debido a que, 
cuando menos en principio, se ha visto que existe cierto grado de 
complementariedad y/o interdependencia entre los diferentes sectores económicos 
de la sociedad (por ejemplo, infraestructura urbana del sector público y empresas o 
instituciones del sector privado o social; carreteras y cierto tipo de bienes 
producidos por el gobierno como el petróleo, energía eléctrica, etc., e igualmente 
empresas del sector privado o social que requieran de dichos insumos, etc.). 
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Cabe hacer notar que se dice "cuando menos en principio'', debido a que 
muchas veces dicha armonización y/o concatenación de esfuerzos no siempre es 
necesaria de establecer de manera explicita, pues al respecto pueden ya existir 
suficientes elementos como para que por ejemplo, el sector privado establezca y 
opere sus empresas, sin necesidad de acuerdo alguno con el sector público. Este es 
el caso de un industrial que busca abrir una nueva fuente de trabajo en una zona 
donde ya existe la infraestructura, las comw1icaciones y su mantenimiento y los 
servicios que produce el Estado; y éstos operan de manera regular. Caso contrario 
serla el del fomento a un nuevo polo de desarrollo, en donde la planeación (el 
ponerse de acuerdo por adelantado) jugarla un papel preponderante como es el caso 
de Cancún o Huatulco. 

- Se habla de vertientes por la forma de operar de cada sector; por ejemplo, 
para el sector privado su mecanismo de asignación de recursos es el libre mercado, 
teniendo o no distorsiones -inducción (subsidios, impuestos) o restricciones 
(precios tope); para el sector público, lo que se realiza se lleva a cabo por orden 
directa (vertiente obligatoria) o de manera coordinada con los gobiernos de los 
estados federales y los municipios "libres y soberanos"; la vertiente de concertación 
es utilizada para establecer compromisos libremente asumidos y por cumplirse por 
dos o más partes (contratos). De esta forma, se habla de cinco vertientes; la de libre 
mercado; la de inducción; la obligatoria; la coordinada; y la de concertación, 
aunque como se podrá apreciar en la siguiente parte del estudio, la de libre mercado 
es la que más frecuentemente se debe de utilizar. 

Por último, se resalta el hecho de que . dichas . vertie1Ítes tienén su 
justificación en los valores sociales, debido a que no'seji'ue~é ,;acer alus'ión a 
hechos económicos, sin hacer referencia al maréó júrldÍé'ci' qÜé 1ó·'etÍvuélve, ni 
omitir los principios que los sustentan. · · · · · · · · · . · 
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V. CONCEPTO DE PLANIFICACION TURISTICA 

Obedeciendo a tal concepto genérico, la planificación será entonces un 
proceso integral cuyo máximo objetivo es asegurar el desarrollo turístico. Esto 
implica vincular todos los aspectos relacionados con la oferta, la demanda turística 
y la organización, de modo que en concordancia con las orientaciones del resto de 
los sectores de un país, se logren los objetivos especificas del desarrollo turlstico. 

VI. TIPOS DE PLANIFICACION 

En el plano de la economía se conocen dos tipos de planificación: la 
imperativa y la indicativa. Jurídicamente hablando de plan o planificación 
imperativa significa aquéllo que es obligatorio, de manera que las empresas (las del 
Estado) carecen de toda opción que les permita substraerse a sus disposiciones, en 
cambio, el plan indicativo en teoría es el que no obliga, no constriñe, sino que 
pretende ser marco de programas de inversión o instrumento de orientación de la 
expansión económica y del progreso social. 

Sin embargo, esta distinción es meramente formal, porque si el plan 
considera sólo en la publicación de estadísticas una serie de previsiones para 
orientar a quienes lo leyeran; ciertamente nada habría que objetar al adjetivo 
"indicativo", lo cierto es que este calificativo abarca algo más amplio, es decir, que 
a pesar de no ser imperativo, el plan se ejecuta con las variantes que conforman la 
vida y ésto es por diversas razones: por ejemplo la que es consecuencia del 
concierto que de la elaboración tiende a prolongarse en la ejecución, el gobierno 
tiene medios de acción más directos, como las inversiones que controla y ánima a 
sectores situados anterionncnte en la escala productiva; la ejecución del plan 
esboza problema de los estímulos. 

Esas medidas pueden resultar más graves cuando se trata de sociedades de 
economía mixta, las que al entrar en juego con las de capital privado, la base de 
intervención del Estado ya no será neutra, sino un proceso discriminatorio fimdado 
en la sola voluntad arbitraria de la administración. 
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Por lo tanto, se pierde el carácter indicativo, porque la planeación supone 
inducción, ya que el plan únicamente puede tener sentido si compele a producir y 
conswnir objetos o servicios diferentes, o cantidades diferentes de dichos objetos o 
servicios que habla proveido un mercado libre. En resumen, el plan tendrá sentido 
únicamente y en cuanto obligue a una modificación en el diseño o modelo de la 
producción y el consumo. 

En el caso de México, la planeación introducida en el texto del articulo 26 
de la Constitución se califica como democrática, lo cual significa que pertenece a la 
categorla de una planificación indicativa, la que de acuerdo con la doctrina, sólo es 
obligatoria e imperativa para los órganos del gobierno y de la administración 
centralizada, paraestatal o descentralizada que la establecen, pero requiere de la 
voluntad de los diversos sectores sociales o privados con los que se concierta o 
induce, según el caso. 

El análisis de las vertientes de la planeación nos sugiere distinguir lo 
siguiente: 

- La dimensión jurídica de la vertiente de coordinación que se nutre de los 
rasgos definitorios de la naturaleza jurídica de los convenios únicos de desarrollo, 
los cuales se han convertido en instrumentos en los que se acuerdan varias acciones 
concernientes a la Federación y los Estados en beneficio de la Nación, con la 
ejecución conjunta de los Planes de Desarrollo Regional. 

- La vertiente de concertación e inducción se manifiestan por una 
dinámica que se le imprime a la evolución de la economía y de la sociedad. La 
función de la inducción es pennitir al Estado intervenir y participar en la esfera de 
los sectores social y privado para conducir a éstos con indicaciones, orientaciones, 
infonnación, estímulos e incentivos por la vía del comportamiento que la estrategia 
busca encontrar en las actividades individuales o de b'Tlrpo. Su carácter de no 
autoritaria, busca lograr de los agentes privados de la economía un comportamiento 
determinado, sin ser deseado o visto por ellos, que vaya al encuentro de las metas y 
objetivos perseguidos por el plan. 
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Tales acciones de concertación realizadas con los sectores social y privado 
tendrán temporalidad y campo de acción bien definidos. Para llevar a cabo acciones 
concretas con los sectores social y privado que sirvan para la consecución de los 
objetivos y metas del sector turistico, se han establecido tres áreas de concertación: 

- Desarrollo de la oferta turística. 
- Fomento de la demanda. 
- Coordinación del sector con los prestadores de servicios turísticos 

Lo anterior se formaliza con "convenios de concertación" en materia de 
promoción, inversiones, abasto a centros turísticos, promoción y publicidad, 
infonnación turistica, comercialización y capacitación del personal. 

Este tipo de "convenios de concertación", en realidad han venido a 
conformar un nuevo tipo de contrato, que en la esfera del socialismo, se denomina 
"contrato económico" o "contrato planificado"; cuya caracteristica es el hecho de 
celebrarse sobre la base de los actos de planificación y regulación de la economía 
nacional, los que en el marco de wia planificación imperativa niegan la 
voluntariedad contractual del sistema tradicional del contrato, porque el contenido 
de éste les es impuesto a las partes, es decir, que no pueden acordar sobre su 
contenido, ya que deben obedecer al plan, lo cual en cierta fonna le quita el 
carácter de contrato. 

En cambio, en el regimen de una planificación indicativa, propia de un 
régimen de economía mixta, se da un contrato que recibe el nombre de "contrato 
marco" o "contrato cuadro", en donde se respeta la voluntad de las partes que en 
este caso, sería Ja de los sectores social y privado; y según la Ley de Planeación 
vigente en México, una vez celebrados tales convenios de concertación, serán de 
cumplimiento obligatorio para las partes que lo celebren, en los que se establecerán 
las consecuencias y sanciones que se deriven de su incumplimiento, a fin de 
asegurar el interés general y garantizar su ejecución en tiempo y forma. 
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VII, SITUACION ·ACTUAL 

Modernizar a México es hacer frente a las nuevas realidades económicas y 
sociales; es por tanto . su obligación producir y crear empleos, eliminando 
obstáculos para fomentar la iniciativa y creatividad de los mexicanos; y la 
obligación para el Estado de cumplir eficazmente con sus compromisos 
fundamentales; es decir, la obligación de ser rector en el sentido moderno: 
conductor, promotor, articulador de las actividades dentro de las cuales cada quien 
debe perseguir el interés nacional. De esta forma el Estado renueva sus 
instituciones políticas y sus actividades económicas, no para dictarle a nadie cual es 
el mejor plan de vida, sino para abrir. mayores oportunidades para las decisiones 
libres de los ciudadanos y de los: grupos sociales; sin •.desatéí1der . sus 
responsabilidades. · · · · · · :. ··~ ,;:c/:C: 

Lo anterior significa que en el .Plan Nacionalde De~~ófr~:¡gg9~¡9<}4 se 
pretende eliminar la incidencia del Estado en las tráflsaccióh"és 'eé'c:;nóiiiicas teniendo 
los siguientes retos: , :_, ::. · ... -:(:: ··;.~-,~~ .- ··,; · 

a) Evitar el desorden, pues el Estado nodeb~aband~~~s~us responsabilidad 
de rectoría de conducción económica:<:. < " ' ' 

b) Eliminar. la··.sobrerre¡iúlaci~~>·~ll'es~~él Es~adono debe intervenir en 
forma que eniorpezca Já'e~onomiá,·;ni.iÍnpedir'!l{éornpetencia en perjuicio del 

' ~· . ' '. ., i(-~ . consumidor · · .,. · ·. ::'.: ;•, 

c) Conduc;;Y:¡¡e~~';jaf~~~i~i.prl~~d~·p~otegiendo la demanda. 
'·"C. .. ,. ' •'· . :, ' 

,. 

El Estád~ ~I 1i~~ar·~·1a'f~~ctica:~1 Plan Nacional de Desarrollo deberá 
ejecutarlo bajo los s~guiént~s pnricipi~s: -:;: ... ' 

~·; ,.-:<.: -~":' . .,,,. ·: . 
a) Establecer n~fui~ ~lár~~.j~~·lifié~das, concertadas y estables. 

b) Eliminarb.á~eras 'iegales, b~roC:ráticas y de hecho. 
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c) Disminuir la discrecionalidad pública. 

d) No incidir injustificadamente en decisiones microeconómicas. 

Siguiendo los lineamientos anterionnente expuestos, por su parte, el 
entonces Secretario de Turismo Lic. Pedro Joaquln Coldwell; teniendo en cuenta 
las consideraciones, propuestas y observaciones de los grupos consultados, 
instrumentó un programa de modernización, mismo que se desarrolló en base a los 
siguientes puntos: 

1.- Importancia del turismo en el desarrollo social y económico de México. 

11.- El fortalecimiento de la Secretarla de Turismo como rectora y principal 
promotora de la actividad turistica. 

III.- Desregulación y 
desburocratización. 

IV.- Descentralización. 

simplificación turística, es decir, total 

V.- Necesidad de informar y auxiliar adecuadamente al turismo. 

VI.- Promoción, concertación, capacitación, coordinación y gestión 
como actividades sustantivas de SECTUR. 

Posteriormente a la aprobación del programa, se elaboró el proyecto de 
iniciativa de Ley Federal de Turismo cuyos rasgos principales se seílalan a 
continuación: 

1.- Importancia del sector y de la Secretaría de Turismo.- Se destaca la 
importancia de la actividad turística como una herramienta de desarrollo social, 
económico y cultural, así como un medio de descentralización del desarrollo y de 
redistribución del ingreso. 
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- Se reafinna y fortalece el papel del. Estado a través de SECTUR, como 
rector y promotor del sector turlstico. 

ll.- Concertación,· coordinación y capacitación .- Se prevé la acción 
concertada de los sectores público, privado y social para el desarrollo del turismo. 
La Secretarla de Turismo fortalece sus funciones de coordinación y concertación 
sobre las de regulación que últimante se hablan asentuado. 

- Se incrementan los esfuerzos de SECTUR para ser el principal elemento 
de enlace y coordinación de todos los agentes turlsticos confonne a un plan global. 

- Se moderniza la Comisión Intersecretarial de Turismo, permitiendo la 
incorporación de miembros representativos del sector privado y social, para 
convertirse as! en una Comisión Intersectorial. 

Ill.- Desregulación y simplificación.- Se eliminan todos los trámites ante la 
Secretarla de Turismo, excepto los de !,'llias de turistas y de buceo, éstos últimos 
continuarán tramitando sus credenciales ante dicha dependencia con un mlnimo de 
requisitos. 

- Se establecen lineamientos y limitaciones a facultades nonnativas del 
poder ejecutivo para evitar futuros intentos de sobrerregulación turística por medio 
de dispociones secundarias. 

- Se establecen medidas para evitár la actividad de funciones públicas en el 
sector Turismo, mismas que constituyen molestias a la actividad civil e impactan a 
las finanzas públicas. · 

- Para evitar la sobrerregulación, se excluye de la normatividad turística a 
las arrendadoras de automóviles, a las marinas turísticas, a los establecimientos de 
tiempo compartido y las transportadoras de personas. Todos estos agentes 
económicos son regulados y controlados por dependencias federales distintas a Ja 
Secretaría de Turismo, por lo que esta área se coordinará con las dependencias 
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competentes para que la normatividad de las empresas referidas sea conveniente 
para la actividad turlstica. 

- SECTUR continuará trabajando estrechamente con los 
turisticos de dichas actividades, para coordinar programas 
absteniéndose de imponerles regulaciones y controles excesivos. 

empresarios 
y esfuerzos, 

- Se prevé que el Secretario de Turismo sea promotor ante el Presidente de 
la República de reformas legales, normativas y operativas de otros ordenamientos y 
dependencias, para facilitar la operación, la inversión y los flujos de demanda 
turística. El propósito de esta previsión es el de alentar, simplificar desburócratizar 
y dar seguridad a la actividad turística en fomia global. 

IV.- Facultades nonnativas de SECTUR.- Se establecen las bases para 
una nueva normatividad turística, limitándose a aspectos fundamentales, con 
mecanismos de transparencia, simplificación y de concertación obligatorias (normas 
oficiales mexicanas) esta nueva normatividad regirá la operación de los 
establecimientos de hospedaje, restaurantes turlsticos y sistemas de intercambio 
vacacional. 

- Se expide un reglamento ilnico que sustituye a los ocho que acompailaban 
a la anterior ley. 

- Se normará ilnicamente la actividad de los agentes de viajes y de los gulas 
de turistas de manera que no impliquen trabas burocráticas. 

- Se institucionaliza la participación de SECTUR en los Comités Nacionales 
de Normalización que afectan la actividad turlstica (ecología, salud, protección al 
consumidor, transportación, etc.); Con éllo, esta dependencia tendrá derecho a 
participar en las instancias normativas de otros sectores, en provecho de la 
actividad turistica. 
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V.- Verificación y sanciones.- En la antigüedad, se procuraba el 
cumplimiento de la norrnatividad turística, a través del otorgamiento de pennisos 
previos a la operación (cédula turistica). mismos que se expedían después de que la 
Secretaría verificaba que la empresa turística correspondiente estuviese lista para 
operar en los ténninos de las nonnas aplicables. 

- Confonne al nuevo sistema, en el que no existen pennisos previos, ni 
verificaciones previas a la operación turística, serán objeto solamente de una 
verificación aleatoria que no constituirá barreras de entrada, ni dilaciones en la 
apertura o modificación de los negocios turísticos. Se eliminan las cargas 
burocráticas que pesan sobre el sector privado y se fortalece el programa de 
verificación ordinaria. 

- La Secretaría 'de Turismo conserva facultades sancionadoras ante 
supuestos de infracción a la~e~~edel'lll de Turismo o su reglamento. 

- Se elimina. Ja: fácuÍtad ~é .~~cioll¡rr,~o~ base a la discrecionalidad de la 
autoridad, asl como todos los delnás supuestos de clausura temporal o definitiva. 

' • ;,;:i'/'<:, ··\?~ .. ·,¡:~·,;·,,,.e<•(•", , • ' 

- Se establecen di~tintcis ~angos. en materia de infracciones y de criterios 
para el estableciiniénto dé sa1icioli~S: 

-Se eliminan la facultad de · la Secretarla para seguir procedimientos 
administrativos . y de imponer multas a las empresas prestadoras del servicio 
turístico, con base a las quejas presentadas por los consumidores. Los turistas 
deberán acudir a PROFECO, y en su caso, a las instancias jurisdiccionales. 

VI.- lnfonnación y clasificación.- Para ser efectiva y confiable la 
información, se establece una reclasificación hotelera por parte de la Secretaría de 
Turismo, en un plazo perentorio de quince meses, eliminando las categorías de gran 
turismo y la de clase especial, que dificultaban la annonización de nuestro sistema 
con los de otros paises. La clasificación se llevará a cabo en estrecha coordinación 
con representantes de prestadores de servicios, consumidores y académicos del 
turismo. 
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- Se establece un sistema de clasificación turístico privado, por medio de.· 
organismos nacionales de nonnalización. Esta contemplado un plazo dé transici?i1, 
para que las asociaciones privadas de los prestadores de servicios turísiicos;: rOrffien 
y disel1en sus sistemas para lo cual contarán con el apoyo decidido ·de SECTUR • -
(nonnas mexicanas). ·. :~·; . ·':.· 

- Se establece el Catálogo Nacional Turístico que contendrá la oferta 
turística nacional, y los atractivos con potencial turístico, como instnnnento de 
diagnóstico y planeación y como uno de los auxiliares de información al turista. 

VII.- Registro Nacional de Turismo.- Se mantiene el Registro Nacional de 
Turismo, que continuará concentrando la infonnación estadística de la oferta 
turística que obtenga el sector público y que comunique el sector privado en forma 
vohmtaria, eliminándose la obligatoriedad de inscribirse en el mismo. 

VIII.- Descentralización.- Se descentralizan todos los aspectos operativos 
a los gobiernos de los estados mediante un esquema que procurará evitar 
duplicidades nonnativas y operativas. El programa de descentralización busca una 
política y una normatividad turística única de cobertura nacional y de 
descentralización de las tareas operativas a órganos dependientes de los gobiernos 
de los estados. 

- La tarea de descentralización abre espacios de acción a las autoridades 
locales dentro de un marco nonnativo federal, y procurará evitar la proliferación de 
regulaciones turísticas estatales y municipales, por medio de acuerdos de 
coordinación. 

- Este proceso en principio fortalecerá el federalismo mexicano, simplificará 
las relaciones del sector privado con las instancias públicas, y procurará un marco 
normativo único para el turismo mexicano. 
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IX.- Turismo social.· Tomando en cuenta la importancia del turismo en los 
ámbitos social, cultural, familiar y personal, se establecen compromisos a cargo de 
SECTUR y de diversas dependencias pi1blicas para facilitar el acceso de la 
población a los atractivos, instalaciones y servicios turísticos del pais, en 
condiciones adecuadas. 

Como puede verse, esta transformación propiciará una Secretaría de 
Turismo más eficiente, capaz de impulsar y encauzar la actividad turlstica nacional. 
La Secretarla mantiene sus funciones normativas, de verificación y sancionadoras, 
pero las ejercerá empleando mecanismos no burocráticos, ni discrecionales, al 
mismo tiempo que fortalece sus funciones como Coordinador General del Sector. 

Las reformas y adhesiones que contemplan la nueva Ley Federal de Turismo 
y su Reglamento con respecto a las anteriores legislaciones en la materia turlstica, 
han venido a romper con el marco juridico que propiciaba mercados de 
competencia de tipo oligopólica, y en algunos casos hasta monopólica. 

Lo anterior significa, que con cambios tales como la desrregulación; la 
eliminación de excesivas trabas burocráticas; así como los precios topes; el 
gobierno lo que está fomentando es que se den las condiciones necesarias para 
establecer una industria turlstica bajo un sistema de competencia perfecta, en el que 
el precio de los servicios turlsticos estará determinado por la libre concurrencia en 
el mercado de prestadores y turistas, es decir, que el precio por los servicios 
turlsticos estará determinado por el libre juego de la oferta y la demanda. 

VIII. EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS TURISTICOS 
DENTRO DE UNA ECONOMIA DE LIBRE MERCADO. 

Cuando los economistas hablan de "mercado" no están pensando 
espec!ficamente en el sitio en que flsicamente concurren los compradores y 
vendedores, sino lo que tienen en mente son la estrnctura y condiciones generales 
en que se producen y venden detenninadas cosas. 
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A los fines del análisis del contrato y la teoría de fijación del precio en la 
prestación de servicios turísticos, ampliaremos el concepto de "mercado" para 
incluir la peculiar organización, distribución y la demanda de la industria del 
turismo. Por lo tanto, al analizar la organización de un mercado, tendremos en 
mente dos aspectos del problema: las condiciones bajo las cuales se desenvuelve la 
organización, prestación del servicio y las condiciones generales en las que operan 
los consumidores, es decir los turistas. 

A. LIBRE MERCADO 

En lo que a la vertiente del libre mercado se refiere, ésta tiene su 
fundamento en una planificación individual, es decir, que este mercado se rige por 
la libre competencia; detennina lo que debe producirse, lo que no debe producirse; 
los precios, los fija la ley de la oferta y la demanda; la utilidad es licita y se ajusta 
según las demandas del mercado (generalmente es lo contrario al sistema 
centralmente planificado). 

Bajo condiciones nonnales, el mecanismo del precio logra ajustar la 
prestación del servicio, a las necesidades de la demanda del mismo. Hemos visto 
que en circunstancias en las que existe abundancia en la oferta turística, el precio 
tiende a bajar, pcnnitiendo así a los turistas tener un mayor acceso a los servicios 
turísticos, con el ingreso monetario disponible. En cambio, en circunstancias en las 
que es baja la oferta turistica, el precio por la prestación del servicio tiende a subir, 
obligando en esa fonna a los consumidores o turistas a ajustar el consumo o 
demanda, al ingreso disponible. 

Este ajuste automático de la oferta turistica y la demanda por la prestación 
del servicio, presupone que el mecanismo del precio se desenvuelva libre de toda 
intervención, es decir, que de ninguna forma, se pueda interferir con el libre juego 
de las fuerzas económicas. Ahora bien, el mecanismo del precio no siempre IO!,'l'a 
con igual eficacia distribuir la prestación del servicio turístico entre los diferentes 
sectores de la población. En épocas o circunstancias consideradas como anormales, 
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el libre juego del mecanismo del precio puede crear una distribución inadecuada del 
servicio. 

',, ' '' 

·. ., , 

. Precisamente; la polltica. que se veníá imprimiendo en el sector turlstico 
(antes de la ntievá LeY Federal de Turismo), pretendía ayudar a regular la 
distribución de la oferta turistica, a través de la fijación de precios topes o 
máximos. 

La fijación de dichos precios tenía como propósito pennitir cierta oscilación 
del precio, teniendo en consideración un techo máximo, a fin de que los grupos de 
ingresos bajos, pudieran tener mayor facilidad para practicar la actividad turlstica. 
Esta política permitió una casi nula flexibilidad de los precios, pues ya que éstos 
sólo podían desplazarse por debajo del límite máximo, lo que contribuyo 
enormemente al detrimento de la calidad de la prestación del servicio turistico, toda 
vez que en la mayoría de los casos los gastos de operación eran iguales, o mayores 
a los precios tope. 

B. COMPETENCIA PERFECTA 

Para que exista un mercado de competencia perfecta se supone que 
concurran las siguientes condiciones: 

1. Un número ilimitado de pequeilas 1midades de producción y consumo; 
2. Todas las finnas competidoras producen un bien homogéneo; 
3. Libre entrada y salida de firmas al sector industrial; 
4. No intervención del Estado en la actividad económica; 
5. Perfecta movilidad de los factores de producción; 
6. Finalmente, el conocimiento de las condiciones del mercado por los 

interesados. 

Un breve examen de cada una de estas condiciones nos ayudará a entender 
mejor las conclusiones económicas que se derivan de una situación de competencia 
perfecta: 
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1) La primera condición necesaria para que rija un mercado de competencia 
perfecta tiene que ver con el número y tamrulo de las unidades de producción y 
consumo. Es preciso que tanto las unidades de producción (empresas), como las 
unidades de consumo (turistas) sean numerosas y pequeñas en trunaño; quedando la 
producción total prácticamente inafectada por la acción individual de cualquiera de 
las finnas que procediera duplicando o reduciendo la producción, sin afectar 
significativamente el vólumen de producción total, lo cual significa, que el precio 
por la prestación del servicio turístico, no podrá ser alterado por la voluntad de las 
empresas y éstas tendrán que aceptar el precio del mercado como tm dato 
inevitable. 

A su vez, las unidades de consumo cuando son numerosas y pequeñas dada 
su limitada capacidad de consumo, tampoco afectará el precio del producto. Por lo 
tanto, cada turista se ve obligado a contratar o adquirir la porción que le permita su 
capacidad de consumo al precio del bien o servicio establecido en el mercado. 

2) La segunda condición necesaria para que exista un régimen de 
competencia perfecta es que existan muchas finnas competidoras que produzcan un 
bien o presten un servicio homogéneo. 

3) Importantes elementos en un mercado de competencia perfecta son la 
libertad de entrada y salida de las unidades de producción a los sectores 
económicos. Esta condición asegura que las nuevas empresas podrán entrar a 
cualquier sector industrial, si las condiciones son atractivas, así como abandonarlo 
si se toman desfavorables. 

4) La cuarta condición es que no haya impedimentos de ninguna clase a la 
actividad económica en general; esta condición presupone que el gobierno no 
intervendrá en forma alguna que pueda afectar, las decisiones en cuanto al volumen 
de producción, las decisiones del consumidor o el precio del producto. 

El principio de. no intervención se extiende no sólo a la esfera 
gubernamental, sino también a las instituciones económicas privadas, tales corno 
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las asociaciones de productores, los sindicatos obreros y otras organizaciones 
influyentes. Descartando Ja posibilidad de que las instituciones públicas y privadas 
influyan colectivamente en las decisiones económicas de las unidades ~de · 
producción y consumo, la producción, distribución y consumo son procesos que 
se rigen por el libre juego de las fuerzas económicas del mercado. 

5) En quinto lugar, un mercado de competencia perfecta presupone completa 
libertad de movimiento de los factores en la prestación del servicio (producción), 
de tal suerte que los productores tendrán perfecta libertad de moverse de los 
mercados de precios bajos hacia los mercados de precios más elevados. Asl como 
también, los consumidores podrán moverse hacia los mercados de preciso más 
bajos. Esta condición asegura un ajuste inmediato a cualquier cambio que ocurra en 
las condiciones del mercado. 

6) Finalmente, un mercado de competencia perfecta presupone perfecto 
conocimiento de las condiciones del mercado. Los productores se enterarán 
rápidamente de cualquier cambio en las mismas, y lograrán un ajuste inmediato a la 
nueva situación. 

De i1,,'llal modo los consumidores tendrán completa y rápida infonnación de 
los cambios en el precio del mercado, de esta forma siempre pagarán el precio más 
bajo que prevalezca en el mercado para el servicio, lo que significa que un 
prestador de servicios turísticos no podrá mantener w1 precio más alto que las 
demás empresas turísticas, puesto que si insistiera en ello perdería todos sus 
clientes. 

Por el contrario, si un prestador redujera el precio para atraer una mayor 
cantidad de turistas no podría· lograr una ventaja pennanente, ya que todos las 
empresas procederían en igual fonna. Si existe en verdad perfecto conocimiento de 
las condiciones del mercado, cuando ÍJn empresario reduce el precio del producto, 
todos los demás harían otro tanto y si alguna ventaja existiera sería de naturaleza 
transitoria. · 
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Si todas las condiciones que hemos descrito arriba estuvieran presentes en 
una industria, las decisiones en cuanto al nivel de producción de cada empresa (y 
por supuesto de todo el sector industrial), el precio del mercado y las cantidades a 
consumirse estarian determinadas por el libre juego de las fuerzas del mercado. 
Esta es, precisamente, la caracterlstica esencial de una situación de competencia 
perfecta. 

Por lo que respecta al precio por la prestación del servicio turístico, el precio 
dentro de una competencia perfecta estarla determinado por el libre juego de 
oferta y la demanda; es decir, la oferta y la demanda vienen a ser los dos 
determinantes del precio bajo condiciones de competencia perfecta. 

Por otro lado, cabe hacer mención el importante cuidado que se debe de 
tener para no romper el equilibrio que implica un mercado de competencia perfecta 
en una economfa con fuertes tendencias capitalistas; lo que implicarla una 
competencia imperfecta. 

C. COMPETENCIA IMPERFECTA 

Competencia imperfecta o competencia monopólica es el mismo nombre con 
que se ha definido este tipo de mercado en el cual se revela la existencia de ciertos 
elementos que llevan a una determinada imperfección al mercado. La mejor 
manera de conocer las características distintivas entre un mercado de competencia 
perfecta y un mercado de competencia imperfecta o monopólica es analizando las 
fuentes de la imperfección. 

Como recordaremos, bajo condiciones de competencia perfecta no hay nada 
que pueda inducir a un consumidor o turista a preferir el producto o servicio de una 
empresa, en detrimento de las demás. Ello es as! porque el producto o servicio de 
una firma, bajo condiciones de competencia perfecta, es idéntico al producto o 
servicio de las demás. 
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Dadas las condiciones examinadas en los pá~afos . anteriores, la 
homogeneidad del producto o del servicio es lo que asegura la impÓsibHidad de que 
los consumidores establezcan preferencia por ·el. prodúcto o serVicio ·de. una 
empresa en particular en detrimento de las demás, pues todas las empresas están en 
igualdad de condiciones. 

El elemento de competencia imperfecta aparece precisamente cuando, por 
alguna razón, se rompe esta igualdad de condiciones entre las firmas que componen 
el sector industrial. Cuando en un sector económico una empresa puede inducir a 
los consumidores a preferir su producto o servicio en perjuicio de las demás 
empresas que componen la industria, estamos frente a un mercado de competencia 
imperfecta. 

En un mercado de competencia imperfecta prevalecen todas las condiciones 
que hemos descrito para un mercado de competencia perfecta, excepto la condición 
de que el producto sea homogéneo. Cada finna en la industria elabora un producto 
que se diferencia en algo del producto de las demás firmas; a veées esta 
diferenciación es más aparente que real, pero le da cierta distinción. 

Las fuentes de diferenciación del producto o del servicio en una industria, 
como la del trismo convierten un mercado de competencia perfecta en un mercado 
de competencia imperfecta o competencia monopólica, las cuales pueden ser 
diversas. 

La importancia .del elemento de diferenciación es que se induce en alguna 
forma a los consumidores a preferir el producto de un empresa en particular por 
otras razones que no son las diferencias en precios. 

' ' 

Como Se recordará, una de las condiciones de competenéia perfecta es que 
los consumidores no tendrán incentivos para preferir el producto o el servicio de 
una empresa en particular, excepto la diferencias en precios. · ' 
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Podemos, señal~ varios .'elementos de 'diferéñCiación del producto o del 
servicio de uita detenninada industria turística comosuficientes para establecer una 
situación de competenc'ia imperfecta o' mo~opÓIÍca: 

l. En: prlÓ!e~ .ténnino se seílala ~¡ c~~to de transportación del cliente o 
turista, Las diferenci~¿ en los costos de su transportación pueden inducir a un 
consumidciro turista a preferir comprar en los mercados más cercanos, o a utili1.ar 
los serVicios más próximos; el costo de transportación es un elemento adicional al 
precio del ·mercado, •por _el. que, el consumidor puede ser inducido a preferir el 
producto o serviciode una empresa en particular. 

2. Por la garantía de buena calidad, asociada con el prestib>iO de una casa 
comercial o cadena hotelera de reconocida reputación. 

3. En tercer ténnino, las facilidades que brindan los diferentes productores 
pueden detenninar la diferencia, es decir, la rapidez en el servicio, el buen trato, los 
ténninos del crédito, etc., son elementos que definitivamente pueden inducir a una 
persona a preferir el servicio de una agencia de viajes, de una linea aérea, de w1 
establecimiento hotelero o de un restaurante, en perjuicio de los demás que 
componen la industria; esta condición es claramente significativa en este tipo de 
ramas del comercio en las que las relaciones humanas juegan un papel 
detenninante. 

Nos hemos referido indistintamente al nombre de competencia imperfecta y 
competencia monopólica para referirnos a una misma realidad, a pesar de que hay 
tratadistas que coñ_sideran que son situaciones distintas, aw1que la realidad descrita 
en uno y otro; se refiere a la ausencia de competencia perfecta y ambas corrientes 
concluyen en que en 'ta realidad, "cada productor tiene un monopolio limitado" 
sobre su industria, sobre la base de otros elementos, además del precio del 
producto .. 
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Mediante este proceso de diferenciación cada prestador de servicios en un 
mercado de competencia monopólica, se aisla en alguna medida de los demás 
prestadores de servicios y puede, en esa forma, ejercitar un limitado poder 
monopolizador sobre los consumidores. En este sentido, el fenómeno de la 
detenninación del precio y el vólumen de producción de cada finna se aleja de las 
condiciones establecidas para un mercado de competencia perfecta; cada prestador 
puede, en escala limitada, manipular el precio y la oferta de la prestación del 
servicio. 

Circunstancias que precisamente con la nueva legislación turistica se 
pretenden combatir. 
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I. FUENTES DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES DE LOS 
PRESTADORES DE SERVICIOS TURISTICOS 

Por fuente debe entenderse el acto jurídico o la situación, donde tiene su 
origen la relación obligatoria, la cual no nace ex nihilo, sino de un presupuesto o 
título que lo justifica y que legítima la sujeción del deudor al deber de 
cumplimiento, como la causa justifica al efecto. "Esta causa está constituida por 
la voluntad del deudor, o sea, por su consciente intención de asumir el deber de 
cumplir; por lo que se pueden clasificar las obligaciones en voluntarias -Y
legales"m; 

Si nos remiti~os al co.itenido del art!Culo 32 de la Ley Federal de Turismo 
observamosquéen ei'rhis111o 'se'esiablece.que las relaciones e~trelos prestadores 
de servicios. turlsÍicó?y'. el~ tUri~tií'. ~e 'regirán pó~· lo;é¡ue ;1as partes convengan, 
observándose la pres

1

enie Üiy' y la Ley Feder'al de Pr¿t~cé:ión ~¡Consumidor. 
' " ' >'. ,i,<.J" ... ~;.t~··· .. ·.,;( .. :.'' .. ·:'.':··.',~,·.·.;,-:<.'.·;~,.=,;\~(j,7.;t~\~:;':.'.>'·,, _\ .\· .. : 

En otros !é~~f~~s: ,} ·- ; --X~,''=.'·_- ,. ' ' : 
•. , __ .. M>'-- -,__.. :c.·· - ·,,·t=.(_:.:··.,';·~-- :.; '.":~·:·-:. 

,., - ! ' - . • <'. . ·:-·o,~ - - --~;'.."·.-, ' ;.· '·• -~ ·' -
- :· . ' .. :.:.:y::.:,';(:·,:;< .-;,.f:·:·.--~:'_\<-·~,. =·-:t, ?~- '· :.-.-:=··;· -·:¡: -~- -.<';:}.~~'.:>; .. ::". : 

- Dicho'_ a_r(lcufo '.in_dica'_cj'ue Icísprestadores~_dti" servicios turísticos pueden 
obligarse, para con el Üsuario o)urista en,l:Íase'fyios'térmlnos convenidos," o sea, 
conforme a, los cciríiríii('.)scjue Ueguéna celebrar con los úsuarios, 

~ -·,,.-, -;'·\:.:~1·,:·~·· -r_'~_,.:': ,,-.·.;;>_, ... ,, .. ~-:-~;·..,. -~.--

. __ .. .,..: --... ;<- :/.: .. --_,_;'(~·::~ u.~·i,...- ;~-:_ .. ~,;:<··''._ ~t-.-.-< >??-:,.:;:;;-}:_·<~ ':~ <-: ; -., ... :. __ 
- ,. "Observándose: lá .presente "_Ley,''. és''decir, --. con. Jo_ dispuesto _en la Ley 

Federal_,~:aT::~;;f ::,c:~~~L:i~:~:11Mi~Jt~'i)~or;:::. -·-" --. }, -
. __ ,,.~','.', ~-~·;.- ""::.:;~:-: "<\.\::· ~:~-~--.' !,1:,·:: 

(1) MESSINEO, Francesco, ~anual de Dérccho-divil y Com~rcial,~rad. Santiago Sentis Mclcdo, 
Ediciorics Jurldicas E_uropa-Améric_a, 10~10 IV, Buenos Aircs, 1970, p._ 21. · 
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Por su parte el articulo 35 de la Ley Federal de Túrismo al referirse a las 
obligaciones de los prestadores de servicios turísticos. e~ silfracción,;III; .seiiala 
que "deberán cumplir con los servicios, precios;· tarifas• Y. promodones, en los 
términos anunciados, ofrecidos o pactados". . · · · .... ' 

Asimismo, el articulo 34 establece que:· : : :, ..• <- · : 
:.<:·;,;.. >;:.: ~:·~'.:>:,. 

"Corresponde a la Secretaría; e~¡Í~dir'.!~;·,:~~;~~sTofici~l~s · ~e~icanas 
relacionadas con la prestación' de los se~i¿ios ttfrl~Úc"Ossiemj:>re cj~e él contenido 
de las mismas no sean. éiimpet_en'éía 'de otrá ·d~pendencÍa'de: lá; administra~ión . 
pública federaL DiChas normas ÍencÍrán por finalidad estableéifr:' <:\!;; ' . . ... 

. -·.· .. ··. ··~ ,:=:·/· ·' .. · :.:":·.·,·'~;· :·~· .,..,..-~J-.:,_i:._··<· .. ·::;¡~_,··J\-}/.,·,-·\v;~.·-·-· 

l.· La~· é~~~~1ei1~¡i~a~·:y ~~~iisi~ó~'~bH'\u~,~~~~~b·~~lii~lf ~'1~~· •. 
prestadores .. de .. servicios tu~JsÚcos~parác:proteger·' la· 
seguddad fisica de lcis turistas; · .· · · ·• .. . ' · 

II. Los requisitos que deban cu~plir ·10~ .convenios f 
contratos que celebren los prestadciresde_servi6fcis'y lcis· 
turistas. . . • . =Xi . '. · .. · • ,: . 

Ill. Las características de la información que los prestadores . 
de servicios turísticos deban proporcioúá~ a~ los' turisías ·· 
especialmente en lo que se refiere a promociones y 
ofertas. . . · · . 

IV. Las garantla que en su caso, deberán oto~gar los 
prestadores de servicios a que se refieren las fracciones l, 
11 y lV del artículo 4 de la presente Ley. . 

Las normas oficiales mexicanas a que se refiere este artículo que tengan 
por finalidad la protección al turista, se expedirán en los términos de la ley de la 
materia, tomando en .consideración las particularidades de la prestación del 
servicio. 
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La Secretaría , participará en, los comité~ consultivos nacionales de 
normalización, en:los·.·que''se:elaboren normas que,puedan afectar la materia 
turlstica. · , < , .. ·•. ,;, <' 

." ,:¡, · l-· ... <.-\···-·· '• ·;,:.-· . 

. La calidad y: la'' clasificación d~ l~s' serv1c1os turlsticos serán' materia 
exclusiva de riorfuas méxicÍUlas'en lii;(é~in'ci~ d~ la'Iegislación aplicable." 

. -··' ,:: ·-. -:: ::•: ·. - y.· ... ··-~._.--. ·- .• :: .. __ ::,._;~- - - • 

.. --- ::· :.: -":~ .. _:· _ ... ~ '\'.::· ·:,\·;:::~·::. -~--i::'.~ .::;~.};:_-;,~·~;-\~·;· .. :' ... :i'.Y~-~~~:._~·.:-\/-\··)~~--< --.-~ <: -" 
, De Un· análtsis detalladó Cle,· los. anteriores, artlculos,. se resume que en 

dichos . artícul~s >'se: seflalan ctatro\fuenteS:~'llrirÍcip~les . de '.obligaciones del 
prestador de sérvi6i0s tu~ísÍic~s para con'~¡ us~adoo t~rista, a saber: 

- '--~-- _ _.,,_-.---.-- ·'· ... "' -- -~· .>>_ .. ~,:.\;_'. -~":'.::·~----_- ~ .. :~·:.(·::;¡:::;·:->;.:·· ·. . 
· 1) El contrato~ conve~ici: •. .'·,· '.,· .... •. . .. 
2) La Ley (de Turismo y la Federal' de Proieccióri al Consumidor), 
3) Las normas oficiales mexicanas¡ y 
4) Las normas mexicanas que en materia turística se expidan considerando 

las particularidades del tipo de prestación de servicio. 

11. EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS TURISTICOS 

Este capitulo tiene de hecho el carácter de conclusivo, y recapitulando un 
poco todo lo que se ha expuesto con anterioridad, podemos afirmar, como ya lo 
hemos hecho previamente, que es indudable la existencia de lo que podemos 
llamar legislación turística, e inclusive, se considera que ésta constituye una parte 
de la legislación administrativa que tiene por objeto especifico el turismo, y que 
en virtud, de ser el turismo un fenómeno de gran complejidad, parte de las 
normas que lo regulan pertenecen al derecho administrativo, pero también por 
otro lado, existen un gran número de normas que corresponden al derecho 
privado, sobre todo sí consideramos su objeto. 

Lo anterior, nos lleva a la conclusión de lo que podemos llamar "contratos 
turlsticos", que son en un gran número contratos regulados por nuestro derecho 
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privado y que se utilizan en el tráfico turístico, sin que por ello se modifiquen las 
normas aplicables; aunque en . determinados supuestos, son de contemplar 
imperativamente normas. administrativas que. se impon'en. a la·· voluntad, dé las 
partes. La Ley Federal de Turismo precisamenté en. los fu.tlculos32i 34 y35, así·. 
como sus correlativos·. del Reglamento dei la misma,· disponen . ordenamientos 
jurídicos de es~ natú'raleza,; 

Cu~ndo !~ citada f~a~ción U! del ártículo 35 séñala lo referente a "los 
términos anunciados, ofrecÍd~s o paCÍadcis," es evidente que hay una clara 
referen~ia' á los' ccintratciso écinve11fo~ qUe'se célebren entre prestador y usuario o 
turista; ~in embargo;:.dáda)á grana~plítud de tal referencia, cabe la reflexión 
relati~á a qué tipo dé contratos.o éonveniosse refiere, es decir, si a los regulados 
por el d~redici civil;' a los san_ciomidos por el derecho mercantil; o a los contratos 

· de)derechci turístico propiamente:Iiablando, los que concretamente ubicaríamos 
dentrode !oque la·'docírina denomina contratos atlpicos o innominados, como 
son el contrato de agencia.y el de mediación. 

~ •. - · .. _ :· , .. ,· ·.,-··. . . ~ .. : . 

Solamente el artículo 75, fracción VIII, del Código de Comercio califica 
la actividad de las empresas turísticas como actos mercantiles, y las diversas 
disposiciones .de los Códigos Civiles estatales y del D. F., sobre el contrato de 
hospedaje· son los únicos preceptos básicos y específicos de los . contratos 
turísticos, por lo que .para configurar toda la gama de obligaciones privadas del 
turismo tendremos que irlas entresacando e interpretando del conjunto general de 
las normas de contratación civil y mercantil. 

Lo anterior plantea el problema de que en nuestro sistema jurídico, no 
existe una teoría general de las obligaciones mercantiles y mucho menos, de los 
contratos mercantiles; razón por la cual, son aplicables a la materia mércantil lo· 
estipulado por los artículos 2o. y 81 del Código de Comercio, las disposiciones 
generales del.Código Civil en materia de obligaciones y contratos; lo.anterior se 
fundamentaen el artículo 81 de dicho ordenamiento que a la letra expresa: 

"Con las modificaciones y resoluciones de este Código, serán aplicadas a 
los actos mercantiles las disposiciones del derecho civil acerca de la capacidad de 
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los contrayentes y de las excepciones y causas que rescinden o invalidan los 
contratos". 

Consecuentemente, encontramos .que Ja: teoría de las obligaciones 
mercantiles es expresada sólo en unos cuantos preceptos(2> . 

También sirve de base pará la remisión de la legislación mercantil, a la 
civil; el principio de supletori~dad gén~ral del Código de Comercio, contenido en 
su articulo 20., el cual indica que: : <e·> 

" ... a ra1ta de ~isposiéi~K~s ·~ ~ste. código, serán aplicables ª 1os actos de 
comercio los dei derecho coimín''· < ·.• .·. · 

_,. -··-:,__..-.·. 

Por lo tanto,.serán ápÚcahlesÍodas:l~s norm~s'~él~tlyas.Íll.contrato en 
general, a los c1mtratos. me~cantiles, disposiciiín.es C,onió: las, de, clasificación, 
interpretación, nulidad, eieinento.s del. contrato y,óirÓs'niás''yino únicamente los 
que se citan en el articulo SC d~I CÓdig~~de;:coñí'ér¿iÜ'.~~Lá regla expuesta 
previamente, incluso puede apHcars,e a!'Os .éontrátos'ñii)lic?~ :1J~lsticos; temas que 
se desarrollarán •en el présente ca'pltu10':; ··:;/, .. ·3~,L<·;·;;X.·/ . 

Otra. fuente d~}obll~acl~~~~,~~~~~sá"iri~~t~!·:~~~~I:~~,~~g;Ley. Federal de 
Turismo, es el citacl~ artl9~Ió)ide.Ja propiaL'~y;:éI•cÚal tiene.el carácter de 
imperativo, según lo dispuesto: lit~iii'1ili'ente ~n 'su' artículo :ÍÓ;' que establece que: 

Repu
'blLi'c.ªa,p .. r.e:s···e···n····~~· L:~:·e~:,~:i~i~;i¿'.t¿Wi~~g~·J?~~~~~:~~i~ .. ~ii~iaL~n toda la " .... ,../,_' :~ .. ·:;·:~.f,.~·:.-f~,~::;·'.. '.{;~~·:·.j'.~ ·~ .... :.- .].",. . ' l 

'":-.~-, t~-" ',::~.--?:::·-)~ 2)\." :.:~{:~~-- ':\).:: ;}>"~· 

L~ anterior ~i¿~Ífi~~ p~Í~~ipaJ~~hte dos c~~asi. ·. • . 
. ·,,· .; 'i• .,{:'-- ,. - ·. ,;;,·):::-·. 

1) Por un· 1a'do. qué sus ·<:f ¡~po~ici~n~s ~on inderogables por voluntad de los 
particularés y; · · · . . . ·· · · . · . 

2) Por el otro, represenÚ1~ una limitación al principio de la autonomía de la 
voluntad, ya que obed~ce a distinias razones que el legislador dictó, con el fin de 

(2) TENA, Felipe dé J, Derecho Mercantil Mexicano, lomo 1, Edit. Porrúa, México, 1986, pág. 386 
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salvaguardar diferentes fines como pueden ser entre otros, la política económica 
del Estado, la protección al usuario o· turista, etcétera; temas que eri su 
oportunidad se profundizaron en el capítulo tercero;_del presente trabajo .. 

',·.-:. 

En conclusión, la fuente principal de la régtamentación deI contraÍo, es la 
Ley (la Federal de Turismo y.la Fcideral'de Protección al ConsumiÍlor);'luego. 
como se señala en la propia ley, e~ su artículo 34 y 3S;Ias normas oficiales 
mexicanas y las normas mexicanas en maieria de turismo. . · · · 

En virtud de lo anterior, y conbase a los elementos que tenemos, podemos 
estructurar una definición genérica del· contrató de prestación de . servicios 
turísticos, el cual se define como "el acuerdo de voluntades entre el prestadoréle 
servicios turísticos y el usuario o turista, cuyo objeto sería una o ·variás ' 
obligaciones de dar, inter111ediar, o bien la prestación de un servicio o s'eryicios 
de naturaleza turística·. a·carnb.io de una remuneración". · ~:. · · .. : · ·. 

A m~nera de reca~itulación es importa~te seiialar algu~'.a~ \·~; 0 la~ 
caracterísiicas comunes a esa' diversidad de contratos del' derecho'. turístiéo~· éomo 
lo son: /;.:. · ' : '. : ·" ' 

a) La b~se cC>rnún i~rídicJ;d~ tales confr~tos' es I~ téó;Úi~ri~;~I d~l acto 
jurídico contenida en' et Código Óvllpára el Distrito Fédéral;· . . < . · .· 

- ·:·<~·~> -~~~~'.; :~ J~,;,;;,: .··;~~;:: :· { ·; --:,,~, '.'._':¡:_; · :.' ::; : ' ~ .. ,-~/. _ .. -, _----: ' 

b) Larnayorla dé.Jos contratos sé)n atípicos. • .. 
. . ··,··:·):~~~::- ~<,(~ ... ·,--» "'~~:.: .. ·,:~~~~:~·-,··. ·1,; ----~~::::. 

c) .·Las '. obHgacÍ~nes'.;prirÍcipales: entre' el prestador~ y las autoridades 
administrativas están reguládáít por u'ri' regl

0

arÍíento de carácter administrativo. 

Por últirni,de·iJr~Ít;~~;:;ali~~~~sn·~·li~itativas~ Citarán algunos de 
los contratos

0

perteñ~~ientes al derecho t~rlstico: ·· ' . · · 
- . . '( ::· ... ·.; ·. 

- Co~t~ato d~ hospedaje 
- Contrato de transporte turístico 
- Contrato de arrendamiento de automóviles 
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- Contrato de las empresas de sistemas de intercambio 
- Contrato de intermediación o de agencia 
- Contrato de comisión 
- Contrato de suministro de operadoras de marinas turísticas 
- Contrato de tiempo compartido · 
- Contrato de prestación de servicios como guías de turistas 

No obstante, la amplia gama de contratos de naturaleza turística, sólo nos 
avocaremos en el presente capítulo, al análisis de los contratos de prestación de 
servicios turlsticos a los que se refiere la Ley Federal de Turismo publicada el 31 
de diciembre de 1992 en el Diario Oficial de la Federación. 

111. ELEMENTOS PERSONALES DEL CONTRATO DE PRESTACION 
DE SERVICIOS TURISTICOS EN GENERAL 

La relación turística en el ámbito jurídico particular se da siempre como 
mínimo entre dos partes, consecuentemente la existencia de un "sujeto activo" o 
sea "turista" frente al prestador de servicios turísticos, ante quien el turista 
ejercita el derecho subjetivo que la administración protege. 

Los elementos personales que intervienen en el contrato de servicios 
turísticos reciben genéricamente el nombre de acreedor y deudor, los .cuales 
pueden ser personas individuales o personas morales y si bien no necesitan esta1:' 
determinadas en el acto constitutivo de la obligación, ' sí requiere~ 
imprescindiblemente poder ser determinadas, pues en caso contrario;/altári(ún 
elemento esencial para que la obligación tuviese efectividad. ·· ,: _. ":;· ' · 

En el derecho moderno, con frecuencia observamoslaindetermi~aciém 
. momentánea de uno de los sujetos, como es el caso de las obÜgacio~es al 
portador y las ofertas públicas que vinculan al oferente con la'. ~bligación de 
respetar su oferta en determinadas condiciones y que en el derec!Í.o' turístico es 
muy frecuente coma' en el anuncio de viajes y alojamientos en paqUetes. 
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A. EL TURISTA 

La definición de turista la extraemos de la nu~va Ley.Federal de Turismo 
que nos dice en su articulo 3o: · · ·. ' ," :-,:r:: 

"Turista es la persona que ~iaja. des~f!IZlÍ~~~~e'.t~~i,'oiaí~ellte fu~~a dé su 
1 ugar de residencia habitual y qu~ utilice algullo 'de Íos ií~rviclos turísticos ¡¡ que 
se refiere esta ley~ sin perjuicio' di lo dispúe,stó'jíára'·er~étos'mig~a:to~iÓs por la, 
Ley General de Pobla~ión':~< ;_ · .. · <•}: ' · <· · ,,,,· :~'ff'~ :t)g ';;,/;:' L\ · · 

·Por Jo que foca ~ i¡ l.eYo~ñ~~~i éie'~~~~fl~~ll d~'rech~ 1·~:~~-~ic\efu~;~ de .. · 

1973; ·._encontrarrí~s •• pfecepfos,9~e.ti~nep)r:Ia~ió,ij~dire~t~~-c,~n~~I :iüri~~; .ª~¡••el. 
concepto.· de "temporalidad'.'· ei) la intémación en: el·. país 'es,'. básica, pará la 
calificación dél tÚrisÍay conforme a sU artlculo42 sé define.al túrisi~-:\ ;; ·· · · 

• ·~ -· ,".1. '· ' • •• ._ •.• ' ; • ·: _;: -:·:·: ' ··~· ;~ •• ' •.• 

".:;. c~tno ~I ext~aajero qu{sei~terna~l p~Iá~~ fi~~scl~ riér~o;o's~lud, . 
para actividades ártlsti~as, cul!Urales; 'o deportivas~ no remune~adas; ni JÚcrativás 
con temporalidad máxima de seis meses improrrogables." · .. · · · · ". 

Recoge la Ley General de Población bajo el calificativo':de :1visitanté' y 
no como "turista" al extranjero que se interna en el país para dedicar's{aJ ~jercii:io 
de alguna actividad lucrativa o no, siempre que sea llcita y honesta por seis 
meses, prorrogables por una sola vez por igual temporalidad.":' · . . -

B. EL PRESTADOR DE SERVICIOS' TURISTICOS ' 

Es también en la nueva Ley Federal cié.'furishlo'i~ll'sJa~lclJJ; Jo.; donde · 
se define al prestador de servicios turísticos ~n'1ci~ sigu'ici~te~'términos:: . 

. . . ' ,-·,;;:'.' '.-·: .',:() .--; ·.-,.- . -·' .. 

"La persona fisica ·o inoral que habÍtu~i'ihe~i~ prcipcif~lone; intermedie ó 
contrate con el turista, la prestación de sérvicio{a q~e s~'refie~é esta Ley"~ 
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Y a su vez ~¡ aitlcul~ 4 considera como servicios turísticos los prestados a 
través de: 

"l.- Hoteles, moíeles"'~ibergües;y déffi,ál; establecimientos de hospedaje, 
. as! como éampaÍlientos )/paradores de casas rodantes que presten sus 

servici·~:.~:tA!i~!¡~~jt~i~~fdil~'.~~~eri~~r~~--~~viajes. 
nt- : G~!aS"de;t~~ista~/.'.de~ acÜ~rd~fc°éin la: clasificáción prevista en las 

disposi~~.on~s- fé&1~_m.~r1w1asp::: .. ;t~:!:;;:~::-:.·~s;~1:·~ • • '~:i::;,~~~:l .x5 .. ;:: .. : ':~ .... 
. IV/;:ile~¡;¡u~antesr_cafeteaas;•báres:'·'ce~tr~s nocturnos y similares que se 

ªf@J?1~i~~i~~~r~g;~,:M7:~:: 
v.-' Empresas (lé'sist~ma de i~teréámbio.dé 'servicÍós tur!stii:os'.' • 

- ·, - •;<"> :::: ~--. ,;>·;¿ .'::. --,~.t '_,··¡_··-; ,~_: ·;~,,:ó~ ·--~-,;,';,\-, -_:-~-::::·;:::,,,· ·; ~-,~'. - -., .:\_• . ~~,~~ < ._, -; '-: ,,- ' .' 
.. :_, ,. , .. -... :·:·· :>,,;.;;~_-c\:\<~'1~:; /<~;-,_e:-.-,.·_,.. -_ ~--:,.·-. ,.: .. ( ./ - >. · .· _.: ·-. . . ·. : 

·.Por su parte el articulo 2ó/dé!Reglamént(¡ de la Ley Federal de Turismo 
en·· sus diversas.f'racciion~s e;table~e (j~e.pa~a • 1~5 ér~ctos de· 1a Ley·:y .de este 
Reglamento; se entiende por!:· ., • · ,; ·.' .. , :e · 

a) Agén,di{ ~e ;;·:iajes:' la empresa · q:e ::c~ntr¿t~ :'o actúa 
como intermedikriá ~h'beh~flci~ dé un ~suario respecto de los < . ·. . . 

· servÍ~los.fq'úé·s~refiere ~n articulO 4 de la Ley, as! do~~ ~~alquiera 
otro relaciónádci c·on el turismo (fracción I); •.. · · 

b) Campamenfosi las superficies al aire libre, delimitadas y . 
. acondiCionádas, en · 1as que pueda instalarse equipo con el 
pr'opósito de acampar (fracción 11); 

e) Restaüranti:s, cafeterías, bares, centros noctumos y similares: 
· los establecimientos mercantiles cuya actividad prin~ipal es la· 
transformación y ventas de alimentos y que se encuentren 
ubicados en los lugares señalados en la fracción IV del 
artículo 4 de la Ley (fracción VI)¡ . 

d) Empresas de sistemas de intercambio de servicios turísticos: 
las que se dedican a promover e intermediar el intercambio 
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de periodos vacacionales en desarro111os afiliados,' c;ntre 

los usuarios de los mismos (fracción VII); . .• . >'' ... ··.• · .. 
Guías de turistas: las personas flsicas que proporcionan al turista· 
nacional o extranjero, orientación e informaciói1 prÓfesional 
sobre el patrimonio turístico, cultural y de .aira~tivos relaciori~dos 
con el turismo, as! como servicios de· iísisten~ia (fracción VIII); · 
Paradores de casas rodantes: las superficies al aire libre, ... 
delimitadas y acondicionadas, en las que puede instalarse 
equipo con el propósito de acampar, destinadas al . · 
estacionamiento de vcliícul os y casas rodantes en las 
que se proporcionan servicios complementarios a éstos (fracc.}CV); 

Partiendo de los elementos aportados por los anteriores artlculos, podemos 
generalizar que el prestador de servicios turísticos es la persona flsica o moral que· 
"habitualmente, intermedie o contrate" la prestación de los servicios turísticos 
enunciados en el artfculo 4, es decir, que se obliga entre otras cosas. a 
proporcionar, intermediar o contratar dichos servicios. El término de 
"proporcionar" se usa como sinónimo de dar o de hacer, lo que significa que .. el 
prestador contrae la obligación de hacer con el turista u otro prestador de 
servicios turísticos, por medio de un intermediario un contrato de prestación .de 
servicios, un acto o serie de actividades en beneficio o en favor. de uri tercero. La 
mayoría de este tipo de obligaciones se encuentran reg~ladas fundatrientalmente 
en los artículos comprendidos del. 2011 al 2028 del Código Civil para el Distrito 
Federal. : · · ;·::,. . , · 

Por !oques~ refiere al ,¡servicio turlsti~o"s~ deb~ entend~réste como la 
actividad 'realiiada por Ínia persona flsica . <( moraLtendient~'c'a, s!itÍ~fü~er las 
necesidades especificas ,directamente planteadas' p~r ~l .d~spla~mie'nlbtúrístico: 

"·~ •-: ·"- ",'J :··\"' 

·Los prestádores de servicios son regulados p¿r el derecllb: ;ner~~ntil como 
sujetos de este dérechc:i y se les cataloga comÓ·~~me.rcianies,' es dééir sin importar 
que actividad· desarrollen e independientemente d~ la n~eiónaiid~d qu~ a Ías 
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propias sociedades se les atribuya, lo cual se desprende del texto co.ntenido en las 
fracciones lI y 111 del artículo 3o. del .código de Comercio .. 

Asimismo, .·si • nos. remiti~os • al articulo 7.5 .. deICódigo d~ tonier~io 
podemos observar·• que'' s.e .·maneja'' indistintamente la' riocióil de ser 'y.· h~cer' 
(comerciante y acto de ccirnercio f en una sola noción, al expresár' que:'< >, '. ' 

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

"La Ley reputa actos de comercio: vm; Las empresas·dé.'tránsporte de 
personas y cosas po.rtierra o por agua, y las empresas deturishíó'.~.'e:;:;; .·· ·;.··· · ' 

Del análi~;;· de I~ disposición anterior· se• de~i~en~~~·~~~16t d~'di~iinta 
naturaleZá,' por. una' parte,.· los realizados por fa~ empre~a~ .'de: tia~~p~rí(fs;de 
personas o cosas~ por tierra o por agua, y por otra parte las'élllpres~s de tÚrlsmo. 
Por lo tanto, debe considerarse que debieron regulars~~ la~ emp~e~as de.turi!imo· 
en otra fracción, específicamente en la X, junto cóñ ta's:e'mp~esll( de ~onÍisiOríesy 
de agencias de viajes, de oficinas de negocios' com~rcialés; ya que 't~s actos 
involucrados por éstas últimas comparten la mismft1láturaleza que'l~s'ehlpresas · 
turlsticas. · · ··: .. ¡: 

.};· .. :· ~<:.>·' 

Conforme al derecho admini~trativo; cabe hacer , ITiénción que 
anteriormente la actividad turístiCa • estaba · sobreregulada, ·. lo ... ~ual ' incidla 
directamente ' en los \prestádo?eg 'de .·. servicios turÍsticos; ·q~ienés 
independientemente de 'su • calidad. 'có.mo 'empresas de' comercio;' <ya. 'sean . 
individuales o cólécÚvas, ,'además debían cumplir con lo señal~do por )os 
reglamentos de cllr~cteradministrativo que les correspondiesen de acuerdo ~su· 
actividad, es decir, que para dedicarse a la actividad turlstica no sólo se reqúerla ' • 
reunir los atributos o categorías señalados en la legislación civil o mercaritÜ,'sino 
además, reunir los pre~requisitos que marcaba la legislación turlstica; ' . ' 

' . . ·- - ~- . 

Actual mente eri la nueva. Ley Federal de Turismo se señaÍa. que para ser . 
prestadores de servicios turísticos deberán de cubrirse los requisitos que se fijen 
por el reglamento respectivo, atendiendo a dos principios básicos:·· 
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1.~ No deberán éonstituir barreras a la 'entrada de nuevos partiéipantes en la · 
prestación de estos ser\iicios en razón de profesió~.ó de éapital .. · '.' ' ' ' 

2.- Sól.o se establecerán garantlas a cargo de los prestadores de servicios, 
cuando· sea necesario asegurar su debida operación, con 'objeto de proteger. al 
turista. Las garantías que se fijen no deberán constituir una carga económica 
excesiva para el prestador. 

IV. LAS RELACIONES JURIDICAS ENTRE EL TURISTA Y EL 
PRESTADOR DE SERVICIOS TURISTICOS 

Las relaciones jurldicas de carácter turístico entre las partes, sujeto activo 
o turista y sujeto pasivo o también llamado prestador de servicios turísticos, por 
lo regular se estructuran como obligaciones de carácter privado y representan la 
esencia del derecho turístico privado, en los diversos contratos de prestación de 
servicios turísticos, tales como el contrato de hospedaje, de agencia, etc. 

Las obligaciones y en sí el término de obligación dentro del contexto 
jurídico tiene varias acepciones; pero de manera general se le puede considerar 
como una palabra correlativa de un derecho, es decir, que la obligación consiste 
en el cumplimiento o ejecución de un dar, hacer o no hacer en favor de. la otra 
parte, que tiene derecho a que demos, hagamos 1i'no hagamos. · · . 

Según Sánchcz Medal entre las obligaciones jurídicas hay .algunas qUe 
derivan de un orden de derecho preestablecido, 'como; e~ el éas~ de las 
obligaciones de derecho público y las que náéen, pór'.~jempÍo en el ámbito 
privado, de la organización familiar; mientras q~eotras.son. consecuencia de un 
hecho particular y concreto, o sea, nacen reláciones'iransitorias o eventuales a las 
que se les denomina obligaciones voluntarias, p~triníoniales ó contractuales, y 
precisamente a estas últimas son a las que ~1os referimos en este contexto. 
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V. EL CONTRATO DE HOSPEDAJE 

Actualmente este contrato se encuentra regulado por la legislación civil y 
por lo que se refiere a lo mercantil, no existe precepto alguno que lo regule, no 
obstante su profunda esencia mercantil. 

A. CONCEPTO 

Una sencilla definición de este contrato sería decir que es aquél en virtud 
del cual una persona llamada "hotelero" conviene con otra llamada "huésped" la 
obligación de proporcionarle alojamiento por un tiempo determinado mediante 
un precio. 

El artículo 2666 del Código Civil del Distrito Federal defirie al contrato en 
los siguientes términos: · .• '· 'C •' 

'i-:!.;>. 
¡,El .contrato de ~ospedaje tiene lug¡{¡; cu~ndÓ iÍlgunopresta a ~tro albergue 

mediante retribución convenida~ có~prendiéndósé o' no/según . se. estipule, los 

ru;m'": ::::.::;~;iiti~Ji~J~?.~f ;;S';,~.;~~~o do 

hospedaje. Asl ios artlc~los; 26~? y '..2668 -c1~f'.C6digc:i Ci,~ÍI \del Í>i~irito. Fedéral ·. 
señalan respeétivamenie: / ••· z \::~;·~\?):·,;~}•J:·l; ~/,/'.}; ).·j:·:(' .<• ·. 

"Este éontrato se ceiebraíl Úi~Úa~1~~t~ fr e( que pr~~~: e(ho's'pecl~je Üel1e 

casa pública destinada a ese ob~et~-" :<; '!·!;'.~; ? ;~ -~;·J./ ¡~~'};'e : ·~: · .·.. .· . 
"El hospedaje expreso sci ~ig~ ~¿;·ws ;c~~di¿l~~~s i~tlpÚlad~i;. y· el 'tácito 

por el reglamento que expedirá la iiutÓ~id~d corrÍpetenie y que eldueño .del 
establecimiento deberá tener siempre por és~riio en.lugar visiblé. 

' ' ' , _. '" _. 
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En tal orden de ideas, el contrato expreso se regirá por las· disposiciones 
del derecho privado, es decir, por las nonl1as del Código Civil, y eltáé:ito por las 
disposiciones del derecho público, contenidas en los reglamentos de la Ínateria. 

,,. •: ',,,,' ' 

B. ELEMENTOS PERSONALES 

De los artículos 2666 a 2669 del Código Civil se désprendel1 lós siguientes 
elementos personales del contrato: . _- .: · . ,. .'. .. 

1) El hotelero que es la persona .fisii:a o; moral . que habitualmente 
proporciona al público el servicio de alojamiento.en habitación. 

2) El huésped, turista o ·usuario esia pérsona que viaja desplazándose 
temporalmente fuera de su lugar de residencia habitual y que hace uso de las 
instalciones del hostelero., 

C. ELEMENTOS ESENCIALES DEL CONTRATO DE HOSPEDAJE 

t. OBJETO: EL ALBERGUE 

El artículo 2666 del Código Civil para el .Distrito Federal señala, como 
obligación para el hotelero el proporcionar "albergue con o sin alimentos". Con 
esta expresión tan genérica o vaga abre al hospedaje la más rica gama de servidos 
que pueda prestar y concebir el hotelero dentro del término legal de "albergue", lo 
cual se traduce en una libertad de contenido y forma de celebración que 
contemplan los artículos 1832 del Código Civil y 78 del Código de Comercio que 
expresan que en los contratos "cada uno se obliga en la manera y términos que 
aperezca que quiso obligarse"; por lo que desde luego, en el contrato de hospedaje 
es factible pactar condiciones especiales fuera del reglamento del establecimiento, 
siempre· y cuando estas estipulaciones no sean contrarias, al ordenamiento 
jurídico del país "artículos 6 y 1830 del Código Civil citado", ni particularmente 
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al ordenamiento sobre materia turística, lo anterior eón fundamento en el artículo 
lo. de la Ley Federal de Turismo. 

:-.' ·,.·:· . '-; 

Por lo tanto, concluimos. que er objeto de e~te.contrato es complejo por 
cuanto comprende: .•. · · ' .-.· . ·. ·. . .·• · . . 

- El uso de los muebles de ajuar de laio~~lidad .' · 
- El uso y disfrute de la localidad del alÓj~¡.;jiento 
- El disfrute de los servicios del hotelero y'de la servidumbre que 

éste tiene empleada. ' >•{. . . 
,-: .>• 

; ·;.·" 
·\,::' ,;;.,'·,·: 

2. EL TERMINO EN EL HOSPEDAJE.· 
·,,.,:. ··."· .. ·. -· 

La fijación del término del hospedaj~·;~-l~actividad turística es de gran 
importancia. El artículo 2668 del Código Civil para el Distrito Federal, nos remite 
a las condiciones estipuladas por lás partes,~sin más excepciones que la licitud de 
estas condiciones. 

Por lo anterior, el término del contrato.quedará.fijadcien el acto de la· 
contratación, para cuyo efecto en las tarjetas o. tarjetones dé registro generalm~níe 
se hace constar los días de estancia contrat~dos. De n~ existir. esiá éláus'lila 
contractual y dejarse únicamente a la voluntad dél huésped, qll~'dá;Íá t~¡{st~r~ad~. 
el sistema de reservaciones. >:: , .· .. :/. ;:: •• : ;:?>:\;(~"· 

·-· :, '· :' . ~~-.,e· . '.;";; 

Teniendo en cuenta las anteriores c~nsiderácion~~ i~\;~u~~~ ~Óhc1'~¡~ 
siguientes reglas: · r .,. '.; ·· · 

a) Lo que se llama '~ornada hotelera", no coincide c~~I#J~~"~~a s~lar. 
b) La fijación de un plazo expreso en fa dura~ló~ , d~l h~sp~daje es 

inviolable para el hotelero, es decir que no debe ser menor para el huésped el cual 
está obligado al pago íntegro aunque se ausente antes· del tiempo· pactado. Los 
perjuicios que por su incumplimiento sean causados al hcitélero 'deben ser 
sancionados mediante el pago que de éstos se hayan acreditado a la citra parte. 
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e) Termina el hospedaje por cumplirse el plazo convenido, por incurrir el 
cliente en fáltas dé urbanidad higiene, convivencia u Órden. · · 

.• .. ,. · ... !' -· 

_,;. 

En .. el ·hospedajesin'c.iérrnino··~· •plazo.se. entiende la; c611iinuació~. del. 
disfrute de ' los. servicios crimó. pról'r~ga dci mútuo. acuerdÓ enire'. las. partes; en 
tanto no sea el. ,hÚésped requerido por el hotelero : o se produzcan cas.os de 
rescisión~ 

El cliente o huésped que no dcshaloje la habitación que ocupa antes del 
final de la jornada hotelera, se encuentra obligado al pago de una estadía más de 
servicios. 

3. EL PRECIO DEL HOSPEDAJE 

Es la contraprestación que r.1 huésped o pasajero ha de cubrir en pago del 
alojamiento y servicios complementarios que reciba. 

El precio es un requisito esencial de este contrato y debe ser cierto entodo 
momento; su determinación esta dentro de la libre col1cerisualidad conhis nuevas 
disposiciones de la Ley Federal de Turismo·: ·. 

Situación que recientemente ha cambiado toda vez que anteriormente el 
control •.administrativo sobre el precio de los alojamientos reflejaba las 
manipulaciones administrativas apelando un interés turístico que en primer lugar 
pretend!a obtener un nivel de precio competitivo en el mercado internacional de 
oferta turística. En segundo lugar, condiciones de estabilidad, publicidad y 
uniformidad que hagan particularmente transparente el mercado de esta industria 
de servicios. 

No obstante lo anterior siempre fue totalmente discutible, toda vez que el . 
turismo no es considerado un artículo de primera necesidad, por. lo que la· 
intervención oficial fue contraproducente a muchas iniciativas de mejoramiento y 
competencia, como ha quedado explicado en el capítulo cuarto del presen.te 
trabajo. · 
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D. CARACTERISTICAS DEL CONTRATO Y FIGURAS AFINES 

La doctrina considera al contrato de hospedaje como un contrato de 
naturaleza múltiple o compleja, porque en él se encuentran características de otros 
contratos en los cuales se hallan modalidades en sus contenidos. 

As! por ejemplo, no se trata de un contrato de arrendamiento de habitación, . 
porque no se obliga al huésped a realizar las reparaciones del local, según lo 
dispone el artículo 2444 del Código Civil del Distrito Federal y además, se otorga 
el uso de muebles, ropa y la procuración del aseo. _ 

Tampoco se da el contrato de depósito ordinario o regular, ya 'que las 
responsabilidades del hotelero son diversas, y nácen _o se originan de la 
introducción de equipaje, sin el requerimiento de la entrega de este último al 
hotelero o de sus subordinados, según lo dispone el artículo 2536 del Código 
Civil para el Distrito Federal. 

También tiene la característica de ser un contrato de adhesión porque en la 
mayoría de los casos las cláusulas estos contratos han sido redactadas 
unilateralmente por el prestador de servicios turísticos, sin que la contraparte, 
para aceptarlo, pueda discutir su contenido. 

E. CLASIFICACJON 

l. Es nominado.- Porque en el Código Civil se le designa bajo una 
denominación especial. 

2. Es bilateral.- Crea recíproc_ain~nte obÍig~ciones para amba~ partes 
(hostelero y huésped). _ :, .. _ '- - , _ 

3. Es un contrato ~típico.~' Esto es, car~ce de ~na discipli~a legal 
perfectamente configurada: -
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4. Es oneroso.- Porque cada parte se obliga.a' una contraprestación qÚe las 
m~~~~ .· . - .. 

5. Es con~utati~CÍ:~ T~daveiq~~~l~s'pres~C:io~es que.mutuamente se 
deben las partes son ciertas desde ef inomentcÍ inisino de celebrarse el contrato . 

. 6. Es consét:lsu~i e~;~;~~ici~~ 'a,:rea;:~:E~ ~uanto se perfecciona por el mero 
consentiritiénto cÍ voÍÚntad de'las'p'it'rtes/ . . · ' 

.. : .· >. ~· .. ·:\~.:·'.~~ >- ''.~:\'.:'·1·· ;t~>·~-~-:~t··. _,,\,.;~~:_ .. ~:.::- .·' 

7. Es 'consensu~'f ~·¡:( oposi~l·¿~ a formal.- Ya que no es necesario que el 
consentimiento se manifié;te p~r' escrito, pudiendo manifestarse de forma verbal 
o también puede fratar~e ~~:ú~ .~~nsenti±i,ento tácito. 

8. Es princi~al) p¿~qu~·~IJ'~.idste~~ia ~alidez y cumplimiento no depende 
de ningúl1 otro contrato;' : O '.; :>· •. 

. ·:~»- ', .. , ~ ., -. 

9. Es de tr~cto ~ué~siv~.-'Po¡q~e el cumplimiento de las prestaciones se 
realizan en un periodo cletérmlnado .• > .•• .. . . '. 

JO. Es definitivo.- En virtud de que en este mismo' contrato se plasma la 
voluntad de las partes, sin la necesidad de la existe11cia ·de algún contrato 
posterior. 

F. DERECHOS DEL HOTELERO 

l. Cobrar el precio o retribución por el ser\Íicio' prestado en 'él hospedaje 
expreso, o tarifa pactada. . · . . · · 

'._---: ' 

2. Limitar su responsabilidad a la ~urna de '$ zso:oo (DOSCIENTOS 
CINCUENTA PESOS 00/IOÓ M. N.) po~ deterioro 'o destÍl¡cción 'de efectos 
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introducidos al establecimienio (artículo 2535 . del . Código .Civil del Distrito 
Federal). 

3. Derecho de retención, ejercido sobre el equlpaje del huésped para 
responder del importe del hospedaje, según lo dispone el artículo ·2669 del 
Código Civil para el Distrito Federal. · · · 

G. OBLIGACIONES DEL HOTELERO 

1. OBLIGACIONES DE INFORMACION 

a) Deberá describir en que consiste el servicio que ofrece, así como la 
manera de prestarlo. 

b) Debe realizar una publicidad razonable. 
• > • : ~ ~ • • • ' 

c} Exhibir en unlugarvisible/én ~I acceso principal del establ.ecimiento el 
monto tarifa y los~servicios inC!uid_os.en lá-misma;(arÍículo 2_6,68 del Código 
Civil). · :<·:· , . ·:' - , :.": 1 

·' ·>•· 
·---;.: ~-~"~·,:· ,r -___ ,:_~:L· ::·:-::c .. ·,- -·" · · · :~x~· /,~/: · ,:·, :.~ -: · ... '-·· 

· d) Todos Ícis cfocumehfos; füéturas:'cartasdé précios' y ~nuncios dentro del '· 
establecimient())deberán !'e~tar en Iétralegible y,éri \:españoli. sin'.'perjÜi¿ici ,-de -
utilizarse otrÓs idiomas:\' ' '-:'. :' i: ">J'i\;,: - ; '' :" ·,.'. '.: '; :' ' _·, ' ...•• 

• , \-'~:_-~-.~ "_:;·., e'':·,,-,-.-· :.> -0-;;··.:-:~1-

' e) En. ca~o. de o~e~~f~e 
1

s:~i6ios-~e c~~bl~ cl~t~on~d~-:e~~~l1j~r~ )sin·. 
1 

perjuicio de lo .ciuei~ispongim• las:leyes sob~~\13'.'h;aie~ía;;<l~b~rá ;úí'formarse ál ' 
turista e1 tipo de . cambió· al qué /se; ~rima -~u' lno~éda/Lo nii;riio~ sto\Jservará. 
cuando se liquiden las cuentas ene! estáble~imient~~cin rrióíiecla'~xi~ánje~a: > 

-~:._- _ ·_1_ ."':> _;-·,.- r •• .,. ~- · , • ·¡ ~¡ '.- _ ., 

t) Exhibir. en lugar. visible en cada habita~ÍÓ~ ~1 · r:glame~to intertlo del 
mismo, así como los precios por Íos servicios ádicion~les que sé pr~sten en el 
establecimiento. 
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2. OBLIGACIONES CON EL CLIENTE 

a) Proporcionar albergue en los términos convenidos 

b) Respetar los términos y condiciones ofrecidos o pactados con el turista. 
' ··-· ' ' ., . 

d) Esta compelido a cumpl irdas ·Ofertas ·;;·•p~ofuo~i6~~s~eri: los'. ténriinos 
ofrecidos, así como. a lo que ~lalegislá'éi6il' d~fCódigó;civiiy'Jii)::'.~y f'.ederal de 
Protección al.' ConsuniidÓr ,. i~ponén. en''. las' .operacion~s <co'~certadas • por 
correspondencia o teléf~no·.~/: ~·, •.;:te,; j:>i U '.•·.»·•'if> · '· · : L,' · · 

o) Tmn;,,it;f ;; J~}~¡~~r~~:,;~:~6j~!f ~;f~¡~~!~Íó. ·•. 
t) Contá'r cci~Ios'f~ririató~ de queja~~¿~ porte pagado de la Secret~ría; · 

.' : :: _'e':,_:';.··~-.~.;·.~·.;>,:;;·.'>::::_'-.~/;;;,~;,;::·\·,;;·(,. ;,"~: .. _:'. . <:: .~>: .?~:·':'::·. ;' -'_:'..\º··· -:;;.;· ·'·).·.·. ' 

g) Estarán .obligados··~· r~~¡,~¡3; las· r~se;,,aciones hechas C:on antelación 
siempre que hayan 'siclo g~rantiúdás directamente por el turista o por una agencia 
de viajes. ./· · . :. : · · .. 

,.,· 

3. LOS CAMPA~ENTOS -~PARADORES DE CASAS RODANTES 
DEBERAN: 

. . . 

a) Cumplir cori la~ 'óbligaciones que se sefialan para los establecimientos 
de hospedaje en 1.o q~e le~ s~a aplicable. 

b) Contar con.las medidas de seguridad que se requieran en las áreas de 
uso e instalaciones conforme a los lineamientos que señale la norma que expida la 
Secretaría. 
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c) Delimitar con ·exactitud, la sJperficie destinada al espacio de cada 
vehículo con los servicios que le corresponde y, 

d) Proporcionar al turista que lo solicite la información relativa a ·las 
características de las instalaciones, tales como: tomas de agua, drenaje, eléctricas, 
talleres de servicio, alimentos; así como sobre las poblaciones colindantes, 
servicios médicos y asistenciales disponibles y cualquiera otro que incida en la 
prestación adecuada del servicio. 

4. RESPONSABILIDAD ACCESORIA DEL HOTELERO 

Las responsabilidades accesorias no afectan directamente a la obligación 
contractual que puede cumplirse sin la presencia de estos actos u omisiones, sin 
embargo, cuando se producen, obligan al hotelero como consecuenciadel propio. 
hospedaje; tal es el caso de las lesiones o daños que en.virtuddel ;contrato de 
hospedaje sufran los huéspedes en su persona o en sus bienes introducidos ~rÍ el 
establecimiento. · ·, r ,. ·" .,· .. ·· · '.' ' ,: : · . 

Al respecto el Código Civil para el Distrito Federal señala' los ~lgui~nies 
prec·eptos má_s importantes: ·: :,-.:. -

"Artículo 1924.- Los patronos y los dueños. de, losfes'iablecimientos 
mercantiles están obligados a responder de lo.s daños y pe~juicios causados por 
sus obreros o dependientes en el ejercicio de sus funciones. E~ta responsabilidad 
cesa si demuestran que en el comisión del daño no se' les pÚede imputar ninguna 
culpa o negligencia". · 

. . 
"Artículo 1925".- Los jefes de casa o los. duefi~{de' hoteles o casas de 

hospedaje están obligados a responder de los daños y,p~~jÜicios causados por sus 
sirvientes en el ejercicio de su encargo.": ·· ·· · · · 

Cabe señalar que el artículo •. lcJ25'. agra\/~ la rifs~onsabilidad de los 
hoteleros en cuanto ya no hacen :1a exclusión de los 'casos de falta' de culpa o 
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negligencia en el _dependiente, casos que exime de responsabilidad el artículo 
1924 al referirse en general a los dueños de los establecimientos mercantiles; es 
decir que el hotelero debe responder de los supuestos daños causados con ,cillpá o 
sin culpa de sus trabajadores, y sólo podrá librarse de esta responsabilidad cúando, 
demuestre que Jos daños fueron producto de "culpa o negligencia inexcusable cie 
la victima" (artículo 1910 del Código Civil). :· · 

·.:, -

"ArilcÜlo 2535.- Los dueños de establecimientos en: cl()l1~e ~e ~e~iben · 
huéspedes son responsables del deterioro, destrlicciÓn o pérdiclá'.'de los efJétos 
introcÍuCidos en, el establecimiento con su corisenlimiento o el 'de ·~us empleádos 
autorizados por las personas qÚe alHse aloje~; a me~os que prüeben qli~ eLdaño; 
sufrido esjmpÚtabJe a ~Stas 'personas, a SUS acompañant~s;I\ SU~'se~vidor~~f a JÓs: 
qÚe los visiten~. ·º que provienen de, ,caso fortuito,, fuerzá;mayor o 'vicios de! !Ós ; , , 
mismos efectos.' , ... ·' · ( ·;;c.•: .¡:~,:: <:.: ,·,. · 

. La. res~onsabiÚ~:d •. ·ele ~u,e···h~bl~ es¡e· ~rtlciuJ)~~-~1c~~rfá''~~· l~-SUJTI~ 'de·.·. 
250.00 pesos 0011 oo M.N., cuando no se puede impuiár ~ufpá al ilói~leró ó a su·: . 
personal''. <: :: ·.······· '• ;< .~> ::;,'. > · , 

. ::<c,c .'~r~:·: '-:: :· .. ". ,:, .'.-.J •• 

' - . , . -..... '~ .. :-=~;-y·.~.,_\-.· .1)'.~1'.é~·· :.~~:.;\. ~.".'.;: .'.,,):~~~. 
Se nos presenta este precepto como correctivodel:álltes'citadci:ártículo 

1925 que señalaba la responsabilidad del hotelero el1 i~dóslos ca~os e~~ culp~ y 
sin culpa, mientras que el artículo 2535 en los supuesió~'def~ita\deculpa'del , 
hotelero o sus dependientes limita el monto máxímci cle':Í~demnÍzaCiÓn-a sólo la , 
cantidad de 250.00 pesos 00/100 M.N. ' ;o .:". ·>: ':;" . '.' · 

"Artículo 2536.- Para que los dueños de estai1e~i~~-i~t10Vdo~J~'s'{~~c;b~~ 
huéspedes sean responsables del dinero, válo~e.s u :ribjei~s i:iri pre~io notó~iani~nte 
elevado que introduzcan en esos establecimié'níi:is~las'perso~as'9ue áúr ¿é a!Ojen, 
es necesario que sean entregados. en depósito':á .~Jfos) • ll ;~~s{e!ripi~adós 
debidamenteautorizados". · \··:;,·· '•.' :', <Ar 

"Artículo 2537.~. El posacl~~o n~ se exime dé I~ re~p~risabilid~d que le, 
imponen los dos artícu!í:is anteriores pcír avisos que ponga en su estableci,miento 
para eludirla" ' . . · . 
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H. DERECHOS DEL HUESPED O TURISTA 

1. El derecho esencial del turista es el de ocupar y gozar el albergue. 

2. Que se respeten los ténninos, condiciones y precio convenidos .. 

l. OBLIGACIONES DEL HUESPED O TURISTA 

l. El cliente está obligado a liquidar punt~aliryerit.e la cuenta causada 
cuando sea requerido por la empresa. 

2. A no hacer ruidos molestos; y en gen~~al '~.ual~·uier actÓ que' perturbe o 
incomode a los demás huéspedes. ·· · .,r:; >:e:: · ... <· :.;:; : 

3. A no deteriorar el•mobÍÚ~~i~!Y dec:Cl~~~i;Ó~del\n~~~blci,;:~ándolc un 
destino propio.· .;··.· . ... . ·, .... , .. '.,;.· 'X·.<:·· 

4. Dejar en ia. ad~i~ist;~~ión la~ llav~s J~~ l~:j~u~rtoi~~2·Jez'que 'salgan 
del inmueble;. ··• \; :)<·'/:(,·•·< .. t :¿ 'Li·: ;T: ~~'><':>r ), ·• . 

. 5 •. ·No pd~:á~:~al~j~~ ~~ ,sus . h~bi~~~ion:~ E)~ei~in~~·fdl;;~ntes de·. las 
registradas, y en ~aso coniraríó'se deberá :<Jar avisó previo en la~~iministr~~ión : .. 

negoci:~i:n~gist;arse···~h· JJ~rJ~~~.,}~;j~~·~~~?li~~~·d~./gi;~~f~;:W!f~J;¡¡ido /por ta 

, ,·', .·>· /·,' ·.:·~-~:::·; "'-" !'· . ··~~'. 
. . . . . ' ' . ' -,• : . ' .,; : . ~ .: \• : , -

7. El equ.ipaje y:d~11lásbi~!Íes,c¡u~'introd~~c~~ lcís''l1ué~¡,edes ·en el 
establecimiento ~e consklerarán pr~piedád de;la;persona que haya efectuado el 
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registro y con los tnismos responderán de todos los adeudos que por hospedaje, 
servicios y obligaciones causenlas personas comprendidas en el registro:;''· ' ' ' 

' .. · .• ., ._,.,· . . >i · .. ·•. ,.·_ •. : .·,, 

8 .. Hac~{dél~ coriocimieiít~ del hospedero toda usurpación o novedad 
dañosa, bájo la pena'C!e pagar!Ós daños y perjuicios en virtud de la omisión de la · 
información·~ , ... ~-· .. · 

. . ... --.. . : . . . . -.. ~ -. . ·.: .. 

9. Retribuir la co~a obJeto ~~li~·jntrato, según lo estipulado por el artículo 
2062 del Código Civil para eFDistritoFecleral. 

J. LAS ARRAS EN EL CONTRATO DE HOSPEDAJE 

Se entiende por tal, las cantidades que por vía de señal se entregan a la 
negociación hotelera para garantizar la reservación; se condiderarán siempre 
dadas a cuenta del precio y en prueba de la ratificación del contrato, y representan 
una especie de garantía para indemnizar al hotelero en el caso de incumplimiento 
del solicitante. Cuando la negociación hotelera señale o reclame la necesidad de 
dicho anticipo, la reservación no se convertirá en definitiva, hasta en tanto se 
efectúe su pago o se acredite haber remitido su importe. 

K. ANULACION O CANCELACION DE LAS RESERVACIONES 
(INDEMNIZACIONES) 

Las únicas disposiciones que sobre la materia se contemplan están en el 
Reglamento de La Ley Federal de Turismo que establecen que toda vez que los 
hoteleros están obligados a respetar las reservaciones hechas con antelación, 
siempre que hayan sido garantizadas directamente por el turista o por conducto de 
una agencia de viajes, y cuando la persona llegue al establecimiento con papeleta, 
clave o cupón de reservación confirmada y garantizada por una agencia de viajes, 
aquél estará obligado a su aceptación inmediata o cuando ésto fuere imposible, a 
la obtención de alojamiento en condiciones y tarifas similares. 
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La papeleta o cupón de reservación según el articulo 27. del Reglamento 
citado deberá contener como mínimo lo siguiéntei 

l. En su caso, la tarifa a aplicar; 
II. El tipo de habitación; 
III. Los servicios incluidos; 
IV. El número de noches; 
V. Las condiciones y cargos por cancelación, y 
VI. La clave de confirmación del establecimiento de hospedaje y el 

nombre de la persona que confirmó. 

L. CAUSAS DE EXTINCION DEL CONTRATO DE HOSPEDAJE 

Las mismas causales de extinción que atañen a otros contratos de análoga 
naturaleza proceden en este caso: 

1. Por vencimiento del término convenido en el hospedaje. 
. . . 

2. Por mutuo.consentimiento de las partes. 
'·::.··.i: <~/{; ',·'.:~·>. 

3 ..• Por. r~scisión,>e~ 1CJecir:que" una "ele _las p~rtes •·.puede dar por terminado 
anticipadamenie el ~ont~aiél:~i'e iio;p~cláje:cu~ndó l~ Ótra incumpiá en alguná de 
las obligacionescontraiélas::,•, '·' b-s'::'}V"1t·"'.; , t' .. ·;.

1
·;· :? . 

hó•p<d!j/". "~0 ~~~it,~\.~i~bJtt:j~bl~;Q•i)¡,¡?''~.«: 'ºh.,, 
6. Por novación es '.d~·cir ~&e" s~ ~4i~gu;~·.:.X';~biitac:i¿~ if ee~iste~te por la 

creación de una riueva obligá~ióri.qJe ~ÜstiÚ!ye'i·1íi·'prilri~ra;;~¡tu~l:ión que se. 
actualiza cuando el húesped soliéiia el' cambió' de f habitación '·¡Íor otra de 
características más fa~or~bles; · ·· '1 <.;·· · '•' : ·. :.: : 

,., .. ·:·::··.' ';··, 

7. Por expropiaciÓn a causa de utilidad pÓblica,"cuanclo el desarrollo 
turístico por determinádas circu.nstancias así sé requiera. 



188 

8. Por remisión de deuda cuando el huésped paga un el hospedaje por un 
tiempo determinado por adelantado y posteriormente renuncia .a su .derecho de 
hacer uso de las instalaciones del establecimiento. · 

VI. CONTRATO DE AGENCIA 

Es el contenido de los actos jurldicos de las agencias . de. viajes, el. que 
ofrece la más variada gama de figuras contractuales en las .actividades turísticas, 
pues en la carrera progresiva de los prest~dores de servicios turlstieos, las 
agencias de viajes han sobrepasado a las demás actividades congé11eies, logrando 
una diversidad de funciones que desborda los .viejos conceptos que al respecto se 
tenían, sirviéndose. en su desempeño de la inmensa libertad y variedades qúe en 
las transacciones contractuales permite el artículo 78 del Código de Comer~io 
cuando dice que "en las convenciones mercantiles cada uno se obliga en la 
manera y términos en los que quiso obligarse". 

A.CONCEPTO 

En nuestra legislación tanto ci~il comomercantil y turística, no s~ define 
al contrato de referencia, y en el artículo 2o. fracción I del Reglainento de la Ley 
Federal de TurismÓ, sólo se a~~rÍcia la actividad que desarrollan)as' agencias de 
viajes, consideradas. como prestadores .de servicios tÚrísticos en 'el artículo A 
fracción II de la Ley Federal de Turismo. 

No ~bsta~té,. de. la. doctrina ·se' puede extraer ei siguiente concepto: el 
contrato de agencia es aquel contrato que se· celebra entre un empresario' y un 
comerciante, en el . que este último asu~e. el.· encargo. de preparar o realizar 
contratos mercantiles por cuenta del empresario, a cambio de una remuneraCión o 
premio, pero gozando de independencia. 
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B. ELEMENTOS PERSONALES 

De la definición anterior se desprende que las partes que intervi~nen en el 
contrato de agencia se les denomina: empresario •. mandante. o représen.t~do, y· 
agente o representante. 

·- ';- -_ . . '. 

l. El agente (representante) es un comerciante independiente, que actúa · 
como mediador o comisionista, que tiene un ánimo de pernianenciay'unafán.de 
lucro y que puede llegar a intervenir en.el contrato definitivo o no.: La actuación 
del agente ha de ser de modo independiente~ locual signlfiéa que es él mis~o;y 
no alguno de los prestadores a cuyo fávor ejerce sus furiciones,·quien'determina.· 
el modo, el lugar y tiempo de desplegar su actividad, lo cual significa qué está'eri 
libertad de consagrarse a. otras actividades· e ·incluso;~de .servirde;agénte'·a . 
diversos prestadores de servicios turístico~, e~~ la posible HmitaéiÍm dé qu~ no · 
sean competidores entre sí,· y a :cons~cuencia dedal ind~p~n'dericia''ño es 
considerado como trabajador, P.úés es toiiiJniente indCP~ndfent"C;·:~'.:.,~;~~~':'.J ::.~· -:.~~~~· 

:· . ' ·:':.'.~..::_· :<·: ~7 ~ ':.~. ;i~:.', ';~;·,·· ~---
El agente siempre será un intem1ediarió;· apod~~~~o () ~in;ple mediador, . 

que nunca adquiere personalmente (en pÍ'opiedáo) .; el~; ?ieri: ¿,•,: serviciO que 

Promueve. . · ... ·.·.·.' :.•;,;, . >· • < •.,;_ > ·· 
',~: , '"··'-:~.- ·:>" 

- - . ,,. . ~' ;· -.-:· ~-

El agente de viajes hace accesible.a loÚuristas'la~'ltrnplia~fundones de. 
las instituciones turísticas y canaliza el páso a ellasi actúa ~orno agente con todo 
aquel que solicita sus servicios y presenta. ante sÜs:'clientesºlo{porme~ores del 
viaje de un modo racional. El ·agente de ~ia]es vive de las comisiones que le 
proporcionan las instituciones turísticas; ia planúiéación y los preparativos del 
viaje, la localización de los hoteles y 'el déspacho de las formalidades son 
servicios suministrados gratuitamente al.cliente: 

2. El empresario (mandante, representado) por lo general se refiere a un 
comerciante independiente, es decir un transportista, hotelero, promoto'r de 
espectáculos, etc.; debe tener capacidad general para contraiar, al igual que . el 
agente, pero el primero puede estar incapacitado para ejercer el comercio en una 
determinada zona por ciertas circunstancias, por ejemplo, por ser extranjero. en 
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cambio el agente púede. tener capacidad para representarlo y promover n~gocios 
mediante poder. · · · ' · . · . 

3. El cliente turista o tercero es la persona qu<viaja desplazándose 
temporalmente fuera de su lugar de residencia habitual y que utiliza los servicios 
de una agencia de viajes. 

C. ELEMENTOS REALES DEL CONTRATO, .. · 

Los elementos reales de este contrato' ~o~ •ta a~tividad del agent~ y la 
retribución. 

l. La actividad del agente, (cuarído actúen co11ló éoinisionistas) cuyo deber 
principal en la ejecución del contrato és prom~ve~'o iromentar'négocios y ' 
concluir contratos por cuentadelempresado;Jo qué supone 111 realización de 
actos jurídicos (de comercio casi siempreyY actos n1atériaté5; ' ' ·,.,. ' ' ' '. 

'~-~•~·~--~ .. rL. _:{(,¿~:.(;,\(::e•.~ ,_:·:f/> .":-:~·; 
2. La retribución o comisióndel. agente puede sér e'n' dinero ó ~n especie, la . 

cual se fijará mediante acuerdo previo de las' partes y' cÚa~do se realicen 
actividadeséomo operadoras mayoristas; es decir a nombré propio,:'entonces el.· 
usuario o turista entregará directamente al agente de viaje~ la re~uneración por 
sus servicios. 

D. ELEMENTOS FORMALES 

En realidad no hay disposición que obligue a que dicho contrato revista 
formalidad alguna para su validez, pero en el caso de que fuere· conveniente 
compararlo con la comisión o con el mandato, no serán aplicables las normas de 
estos contratos en relación a su forma, pero el contrato de agencia por lo menos 
deberá ratificarse por escrito antes de que el negocio o los primeros contratos 
concluyan (artículo 279 del Código de Comercio) o por escritura pública. Además 
por aplicación analógica de las disposiciones de la comisión y del mandato, el 
agente puede aceptar tácitamente el encargo conferido mediante la realización de 



191 

actos en ejecución del contrato, de acuerdo con lo que disponen los artículos 276 
del Código de Comercio y 2574 del Código Civil. 

E. CARACTERISTICAS DEL CONTRATO 

l. Es de duración porque generalmente se celebra para plazos largos o por 
término indefinido, se busca que exista una relación permanente y estable, pues 
no se trata de un colaborador ocasional. . 

2. Es un contrato a triunfo porque la comisión o remunera~ión dd agent~ 
depende de los resultados. ·· ' ·/ · ·:">,; ·,< · 

3. Los gastos operativos normal~e~t~ ~:~ p~~~h ;<i;.·~)·'~g¿iiYe'; Íí~ ~br 'el 

empresario. .· ' . > ·,\/\:;~' ;·:' '.''. ;:,).}.· .. · ,::; · 
. ;---: 1"·?; .. ~\ •\: ·:.,·· ·.' .- - ' 

4. El agente ~o~tratarA ~dr;c¿~~t~ 'd~l ~fup~~~~rl~';··¡i~¡d:{ri: nó ser su 
representante, por lo que obse~aníos que hay dos .clilse's de contrato d~ ágencia: 

·.·\ ./;;-,'· ·. '-t ··<' >.-.:,~\·:>·,:'.'.,r·.::·,':'·':';·;,···: ·;::::<,;:: . ·_.::. -·- .:;<:~.·.\',:O·, ... '·: 

a) Representativa (se a'silllil¿·á. Íá fi~~r~ d~ Í~ corrifslÓ~) '· ... : •.... 
J :, '.,' ;:_;\·~; ;.:!¡·"/;~ ~'.k ' :,:!·:;.,, 

b) Sin repr~sentaciÓn (~~·a~in;il¡i·~J~.·fi~u:~·de)~ rÍi~diá~ión) 
¡-' 'J ' '•>--! i; (· .,,. : ~¡ 

,·.. " ' .. ·. ~.' .... ' " -·~ ;_: " 

. ; ·-·-~\:-;::: l(: ·~·,<• . ,,::_·;~/~: -,; 

s. El objeto del C:oriirato es promóv~r'Yéoncluir negocios.Y contratos en 
interés del empresario~y ,deJ¡Írópio. agerite; e) ·~Orltfato no se· agota en actos 
concretos. .<\•;:;:-:.: · "--:»;:· ,,,. ' "'·"• · 

6 .. El a~ent~ ~k;iiia·l~~~~hü·ie~~:~J~ci~ l~ss'~~i~T~~ brest~dos; no'es un 
trabajador d~I empresár~{" . . . , ' : ' :'." 

7. •La r~~u~·~;a~ió~ del · ageme depende pr~ci;came~~e del númeÍ<> de las 
operaciones qÚe se cel~brén con su irÍtei:vención. 
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8 .. El agente obra por cuenta del empresario, y puede recibir poder 
(adicional) para contratar en su nombre. 

F. CLASIFICACION 

1. Es nominado.- Porque el Código Civil le da una designación en lo 
particular ( articulo 2666). 

2. Es bilateral.- En virtud de que exl~ie una obligació~ por parte del 
agente de representar al principal en IB prcimoción• ~ celebrar.detem1inadas ·· 
operaciones, y la de dicho principal por sJ¡parte de' i::ubrir!e':1a' comisión o 
participación convenida. · . " ·: . .,,. , , <' 

3. Es un contrato atiplco)En i::u~Ílto J;qu~ Íll~i~n~~Ie;'¡'¡ci· regula en. lo 
general. . , , · · ; ·~·: ····.· · .. ·,, \~.. /D.·_:;· i' · -

r" 

4. Es un,colltr~to.orieroso.JYaqueJa ret'rÍbúciÓA es;Jll ~Ie~ento natural 
del contrato; .· , .......... ., .. , '·" .·• ··•·" ···'· ·"'•··''''.'.'(:,'.· '"·· '' 

';'· .. ":.,,·,·.' :/''; : .. ", '> ~>',¡• 
"'¡:('· '"-~· -: ~ .. ,:--

5; Esun'.cilltrato•c~n~~iati~ó."'.~~ {ti~n;~·q~~Ici~~e~~chci;}()bligacionés 
de las partes qJeaall fij~'do~ al éelebrars~'~¡ c~~trái~; y'aleaiirió eií'é'úanto a lo 
que se refiere alcobriÍdé)~ cÓn;isiÓn'.'[ < ·:é: :' ;. . . < : '•· . ' 

6. Es·. coris,ens,~al :·:::; op~¡i;lc¿~.~a ,;:af.< ~~:a Je~ .• q~;e,~asta ... el . simple 

acuerdo de' v~Iúntades. de las partes par~'que,~e'"¡;~rfüc~i~nL'· <<· :7;:;>: ·.·· · • • 
7. Es c~ri;~n~~~I ·¿¡;· o~o~l¿lÓ~ ¡:for~·al.- ·~a ~iJe ~~· re'~ui~fe én. princ,lpio 

de formalidad alguna p~ro de modci especial como consecueó~ia de 'disposiéiones 
legales que a~í 10 éxija~, ~el-á fórnl~I. · ·,'; 
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8. Es principat- Porque su existencia, validez y cumplimiento no depende 
de ningún otro contrato. , ' , .. · : , 

9. Es detracto sucesivo.- .Es decir, su ejecución no: es i~~i~~tánea, si~o 
que se prolonga en iió plazo generalmente largode tiemp<;i: ·. • · 

1 O. E~ un coÓtrat¿preparatorio o prélimi~ar.~·Té!lcÚente ~ logrllr ~oniratos, 
a favor del empresario,: toda' vez . que . previ~ne u~~·; situación; la' cual: será 
antecedente de otros contratos. · : ' ·: '·'1 ·• ::;,:, :-•,:•• ,, 

·.11. Es un contrato ·. intu//tÍ persona~~~ ;~~s ~'e1pre's~~icri6~trata ·con. el 
agente por las cualidades p~rsonales y proré'sii>niÍlé~' q~e poseé el ¡;ge'nte~ ·> ·. ' .· .. ; 

12. Es un contrato de adhesión.- Sobre todo cu~nclo la ag~ricÍ~ de ~iaj~s 
funge como operadora o comercializadora de viajes o excursiones tipo ¡'.paquete''. 

' ' 

13. Es un contrato de naturaleza mercantil (articulo 75 fracción X del 
Código de Comercio). , 

G. OBLIGACIONES DEL EMPRESARIO 

l. Pagar la comisión en el momento en que se haga el servicio, en.los 
ténninos pactados por las partes; es importante supervisar qUe no s~ inflen l~s 
facturas. · · ·· 

2. Facilitar al agente los elementos para el desarrollo de su actividad, como , 
catálogos, listas de precios, descuentos y folletos. · .. ' . , 

3. Responder de las.obligaciones contraídas por el agente con terceros, ya 
sean turistas u otros prestadores de servicios turísticos. 
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4. Reembolsar los gastos al agente, sólo cuando así se, acuerde 
expresamente en el contraio; algunas legislaciones como la italiana establecén que 
el agente no tiene derecho al reembolso de gastos, . . . 

5. Si existe aé'uerd~ expreso; se deberán paga~ los<gastos erogadospor el 
agente (aunque ta· doctrh1a considera que Iá comislÓn ,impÚca ya los: posibles 
gastos). ,, , · , ·· ·· :.' •. • .. ,._ •.•. 

~.>--· :;;.>:. ~, .;;« " . ' < 

6. Es posible qúe se pacte una primaespe~i~I Ml'~:eífag~nie;:cuando el 
empresario viola la cláusula de exclusividad del territotio asignadci"y: éontrata 
directamente sin la intervención del agente.·_. ·•/,· j:'., ,:f · .. ·· ... · ... 

7. En relación al pago, éste puede pactárs~'~n cu~t~uier~d~ Ía~ siguientes ·, 
formas: . . · ·· '',·.'":i:::f00 ':<¡é::t:.•·~•.·•.'; !/'•,'··•• . ·· 

a) Si es mediador, al momento de 'co¡¡test~r~e o''~orifiriJ1~~IpedicÍci. 
b) Si está facultado para contratar; aLmonÍeiito'de)celebrar el contrato o 

extender la factura. \, , · , .;·._' •• ;: < 
Conviene señalar que, ,en 'et. c~~o de.la\;:g~nci~ ~·~·diferencia de la 

mediación, la cancelación de pedidiisiy/Ó resci~ióniélé 'contratos, así como las 
bonificaciones y descuentos, si le afectan a Ia figura 'de'Ja agencia, obligándole a 
devolver la comisión ganada(? ~Ómp~nsárta ~ontra futuras comisiones). 

H. OBLIGACIONES DEL AGENTE 
,',•> .. --

],OBLIGACIONES. ;ÁitA OPERAR 

a). Dar aviso de inicio de operaciones a la Secretaría de Turismo o a las 
dependencias u ·órganos estatales o municipales de turismo, correspondientes, 
dentro de los ocho días siguientes a que aquéllas inicien, a través de los formatos 
correspondientes. 



195 

b) Para operar debencontar con un ejecutivo que tenga conocimientos y 
experiencia para el desempefto de la actividad, según las modalidades conforme a · 
las que opera la agencia de viajes. · 

. . 

c) Contar con un local que tenga los elementos incli~pehsables en c~~to al 
mobiliario y material técnico, as! como acreditar la propie'clad ':o"¡iresentarel 
contrato que en su caso tenga celebrado y que permita el uso de dic~o local. · 

2. OBLIGACIONES DE INFORMAR 

a) Al promocionar paquetes turísticos deberán especificar al turista los 
servicios en su material publicitario identificando al prestador; el precio total del 
paquete; los servicios que incluye; vigencia del mismo; condiciones ·para 
modificarlo; número de integrantes del grupo; condiciones de reservaciones y 
pagos; consecuencias de la cancelación por causas imputables tanto a la agencia 
de viajes o al prestador de . servicios, como al e liente; la existencia . de la 
confirmación escrita 'de los servicios pactados; y en su caso el tipo de gula que 
prestará el servido; a~l como el idioma utilizado. 

b) En supromo~ión y comercialización deberán seftalar con precisión la 
modalidad bájo la cual se encuentren organizadas. 

c) Tener a disposición del público en general, el precio o tarifa de los 
servicios y productos que ofrecen o comercializan. 

3. OBLIGACIONES EN CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL 
CONTRATO 

a) Celebrar convenios de intermediación con los prestadores. 
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b) Promover . o: conciuir . negocios .• en interés del•. empresario; •buscando 
cuantas ocasiones propicias se. le .. presentlm,' sin. ¡tecesidád de rec~bir encargos 
concretos. 

. ., 

c) Se~u.ir•hs);~f~rfLici.~'.iys~)f~ra;1;~:~~\jjJ~~jf r!f ¡;;fij~~~.~.;n el contrato. 

d) Otorgar facilidades_ y·. un .buen ·serv1c10 ·a _la ·c11entela~ -:·· ,_: .·.:"'· 
," ..• ~,:.:'":O·.~:;.--,·,~·~._; .. ,,,, .;", ·'.;~·.':-~\ ¡, ., 

''""· :!1::'~~·~f.~l~~;w~¡t;1~'~~;~¡,. qoo • nomb~ do 

f). Transmitir.~; :~;;;presari~ : l:~s·~~r~b~~5··y o~fa~:iones contraídos con 
terceros: ··' · :· .:: ~\-;se:··_ Y '~ ,~:;.~<>;;:~: .. '. ·_ . 

.. ,-. _, __ ·".(~- '.;]?_:'.--· .. :.·:~',;,·-.• ·. -·:· -, .. "'.,'\,.· .--;, - , .' ·.¡ ·-. r. ~ .-

. ·_ ·:·_<- - _·.'. --. -_ .. ' ;;.'.·-,· - . . ,-_· . :~·."}: _' ~:_~;J_>;.::._(~ 

g) cuhiplir com~ op~;ád~~~ ~~n l~s's~rvicÍ~~ p~~iados. 
' ... ; '' ·;·.~·-·_ ·;· ' ·; - - : .. ' ' ~'.: - - . ·":· ·:· ,.. . ' . 

h) Informa~ ~l~~presari~ pe~iÓdick'ín'~nte ~ cu!l!ldo éste lo. solicite, sobre 
su actuación •. ci bi~ri s~obre liis condiciones dél ll1~rc~do. . . 

i) A efecto de poder concretar su labor de intermediación con otros 
prestadores de servicios turlsticos, celebrarán convenios en los que se haga 
constar dicha intermediación y los servicios que en ella se comprenden y en' los 
que se consignen los derechos y obligaciones de cada una de .las partes, las bases 
de su operación y su responsabilidad frente al turista. · 

j) Las agencias de viajes que integren paquetes o excursiones.turísticos, 
deberán contratar, en su caso a aquellos guías que cuenten con la credeíii:ial de 
reconocimiento expedida por SECTUR. . . . . . . . 

l. MODALIDADES . . 

Las actividades de las agencias de viajes no se limitan simplemente como 
intermediarios en el viaje individual, pues también organizan viajes colectivos 
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cada vez con mayor frecuencia, y: la separación entre intermediario y organizador, 
sólo es posible idealrriénte, puesen la práctica se c'ombinan ambas actividades, lo 
cual significa que hay intermediarios' que se manifiestan como organizadores Y. 
biceversa. ... . . . . . . 

. ' 

Con base en lo anteri~r, l~s agencias de viajes podrán o~erár bajo las 
siguientes modalidades:.·· · . . · 

1. Sin represent~ción (mediaclón) 
2. Con representación (comisión) 
3. Operadora mayorista 
4. Agencia de viajes minorista 
5. Subagencia y · -
6. Pacto de exclusiva 

l. Sin representación es _cuando la agencia deviajes sirve de mero 
intermediario entre los turistas y otros prestadores de servicios turísticos entre sí, 
es decir que todo lo actuado por el agente recaerá directámente en~la'persona y 
patrimonio del empresario. .. . . . · . < • 

2. Con representación opera cúando el mandata~o ~lmi'.a no;br~ d~I 
mandante o empresario yéste es representado directamente;' ~sde6ir: 'que. ¡)Ór los 
actos que realiza el mandatario o. agente, el . mandante o .einpresário resulia 
obligado frente a terceros. · · · ,,:::.. ' "' · "· ;·' · 

3. La agencia operadora mayorista según el articulo 3Ó delRegl~tnentode ·. 
la Ley Federal de Turismo, tiene como actividad preponderante laintegración de . 
paquetes turísticos, los cuales son promocionados y. comerCiaJizádos por' ellas 
mismas o por conducto de agencias de viajes minoristas. · - . 

Este tipo de agencias deberán de integrar y publicar an~al~~ente, cuando 
menos, dos paquetes turísticos, a efecto de que la Secretaría les reconozca esta 
calidad. · · · 
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4. La agencia de viajes minorista es aquélla, que ofrece y vende al público 
consumidor paquetes turísticos integrados por la operadora mayorista; servicios 
de otros prestadores de servicios turísticos o relacionados con ellos; y á solié:itud 
expresa del cliente, integra dos o más servicios turísticos o relacionados con' éstos 
en un solo producto. 

El agente de viaj~s minorista 'para integrar paquetes turísticos, deberá dar 
aviso por escrito a la Secretaria, antes de iniciar su promoción y comercialización . 
(artículo 31 del Reglamellto d~ la Ley Federal de Turismo). · ·· · · 

5 .. La subage~cia,'.Je~a~uél'do · a lo . expresado en. el artícu\d 32 del 
mutticitado Reglamento, es la persona tisica o moral que ofrece. y vel'lde al 
público consumidor exclu;ivamente servicios turísticos o relacÍonados éori ellos. 

' ,' ~ <'.· . ::··:. :>. ~ ', : . 

Desde el. p~nto d~' vist~ mercantiÚ1 suba~ell~ia e~ 'una figura que se 
produce en el contrato de agencia por medio de la subcontratación, realizada por 
el agente, como empresario, con otros subagentes, y como requisito indispensable 
para que opere esta modalidad es necesario que el mandante (empresario) autorice 
al mandatario (agente), yasea en forma general o individual, que éste último 
celebre la subagencia con terceros, con las respectivas limitaciones en cuanto se 
refiere a la dúración, territorio, exclusividad, etc. 

6. El pacto de exclusiva es una cláusula que puede insertarse en el. conirato 
por voluntad de las partes en la que ambas renuncian parcialmente a su libertad de 
contratar o de producir por su cuenta. 

En el contrato de agencia, la exclusiva se da: 
a) En cuanto al agente: 

- Por la zona geográfica; · 
- En relación a los negocios; 
- Por la cuantía; 

b) En cuanto al empresario: 
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b) En cuanto al empresario: 
- no contratar'conotro agente; 
- no contratar' con terceros sin el agente; 
- evitar. vendér el producto. en la zona de exclusividad del 

agente;' <. '.' · "· · ' . 
- iitiliiar Ótras vías ele' disfriliuciÓn; 

'·'· '· - ' ,; '~ ,-.-- '< .... 

La naturaleza de 1~'~1á~~~1ti;de ~ÜCl~\de ~k~i~~iva'es una obligación "de 
no hacer", en términos del artlc~l~ 2028 dei código Civil, que se centra en: 

No contratar con otra agencia >. ' ·. · · · · 
No contratar fuera de la zoná .. · . 

No contratar en exceso de la cuantla 

J. NATURALEZA JURIDICA CONTRACTUAL 

Como ya se analizó previamente el contrato de agencia es atlpico, sufigura 
jurídica es sui generis pues poseé una connotación propia que 10 diferencia _de 
otros contratos afines a él, como lo son: el de comisión, mandato, prestaéión de· 
servicios, sumistro y distribución. .· '.: · . 

Las normas de los contratos típicos que resultan aplicables supletoriamente 
son en este orden: las de comisión, las de mandato como contrato de gestión de 
intereses ajenos, asimismo, el contrato de prestación de servicios, por ciertas 
obligaciones que el de agencia produce asimilables a esta figura. 

K. CAUSALES DE EXTINCION DEL CONTRA TO DE AGENCIA DE 
VIAJES 

1) El contrato de agencia puede terminar por diversas causas, mismas que 
pueden ser acordadas contractual mente por las partes. 
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2) Por vencimiento del plazo cuando tiene fijado una vigencia; la Uegada 
del término extingue la refoción contractual. ' ' . 

3} Por la revocaciÓ~ del ~6~tra:cÍ c()njus'ta bausa, porq~e por lo ge~eral es 
un co~trato a largo pl!Ízo,'· · . , ;'' · · · -

4) Por agotamiento de Ja materia( 

5) Por muerte.o eÍú:~iÓ~/~~1'·;~~e~tf cuaml~, se_ trate de persona fisica, 
toda vez que por nát~raiéza'e_ste c~ntrato es iniuito pérsona_e: no así; siel agente 
espersonamorál. -· · <;•'?' .. _.,-

~.: -; ; 

,:.'- ·~·~····: .' ~., .- .. , 

· 6) No cumplir persónal111ente'eI•en.cargo,'¡)ues p~r~ el co~trato de 
subagencia se requiéré la álliorizaéión del empresá:rió/ '" ';;; "} . 

e:, .;:: < '".~. ·~ ·:·~-- ~~:'.\ ·~~ ~-t·'. --, ·,¡_~'-.• -)~: <:;'~~;=· : J':'), _.' 

7) Por quiébra; por suspensión de pagos ci insolvencia del agente. 

8) Por violación al pacto de exclusiva. 

9) Por no llegar a una cuota de ventas pactada (rescisión). 

L. DISTINCION CON OTROS CONTRATOS DE SIMILAR 
NATURALEZA. 

COMISION AGENCIA 

1.Es a corto plazo 1. Es de duración indefinida 
2.Los gastos los paga el comitente (reembolso) 2. Los gastos los paga el agente 
3.Es revocable en cualquier momento 3. Sólo con justa causa 
4.EI comisionista recibe instrucciones específicas 4. El agente (representante) 

recibe instrucciones generales 



MEDIACION 

!.Es a corto plazo 
2.Puede o no ser comerciante 
3.Si el contrato avenido se rescinde sólo 

tiene derecho a cobrar su comisión 
4.Cobran gastos 

AGENCIA 

l. Tiene duración indefinida 
2. Es un comerciante 
3. La rescisión del contrato 

avenido le afecta al agente 
4. Normalmente no se cobra al 

cliente. 
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VII. CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE GUIAS DE 
TURISTAS 

A.CONCEPTO 

Es un contrato en virtud del cual una de las partes denominado "gula de 
turistas" ofrece sus servicios a otra llamada "turista", consistentes en demostrar y 
proporcionar los datos históricos o culturales de los principales atractivos de 
determinado lugar, a cambio de una remuneración. 

B. ELEMENTOS PERSONALES 

l. Guías de Turistas: Son las personas .. fisicas que proporcionan al turista 
nacional o extranjero, orientación e información profesional sobre el patrimonio 
turístico, cultural y de atractivos relacionados. con el turismo, asf como servicios 
de asistencia. 

2. Turista.- ''Es la persona qu~ viaja d~splazándose temporalmente fuera de 
su lugar de reside~cia habitúa.! y que ~tiHce alguno de los servicios turfsticos. a 
que se refieré la L~y Federa!de Turismo eri su artículo 4 fracción IÍI .. ··• .. 

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

·· 3. Age~cia de Viaj~s.'- Según 'el articulo 2o; ffacciÓú 1 de.1 Reglam~ntcl'de 
la Ley Federal de TÚ~ismo, e~laempresa'qúe contrata oactlla co~o inté~~diário . ' . .., . . . . . .. ··. . .. . . .. - . 
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en beneficio de un usuario respecto de los servicios comprendidos en el articulo 4 
de la Ley Federal de Turismo. 

C. MODALIDADES DE LOS GUIAS DE TURISTAS 

Los gulas de turistas podrán prestar sus servicios bajo alguna de las 
siguientes modalidades: 

1. Guía general: Persona que cuenta con estudios de guia a riiyel\e~nico, 
reconocidos en los términos de las leyes de la materia y' qLie,pUedé~désempeBar 
esta actividad a nivel nacional con un dominio global de"los 'atractiv'oii'tudsti~os 
del pa!s; ·. . . . ·. . . , .· .::;\J;::,¡';'~o;; \J~· •:;'.: •· :. · ' ·• 

. 2. Guía con licenciatura: Persona que. éuenta coii esüidios, de',educación 
superior,' vinculados con la actividad. turisticá,' y Cjiíe~ ~~téii r~cC>iiociclos én ·.los ,• 
ténninosdelasleyesdelamateria; ', ·· , · .• ·· .... · •. ·•·········· .~~ ·, · .. . ~->-~. ::" 

· 3. Guía especiaH~do: P~rsona • q~e tiene ~~riocimi'ento~ o· experiencia 
acreditable sobre algún tema o actividad especifica. 

D. CLASIFICACJON 

Toda vez que la activivad de los gulas de túristas se encuadra en 
un contrato de prestación de servicios s~ le clasifica de ia siguiente forma: . - '. . ..; . ·,_ . '·,. 

l. Es un contrato nominado.O Porque tiene u~~_ d~~~minación especial en 
la Ley. · · .. · - ,·:~ ..•... ".. ,, ;e . 

•': .. ,.' 

2. Es sinalágm~tico'.~ Tdd~ v~~ q~e ;~-~u f~~a~i~~con~urreÜ. l~ ~oluntad . 
de dos o más contratantes, y eidsté¿Oblig~cibnes para ambas parte~~>· , , 

,,··~-:> -;: ~--~:<~> :~~. ·.,,' '.: 
3. Es t!picd:~ Porq~e' ~e'encll~ritr~~~~ulad~'~o; 1á Lé/1ac~a1 d~termina su 

contenido, sus efectos y sus exigencia; formativás; ' ' ' ., ' 
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4. Es oneroso.- Pues en este tipo de contrato se estipulan provechos y 
" . " ' ·; :.' .·. : .. ' 

g'ravámenés reclprocós. 

s. Es comutativo> De tal sterte • qu; de~de ~I ~i,~~~io)~isrno: de 
celebrarse el. contrato se conocen las 'presi~Cio'ií~s. que inuiúame~ie' se deben· 1~s 

_)_'::-- ... ,,' 
partes. ··• .• · ... ·· ·¡ 

···:)'',-1:~'~·:)"-1:·~; i;;;'-: .-.·.·,_-_::::/:"-:.:···. 

9. Es de tracto su~esivo,- ~ues;~l c~mplhnient¿ de las prestáciones que se 
deben las partes se prolonga en un tiempo determinado. 

10. Es definitivo.- Porque en este mismo contrato se plasma la voluntad de 
las partes, sin que se posponga su concretización a un acuerdo futuro. 

E. OBLIGACIONES DE LOS GUIAS DE TURISTAS 

J. PARA PRESTAR EL SERVICIO (OBTENER CREDENCIAL) 

a) Los interesados deberán presentar el aviso de cumplimiento de 
requisitos ante la Secretaría o ante las dependencias u órganos estatales o 
municipales de turismo a que se refieren Jos artfculos 17 y 18 de la Ley Federal 
de Turismo, en Jos formatos proporcionados por éstas. 
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b) La condición de. gula' reconocido, será indicada claramente en la 
credencial •que, en su caso, : la Secretarla .. expi~a. señalándose asimismo la 
actividad, el tema e idioma en que esté especializado. 

. . .. · .. ,::::<'.:;.:~,>< ·:'{.·.:').:·:::«.\ ,•/i\·:·:·,.<,\,> - .. .. 
c) Demostrar~onoéimientos'.c:> experiéncia en la actividad que como guia 

pretende· desarrollar, para' 1o•~u~1 ·aeb~rá preséntár titulo profesional, diplo1nas, 
evaluaciones o cti~lquiér'~tríi dél~u'1rieritációri6omprobatoria, según sea el caso; y 

~ ~·L>:::·:~·, ::-.. _ .. ':-
d) Acreditar la leg~l.esi~nci~ ~n el ¡ials, en el caso d~ e~tranjeros; 

e) Refrendar su ~~e~en6ial ~~da cuatro aiÍos, para lo cuil ~~be~á cumplirse 
con los requisitos que la Secretaría establezca para compraba~ la vigencia de los 
datos aportados en el aviso inicial, así como la actualización de conocimientos o 
experiencia. Para tal efecto deberán presentar ante ,la SecretSría. la solicitud de 
refrendo, en los formatos que le proporcione, dentro de los 30 • dlas ·hábiles 
anteriores a la fecha de vencimiento y cumplir con los requisitos señalados en este 
Reglamento. 

2. INFORMACION AL TURISTA 

a) Del número máximo de personas que integrarán el grupo que es de 25 · 
personas (el artículo 56 del Reglamento de la Ley). · · .. · 

b) La tarifa que se aplica si el.servicio es contrB,tad~. direct~méllte c~n éL 

c) El tiemp~ d~ du~acióll des~s servi¿í~s 
··-· ···.,· -' ·, -· .-' . .--·-. 

·'··.:::··.;:' 
e) Los demás elementos.que permitan conocer con certeza el alcance de 

dichos servicios. ' . · .. · , · · . 
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f) No hacer discriminaciones por razones de raza, ~exo, credo político o 
religioso, nacionalidad o condición social; ' 

g) No tríin~~edir r~gl~~ de uso d~' área~ públicas o privadas, observando 
conductas éscandálosas ó violentás en sus si !Íos de trabajos o se les sorprenda en 
estado de embriaguez o bajo la influencia de algún narcótico; 

h) No hacer cobros en exceso a lo pactado. 

G. RELACION GUIAS DE TURISTAS-AGENCIAS DE VIAJES 

l. Las agencias de viajes serán responsables en términos de la legislación 
común, del incumplimiento de los servicios prestados por el guía de turistas, 
cuando éste preste sus servicios para la agencia. Es decir, que exista una relación 
laboral; 

2. Mediante la subcontratación para servicios especlficos; 

3. Simplemente de intermediación. 

H. DERECHOS DE LOS GUIAS DE TURISTAS 

l. Obtener el pago 'por servic.ios prestados. 

2. Los que obtengan su credencial tendrán acceso a las áreas abiertas al 
público como museos, zonas arqueológicas, monumentos, y en general a todo 
sitio de interés turístico, así como a las áreas públicas de recepción de los 
establecimiento de hospedaje, sujentándose a las modalidades del lugar. 
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J. OBLIGACIONES DE LA EMPRESA 

l. Cuando el guía de turistas preste sus servicios para una agencia de viajes; 
ésta será responsable del incumplimiento de los servicios prestados por el guía, 
conforme a la legislación común. · 

J. DERECHOS DEL TURISTA 

1. Saber el número de personas que integrarán el grupo. 
2. Conocer la tarifa por el servicio contratado. 
3. Informarse del idioma en que se darán las explicaciones. 

VII. CONTRATO DE INTERCAMBIO DE ESPACIOS VACACIONALES 
CELEBRADO CON LAS EMPRESAS DE SISTEMAS DE INTERCAMBIO 
DE SERVICIOS TURISTICOS. 

A.CONCEPTO 

Es un contrato en virtud del cual una sociedad mercantil denominada 
"empresa de sistemas de intercambio de servicios turísticos" obtienen en depósito 
diversos espacios vacacionales con el objeto de ofrecer a otra persona llamada 
depositario un espacio vacacional en un desarrollo turísticos distinto· al 
entregado en depósito, con similares características a cambio de una 
remuneración. 

B. ELEMENTOS PERSONALES 

De nuestra anterior definición se desprenden· los siguientes elementos 
personales que intervienen en el contrato en cuestión: 
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J. Las empresas de sistemas de intercambio de servidos turísticos son las que se 
dedican a promover e intermediar el intercambiode péríodos vacacional~s en 
diversos desarrollos turísticos entre Jos .turitas~usuarios cjue tienen .celebrádo el 
respectivo contrato de afiliación a cambio de una'cúota:,.\,,;• . ·.· .. . ' 

2. El turista.- Como propietario de los espacios va~~¿¡~~al~s' a i~t~rca~biar. 
'·. ,. ···.. ' .. ·' · .. 

3. El Desarrollador u hotelero.- Es la persona flsica . o moral que destina su 
inmueble a la prestación del servicio de hospedaje. 

C. ELEMENTOS REALES 

1. El contrato de afilición (articulo 62 fracción 11): 

2. Cuando menos dos espacios vacaCionales ~n di~~rsos establecimientos de 
hospedaje. · · ·· · · · . · · ' 

3. Sistema electrónico o ~q~ivál~~i~ ele ~i:~e~~ció~~~ (a~í¿ulo 62 fracción IV). 

La ley y mucho menos·!~ doé:Í~ina hádefinido o dado especial atención al 
contrato de intercambio de espacios vacacionales posiblemente en virtud de su 
novedad, no obstante, de un ánálisis minuCioso de la operatividad de este contrato 
se desprende una mezcla de características que .son asimilables a otros contratos 
ya existentes; tal es el caso del contrato de cesión de derechos, por lo que se 
refiere al intercambio de espacios vacacionales, que hace el usuario o turista, ya 
que cede a la empresa de intercambio el período vacacional al que tiene derecho, 
para que la empresa los maneje en un sistema de inventario de unidades 
(spacebank), para que la empresa con posteriordidad se lo intercambie por otro u 
otros períodos vacacionales en el mismo establecimiento u otros, traduciéndose la 
actuación de la empresa en una prestación de servicios. Para que posteriormente 
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el establecimiento de hospedaje proporcione el servicio de ajojamiento, lo que 
significa encuadrar en un contrato de hospedaje 

De acuerdo a la estructura mimética que le otorga el tratadista Gutiérrez y 
Gónzales a la cesión de derechos podemos decir que el contrato de intercambio de 
espacios vacacionales se asemeja a la permuta siendo en realidad una cesión de 
derechos. Se encuadra dentro de este rubro con características de permuta. 

E. CLASIFICACION 

1. Contrato innominado.- Es innominado porque no obstante que en el 
Reglamento de la Ley Federal de Turismo en el capitulo XII se hace especial 
mención a las empresas de sistema de intercambio, pretendiendo regular su 
actividad; sin embargo no se conceptualiza a éste contrato como tal; 

2. Sinalagmático o plurilateral.- ToJ~ ~ez que en la dinámica 'de este 
contrato deben de concurrir la volun.tad de cuando menos cua,tro pe~sonas: éomo ·. 
lo son: la empresa, el establecimiento dé hospedáje 'y dÓs depositaÍ-ios'entre ios 

cuales se pueda dar el intercambio.:.> . ' :. ::cO:< ·,, tr ;, bg('. ;: i,. : 

Cabe señalar que el Reglarnéritdcle ili'r:ey Fedél"~l ,dé :fürd;{{ó ~oÜsidera 
necesaria la participación de los prestadÓres d~sei"Vié:ios (árt!éuld6ifracbiór{II y 
63)paraqueoperélafiguradelinteréambio./ .. ;;.·.\;;. '•.::; .~ .•. \ 

. . .- . · .. ·- - .. ' "· ·~[ .. ;~'. . . ~ 

y por consecuencia, las voluntades q~e-·~~b~~bcÓ'nc.~rrir{pára'.1a·· 
operatividad de ~ste contrato serian cuando menos cuatr~~(dÓsdi:ipositarios·o 
turistas, la empresas de sistemas de intercambio y un 'pestado?dé''servÍéios de 
hospedaje que deberá tener dos destinos turísticos diferente~ y q~e' no se brÍndé el 
intercambio por el mismo prestador; lo cual se traduce eri uria liiriitaciión á la 
figura del intercambio, toda vez que no se. considerará .como -'doritiafo.· de· 
intercambio de espacios vacacionales cuando el prestadordeiservfoios de 
hospedaje lo ofrezca directamente a sus usuarios. · 
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3. Es atípico impuro.~ Porque es el resultado de Ja combinación de varios 
contratos, tales coino ·la cesión de derechos una presiación de servicios y de un 
contrato de hospedaje. · · · · · · · · · · 

·.4. Es o~ir~so::se·~~lebraa,Íít~lo'.anÍr6s~;iod~~e~'ciu~el t~risfu o usuario 
al pagar su cuota.de'iíitercabíci;:tiene.derecho.deexigir.por parte de·Ia empresa 
una prestación de'~eri,;icO'srel~tiva a la reserváéión del alójámiento ... 

, . .. , ;. ·e.~··· :·~·~·/· ;:~ .. <)·~:t~;'.~~:·.-~!:: '.¡ :;·.~ .. ~:;:::~~{?t;~.;;:.:::~.:·:'.:~>~;~~~·:>L~·::;l~~l'.!::-;~ ;~f ;t;~ .. ~~i;~:;~:·._:- -.:~ ~·· 
S .. Es•· c~rimútaiivo;"' PorqUe ~'.desde~::Ia{ celebración .. del · mismo, las 

prestácifnes:f u~~;e'.~~~e~~'.~~~f~~¿f~;e~~s;,;:¡º .. •·iLf, '·'i• ... ·. · 
6; Es consensuaLen opos1~1on al,: real.-;, Porque basta el· acuerdo de 

voluntades de las partés para iU'·perfe'cciona'mient'c)~':~:f~ ' > .•••.•... 
··'·.··:':.e.Y:~-º ;:~::,::\ ,· \>~~'~: ' ::~e:-- ;· ,.,~ t: i·' . . ~:~/· . .,, 

7. •Es ·coh~~n~u~I ~j¡ 'éíp<lsi~'ióri.·!IJf¿~~i;Sl)~ adu~rdo '•.81.ordenámiento 
turístico no requiere de formalidad algun~ piil-a su~erf~céionamiento. '. 

' •!,_< 

8. Es principal.-Ya ·que ~¿· e;d$!e:~i~ y;~¡¡;·;~~~~~ requiere de la existencia 
de ningún otro contrato. º· J-,· 

9. Es de tracto ~ucesi~o.-TÓ~~'~ez que eÍ cumplimiento del mismo se 
extiende en el tiempo; ya que ~I 't~rist~ d~positá su espacio vacacional y espera, 
hasta que le es confirmado.el iritercá.mbio por otro espacio vacacional. de similares 
características al otorgado eñ·d~pósito; . ·.··· · · 

10. Es.· un coritr~to definitivo.- Porque en el mismo se plasma 
originalmente lofrecíprocos intereses de las partes, sin necesidad de la existencia 
de un acuerdo posierior. 
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F. OBLIGACIONES DE LA EMPRESA 

1. OBLIGACIONES PARA OPERAR 

a).Constituirse como sociedades mercantiles y tener .un domicilio en· el 
territorio de los Estados Unidos Mexicanos. 

' ' ' . : 
b) Celebrar por escrito contrato de afiliaciÓri:. con los prestadores de 

servicios turísticos. '\ · .. ,:·,." ·_,:'."-
'.•: ''·~·"; .. 

',.·.·_,'· 

·;-;-',. .. '·!'' 

c). Proporcionar a través.· de los. medios: editados~ al''¡yjenós an~almente, 
información consistente en lá descripcÍóll. dé' •. los esÍilblécillÍientos 'afiliados.· y 
épocas en que serán clasificadas las temporadas'.'c • · · ·· , · · }'. 'j:}., .•, . 

, ._._, .. ,, 

d) Tener un sistema electrónico. o. equivllÍente ·de res~~a~íones y de 
depósitos de los periodos vacacionales a ser intercambiados por los usuarios 
turistas. 

2. OBLIGACIONES EN EL CUMPLIMIENTO DE SU OBJETO: 

a) Las empresas de intercambio deberán expedir dos tipos ·de 
comprobantes de reservación: 

- Comprobante de depósito del periodo vacacional al inventario de 
unidades que contenga el nombre del establecimiento de hospedaje, el periodo de 
ocupación, la temporada; el· número o tipo de unidad o habitación, su capacidad 
máxima, y el horario de entrada y salida. 

' ., .- -.-.,:-/·. 

- Comprob~~d·~~;~onflrm~ción de intercambio de periodo vacacional que 
contenga el nombre y domicilió d~IUsu!lrio, del establecimiento de hospedaje, fecha 
de confirmación, descripción 'de la ~~idad o habitación, su capacidad máxima, fecha 
y hora de entrada y ,salida y los.téi;ininos y condiciones de la confirmación. 
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b) Si el incumplimiento fuese imputable a la empresa de intercambio, ésta 
pagará el hospedaje del usuario en otro establecimiento de características 
similares y en la misma localidad, poniendo además a su disposición, en forma 
gratuita, otro periodo vacional dentro del plazo que ambas partes convengan, 
equivalente en temporada, número de ocupantes y otras caracteristicas al que no 
se haya cumplido, siempre y cuando el usuario no hubiere logrado el alojamiento 
en un establecimiento de características similares, como según nos lo indica el 
articulo 65 del citado Reglamento. 

c) Deberán reembolzar el monto proporcional de los servicios que no han 
sido prestados cuando por algún motivo la empresa de intercambio rescinda el 
contrato con el establecimiento de hospedaje. 

d) Otorgar un espacio vacacional al turista con similares características o al 
espacio vacacional por el depositado. , 

3. OBLIGACIONES DE INFORMAR 

Las empresas de sistema de intercambio tienen la obligación de informar 
lo siguiente: 

a) Las características de los establecimientos afiliados, serv1c1os que 
prestan, temporadas y épocas de cierre, con el propósito de permitir al usuario 
evaluar la posibilidad de intercambio y elegir entre la oferta existente, los destinos 
turlsticos que considere acordes con sus intereses. 

b) A los miembros afilidados al sistema, de manera perlodica y a través de 
publicaciones, sobre los establecimientos afilidados, así como las modificaciones 
realizadas en las instalaciones y servicios de los establecimientos miembros del 
sistema. 

c) A sus afialiados, por escrito y cuando , rnenos con 30 días de 
anticipación, sobre el cambio de s1:1 domicilio legal o comercial, así como de 
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cualquier modificación referente a la operación de los establecimientos afiliados 
al sistema de intercambio. 

G. DERECHOS DE LA EMPRESA 

l. Puede disponer o usar libremente el espacio vacacional otorgado en 
depósito. 

2. Recibir la cantidad convenida por los servicios prestados. 

H. OBLIGACIONES DEL TURISTA 

l. Pagar el monto de la suscripción y las cuotas de intercambio 
correspondientes a la empresa de intercambio. 

2. Cubrir los gastos pactados con, el De,sarrollo-!urlstico. 

3. Entregar en depósito su esp~~i~ ~acacio~~l a la empresa de intercambio. 
' ',, . ' ., -~ .. ' 

4. Responder por cualquler'-~a~~-ca'Üs~~o,por él o sus invitados y por la 
reposición de objetos perdidos é'n '1i'línia~·d (ju'e se le asigne en el intercambio. 

• ~ ,, i; . • ' •. - . " '·. • . '. • 

S. No deberá exceder la capacidad de ocupación de la unidad asignada. 

6. Garantizar las buenas condiciones de uso del espacio vacacional 

l. DERECHOS DEL TURISTA 

1. Obtener un período o espacio vacacional similar al depositado. 
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2. Que se respeten las condiciones y términos convenidos en el contrato de 
intercambio. 

··,; ··",,., 

3. Cuand~ · l~ ·~lllpresií de,: intercambio rescinda el contrato con el 
establecimiento aflliadci 'al''sisteíú~ 'de·. intercambio, los usuarios afiliados al 
sistema de intercambio,: podrán op~r: entre solicitar el reembolo del monto 
proporcional de ÍÓs 'servicos que no han sido prestados o seguir disfrutando de 
dichos serviCos, 'eri' el entendido de que tendrán derecho a disfrutar del 
intercambio, solamente en caso de que hubieran depositado su periodo antes de 
que se efe~tuara la rescisión de la afiliación del establecimiento de que se trate y 
la empresa haya hecho uso del periodo vacacional del usuario en dicho 
establecimiento. 

J. OBLIGACIONES DEL DESARROLLO TURISTICO (LOS 
ESTABLECIMIENTOS AFILIADOS) 

l. Proporcionar el servicio de hospedaje en los términos convenidos. 

2. Dar el mantenimiento preventivo correspondiente, a fin de mantener los 
estandares de calidad para garantizar las buenas condiciones de uso. 

3. Deberán respetar las reservaciones hechas por los usuarios y 
confirmadas por laempresa de intercambio en los términos establecidos en los 
comprobantes de corifüm~ción respectivos. Asimismo, otorgarán las facilidades 
necesarias a efecto de ; que el usuario establezca contacto telefónico con la 
empresa de intercambio en.fornía gratuita, en el caso de existir algún problema 
respecto a la confirmación del alojamiento: · 

3. En caso de incumplimiento en la reservación y existiendo el 
comprobante de confirmación de. la reservación expedido por la rempresa de 
intercambio, si el icumplimiento es imputable aF establecimiento, éste deberá 
gestionar alojamiento y cubrir inmediatalllente· la estancia del usuario en otro 
establecimiento de caracter!sticas simila'res. . . · 
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4. Contar con los formatos de quejas de porte pagado de la Secretaría de 
Turismo. 

l.CAUSASALES DE EXTINCION DEL CONTRATO DE INTERCAMBIO 
DE ESPACIOS VACACIONALES. 

Podemos partir del supuesto de que las mismas causas de extinción que 
afectan a las figuras contractuales que intervienen en la formación del contrato 
de intercambio de espacios vacacionales, son aplicables en este caso: 

l. Por vencimiento del término convenido en el contrato. 

2. Por mutuo consentimiento de l~s partes .. 

' ' 

3. P~r rescisión, es decir que una de las partes puede dar por terminado 
anticipadam·ente ei contrato de intercambio, cuando la otra incumpla en alguna de 
las obligaciones contraldas. · · 

5. En caso fortuito, en virtud de hacerse imposible la ejecución dél 
contrato de intercambio. 

6: Pornovació,n'• ~s'dedr que se extinghe''hnaoblig~ción preexistente por. 
la créaclón de .u~a núe~á obligacióri: que 'iiustituye a la' primera:'' ' .. · ' 

; .. ". - ' ' •·" > --.•· ' '. • • ')','e :• '""· • •.' ·, . >~> 

.. 
!' ' . ,. ~., ~· 

7. Por remisión. d~ deuda c~~nd~ e!'turifü: J~~~ ~n s~~~ico de'Intercambio y 
posteriormente ren~~cia á su derecho'. d~' hacer h~o <le': las instalaciones del 
establecimiento obténido en el inte-rcambio. , • ·' · · 

. ,, .. ,,e~~--· ., _. ··". _,,. 
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L. OTRAS FIGURAS CONTRACTUALES TURISTICAS 

A toda persona que sale o deja temporalmente el lugar habitual de, su 
residencia, con ánimo de volver a la misma, y viaja por motivos que no son 
propios a su profesión, se le considera, en virtud de este fenómeno convertido en 
un "turista" y amparado por una Ley protectora del interés público que cuida sus 
pasos y sus actos. Pero este ser humano encuadrado como "turista",' tiene las 
mismas necesidades de comer, de vestir, de transportarse, de 'éamlñar,>de 
esparcirse; etc., como cualquier otra persona. Esto ha llevado ii qÚe ·muchos 
doctrinarios piensen que no existen restaurantes turisticos, • ni'. transportes 
turísiicos, ni esparcimientos turísticos, sino que simplemente servicios ge~erales 
de uso común para todas las gentes, servicios que son inclusive. u.tiliiádos por la 
gente etiquetada como "turista", como también' puedén ser· usados por. los 
estudiantes, los legisladores, los militares y otras más. . · . 

. . No obstante lo anterior, el jurista ni el funci~na'rio ~d~i~istr~tivo, pueden 
dejarse llevar por esta corriente 'e ignorar el fenómeno' turlstico, rÍi Íainpoéó vé~se ' 
dominado por la euforia con que se viv~ de qué eLtu~ismo'~s Iá panacea a todos 
nuestros males. /K :· :;' ' . .• >· .: ;i : 

•'':. ,:.: .:'; .· ,.,,~.:; 

La verdadera preoéupación de los hoínbres'd~)eYe:i,:es;b'~~~arJa rázón o 
motivos del tratamiento o consideración especial p~r~ los t~rÍstas'eriel'usó'.cÍe los, 
diversos servicios comunes a todas l~s gentes; y la raión es'obvla ~Üi~lldiend~ el 
turismo como una faceta de progreso económico y cult~ra( y' por.~o~secuencia, 
los motivos saltan a la vista sí tenemos en cuenta.:qiie ,lasji.ersonas que se 
desplazan para llegar a otros lugares, especialmente . si. son· extranjeros, se 
encuentran frecuentemente desorientadas debido al . cambio de hábitos, 
costumbres, horarios, alimentos, incluso de legislación e idioma. La postura de un 
jurista prudente debe ser entonces el de no crear tantas figuras nuevas de 
contratación turística, sino que dentro de estos servicios de usos común, tratar de 
ajustar las particularidades del turismo a la contextura juridica de la figura 
contractual general existente, en términos de brindar protección a los turistas sin 
fuero o privilegio sobre los usuarios normales. 
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Así pues, observamos que el ordenamiento jurídico en materia turística (la 
Ley Flideral de Turismo, su Reglamento, la Ley Federal de Protección al 
Consumidor, as! como las NOMS) se hace referencia a contratos eminentemente 
turísticos, como lo son: el hospedaje, el de la agencia de viajes, el de los gulas de 
turistas, el de las operadoras turísticas de buceo, y el de las empresas de sistemas 
de intercámbio de servicios turísticos, sin embargo también se refiere a otros que 
no tienen este carácter, tales como los servicios turísticos prestados por 
establecimientos de alimentos y bebidas como lo son los restaurantes, cafeterías, 
bares, centros de esparcimiento y similares; pero en general todos ellos implica la 
existencia de una parte receptora, el turista, con el que al entrar en relación se 
cumplen ·requisitos de contratación y en otros varios casos producen efectos 
jurídicos entre ambas partes.· 
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