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IN T Ro D De c-r o N 

La palabra "esponsales" es un término barroco referido a 

una actividad comtln del hombre que ha logrado sobrevivir a tra

vés de la historia de la humanic]aci con diversas modificaciones 

llegando hasta nuestros dias a pesar de la voragine en la que 

el ser humano se desenvuelve. 

Esta figura juridica es muy peculiar ya que aunque esta re

gulada por la ley no encuentra eco en la conducta de la socie

dad y pocas personas saben de s11 existencia, a pesar de estar 

contenida en la etapa prematrimonial. 

Sll singularidad consiste en que dependiendo de la legisl~ 

ciOn de cada pais sera la naturaleza juridica que se les asigne 

y por consiguiente 1.os efectos que originen. Asi pues, en el 

presente trabajo se estudiara el origen, evolllciOn en el tiempo 

y la situaciOn actual de los esponsales~ 

Comenzaremos en el Capitulo primero por ver los antecedentes 

histOricos de los esponsales empezando por los primeros origenes 

que se pierden en el tiempo y en el espacio, siguiendo con el 

Derecho romano en donde tal figura floreciO esplendorosamente d~ 

bido al avanzado régimen romanista en el cual se regulaba ampli..§!. 

mente la promesa de matrimonio. 

El Derecho canOnico toma a los esponsales del Derecho romano 

y los reviste de 11na serie de elementos eclesi~sticos, dindoles 

con esto mayor lucimiento. Entre esos elementos podemos mencio

nar el juramento, la bend iciOn, etc., regulando en todos s11s as

pectos a los esponsales, suprimiO los matrimonios presuntos y 



asimismo clasificd a los esponsales en pt1ros y simples y cali

ficados. 

En el Derecho español veremos reg11lada la fig11ra de las 

arras y los efectos q11e éstas originan. El Concilio de Trente s11 

primid los esponsales de presente, pero la Novisima Recopilacidn 

establecia los requisitos para que los menores de veinticinco 

anos concertaran esponsales; asimismo Carlos J:V disp11so q11e los 

esponsales debian constar en escrit11ra p~blica para q11e t11vieran 

validez. 

En relaciOn a la historia de los esponsales en el Derecho 

francés veremos q11e éstos tienen poca importancia, ya q11e el ca-

digo napo1eanico no los menciona, pero actualmente el 

francés contiene algnnas disposiciones que regulan los 

q11e los esponsales generan. 

Cddigo 

efectos 

En el Derecho mexicano, la historia nos muestra que en un 

principio los esponsales se rigieron por las disposiciones de la 

legislacian española, porque como ya sabemos, al conquistarnos 

los espa;oles aplicaron SllS leyes. En relacian a las obras legi~ 

lativas que regulaban a los esponsales en la época independiente 

podemos mencionar en primer lugar al cOdigo civil de Oaxaccl el 

c11al nos da el concepto de esponsales; m~s tarde el COdigo civil 

de Veracrnz senala como requisito la forma escrita, para concer

tar esponsales y los efectos ql1e estos originan; la Ley del tfa

trimonio Civil de 1859 menciona unicamente a los esponsales como 

impedimento para contraer matrimonio. 

El cadigo civil de 1870 y el de 1884 para el Distrito Fede

ral y Territorio de Baja California niegan validez a los esponsl'!.-



les. 

Por a1timo, en la época posrevo111cionaria, la Ley de RelaciQ 

nes Familiares de 1917 receje a los esponsales en s11 artic11lo 14. 

En el Capitt1lo seg11nc]o est11diaremos como se encl1entran regl1-

lados los esponsales en el C6digo civil para el Distrito Federal, 

analizando todos y cada uno de los articulas de dicho ordenamieQ_ 

to referentes a la figura en estudio. Definiremos los esponsales, 

destacando su formalidad, requisitos de validez, efectos de Stl 

rompimiento y caducidad para reclamar la indemnizaciOn por rompi 

miento de la promesa de matrimonio. 

En nuestro Capit11lo tercero vere~os c11al es la sit11aci6n de 

los esponsales en el Derecho comparado, comenzando con el Derg 

cho francés, pais en el q\18 se originaron dos posiciones doctri

narias diametralmente opuestas; también veremos qne los esponsa

les son la base sobre la que se crea una nueva figura juridica: 

el matrimonio póstumo, q11e se origina en Francia a raiz de la 

guerra por la que atravesaba este pais en el año de 1939. 

En este Capitulo retomaremos el Derecho canOnico pero en la 

actllalidad, para ver como se enc11entran reg11lados los esponsi:_. 

les en dicho ordenamiento, veremos las modificaciones q11e la fi

g11ra ha s11frido a manos de alg11nas a11toridades esclesijsticas cg 

roo Pio X, q11ien prescribi6 la forma escrita como necesaria e 

inexcnsable para la validez de los esponsales; asi también anali 

zarernos los req11isitos tanto formales como personales de la pro

mesa matrimonial. 

Asimismo, abordaremos el Derecho español, en donde el Pro-

yecto Garcia Goyena niega la admisi6n de demanda de esponsales 



en los trib11nales, establece el derecho a obtener el resarci 

miento de los gastos hechos en razón de matrimonio, cadt1cidad ele 

la accibn y restit11ci6n de regalos. 

En este Capittilo, estudiaremos los esponsales en el Derecho 

norteamericano, en donde los juicios por ruptnra de esponsales 

han tenicJo mayor practica, dado que no requieren la prneba por 

escrito de los esponsales, aceptandose ademcls amplios medios de 

prneba, dando como resnl tado un abuso en el ejercicio 

acciOn por ruptura de esponsales. 

el e la 

Por tlltirno, en el Capitnlo cuarto del ¡,:,resente trabajo, abo.f. 

daremos el problema de la natnraleza j nridica de los esponsales, 

mencionando las teorias mas importantes, habiendo nna marcada 

contradiccidn entre ellas, ya qt1e alg11nos a11tores califican a la 

promesa de matrimonio como la "nada j uridica", mientras qne 

otros sostienen qne son un contrato con totios los efectos de un 

acto de esta nat11raleza. 



1 .1 PRIMEROS ORIGENES. 

En las trib11s salvajes y b¿rbaras la rnl1jer no dispone de s11 

persona porqlle se le considera como 11na propiedad y como tal se 

le trata. El matrimonio se da por rapto y los esponsales eran 

desconocidos. l\ decir de Enneccerus(l), los esponsales apare

cen en la etapa del matrimonio por compra, relativamente recie12 

te en la historia de las relaciones familiares de la hnmanidad. 

Para í~estermarck el matrimonio debe sn orii;en al hecho de 

que las solteras tienen siempre un valor como trabajadoras, de 

manera qne no pueden ser da<~as sin retribuciOn. 
( 2) 

Según las Leyes de 'M.an1l, la muchachita, la joven y la ancia-

na nada deben hacer por propia voluntad a\l.n en sn casa. Durante 

la infancia la ~1jer depende de Sll padre; dt1rante la j11vent11d 

de su merido; muerto el marido, de su hijo: si no tiene hijo, de 

los prOximos parientes de su marido, pnes una mnjer nunca debe 

gobernarse a st1 antojo. 
( 3) 

En pueblos mas antiguos el matrimonio fue siempre precedido 

por una promesa. Entre los hebreos a los prometidos se les consi 

deraba casados. La novia es llamada esposa y el novio yerno. La 

falta de virginidad, qlle la mujer debla conservar inviolada a su 

1 Enneccerus-Kipp, Theodor y \1iJolff, Martín, Derecho civil, Barce 

lona, Bosch casa editorial, 1953, T. IV, p. 24. 

2 Hestermarck, Jean, Historia del matrimonio, B11enos Aires, Edi

torial de Est11dios Legislativos, 1946, pp. 173 y 178. 

3 España, Juan, Leyes de M:anll (versiOn castellana), Madrid, Edi

torial Berg12a, 1942, p. 147. 
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novio, constit11ia 11n delito sancicnado con la pena capital: era 

lapidada. 
( 4) 

En Grecia, la promesa de matrimonio se sellaba entre los e§_ 

posos con un beso o con la uniOn de las manos derechas y con el 

regalo del anillo q11e hacia el novio como garantia de flltliro ma-

trimonio. 

1.2 DERECHO ROMANO. 

Como ya vimos, el origen de los esponsales esta vinculado a 

la etapa del matrimonio por compra, stz desarrollo fue posible 

dentro de un régimen de relaciones familiares tal como el de los 

romanos. 

Asi pnes, recordemos que en el Derecho romano el filius 

familiae no tenia el disfrute de sus derechos (sni iuris) ya que 

se encontraba sometido al poder del pater (alieni iuris). Los e§_ 

ponsales constituian una promesa conocida como sponsalia, pues 

se realizaba por medio de sponsio, fig11ra j11ridico-religiosa me-

diante la cual se le daba V8lor juridico a la palabra. 

Veamos ahora como debia expresarse el consentimiento para 

que tuvieran valor los esponsales: en primer término, era neces-ª-

ria qne el espondente tnviera el verdadero animo de obligarse; 

la segunda condiciOn era la formulación mutua de la promesa y su 

L.: Goldstein, Hateo, Derecho hebreo a tra,Tés de la J:iblia 

talmud, Buenos Aires, Editorial Lagos, 1943, p. 256. 
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aceptaciOn reclproca por ambas partes ftal y como lo establece 

la Ley la., Partida IV: '' Si prometiendo el ano no lo hiciese 

igualmente el otro, ni manifestase su asentamiento, no habrla 

esponsales, como tampoco hubiera matrimonio con esta discordan 

cia de voluntades): la tercera que el consentimiento se manifes-

tase por señales exteriores, por palabras, signos o de cual-

quier otro modo; la cuarta condiciOn, que las personas fnesen h-ª. 

biles, es decir, que no estuviesen ligadas con impedimentos y po 

seyesen edad suficiente, porque de lo contrario no serla valido 

el consentimiento prestado''. 

La Ley 2a., del titlllo correspondiente de las Partidas 

en11mera cinco maneras de manifestar el consentimiento y que son 

las sig11ientes: 

La primera es cnando el hombre dice a la mujer: " yo prometo 

que te recibiré por mi mujer 11
, y ella dice: " yo te recibiré 

por mi marido 11
• 

La segunda forma es, cuando j nran, el uno al otro, que se c2, 

sarjn, como dijese: 11 yo jl1ro sobre estos evangelios, o so

bre esta, o sobre otra cosa q11e casaré contigo''. 

La tercera es cuando dice: '' h~gote promesa de q11e 

contigo" , y la mnjer dice a él lo mismo. 

casare 

La caarta es, si le da alguna cosa diciendo: " Yo te doy es-

tas arras y prometo que casare contigo". 

La quinta cuando le mete el anillo al dedo y dice: " yo te 

doy este anillo en seiial de q11e casaré contigo''. 

- 3 -



Es imposible establecer regla fija sobre las palabras qt1e 

constit11yen propia y rig11rosamente el contrato esponsalicio. Lo 

esencial es ql1e las palabras han de ser claras sin ambig11edad ai 

guna, y qne denoten el actual consentimiento y voluntad de ambos 

cünynges. 

El consentimiento y voluntad fneron objetos de preslinciOn 

i11ris et de itire por el derecho, y asi se reg11la en la Ley II, 

Titulo lo., Partida IV. 

El contrato de esponsales, a semejanza de otros actos de la 

vida de relaciOn, podla clebrarse por medio de representantes, y 

era habitual que as i fuese. En primer término, eran los propios 

padres ql1ienes a tit11lo de representantes legales de s11s hijos, 

los comprometían para futuros matrimonios, antes y después de hi!. 

ber alcanzado la edad h~bil de siete aiios. Porq11e si bien estaba 

prohibido a los menores de siete años contratar esponsales po

dian hacerlo viilidamente sus padres y tutores, bajo la condiciOn 

de la ratificación posterior expresa o tiicita de los interesados. 

Asi mismo eran vc3.lidos los esponsales que contraia el padre 

por el hijo mayor de siete años, en sn presencia y aunque no los 

consintiese expresamente, con tal de qite no los contradijera. Y 

también lo eran los contraidos por medio de procura()or si el maQ_ 

dante no retractaba su voluntad.es) 

Tratiindose de los esponsales de la alta nobleza acostumbr-ª._ 

5 ?artida .J.v, Ley 10, Titnlo lo., Glosa 71. 

- 4 -



ban ser los ministros y embajadores quienes asumian sn represen-

taciOn en otros reinos. Le\ historia es rica en ejemplos de con-

traer esponsales, la literat11ra sagrada, cl~sica y pop11lar, re-

gistra en todos los tiempos compromisos matrimoniales qne son e~ 

lebres. La historia sagrada conserva la leyenda relativa 

esponsales de Haría con José. 

a los 

Shakespeare, en su tragedia de Romeo y Jnlieta, propicia el 

desenlace al concertar los esponsales. Rossini en El Barbero de 

Sevilla p11so mílsica al célebre compromiso de la bella Resina. 

Llegando a edad competente las hijas e hijos p?irvulos de 

los reyes y príncipes, celebrando estos tratados por el Organo 

inmediato de sus respectivos embajadores, ministros o enviados y 

trasladandose aquellos de nna a otra corte para educarse en sus 

costumbres hasta el tiempo de redncir los esponsales a verdadero 

matrimonio por solo su voluntad. 

Seglln Ulpiano, los esponsales son una promesa de ambas par-

tes q11e se dan recíprocamente de ft1t11ro matrimonio. ( 6) 

Afirmada la condiciOn sine gua non de la libre expresiOn 

del consentimiento por parte de los contrayentes, para la vali-

dez de los esponsales se si~t1e nat11ralmente q11e, aan teniendo la 

edad legal, no podían clebrarlos '' los f11riosos y mentecatos 

los que act11aban bajo la acci6n de la flterza del miedo, ni los 

que padecian cualquier otro <~e los vicios de lci volnntad recorro-

6 Puig Peña., Federico, Ex::i1icaci6n hist6rica de las instituciones 

del emperador Jnstiniano. Viadrid, Revista de Derecho, 19t;,7, p.62. 
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cides por el derecho. Les eran aplicables por analogla las dis

posiciones referentes al matrimonio. 

Asi p11es, los esponsales se definen como la promesa de f11tQ 

ro matrimonio: 

sponsalia sunt mentía et repromissio nnptiarura fllturarum, 

los esponsales son menciOn y promesa de fnturas nupcias. Tal pr.2_ 

mesa se contraia en el viejo Derecho civil por medio de pregunt<:1 

y de respl1esta de la sig11iente rn~nera: 

Spondes? ¿Prometes? 

Spondeo Prometo 

de donde derivan las denominaciones s~onsus para él novio y 

sponsa para la novia. La sponsio fue una insti tuciOn pertenecien 

te al I11s Civile, solo accesible a los ci11dadanos romanos, las 

partes eran el paterfamilias de la novia, el ft1t11ro marido y el 

paterfarnilias de éste. La sponsio es solo aplicable como garan

tia de llna obligacidn contraída verbalmente, es decir, tenia el 

caré1cter de un contrato consensual, en el que ambas partes pro:m~ 

ten lo mismo, pero no se snbordinan a la obligaciOn principal. 

Incumplida la obligacidn naciente de la sponsio, cabia exi

gir judicialmente el pago de una suma de dinero, pronto sin em

bargo, se declara ineficaz cualquier clilusula en la gue se prom~ 

ta una suma a titulo de pena -stipnlatio poenae-. 

Por 10 que toca a la capacidad en el Derecho Justinianeo es 

preciso tener cumplida. le! ed;::iñ r~P c:i <=>t<=> :::.;;r.c:. H:::.d:::. se opone a 

que la viuda haga promesa de matrimonio sin que haya transcurri-
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do el ano de luto. ni hay inconveniente alguno en señalar condi-

ciones o términos. 

El Derecho postcl~sico acoge la instit11ci6n de la arrhae 

sponsaliciae.Habiéndose cambiado estas arras, rige la norma de 

que la parte qt1e inc11mple la promesa, sin que haya mediado justa 

cansa, pierde las propias y se obliga a devolver las que recibi6, 

a razOn del cu?,druplo -Derecho prejnstinianeo- o del duplo -Der_g_ 

cho justinianeo- . El menor debe restitllir el simpl11rn. 

Debido a nna disposiciün de Constantino, los regalos o doni!_ 

cienes entre novios -sponsalia largitas- entiendanse hechos bajo 

la condici6n de qne se verifique el matrimonio, de tal manera 

q11e si éste no se efecttl.a, es dable su reclamaci6n. Sin embargo, 

no es posible que reclame quien se ha negado, injustificadamen-

te, a contraer el matrimonio. En el caso de qu.e el matrimonio no 

se realice por muerte del novio, y siempre que haya mediado óscl!_ 

lo -Osc11lo interveniente- d11rante la celebraci6n de los espons~ 

les, la novic1 solo esta obligada a restituir la mitad. La devoll!_ 

ciOn de lo regalado por ambas partes correspondia siempre que no 

hubiese habido 6sculo. ( 7 ) 

Esta regt1laci6n del 6sculo de origen gentil, con el andar 

del tiempo se transmi tira a los tiempos cristianos, del. mismo mg_ 

do que la antigua costllmbre de intercambiar los anillos de com-

premiso qne perdura hasta nuestros dias y que se colocan en el 

7 Rébora, Ju6n Carlos, Instituciones de la familiat Argentina, 

Editorial G11illermo Kraft Ltda., 1945, p. 14. 
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dedo anular de la mano izquierda, porqne originariamente se 

creia c_;:ne existia un nervio, llamado anular, que llegaba hasta 

el cora.zOn. 

Los esponsales producian entre otros los siguientes efectos: 

lo. Una cuasiadfinitas entre los parientes de los prom~ 

ticjos, ambos, que sirve de impedimento para el ma

trimonio; 

2o. El no poder contraer otra promesa de matrimonio fu

turo, so pena de incurrir en infamia, antes de di

solver el vinculo precedente; 

3o. El derecho del novio a ejercitar la acciOn de inju

rias por las ofensas inferidas a la novia; 

4o. El deber de fidelidad de la novia; 

So. El homicidio del futuro suegro o de la futura sne

gra eran considerados como parricidio y calan bajo 

la sanción de la Lex Pomoeia de Parricidiis; 

60. En materia procesal, uno de los prometidos no esta

ba obligado a declarar en j11icio como testigo con

tra el otro ni contra s11s padres, ni fstos contra 

aquél. 

Los esponsales, a~n c11ando contraidos validamente, podian 

disolverse por muchas causas, porque, a diferencia del matrimo

nio, no ligaban a las partes con un vinculo indisoluble. La Ley 

8a., Tit. 1, enumera nueve diversas causas por las cuales los e.§_ 

ponsales poalan ser disueltos. 
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Dice la Ley de Partidas: 

Contrastar, y embargar se pueden los despos.2. 

ríos, para no cumplirse, por nueve razones: 

PRJ]fERA. Si alguno de los novios entra en O.r_ 

den de religi3n; lo qt1e bien p11ede hacer, a 

pesar de q11e el otro lo contradijese. Y esto 

se entiende q11e lo p11ede hacer, antes de q11e 

se uniesen carnalmente. Y el otro que no en-

tra en Orden, demandar que le den 

para casarse, y débensela dar. 

licencia 

SEGUNDA, Cuando alguno de ellos se va a otra 

tierra y no lo pueden hallar, ni saber donde 

esta. Q11e por tal raz3n debe el otro esperar 

hasta tres años y si no vi~iere eutonces, 

p11ede demandar licencia para casar, y dében

sela otorgar. Pero debe hacer penitencia del 

j nramento, y de la promesa que hizo, que ca

saria con él; si por s11 culpa s11cedi3, q11e 

no se cumpli3 el casamiento. 

TERCERA, Si alguno de ellos se hace gafo, 

contrahecho o cegase o perdiese las narices 

o alguna otra cosa mas desagnisada que algu-
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na de estas sobredichas. 

CtJART.;. Si antes de que se uniesen, acaesci~ 

se afinidad entre ellos; de manera qt1e algu

no de ellos se uniese carnalmente con parieg 

te del otro. 

QUINTA, Si los que son desposados se desavi

niesen y consintiesen ambos en separarse. 

SEXTA. Cuando alguno de ellos hace fornific-ª

ciOn, por la que se puede separar el casa

miento. Que si el hombre pnede dejar su mu

jer, haciendo adulterio, mucho mas 1.o puede 

hacer, de no recibir aquella con quien es 

desposado, cuando tal yerro hace. 

SEPTI~rA. Si alguno se desposase por palabras 

que demuestran el tiempo por venir; y des

pués de eso se desposase alguno de ellos con 

otro, o con otra, por palabras de presente: 

que deshclcense los primeros desposorios, y 

valen los segundos. Eso mismo seria, si algQ. 

no fuese desposado con una por palabras de 

futuro, y desp11~s se desposase con otra de 

esa misma manera. Que si casase con la qtle 

se desposO en 111.timo término, se disolverla 

el primer desposorio, y valdria el segundo. 

Y esto es, por q1le mis f11erza tiene, y mas 

liga el casamiento que se hace despnés, que 

los desposorios que fueron hechos primerameg 
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te. Pero c11alq11iera que esto hiciese, debe 

hacer penitencia del yerro que hizo, porq11e 

faltO a 10 que prometiera en el primer desp2. 

serio. i.1as si algnnos se c3esposasen simple

mente sin jnramento con palabras del tiempo 

qlte es por venir; y desp11és de esto algt1no 

de ellos se (]esposase de esta misma manera, 

con otro, o con otra, y le j ur8.se que lo cu~ 

pliria; como qniera que cilgunos sostendrían 

qlie el segundo (lesposorio debia valer, por 

el j nramento que fne hecho en él, y no en el 

primero, no es asi: q11e estando hecho eje es

ta manera, el primero debe valer, y no el s~ 

gundo; y pnédenlo apremiar, que lo cumpla. Y 

esto es, porque el jl1ramento q11e el hombre 

hace sin derecho, no liga de manera que deba 

g11ardar10.Pero el que esto hiciere, debe ha

cer penitencia del perjurio en qne cayO, por 

el juramento qne hizo en el segnndo desposo

rio y no lo pndo guardar, porqne tuvo qne t2. 

mar al primero. 

OCTAVA. Ct1ando llevan :-abada a la novia de 

<:1lguno, y yacen con el La: que no es obligado 

a casar con ella, si no ql2iere. 

NOVENA. Cnando algunos se cJesposan, antes de 

que sean de edad. Que cualquiera 

ql2e sea menor de dias, desde C:::tle 
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edad, si no quisiere cumplir-el casamiento, 

entonces puede demandar licencia, para casar 

con otro o con otra; y débensela otorgar, y 

an11lar el desposorio q1ie h11biese hecho asi. 

Miis si cuando se desposasen, el uno fuese de 

edad cumplida y el otro no, el mayor debe e~ 

perar al menor, hasta q11e sean de edad. Y si 

el menor quisiese consentir en el matrimonio 

después que fuese de edad, débenlo apremiar 

al otro que cumpla el casamiento, porque co.!!_ 

sintió siendo de edad; salvo si este mayor 

se hubiese desposado con otra por palabras 

de presente, o entrase en Orden. 

En las dos de estas nueve razones porque se deshacen los 

desposorios; qt1e es la una, cuando alguno de ellos entra en Or-

den de Religión; y la otra, ct1ando algt1no se casa por palabras 

de presente, o de futuro, y se juntan carnalmente, en ninguna de 

estas maneras, tiene necesidad de pedir licencia para deshacer 

desposorio. Y esto es, porque solamente por el hecho se deshace 

el desposorio. nas en todas las otras maneras deben ser deshe

chos los desposorios por juicio de Santa Iglesia''. 

Y por el transcurso del plílZO convenido para su cumplimien

to, de tal manera que si uno de los esposos se resistía sin cau

sa justificada a celebrar el matrimonio, una vez vencido el tér

mino, quedaba el otro esposo en libertad de retractarse. 
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l. 3 DERECHO CANOrlI ca. 

El Derecho canOnico, de ac1terdo con la tradiciOn romana, in 

corpor3 a los esponsales como acto ~11e precedia de manera habi 

tnal pero no necesario al matrimonio, reforzando sn 

santidad con la bendiciOn sacerdotal, (B) 

validez y 

1-1a s tarde snrgiO la distinciOn entre los esponsales de pr~ 

sente ( sponsalia per verba de praesenti) y esponsales de fntnro 

{sponsalia 2er verba de futuro) que se estableciO verdaderamente 

en el siglo XII. Los primeros consistian en la expresiOn por pa-

labras o signos eq11ivalentes del consentimiento act11al de las 

partes de tomarse por marido y mujer, se aconsejaba otorgar el 

consentimiento ptlblicamente en la iglesia y bendecir la nniOn, 

la ausencia de tal prescripciOn no invalidaba la uniOn solo pre-

sentaba un problema de prueba. 

Los segundos eran la promesa de matrimonio, prodncian lc.1 

obligaci3n j11ridica de contraerlo y se convertia en matrimonio 

si babia relaciones sex11ales posteriores entre los novios. 

En el Derecho canOnico de los siglos XIII a XVI los efectos 

de los esponsales de fl1t11ro eran los sigt1ientes: 

Obligaban a los novios a r:ontraer el matrimonio promet_i 

do, y el cnmplimiento de dic1'1a obligaciOn podia ser persegnido 

8 Rodríguez-Arias, Lino, Esponsales, Ediciones Juridicas Europa

América, 1961, p. 197. 
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mediante una acciOn judicial, la actio matrimonialiis. 

Sin embargo, como el acto por cumplir requeria el concarso 

de la vol11ntad ren11ente, la ejecl1ciOn forzada no era posible. Lo 

que era posible entonces era emplear medios indirectos de cons

tricciOn, los cnales consistian en : 

a) Sanciones eclesiasticas como la excom11niOn 

o en algunos lugares inclusive la prisiOn; 

b) Creaban un impedimento sobre cuyo caracter 

primero se dud.0, pero que la Doctrina con

siderO impediente, para contraer matrimo

nio con un tercero; 

e) El incumplimiento podia dar lugar a la pér

dida de las arras o a su restituciOn dobla

das, e incl11so a la restituciOn del c11adr11-

ple si asi se babia estipulado, 

c1a11s11la penal no se admitia; 

pero la 

d) La uniOn sexual posterior ( c¡,qnc:,aJ ju per 

verba de fntt1ro snbsecnente copula los 

transformaba en matrimonio; 

e) Creaban un impedimento dirimente, el llama-

do de p1\blica honestidad, para lt, celebr'ª-

ciOn del matrimonio entre uno de los novios 

y los parientes del otro con q11iene el ma

trimonio habria estado prohibido en razOn 

de afinidad; el inpedimento subsistia atln 

caso de disol11ciOn de los esponsales. 
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No se establecia ning~n reqt1isito-formal para la validez de 

los esponsales, aunqne frect1entemente iban acompañados de un Ju

ramento y la Iglesia recomendaba celebrarlos en presencia del si!_ 

cerdote. 

En principio la capacidad para otorgarlos era la misma que 

para celebrar el matrimonio, sin embargo, se recogiO la regla 

del Derecho, segtln la c11al la edad minima era la de siete anos, 

edad en la cnal se consideraba que los niños comenzaban a com

prender plenamente el sentido de sns actos, pero se admi tia qtie 

una vez llegados a la pubertad rompiesen los esponsales sin ne

cesidad de causa y sin que subsistiese el impedimento de pUbli

ca honestidad,. El consentimiento paterno no era necesario, pero 

se admitia que los esponsales ft1esen celebrados por los padres 

con sujeciOn a la ratificaciOn expresa o t2lcita de los hijos pU

beres o llegados a la pnbertad. 

Por lo que toca a la disolt1ciOn podemos decir q11e, los es

ponsales de futuro, al constituir un sacramento, no eran indiso

lnbles, la disoluciOn podia venir del mutuo disenso, de la volUQ 

tad unilateral, fundada en jl1sta cat1sa, o de la celebraciOn de 

matrimonio con un tercero. 

Las j11stas ca11sas de disolt1cian eran las sig11ientes: 

l. La entrada en religian de uno de los novios 

o del novio en Orden sagrado; 

2, La emigraciOn de uno de los novios a pais 

lejano; 

3. La lepra o grave enfermedad sobreviniente; 
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4, 

5, 

6, 

7. 

La afinidad sobreviniente; 

El adulterio; 

La herejia; 

El cumplimiento del plazo cuando babia sido 

fijado en la promesa y no era imputable la 

falta de celebraciOn del matrimonio a qnien 

lo invocaba. 

El Concilio de Trente introdujo dos modificaciones él los 

efectos de los esponsales de futuro. En primer lugar, al abolir 

los matrimonios clandestinos se planteO la cuestiOn de si los e§_ 

ponsales de futuro p1)blicos seguidos de uniOn sexual continuaban 

constituyendo el matrimonio; pero pronto prevaleciO la opiniOn 

negativa seg1)n la cual no era asi por haber quedado suprimidos 

todos los matrimonios presuntos. En segundo lugar, redujo el im

pedimento de pUblica honestidad a la relaciOn de un novio y los 

parientes en primer grado del otro, y por tlltimo originaba la fi 

liaciOn legitima del hijo que pud2.era nacer en caso de relacio

nes sexü.ales entre los vinculados por esponsales, porque en ese 

caso la consumación establecia el estado matrimonial. 

Los esponsales podian a~r11parse en dos grandes vertientes: 

esponsales puros y simples; y 

esponsales calificados. 

Eran pnros y simples los esponsales, al igual ql1e cllalc;uier 

otro contrato, cuando se celebra lisa y llanamente, por la mera 
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y reciproca expresiOn de voluntad, por ejemplo cuando el esposo 

decla a la esposa: yo prometo que te recibiré por mi mujer "y 

la esposa respondla: 0 yo te recibiré por mi marido II o cuando 

se manifestaban rnutnamente: " yo prometo qne casaré contigo " 

Ley 2a., Tit. lo., Partida IV ). 

Los esponsales simples puede afirmarse que nacieron con la 

institnciOn misma, en cambio la prc1ctica de confirmar la promesa 

de matrimonio con el juramento es tlpicamente cristiana, coinci-

diendo su difusiOn con la del propio cristianismo. También en 

Las Partidas encontramos ejemplos de esponsales jurados, median. 

te la tOrmula: " Yo juro sobre estos evangelios o sobre esta 

cruz, o sobre otra cosa que casaré contigo", en la ley antes ci

tada. 

La calificaciOn provenia generalmente del j t1ramento que los 

acompañaba y confirmaba, y también del subsiguiente estupro de 

la esposa, bajo la fe y palabra del futuro matrimonio. 

Habiendo pl1esto a Dios como testigo y siendo inverificable 

lo prometido, no solo se injuria a Dios, sino también a la hllma

nidad. 

Poner a Dios como testigo de los esponsales nunca fué mejor 

ilustrado literariamente que por José Zorrilla en sn versiOn poi 

tica de la leyenda toledana del siglo XVI, intitnlada "A b11en 

juez, mejor testigo " y que en la parte pertinente a este caplt~ 

lo dice asi: 

" 'MirOla Diego }1artinez 

atentamente un instante 
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y echado a un lado el embozo, 

repuso palabras tales: 

- Dentro de un mes, Inés mia, 

parto a la guerra de Flandes; 

al año estaré de vuelta 

y contigo en los altares. 

Honra que yo te deslt1zca, 

con honra mia se lave, 

que por honra vuelven honra 

hidalgos que en honra nacen. 

- J~ralo exclamo la niña. 

Jl1i3s qtle mi palabra vale 

no te valdrii un juramento. 

- Diego la palabra es aire. 

Vive Dios qne estas tenaz 

Dalo por j11rado y baste. 

- No me basta, que olvidar 

puedes la palabra en Flandes. 

Voto a Dios , ¿q11é mis pretendes? 

Que a los pies de aquella imagen 

lo jares como cristiano 

del santo Cristo delante. 

VacilO un poco Martinez, 

mi3s porfiando que jurase 

llevOle Inés hacia el templo 

qae en medio la Vega ya ce. 

Enclavado en un madero, 
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en (jnro y postrero - trance, 

ceñida la sien de espinas 

descolorido el semblante, 

viase alli un crucifijo 

teñido de negra sangre, 

a quien Toledo devota 

acude hoy en sus azares. 

Ante s11s plantas divinas, 

llegaron ambos amantes, 

y haciendo Inés que l1artinez 

los sagrados pies tocase, 

preguntOle: 

- Diego, ¿ j11ras 

a tu vnelta desposarme? 

ContestO el mozo: 

- l Si, juro 

y ambos del templo salen. 

Ejemplo de violaciOn de promesa matrimonial con 

es el de la antes citada leyenda. Inés de Vargas, la 

jnramento 

doncella 

burlada! acude en deman(:!a de jnsticia al gobernador de 'i"'oledo, 

Pedro Ruiz de AlarcOn quien la i::-iterroga: 

- 1'iuj er, ¿ Qué qui eres ? 

Quiero j11sticia, senor. 

- ¿ De qué ? 

- De una prenda hurtada. 

- ¿ Qué prencia ? 
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- Mi corazOn. 

- ¿ TÜ le diste ? 

- Le presté. 

- ¿ Y no te le han devuelto ? 

- No. 

- ¿ Tienes testigos ? 

- Ninguno. 

- ¿ Y promesa ? 

- 1 Si, por Dios 

Q11e al partirse de Toledo 

un juramento empeñO 

- ¿ Qt1ién es él ? 

- Diego Martinez. 

- ¿ Noble ? 

- y capitan, senor. 

- Presentadme al capitcln, 

que cumplira si jnrO. 

Quedo e_n silencio la sala, 

y a poco en el corredor 

se oyd de botas y esp11elas 

el acompasado son. 

\Jn portero, levantando 

el tapiz, en alta voz 

dijo: - El capitan don Diego. 

y entro lt1ego en el sa16n 

Diego Hartinez, los ojos 

llenos de org12llo y f11ror. 
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- ¿ Sois el capitíl,n -don Diego ? 

- dijcle don Pedro - vos? 

ContestO, altivo y sereno, 

Diego Martinez: 

- Yo soy. 

- ¿ Conocéis a esta mnchacha ? 

- Ha tres años, salvo error. 

- ¿ Hicisteila juramento 

de ser su marido ? 

- No. 

- ¿ Jlirais no haberlo j12rado? 

- Si juro. 

- P11es id con Dios. 

- l !1iente ! - clama Inés llorando 

de despecho y de rubor. 

- 1'1ujer, piensa lo q12e aices 

- Digo qt1e miente: j urO. 

- ¿ Tienes testigos ? 

- Ninguno 

- Capitan, idos con Dios, 

y dispensad ~lle ac11sado 

dudara de vuestro honor. 

En este punto recuerda Inés que hubo un testigo del j uramen 

to: el Cristo de la Vega. 

'' P11siéronse en pie los j11eces 

al nombre del Redentor, 
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e?cuchando con asombro 

tan excelsa cpelaciOn. 

ReinO un profundo silencio 

de sorpresa y de pavor, 

y Diego bajO los ojos 

de verguenza y confusiOn. 

Un instante con los j tleces 

don Pedro en secreto hablO, 

y levantOse diciendo 

con respetuosa voz: 

- La lef es ley para todos; 

tr:t testigo es el mejor; 

mas para tales testigos 

no hay mas tribunal que Dios. 

Haremos ...... lo que sepamos; 

escribano: al caer el sol, 

al Cristo que esta en la Vega 

tomareis d.eclaraciOn . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Encendieron ante el Cristo 

cuatro cirios y nna lampara, 

y de hinojos un momento 

le rezaron en voz baja. 

Esta el Cristo de la Vega 

la cr11z en tierra posada, 

los pies alzados del s11elo, 
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poco menos de una Vara; 

hacia la severa imagen 

11n notario se adelanta, 

de modo que con el rostro 

al pecho santo llegaba. 

A un lado tiene a Martinez; 

a otro lado a Inés de Vargas; 

detrís al gobernador 

con sus jueces y s11s g11ardias. 

Después de leer dos veces 

la acl1sacian entablada, 

el notario a Jesucristo 

asl demanda en voz alta: 

- Jestls hijo de }farla, 

ante nos esta mañana 

citado como testigo 

por boca de Inés de Vargas, 

¿ jurais ser cierto que ttn dla 

a vuestras divinas plantas 

jnra a Inés, Diego Martinez 

por stl mt1jer desposarla? 

Asida a 11n brazo <jesnuao 

una mano atat."azada 

vino a posar en los autos 

la seca y hendida palma, 

y a11a en los aires 11 isijura 

clama nna voz mas que humana. 
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1.4 DERECHO ESPAÑOL. 

Alzó la turba medro--sa 

la vista a la imagen santa 

los labios tenia abiertos 

y 11na mano desclavada. '' 

Anillos, bendiciOn, donaciones Yr en ocasiones dsculo, 

eran por consiguiente las formas c:ue rodeaban la celebraciOn de 

los esponsales en esta epoca. 

El Fuero Jnzgo contempla en óiversas leyes referentes a los 

esponsales, la entrega de las arras en la Ley 6a.,Tit. lo., Lib. 

III, que fija en " la décima parte de todas sns cosas " el m6-

ximo de arras que deben dar los principes y mayores de la gente 

goda a sus esposas y aderniis diez mancebos y diez mancebas, y 

veinte caballos, y en donas tanto cuanto deba ser valorado, que 

valga mil sneldos " y manda a los demiis hombres qne no son de 

la Corte que II aquellos que tiene valor de diez mil sueldos por 

todas cosas en Slls bienes, den mil sueldos a la esposa en arras. 

Y aquel que tiene bienes de mil suelc~os, de cien por 

arras." 

El Derecho español antiguo reconociO generalmente el efecto 

obligatorio de la promesa de matrimonio. 

As.i: también el Fuero Juzgo lo establecla, ya q11e no era ad

misible que la manceba contrajese matrimonio con otro que aquel 

a q11ien la habia prometido s11 padre, bajo sancidn de q11edar am

bos contrayentes en el poder eje aquel con quien el padre la ha-
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bia prometido (Ley 2a., Tit.lo., Lib. IIJ: ). La promesa debla 

ser cumplida una vez entregada la sortija ( Ley 3a., Tit. 

Lib. III ) . 

Las Partidas definian a los '' ciesposorios '' como: 

11 El prometimento qne fazen los ornes 

por palabra qt1ando q11ier casar.'' 

lo• f 

( Partida IV, Tit. lo., Ley la.) 

Y distinguian a los esponsales de futuro de los esponsales 

de presente. La Ley 2a, del mismo ilustraba diversas fÓrmnlas P-ª. 

ra la celebraciOn de unos y otros. 

La edad minima para celebrar los esponsales era de siete 

años, pero eran confirmables los celebrados antes de dicha edad 

Partida IV, Tit. Jo., Ley 6a. ) . 

Así mismo, se autorizaba a los obispos a apremiar por sen

tencia eclesiistica a los prometidos ren11entes a ct1mplir la pro

mesa de matrimonio. Siguen vigentes las causas de disolnciOn de 

los esponsales contenidas en Las Partidas y que eran las siguieg 

tes: 

l, La entrada de uno de los prometi

dos en Orden religiosa; 

2. A11sencia de 11no de ellos sin que 

se pudiera hallar, ni saber sn p~ 

radero d11rante tres años; 
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3. Contraer lepra, ql1edar contrahe

cho o ciego, perder las narices 

o sufrir una cosa mas desaguisa

da que las sobre dichas; 

4~ Aparici3n de afinidad entre los 

prometidos por haber uno de ellos 

tenido relaciones sexuales con 

pariente del otro; 

5. Consentimiento mntuo; 

6. Infidelidad; 

7. Esponsales de presente celebrados 

por uno de los prometidos con un 

tercero; 

8. Rapto y violaciOn de la novia; y 

9. Haberse contraído los esponsales 

antes de la edad legal. 

En todos los casos, excepto en las dos ?rimeras ca11sales, 

la disoluciOn debia realizarse mediante juicio eclesiastice tal 

y como lo establecia la Partida IV, Tit. lo., Ley 3a. 

En relaciOn a las donaciones las Leyes del Toro, especific~ 

mente la nt1mero 52, establece nuevamente que tanto en los espon

sales de futllro como en los de presente no consumados,si la no

via habia sido besada conservaba la mitad de lo dado por el 

novio; si no lo f11f no conservaba nada. En el Concilio de Trente 

promulgado en 1564, quedaron suprimidos los esponsales de prese.Q_ 

te. 
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Por tlltimo, la Novísima RecopilaciOn, Libro X, Tomo II, Ley 

9, exigia como reqnisi to para que los menores el e veinticinco 

anos celebrasen esponsales los sig11ientes: la peticidn del Cense 

jo y el consentimiento del padre o madre y a falta de ellos, SllS 

ascendientes rníls cercanos o del Juez real. 

Por su parte la Novísima Recopilacidn del 28 de abril de 

1803, Libro X, Tit. II, Ley 18, no adrnitia demandas relativas a 

esponsales, si estos no f11eron celebrados por personas 

para contraerlos por si mismas y estableciO como requisito qne 

constaran en escritl1ra pdblica, bajo pena de n11lidad. 

Carlos IV dispt1so en 1803, para Sltprimir ab11sos, en nin-

glln 1T'ribunal eclesiílstico ni secular de mis dominios se admiti 

ran demandas de esponsales, sino es que sean celebrados por pe_.r. 

senas habilita das para contraer por si mismas segll.n los expres-ª. 

dos req11isitos, consentimiento paterno para los hijos de fami

lia, y prometidos por escritura pab1ica; y en éste caso se pro

ceder~ en ellas, no como as11ntos criminales o mixtos, sino como 

puramente civiles." 

.A.si que las demandas de esponsales aunque se hubiesen cele

brado antes de esta ley, y que no constaren en escri tnra pll.blica 

f12eron rechazadas in limine. 

Antes de esta fecha, en cambio, a faltc1 de forma determina

da, eran idOneos todos los medios probatorios del derecho. Qne 

en general se reducen a tres: " uno por confesiOn de las partes; 

otro por instrumento pilblico o privado, reconocido o cotejado 

con otros indubitados al anxilio de algunos mas adminicnlos; y 

otro por testigos o conjet11ras verosímiles y perentorias en sn 
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especie, siendo el primero el mas recomendable por derivar de la 

propia boca del esposo o de la esposa que antes hübiese negado 

el contrato, mereciendo también fe la confesiOn 

repetida en rnnchos lugares ante muchos testigos." 

La prneba por instrumento p1lblico pasarla a 

extrajudicial 

ser el medio 

de prueba obligado, a partir de 1803, llegando asi hasta nne.§_ 

tras dias y contenido en nuestro COdigo civil. Por otro lado, 

los papeles privados, habitualmente, necesitc1ban el reconocimieg 

to jndicial del demandado, lo cual obviamente no acontecia con 

frecuencia. 

1.5 DERECHO FRANCES. 

Los esponsales tienen poca importancia en el Derecho fran

cés, ya que a diferencia del Derecho romano, el Derecho francés 

es mas actual. 

Por esta razOn, la mayor.la de los estudiosos del derecho se 

avocan a definir solo su naturaleza asl como sus efectos, en el 

presente estudio analizaremos lo existente en la historia del D~ 

recho francés en cnanto a esta instituciOn. 

" En el antiguo Derecho francés, por lo menos a partir del 

siglo XVI, se distingnla el matrimonio de los esponsales, consti 

tuyendo estos llltimos un contrato vellido que prodncia efectos ji!. 

ridicos a pesar de q11e no exigía la obligaciOn del resarcimiento 

de daños e intereses en cc:1so de incumplimiento injustificado a 

cargo de el c11lpable. 

No era admitida la estip11lc1.ciOn de cliiusnla penal, si bien 
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podía estipularse, segC1n la costumbre, cirras junto con la prome-

sa esponsalicia. El j11ez civil en caso necesario, obligaba a los 

desposados a la restit11ciOn reciproca de los regalos o presentes 

de bodas q11e se habian hecho. 

En cuanto a los efectos de car~cter familiar adrnitia el im-

pedimento de p1lb1ica honestidad, en linea recta hasta el infini-

to y en linea colateral hasta el primer grado. 

La competencia sobre la existencia y validez de la promesa 

era atribuida a los tribunales eclesiastices." (9) 

El Derecho francés coincide con el Derecho romano en cuanto 

a consicjerar q11e para el caso de no celebrarse el matrimonio por 

cansa de ana de las partes, esta debera otorgar nna indemniza-

ciOn. 

Coinciden también en que los esponsales tienen nn carii.cter 

esencialmente ~tico m~s que j11ridico. 

Como podemos observar, los efectos qlle se derivan de los e_§_ 

ponsales viilidos, son semejantes a los efectos que de la promesa 

de matrimonio se derivan en el Derecho rom?lno principalmente, p~ 

ro también del Derecho canOnico. 

En el Derecho francés, es de notar que la competencia sobre 

la validez y existencia de los esponsales era atribnida ¿¡ los 

tribunales eclesicl:sticos, sin embargo, para el caso de quebrant-ª. 

9 Enciclopedia Jl1ridica Omeba, Tomo J:X, Ind11strias grªficas del 

libro, Buenos Aires, 1979. 
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miento y de ruptura de la promesa de matrimonio, como los trib..!..!_ 

nales eclesiastices solo tenian autorizaciOn para imponer nna 

"censura eclesiastica ", que bien podia consistir en penitencia, 

plegarias, limosnas, etc. 

Este papel y limites otorgados a las cens11ras eclesiisticas 

f11eron irnp11estos en 1637 y 1638 cuando dos sentencias prohibie

ron el empleo de censuras eclesiasticas bajo la pena de apela-

ciOn como abuso, por lo que los jueces eclesic1sticos se tuvie-

ron que conformar con imponer una leve penitencia, como las arri 

ba mencionadas, es decir, prohibieron las censuras, pero no las 

penas leves. A pesar de esto, y corno también ya lo mencionarnos 

al. decir que se concedia acciOn para indemnizaciOn en caso de ÍQ. 

cumplimiento. (lO) 

Los Parlamentos reconocieron siempre a los esponsales el v~ 

lar de una promesa ordinaria que originaba daños y perjuicios en 

caso de inejecuciOn, viéndose a menl1do a una novia abandonada ob 

tener una condenaciOn pecuniaria contra quien habia fallado a 

su prornesa sin j11sto motivo."(11) 

En el Derecho francés la cuestiOn de los esponsales y sus 

efectos eran debatidos en la Doctrina y en la Jurisprudencia en 

10 Planiol, Harcel, Tratado elemental de derecho civil, !•féxico, 

Editorial Cajica, 1983, ?orno I, p.333. 

11 Ripert, Georges y Boulanger, Jean, Tratado de derecho civil, 

Argentina~ La Ley, 1963, p.108. 
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virt11d de q11e el COdigo civil franc~s no- reg11ld expresamente la 

promesa de matrimonio. El legislador igual que la jurisprudencia 

exigen una pr~1eba escrita de los esponsales. 

l. 6 DERECHO MEXICANO. 

Una vez iniciada la independencia de nuestro pais en sep

tiembre <le 1821, se dejO un tanto de lado el Derecho privac:lo, ya 

que lo mi3s importante en esos momentos era el legislar en la ra

ma de Derecho ptlblico, por lo tanto, sigui O vigente la legisla

ción española en lo que se refiere a Derecho privado, ya que era 

esta la que con anterioridad a la Independencia nos regia, esto 

aconteciO hasta que cada uno <le los Estados de nuestra Reptlblica 

se diera su propia legislaci6n. 

Es decir, f11eron Las Siete Partidas las que rigieron la vi

eja civil de los habitantes de nuestro territorio, mas especific~ 

mente al tema en cuestiOn, la Partida IV era la que regulaba los 

esponsales. 

Varios Estados de la Reptiblica iniciaron la labor legislati 

va civil y la llevaron a cabo con alg11na anticipaciOn a la del 

Distrito Federal. 

Cabe mencionar al respecto el primer COdigo civil de Oaxaca 

de 1828 que, siguiendo la tradiciOn de Las Siete Partidas, inc12. 

yO a los esponsales y los c:3efini0 de la siguiente manera: 

" Los esponsales son una promesa mutt1a y libre 
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que hacen dos individuos de diferentes sexos 

óe contraer matrimonio manifestado exterior-

mente. Articulo 122. 

Asl también, señala la competencia del Tribunal eclesic1sti

co para conocer de los juicios por rompimiento de esponsales y 

la del. juez civil en cuanto a 1.os efectos de dicho rompimiento. 

El Codigo Corona o sea el primer Coc!igo civil ele Veracr11z 

de 1868 expresa en Sll artic11lo 178: 

La ley no reconoce efectos civiles en los e~ 

ponsales de futuro sino c1lando estos se ele

van a escritura pilblica, otorgada en debida 

forma, Los referidos efectos en este caso, 

no seran otros que las acciones para reclamar 

daños y perjuicios del contrayente que desis

ta sin justa causa. 11 

La Ley c!el Matrimonio de 1859 expedida por don Benito Jua

re z el 23 de julio de 1859 corno parte de la Leyes de Reforma, tQ 

vo como finalidad separar de la ésfera eclesiastica todos los ªE. 

tos de la vida civil de las personas, y solo considera a los es

ponsales como impedimento para contraer matrimonio como se apre

cia en el articulo 8 que a la letra dice: 

"Son impedimento para celebrar el contrato ci

vil los sigt1ientes: 
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V. Los esponsales legitimas; siempre que con_§_ 

ten en escritura ptlblica y no se disuelvan 

por m11tuo disenso de los mismos 

contrajeron. 11 

Dependiendo de las causas que provocaran 

q11e los 

su rompimiento 

eran SllS efectos y regidas por la influencia. determinante del D.§. 

recho canónico. 

Dada la infl11encia q11e ejerci3 en n11estra legislaci3n es de 

mencionarse el Proyecto de Florencio Garcia Goyena del Código Es 

pañol porque influyO tanto en el cOdigo civil encargado por don 

Benito Jui9.rez a don Justo sierra como en el cOdigo del Imperio 

de ~!aximiliano, ya que en el articulo 47 del Proyecto mencionado 

expresaba: 

les. 

La ley no reconoce esponsales de futuro. 

Ningan tri~1nal civil o eclesiistico admiti

ra demanda sobre ellos. 1
• 

Excluyendolos con razones morales, religiosas y espiritu2_ 

El cadigo Civil del 13 de Diciembre de 1870 para el Distri

to Federal y Territorio de la Baja California solamente menciona 

a los esponsales para negarles validez en sn articulo 160, que a 

la letra reza: 

"La ley no reconoce esponsales de futuro.º 
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Norma idéntica en redacciOn al articulo 156 del COdigo de 

1884. 

Por otra parte la Ley de Relaciones Familiares de 1917, la 

c11al f11e expedida por don Ven11stiano Carranza el 9 de abril del 

mismo ano, recoge a los esponsales en 11na sola norma, esto es, 

en Sll artic11lo 14: 

La promesa de matrimonio no obliga a celebrar 

el contrato; pero si fuese hecha por escrito, 

obligara a quien la hace a responder de los 

daños y perjlxicios que le ocasionare por la 

falta de cumplimiento de dicha promesa. 11 

Como podemos apreciar después del presente estudio, la reg.!.! 

laciOn de 1os esponsales en los antecedentes históricos del Der.§_ 

cho mexicano se inicia en el COdigo civil de Oaxaca, después en 

el de Veracruz, donde se exige consten para su valicjez en escri

tura pll.blica; mas adelante la Ley del iratrirnonio Civil ,ie 1859 

solo considera a los esponsales como un impedimento para con

traer matrimonio. Sin embargo, los COdigos civiles de 1870 y 

1884 no reconocieron los esponsales de futuro, pero la Ley c~e Rg_ 

la.cienes Familiares si los reconoce, exigiendo que deban constar 

por escritor situaciOn que prevalece hasta nuestros dias ~n el 

Codigo Civil pora el Dhtrl.to F<>tlorai. 
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2.1 CONCEPTO. 

En el presente capitulo estudiaremos la manera en que se eQ_ 

cuentran regulados los esponsales en nuestro COdigo Civil para 

el Distrito Fe<Sera.l, para tal fin nos remitiremos al Libro Prirn~ 

ro Titulo Quinto, Capitulo I el cual en su articulo 139 nos di 

ce: 

"La promesa de matrimonio que se hace por es

crito y es aceptada, constituye los esponsa

les. 

Podemos observar qt1e dicho articulo se encuentra situado en 

el Titulo del Matrimonio, antecediendo de manera significativa a 

los requisitos para contraer matrimonio. 

Analicemos el precepto en cuestión: 

Nos dice que constituye los esponsales, la " promesa " , c.2, 

mo todos sabemos una promesa es algo que puede o no cumplirse, 

por estar sujeta a la voluntad de las partes, asi corno a diver

sas circunstancias, pero que en el momento en que se realiza la 

promesa se tiene el c:lnimo de cumplir. Ahora bien, es especifico 

al señalar " la promesa de matrimonio " y precisamente por ser 

promesa de matrimonio debe ser regulada casi en los mismos térmi 

nos del matrimonio mismo. 

Continuemos con nuestro ani3_1isis: 11 •• que se hace por escri 

to ... " en este punto no existe duda al.guna, ya que 1.a ley es t2,_ 

j ante al marca nos qt1e debe ser por escrito, es decir, es un con 

trato formal, pudiendo constar en escritura pll.blica o en escrito 
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privado. 

Ahora veamos la parte in fine del artic11lo 139, que establ.§. 

ce : 11 y es aceptada ... ", vemos aqui que la voluntad de las 

partes ha ido tomando mayor importancia hasta llegar a ser autO-

noma e independiente, ya que en 8118 origenes, como ya vimos en 

el capitulo anterior, no importaba la aceptaciOn de las partes 

sino la de sus padres, tlltores o representantes, se infiere en 

el precepto en estudio, que una parte propone la promesa de .ma

trimonio y la otra parte la acepta. 

El articulo en estt1dio termina diciendo: 

•• ....•....... constituye los esponsales . '' 

Es asi como al darse la aceptaciOn de la promesa por la 

parte a la que fue propuesta es como se perfecciona clicha promesa. 

2. 2 REQUISITOS DE VALIDEZ. 

Para que los esponsales tengan existencia y validez, en el 

CÜdigo Civil para el Distrito Federal se se6alan ciertos req11i

sitos los cuales se dividen en: 

Personales: 

a) Diferencia de sexos. Se enct1entra contenido en el 

articulo 40 que a la letra reza: 
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Solo pueden celebrar esponsales el hombre 

q1le ha cumplido dieciséis aiios y la mtljer 

que ha cnmplido catorce. " 

Como sabemos, los esponsales se encuentran contenidos en la 

etapa previa al matrimonio, la celebraciOn de este matrimonio es 

el objeto de los esponsales, ahora bien, recordemos que uno de 

los fines del matrimonio es la preservación de la especie y para 

que esta se aé tenemos qlle respetar las leyes de la naturaleza, 

es decir, solo se dari la preservación natt1ral de la especie hll

mana en la cOpula de un hombre con una mujer. 

b) Consentimiento. EtimolOgicamente signifi

ca acuerdo o coincidencia de dos o mas V.Q. 

luntades sobre un mismo plinto. 

Asi el consentimiento s11pone la presencia de dos distintas 

declaraciones de voluntad, que emanan de dos distintos centros 

de interés, y que viene a ser las partes en el contrato. Por lo 

tanto, este es uno de los elementos claves del presente estudio, 

ya que recordemos que, segiln las reglas de los contratos, la fa1_ 

ta de consentimiento hace inexistente el contrato. 

En el contrato de esponsales, nos dice Rojina Villegas, ''el 

consentimiento debe manifestarse libremente y en forma cierta, 

es decir, no debe haber violencia, error o dolo." (12) 

12 Rojina Villegas, Rafael, Compendio de derecho civil, }féxico, 

Editorial Porr~a, 1982, 13a. ed., Tomo I, p. 270. 
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"Una de las acepciones del consentimiento es el acuerdo de 

voluntades y este se descompone en dos partes o momentos la 

oferta o policitaciOn o propt1esta y la aceptacidn.,,(13) 

Para poder llegar a este momento debid existir un trato previo 

o convivencia entre las partes. En este c~so el consentimiento 

debe ser expreso, tal y como lo establece el articulo 139: 

La promesa de matrimonio q11e se hace por es

crito y es aceptada, constit11ye los esponsa-

les. " 

c) Edad minima. En cuanto a este punto, la ley 

establece la edad para ambas partes. 

Recordemos que en sus origenes, era posible celebrar los e_§_ 

ponsales a,ln antes de haber alcanzado la eda(~ habil de siete 

anos, ya que podian celebrarse por medio de representantes, pa

dres o tutores con la posterior ratificación expresa o ticita de 

los intersados. En 1'3 actualidad esto ya no se permite y sola

mente pueden celebrarlos los interesados. 

Posteriormente se recogiO la regla del Derecho romano , la 

cual establecia como edad minima para celebrar los esponsales 

los siete años ya que se consideraba que los niños a esta edad 

comprendian el sentido de sus actos. 

En la actualidad se ha aamentado considerablemente la edad 

que la ley marca como requisito para poder celebrar los esponsa-
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les y es el articulo 140 el qlie contiene tal disposiciOn, y que 

enseguida transcribimos: 

"Articulo 140. sOlo pueden celebrar esponsales 

el hombre que ha cumplido dieciséis años y la 

mujer que ha cumplido catorce." 

d) AutorizaciOn. Se reqtierir.3 cuando una o am

bas partes sean menores de edad. 

Vemos que el anterior requisito es en el mismo sentido que 

para la celebraciOn del matrimonio. Esta a11torizaciOn sera otor

gada por los padres, tl1tores o en st1 defecto a11torizaciOn j11di

cial o administrativa. Tal y como lo establece el articulo 141 , 

que nos dice: 

Articulo 141. Ctlando los prometidos son menQ 

res de edad, los esponsales no producen efe_s 

tos j1zridicos si no han consentido en ellos 

" 

c) Atisencia de impedimentos. Son los mismos que se est~ 

blecen para poder contraer matrimonio y que se encuentran conte

nidos en el artic11lo 156, que a la letra reza: 

'' Son impedimentos para celebrar el contrato de 

matrimonio: 
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r. La falta de edad requerida por la 

ct¡ando no haya sido dispensada; 

ley, 

II. La falta de consentimiento del que, o 

los q11e, ejerzan la patria potestad, el 

tntor o el juez en sus respectivos casos; 

III. El parentesco de consanguinidad legitima 

o natl1ral, sin lirnitacian de grado en la 

linea recta, ascendente o descendente. 

En la linea colateral igual; el impedi

mento se extiende a los hermanos y medios 

hermanos. En la colateral desig11al, el i~ 

pedimento se extiende solamente a los tios 

y sobrinos, siempre que estén en el tercer 

grado y no hayan obtenido dispensa; 

IV. El parentesco de afinidad en linea recta, 

sin limi taciOn alguna; 

v. El adt1lterio habido entre las personas 

que pretendan contraer matrimonio, cuan

do ese adulterio haya sido judicialmente 

probado; 

VI. El atentado contra la vida de alguno de 

los casados para contraer matrimonio con 

el que quede libre; 

VII. La fllerza o miedo graves. En caso de ra:e. 

to" snbsiste el impedimento entre el ra_E. 

tor y la raptada, mientras ésta no sea 

restitl1lda a lllgar seg11ro, donde libre-
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mente puede manifestar su voluntad; 

VIII. La impotencia incurable para la cOpula; 

y las enfermedades crOnicas e inct1ra-

bles, que sean ademis contagiosas y he

reditarias; 

IX. Padecer alg11no de los estados de incapa-

cidad a qt1e se refiere la 

del articulo 450; 

X. El matrimonio subsistente 

fracciOn II 

con persona 

distinta de aquella con quien se preten

de contraer. '' 

De estos impedimentos solo son dispensables la falta de 

edad y el parentesco de consanguinidad en linea colateral desi

gual.. 

f) Forma .. Vemos ql1e el articulo 139 establece 

la forma en que deben celebrarse los espoQ_ 

sales. 

El articulo antes mencionado nos dice: 

La promesa de matrimonio que se hace por es

crito y es aceptada, constit11ye los esponsa-

les. " 

Por lo tanto es un contrato formal, ya que debe constar por 
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escrito aunque no se nos dice que deba estar contenido en escri

tura pliblica o sea celebrados ante un notario o de manera priva-

da puedan ser celebrados por las partes, de ser asi, 

entonces ante un contrato privado totalmente valido. 

esta riamos 

2. 3 ROMPH!IENTO. 

cuando se da el rompimiento en los esposales se prod llcen 

consecuencias juridicas las cuales se encuentran contenidas en 

el. articulo 143, que señala lo siguiente: 

" El que sin causa grave, a juicio del juez, 

rehusare Cllmplir su compromiso de matrimonio 

o difiera indefinidamente su cumplimiento, 

pagara los gastos que la otra parte hubiere 

hecho con motivo del matrimonio proyectado. 

En la misma responsabilidad incurrira el prg_ 

metido que diere motivo grave para el rompi

miento de los esponsales. 

También pagara el prometido que sin causa 

grave falte a su compromiso, una indemniza-

ciOn a titulo de reparaciOn moral, cuando 

por la duraciOn del noviazgo, la intimidad 

establecida entre los prometidos, la publi-

cidad de las relaciones, la proximidad del 

matrimonio u otras causas semejantes~ el roro 

pimiento ae los esponsales cause grave daño 
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a la reputación del prometiao inocente. 

La indemnización sera prudentemente fijada 

en cada caso por el juez, teniendo en cuenta 

los recursos del prometido culpable y la gr.§. 

vedad del perjuicio causado al inocente. 

Como podemos observar, los esponsales solo producen efectos 

en caso de incumplimiento, ya que son conside.rados como lln peri.Q. 

do de prueba, excluyendo por consiguiente, todo compromiso defi

nitivo. 

Al respecto Baqueiro Rojas nos dice: 

"Aunque la referida instituciOn no obliga a 

contraer el matrimonio prometido, si obliga 

al ctlmplimiento de otras consecuencias gene 

radas, como en los siguientes casos: 

El que sin causa grave reh1lse cumplir su 

compromiso o difiera indefinidamente su 

cumplimiento, incurre en responsabilidad. 

- Aquel que dé causa o motivo grave para 

que el otro rehúse el matrimonio incurre 

en responsabilidad. 

En ambos casos en nuestro COdigo Civil la 

responsabil.idad se constriñe a: 
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l. Pago de una indemnizaciOn por los gastos 

que la otra parte hubiere hecho con mo-

tivo del matrimonio proyectado. La Doc

trina se pregt1nta si también de las pér-

didas q11e p11eda haber st1frido, por ejem-

plo, al dejar un trabajo bien remunera-

do, ante la promesa de celebrar el matri 

monio. 

2. Pago de una indemnizaciOn a titt1lo de r~ 

paraciOn moral, por parte del prometido 

culpable, en los casos de larga dl1raciOn 

del noviazgo, intimidad de los prometi 

dos, publicidad de las relaciones u 

otras causas qt1e provoquen grave dallo a 

la reputaciOn del prometido inocente, 

por ejemplo, un noviazgo de cinco años o 

mi3s, o aquél en que ptlblicamente se haya 

anunciado un prOximo casamiento. 

La indemnizaciOn moral sera fijada pru-

den temen te por el juez." (14) 

14 Baq11eiro Rojas, Edgar y B11enrostro Baez, Resalla, Derecho de 

familia y sucesiones, :[líéxico, Editorial Harla, 1990, p. 45. 
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2. 4 CADUCIDAD. 

La acciOn para reclamar la indemnizaciOn correspondiente 

por el rompimiento de los esponsales dura un año, tal y como lo 

establece el articulo 144 que a la letra reza: 

Las acciones a q11e se refiere el articulo 

q11e precede, sólo pueden ejercitarse dentro 

de un año, contado desde el dia de la negat_i 

va a la celebraciOn del matrimonio. 11 

También dura un ano para devolver o devolverse las donacio

nes que las partes se hayan otorgado o por terceros en razOn de 

la existencia de matrimonio fllturo. Al respecto el artict1lo 145 

nos c:lice: 

Si el matrimonio no se celebra, tienen der~ 

cho los prometidos a exigir la devoll1ciOn 

de lo que se hubiere donado con motivo de 

su concertado matrimonio. Este derecho dur~ 

ri3 un año contado desde el 

los esponsales. '' 

rompimiento de 

Por lo que hace al articulo 145, previamente citado, recor

demos la definiciOn que hace Scaevola a las donaciones esponsa

licias: 

- 45 -



Todos aq11ellos actos de liberalidad, por los 

cuales una persona, antes de contraerse el 

vinculo, y en consideraciOn a éste, dispone 

gratuitamente de una cosa en favor de nno o 

de los dos cOnyuges. 

Por lo tanto, el precepto en cuestiOn, hace mal en conside

rar que unicamente uno de los prometidos puede donar al otro al-

9'blñá cosa. 

Por su parte Ibarrola nos dice: " La donaciOn esponsalicia 

consiste en esto: en regalos ml1tuos o ajenos, con motivo de unas 

nupcias futuras acordadas; los cuales regalos o donaciones espo11 

salicias, no son donaciones con condiciOn suspensiva como afirma 

sanchez Romiln, ni con condiciOn resolutoria, como afirma 

De Buen, sino sui gE!neris, es decir, hijas de una situación ere~ 

da, que se perfecciona desde luego, pero que no depende del cu_!!! 

plimiento de ninguna condiciOn salvo la que les da nacimie!l 

to ) : ni alln de la celebración o no del matrimonio, pues si est~ 

vieren s11bordinadas a la condición de s11 celebraciOn, perderian 

el cariicter que las distingt1e para convertirse en una donaciOn 

mas por razOn de matrimonio, cuando la realidad es que es nna dQ 

naciOn ante la promesa de un matrimonio que se ha acordado con

traer, y de aqnl que las mismas podr?ln ser revocadas o no, pero 

simplemente con las reglas generales de revocaciOn c)e las dona

ciones o en los casos independientes en qt1e la ley lo exige o lo 

autoriza; o las costumbres que imperan en las mismas en orden a 

las relaciones sociales en forma tal que escapan muchas veces 
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sus dictados a las reglas del legisladOr, y no por el solo hecho 

no haber matrimonio.'' (lS) de 

Todas estas situaciones son reguladas por la ley en cuanto 

a las donaciones antenupciales en los articulas del 219 al 231 y 

262 fracciones II y III, 

15 Ibarrola, Antonio de, Derecho de familia, J>1éxico, Editorial 

Porrila, 1984, p. 121. 
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3. 1 DERECHO FRANCES. 

El silencio del Código napoleOnico acerca de los esponsales 

fue interpretado de manera di versa por la doctrina francesa. Se

glln parte de ella, la instituciOn subsisti:ria con los caracteres 

del antiguo derecho; para otra parte, los esponsales habrian de

saparecido como acto, sin perjuicio de que la rliptura de la pro

mesa de matrimonio puede producir algunos efectos jurídicos. 

La primera posiciOn fue sostenida en el siglo pasado por Me_E 

lin y Toullier, y en el presente por Bonnecase y Josserand. Para 

Merlin la falta de reglas expresas en el cddigo francés debe en

tenderse en el sentido de que se trata de convenciones sujetas a 

los principios generales, ya que al no haber sido reprobadas por 

el antigt10 derecho no puede considerirseles asi por el silencio 

del C~digo francés; por consiguiente, admitía la validez de la 

clausula penal fijada para el caso de incnmplimiento. Toullier e!! 

tendia que el rechazo del resarcimiento de los daños emergentes 

de la ruptnra se fundaria en un prejuicio derivado de una rnaxima 

j11stinianea segan la cual los matrimonios deben ser libres, pero 

esa m6xima era inmoral porque se aplicaba sobre todo a los matri

monios ya contraídos, facilitando el divorcio. La promesa de ma

trimonio, por contener la obligaciOn de hacer una cosa licita y 

honesta, deberla ser ejecutada, quedando a salvo el principio de 

la libertad de casarse con la conversi6n de daños y perj12icios en 

caso de inejecliciOn; dichos daños comprenc)erian tanto el daño 

emergente como el lucro cesante. En Cll.anto a la clausula penal, 

entiende que en el antiguo derecho podia reducirsela cuando exce-
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dia del daño efectivo porque esta era la regla general, pero al 

suprimir el COdigo la facultad de los jueces para :moderarla I de-

be ser respetada. 

Bonnecase compartiO la posiciOn de Toullier, con la conse

cuencia de que el prometido que no cumpliese su obligaciOn de hE,. 

cer debiese pagar los daños y perjuicios, salvo que probase la 

existencia de motivos legitimes de ruptura. También Josserand e!}_ 

tiende que: "de los esponsales deriva una obligaciOn de hacer, 

y que como todo contrato puede ser disuelto por mutuo disenso o 

(16) 
por rescisiOn unilateral con justa causa. 11 

Pero la posiciOn de la generalidad de los comentadores del 

C0digo fue la segunda. Estimaron que la obligaciOn de contraer 

matrimonio derivada de los esponsales, seria nula por ser contrE._ 

ria a las buenas costumbres, ya que afecta la libertad de con-

traerlo, pues su celebraciOn no debe ser la ejecuciOn de una 

obligaciOn sino el efecto de una voluntad libre y desprovista de 

toda coerciOn. Por consiguiente también juzgaron nula la cliit1su

la penal pactada, no solo como consecuencia de su cariicter acce-

serio y de la nulidad de la obligaciOn principal, sino también 

por ser poco honesta en si misma. Sin embargo, admitieron que la 

injusta negativa a cumplir el matrimonio proyectado diese lugar 

a daños y perjuicios, que algt1nos limitaban a los gastos realiz-ª

dos, otros ampliaban al daño moral, especialmente en caso de di-

16 Josserand, Louis, El problema juridíco de la ruptura de espon-

~' Francia: Editorial Chronique, 1927, p. 21. 
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famaciOn o perjuicio a la reputaciOn, pero todos excluian lapo

sibilidad de resarcir el lucro cesante. 

La jurisprlldencia sentO el criterio de que la promesa de In-ª._ 

trimonio es nl1la porque atenta contra la libertad ilimitada que 

debe existir en el momento de la celebraciOn del matrimonio; pe

ro que, sin embargo, su ruptura puede generar la obligaciOn de 

indemnizar cuando va acompañada de circunstancias que consti t,2. 

yen ct1lpa delictual o c11asidelictt1al, por aplicaciOn de las nor

mas generales de la responsabilidad extracontractual. Se ha con

siderado constitutiva de tal culpa, por ejemplo, la ruptura in

tempestivamente anunciada a 11.ltimo momento, o la que deriva de 

capricho, ligereza o deslealtad. La consecuencia de este sistema 

es que no baste para la admisiOn de la acciOn la prueba del in

cumplimiento de la promesa sino que se requiera la del hecho ili 

cito del. incl1mplidor; por otra parte, debidamente aplicado, da

ria lugar a que no se requiriese un acto formal de promesa sino 

que bastase una serie de hechos encaminados inequivocamente a la 

celebraciOn del matrimonio. 

En cuanto al perjuicio reparable no es solo el material -d~ 

rivado especialmente de los gastos hechos en vista del futuro 

matrimonio- sino también el moral, que puede resultar de exponer 

a la novia abandonada a la malignidad pllblica, haciendo mas di

ficil 11n matrimonio t1lterior, de colocar al otro prometido en si 

tuaciOn ridicula, o simplemente de afectar su sensibilidad o re

putación. 

La jurisprudencia de la Corte de CasaciOn entiende, a pesar 

de f11ndar el derecho a la indemnizaciOn en la resposabilidad ex-
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tracontractual, que la existencia de la promesa de matrimonio d.§. 

be ser probada por escrito, o, por lo menos, suministrarse lln 

principio de prueba por escrito.Se fnnda en que el compromiso de 

contraer matrimonio es a la vez tln hecho puro y simple y an he

cho jl1ridico, y ql1e por esa complejidad y por la importancia de 

los litigios a que da lugar, solo puede admitirsele cuando hay 

un principio de prueba por escrito o demostraciOn de que la par

te actora se hallaba en ia imposibilidad de procurarse un docu

mento de tal naturaleza. Ese criterio mereciO la critica de bu.e-

na parte de la Doctrina por ser incompatible con el fundamento 

extracontractual de la responsabilidad, ya qlle importa la aplic-ª. 

ciOn de reglas de prueba de los contratos. r.1as algunas cortes de 

apelaciOn dejaron de lado tal requisito, apoySndose en el articl!. 

lo 340 inciso 2, del cOdigo civil vigente desde 1912 hasta 1955, 

que en una situaciOn similar -la acciOn de paternidad extramatri 

monial basada en la seducciOn- reql1eria el principio de prueba 

por escrito cuando ésta derivaba de esponsales; pero que suprimi 

do ese requisito por la ley de 15 de julio de 1955 no hubo nin

gan otro fallo posterior de la Corte de CasaciOn que insistiese 

en requerirlo en la acción de daños y perjuicios. 

En otro aspecto de la cuestiOn de esponsales, se ha admiti

do que de ellos deriva una obligaciOn de conciencia de perseguir 

lealmente las negociaciones en vista del matrimonio, que consti

tuye una obligaciOn natural; por tanto, es vSlic~a la promesa de 

reparar el perjuicio hecho después de la ruptura, pues constitu

ye una transformaciOn de una obligaciOn natural en obligaciOn ci 

vil. 
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En cuanto a las donaciones entre 16s prometidos, por apliC-ª. 

ci6n del artic11lo 1088 del cOdigo civil -que dispone la caduci

dad de las donaciones hechas en favor del matrimonio si éste no 

se celebra- o bien por la desapariciOn de la ca11sa, se ha consi

derado que deben ser restit12idas si habian sido hechas en vista 

del fut11ro matrimonio. La restituciOn procede a11n cuando la rup

tura derive de mero desentendimiento, pero no en caso de muerte 

de llno de los novios si se justifica conservarlas a titulo de r~ 

c11erdo. Con respecto a los regalos hechos por terceros, deberla 

distinguirse entre los que por su importancia constituyen nna 

verdadera donaciOn, y los regalos cie poco valor hechos porrazo

nes de galanterla o afecciOn, solo serian restituibles los pri

meros. Sin dejar de reconocer que las cartas pertenecen, en pri,!!. 

cipio, al destinatario, en 11n caso se considerO mas equitativa 

la restituciOn reciproca por tratarse de correspondencia intima. 

Otro importante problema es el de determinar si corresponde 

indemnizar a uno de los novios los perjuicios derivados de la 

muerte del otro como consecuencia ae un hecho ilicito. La juris

prudencia de las Salas Civiles de la Corte de casaciOn se ha prQ 

nunciado por la negativa basada en que los esponsales no crean 

ning11n vinculo j tlridico entre los novios, de manera que si uno 

de ellos no esta protegido de manera juridica contra la rupttira 

del otro tampoco debe estarlo contra el autor del accidente que 

hace imposible el eventual matrimonio; sin embargo, la Sala Cri-

minal, ~te antes sostenla igual criterio, lo variO l11ego, acep-

tando la indemnizaciCn; y lo rr,isrno ·rian hecho tribu.nales inferio-

res. La sol11ciOn de las Salas Civiles, apoyada por J.M. Chartr12, 
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ha sido criticada por Mazeaud y Weill porql1e: " la pérdida de la 

posibilidad de celebrar matrimonio constituye un perjuicio cier

to que debe ser reparado." ( 17) 

Y por Jacques Flour porque si la ruptura Clllposa da lugar a 

indemnizaciOn también debe C:~arla la Clllpa de un tercero; Harty y 

Raynaud explican que se basa en el criterio de que no es repara

ble 11n perjuicio cualquiera sino un interés legitimo juridicarneQ 

te protegido, pero q11e esa fórmula es peligrosa y demasiado res-

trictiva, p11es el interés lesionado es suficiente para consti 

tuir el perjuicio, bastando con que ese interés no sea 

ni inmoral. 

ilicito 

Una alusiOn a la promesa de matrimonio fue incluida en el 

CÜdigo a partir de la ley de 16 de noviembre de 1912, que modifi 

cO el artic11lo 340, segan el ct1al estaba prohibida la indagaciOn 

de la paternidad extramarital; desde entonces el inciso 2 del 

articulo citado prevé como uno de los casos en que dicha investi 

gaciOn se admite, el de seducciOn con promesa de matrimonio. 

El Anteproyecto de Reformas del COdigo civil francés propo

ne restablecer las normas acerca de los esponsales, establecien

do la obligaciOn de reparar los perj11icios materiales y morales 

ocasionados por el prometido que rompe abusivamente la promesa 

de matrimonio aceptada, o que por su hecho, da motivo al otro P.ª-

17 n:azeal1d, Henri, La 1esi0n de un interés legitimo y j llridica

mente protegido, condiciOn de la responsabilidad civil, FraQ 

cia, Ediciones Chronique, 1954, p. 39. 
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ra romperla, y por las personas con autoridad sobre el prometido 

menor de edad que lo incitan a la ruptura de la promesa de matr_i 

monio que habia consentido; la prueba de la promesa de matrimo

nio y del car~cter abusivo de la r11pt11ra inc12mben al (jemandante 

y pl1eden hacerse por todos los medios (artict1lo 267). La acci6n 

prescribe al año de la rnptura (articulo 268). 

" Finalmente, corresponde señalar que una insti tuciOn nne

va, introdt1cida en 1.a legislación francesa a partir de 1939, ha 

venido a otorgar importantisimos efectos a la promesa de matrimg. 

nio en determinados casos; se trata del matrimonio pOstumo, in.§. 

tituciOn en virtud de la cual se admite la celebraciOn del matri 

monio con un difunto mediante la prueba que éste tenia, antes de 

morir, la intenciOn inequivo:::a de contraerlo. 

Asi lo autorizO para tiempos de guerra el articulo lo. del 

Decreto-Ley del 9 de septiembre de 1939; segt1.n esta disposiciOn 

el :Ministro de Justicia, conjuntamente con el de Defensa, de Ma

rina o ael Aire, podian autorizar el matrimonio de militares y 

marinos bajo bandera sin su comparecencia personal, y atln cuando 

hubieran fallecido, con tal de qne hubieran otorgado el consenti 

miento ante el oficial del estado civil de st1 l11gar de residen

cia, ante el oficial del estado civil militar, o ante la a11tori

dad diplom~tica cons11lar francesa o del pais encargado de los iQ 

tereses franceses, o ante un oficial o st1b-oficial francés y dos 

testigos segan los casos. El articL1lo 3 de la Ley de 28 de no

viembre hizo extensiva la disposiciOn a los militares franceses 

empleados en el mantenimiento del orden y la pacificación fnera 

del territorio metropolitano, y adem¿s permitiO d11rante el plazo 
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de un ano el matrimonio pOstumo de los fallecidos en las opera

ciones realizadas en Tunez, Argelia y t~rr11ecos desp11és del lo. 

de enero de 1952; en estos 1lltimos casos el Ministro de Justicia 

y el de Defensa Nacional podian antorizar el matrimonio mediante 

la presentaciOn de documentos emanados del difunto que estable

cieran ineq11ivocamente s11 consentimiento, como el pedido de al1to 

rizaciOn del matrimonio dirigido a la autoridad militar, la pu-

blicaciOn requerida por él, la invitación por e1 dirigida a sus 

parientes, a la f11tt1ra esposa o a la familia de ésta para hacer 

obtener los documentos necesarios para la celebraciOn del rnatri-

monio. Los efectos de este matrimonio debian remontarse 

anterior al fallecimiento clel militar o marino. 

al dia 

Dos anos mas tarde, la catastrOfica ruptura del dique de 

tialpassat diÜ lugar a otra norma permanente, la del artl.culo 171 

del COdigo, adoptada por la ley del 31 de diciembre de 1959. Se

gtln esta disposiciOn el Presidente de la Repllblica puede, por 

motivos graves, autorizar la celebraciOn del matrimonio si nno 

de los futuros esposos ha fallecido después de haber cumplido 

formalidades oficiales que indiquen inequivocamente su consenti

miento matrimonial. En ese caso 1os efectos del matrimonio se re 

montan al dia anterior al de la muerte del esposo, pero de él no 

deriva el derecho st1cesorio en favor del sobreviviente ni regi

men matrimonial entre los cOnynges. 

En la prictica, ~1es, los efectos del matrimonio serin el 

de permitir a la esposa llevar el apellido del q11e debia ser 

sn marido, y legitimar los hijos concebic:los, aunque el nacimieg 
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to sea posterior a tal matrimonio." ( 18 ) 

Por su parte Bonnecase estudia el cartlcter anormal de los 

esponsales y rechaza las concl11siones a q11e ha llegado la Juris

prudencia francesa, dice asi: 

Car3cter anormal de la soluciOn de la Jl1ris

prudencia y de la ooctrina sobre los espons.2_ 

les: los esponsales (seglln la Jnrisprudencia) 

no constituyen un verdadero contrato, 

ruptura simplemente puec:3e dar origen 

y su 

a la 

aplicaciOn eventual del articulo 1382 del Có

digo Civil. Sentencia de la Corte de CasaciOn 

de 30 de mayo de 1838 y de 11 de junio del 

mismo año ( S., 38.1.494): Sentencia Coutreau 

y de Lavit. 

El sistema de la Doctrina y de la JurisprudeQ_ 

cia consiste en declarar absolutamente inope-

rante, sino es que ilicito, el contrato de 

esponsales, segan determinadas sentencias.•• 

Comentando la Jurisprudencia francesa considera Bonnecase 

que es anormal en cuanto al fin, pues termina por hacer del con

trato de esponsales tln contrato inmoral o ilicito, dado que de-

18 Belluscio, Augusto Cesar, Derechg de familia, Argentina, Edi-

ciones De Palma, 1979, pp.215-221. 
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clara que carece de fuerza obligatoria, por ser contrario al or-

den p1lb1ico y a las buenas costumbres, 

efecto.(l9) 

el gne tt1viese ese 

Ademíls desde el punto de vista de la Técnica juridica tam 

bién hay contradicciOn en la Jurisprudencia, pues si los espons-ª

les se reducen a un acuerdo de volnntades cjesprovistos de efec

tos obligatorios: 

¿ cOmo es posible que originen un hecho ilic_i 

to y la obligaciOn (le repc!t:ar nn daño ? 

3.2 DERECHO CANONICO. 

En el Derecho canónico y respecto a la figura aq11i estt1dia

da, encontramos que la Iglesia forzaba al incumplidor indirecta

mente imponiéndole penas, pero desde el Papa Lucio III, se disp~ 

so que, en caso de resistencia mas bien fuesen amonestados que 

obligaaos a cumplir penitencia como lo estableciO el Concilio de 

Espina, o imponerles la pena de excomuniOn. 

En slntesis, " en el Derecho canOnico anterior al CÜdigo e~ 

nOnico de 1917 los efectos de los esponsales eran los 

19 Bonnecase,Julien, Elementos de derecho civil, México, c3rde

nas editor y distrib11idor 1 1985, Tomo I, p. 506. 
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siguientes: 

a) Constituian una promesa de hacer, cuya re

soluciOn culpable quedaba sujeta a una prll.§. 

ba canOnica y a una indernnizaciOn por daños; 

b) Dan nacimiento a un impedimento dirimente 

denominado de pÜ.blica honestidad que imposi 

bili taba el matrimonio en cualquiera <je los 

desposados con los consanguineos en primer 

grado del otro prometido; 

c) Creaban un impedimento impediente que irnpe

aia la tx.niOn conyugal con un tercero; 

d) Originaba la filiaciOn legitima del hijo 

que pudiera nacer en caso de relaciones se

xt1ales entre los vinculados por esponsales, 

porqtx.e en ese caso la consumaciOn estable

cia el estado matrimonial. 

LeOn XIII hizo desaparecer el principio juridico de la edad 

media de que los esponsales seguidos de cOpula carnal entre los 

prometidos se consideraban en el fuero externo como matrimonio. 

Pio X en el 0ecreto Ne Temer e, de 2 de agosto de 1907, pre§_ 

cribiO la forma escrita corno necesaria e inexcnsable para la va-

lidez de los esponsales y alln cuando los redactores quisieron 

abrogarlos, chocaron con su venerada antiguedad y los incluyeron 

en el canon 1017, que a la letra dice: 
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Canon 1017. § l. La promesa de matrimonio, tan 

to la 11ni1;:,+-o.ra1 l""nmo la bila-

teral o esponsalicia, es nl2la 

en ambos fueros si no se hace 

por medio rle escritlira firmada 

por las partes y ademas por el 

p~rroco 11 ordinario del l11gar, 

o al menos por dos testigos. 

§ 2. Si una o las dos partes no sa

ben o no pneden escribir, de

be hacerse constar esto en la 

escrit11ra para su validez, y 

debe añadirse otro testigo que 

firme la escritura conj untamen_ 

te con el pirroco tl ordinario 

del lugar o con los dos testi 

gos de que se hace mención en 

el § l. 

§ 3. Sin embargo I de la. promesa de 

matrimonio, a11nq11e sea valida 

y no haya ca usa alguna j nsta 

que excuse cumplirla, no se 

origina acción para exigir la 

celebración del matrimonio 

( ad pretendom matrimonii ce-

para 

exigir la reparación del da-
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nos ad reparationem damnQ 

r12m si hay l:1gar a ella. 

, ( 20) 
Lo anterior se mantiene vigente hasta nuestros d1as." 

Asi tambiénr el COdigo canOnico de 1917 promulgado por el 

Papa Benedicto XV, en el canon 1017, reproduce el texto del De-

ereto Me Temere sobre la exigencia de la forma escrita para la 

validez de los esponsales. 

Asimismo, en Cl1anto al efecto de los esponsales dispone: 

La promesa de matrimonio a unqne sea valida y 

no haya ca usa alguna que excusa de cumplir-

la, no da acciOn para pedir la reparaciOn de 

los daños si alguno se debe. .. 

Para que 1.a promesa sea v"?llida, debe ser formalmente, un do 

cumento contextual, es decir, que sea firmado en un solo acto y 

al mismo tiempo por st1s partes y los testigos, es necesario que 

el matrimonio prometido sea 1ici to y vellido y que las partes 

sean capaces de celebrarlo; en principio, el consentimiento pa-

terno es innecesario. 

20 ,1agall6n Ibarra, !1ario, '' Esponsales'' , Revista de la fac11ltad 

de derecho de México, México, Números 69-70, enero - junio, 

1968, p. 166. 
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Pueden estar st1jetos a ct1alqt1iera de las sig11ientes modali

dades: condicidn, modo o t~rmino. 

Los esponsales prodt1cen la obligación, en el ft1ero interno 

o sea el de la conciencia I de contraer el matrimonio y de gu.ar-

darse fidelidad, pero se disc11te si la negativa de celebrar el 

acto prometido qt1eda en el terreno de la moral, o p11ede dar lt1-

gar a penas eclesiasticas. 

Los impedimentos matrimoniales derivados de los esponsales 

han quedado suprimidos, pero la existencia de los esponsales no 

disueltos da lugar a la nulidad de los contraidos luego con un 

tercero. 

No es valida la c1a11st1la penal, pero si la 

de arras en seguridad de cumplimiento. 

entrega de 

El Codex Iuris Canonici solo trata de los esponsales en el 

canon 1017 según el Codex derogado, hoy es el 1062, Distinguen 

los canonistas entre promesa tlnilateral, la dada por uno solo de 

los novios, y la bilateral o reciproca, otorgada por ambos, pero 

es una distinciOn puramente histOrica, sin reflejo pri3ctico ac

tual alguno, maxima habida cuenta que la segunda constituye los 

esponsales. 

Se admite como definiciOn valida la sig11iente: 

Promissio mntua futuri matrimonii ínter 

personas h~biles.'' 
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l. Requisitos: 

a) Formales: Anteriormente para que fueran va

lidos los esponsales en el ambito canOnico 

tenian que concertarse de acuerdo a lo est~ 

blecido por el canon 1017, parra fo lo. De 

no ser asi no producirian obligaciones ni 

en el fuero externo ni en el interno. 

Hoy, el naevo canon 1062 no establece form-ª.. 

lidad alguna para el otorgamiento de espon-

sales. Pueden exigirse formalidades, pero 

ello depende de lo acordado en cada pais en 

su Conferencia Episcopal. 

b) Personales. La edad h.il.bil para otorgar los 

esponsales no ha sido especificada por el 

Codex Iuris Canonici, por 10 que algunos C-ª.. 

nonistas estiman que subsiste la normativa 

tradicional en este punto, y que basta te

ner la edad de siete años y uso de razOn P-ª.. 

ra poder otorgarlos, practicamente carece 

de valor tal posibilidad, salvo que el im

paber vaya asistido de las personas que de

ban completar su capacidad y, all.n asi esto 

es rechazable para antes de la pubertad. 

El nuevo Codex promulgado por Jutl:n Pablo II 

el 25 de enero de 1983, no hace referencia 
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a este punto. 

2. Efectos: 

Desaparecida la posibilidad de ejercicio de 

la actio matrimonia lis, la cual nacia con 

los esponsales y con ella el impedimento i!!l 

pediente que vetaba el matrimonio licito de 

los promi ten tes con lln tercero; abrogado, 

también, el impedimento dirimente de ptlbli

ca honestidad, por el cual el matrimonio de 

uno de los novios con el consanguineo en 

primer grado del otro era nulo, surgen de 

los esponsales canOnicos escriturados estos 

dos efectos: 

a) Ma.teriales: 

La obligaciOn de reparar daños ( canon 1062, 

pi3rrafo 2o. ). Bajo el Codex de 1917 se e.§_ 

timaban reclamables en ambas jurisdicciones 

pero formulada la acc:iOn en una de ellas no 

puede repetirse en la otra (canon 1553, pi3-

rrafo 2o. ) , pero hoy, promulgado el nuevo 

~, este parrafo ha desaparecido.Pero el 

canon 1062, parrafo 2o. del nuevo Codex, re 

conoce el derecho que da base a la ílCciOn 

de indemnizaciOn que se basa en esponsales 

convenidos de acuerdo con la normativa est'ª-
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blecida por la Conferencia Episcopal del 

pais de que se trate. 

b) Morales, 

Que vienen constituidos por la obligaciün 

en el fll.ero interno de contraer matrimonio 

con el otro otorgante si no hay excusa va-

lida, estas obligaciones se consideran al-

ternativas, es decir, q11e reparado el daiio 

se esfuma la obligaciOn moral. 

Se consideran excusas v~lidas la r11ina, la enfermedad, gra-

ve duradera o irreversible, la oposición paterna razonable." ( 21) 

Efectos privados. 

t1n.chos comentaristas sostienen que siempre surge la obliga-

ciün, en el fuero interno, de cumplir la promesa, aunque, las 1~ 

yes podr:ian anular los efectos materiales que nacen de un conve-

nior pero J.os efectos morales afectan al orden ético personal y, 

entre personas integras, una palabra dada es siempre una palabra 

dada y se debe cumplir. 

21 Entrena 

Espaiia, Editorial Civitas, 1982, pp. 243-245. 
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Disol11cion, 

La disoluciOn de los esponsales se produce por: 

1. :Mutuo consentimiento. 

2. Voluntad unilateral. 

3. Dispensa pontificia. 

4. Transcurso del plazo fijado para la celebraciOn del 

matrimonio. 

5. Imposibilidad de celebrar el matrimonio. 

6. Impedimento sobreviniente. 

7. ProfesiOn solemne. 

8. Orden sagrado. 

9. Voto de castidad perpetuo de alguno de los novios. 

10. Muerte de alg11no de los novios o de ambos. 

3.3 DERECHO ESPAÑOL. 

Las antiguas leyes españolas reconocieron generalmente el 

efecto obligatorio de la promesa de matrimonio. Aluden a ella 

disposiciones del Fuero J11zgo, el ~1ero Real, Las Partidas y una 

de las Leyes del Toro. 

A partir de fines del s. XVIII, y con motivo de 1.a apari

ciOn y difusiOn de corrientes de pensamiento que exaltaba la li

bertad personal, se manifestO una tendencia contraria al recono

cimiento de los efectos jurldicos de los esponsales de futuro. 
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Por l.o que adquirida conciencia de esos abusos el legislador 

to pudo menos que hacerse cargo del problema y procurarle 

lio ~ 

reme-

Es asi que a iniciativa de Florencia GarCia Goyena, la comi 

;iOn encargada de redactar el Proyecto del CCldigo Civil Español, 

iprobO el 9 de enero de 1844 el articulo 47, qt1e textualmente d~ 

:ia: 

"La ley no reconoce esponsales de futuro. 

Ning11n tribunal civil o eclesiclstico admitircl 

demanda sobre ellos." 

En el. plano juridico se sustenta la idea de que el matrimo-

1io es un acto al cual debe llegarse con entera libertad, y que 

~sa libertad quedaria menoscabada en caso de plantearse la alte.r_ 

1ativa entre el cumplimiento de la promesa o el pago de daños y 

?erj11icios derivados de la ruptura. 

En la actualidad dado el ritmo y el avance tecnolOgico que 

reglan la vida del hombre, el contrato de esponsales no encuen

tra lugar adecuado, pues, en todo caso, los esponsales no son 

otra cosa que un previo paso para la celebraciOn del matrimonio. 

El cOdigo español comienza por establecer en s11 artic11lo 

43, que a la letra dice: 

Los esponsales de futuro no producen obliga

cíOn de contraer matrimonio. NingC1n tribunal 

admitir'a demanda en que se pretenda su cum-
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plimiento. " 

De aqt1i se deriva la inexistencia de la obligacian de con

traer matrimonio y la ansencia de acciOn judicial en ese sentido. 

Algunos autores consideran que la obligaciOn de casarse es, 

por lo tanto, nula, en tanto otros simplemente la consideran ju.f.i 

dicarnente incoercible. En cambio, hay coincidencia sobre la nuli

dad de la clilusula penal establecida para el caso de incamplimieg 

to y sobre de que los esponsales no crean un stat12s ni originan 

parentesco ni impedimento matrimonial. 

Pero el articulo 44 en su primer parrafo establece: 

Si la promesa se hubiere hecho en documento 

pilblico o privado por mayor de edad , o por 

un menor asistido de la persona cuyo conseQ 

timiento sea necesario para la celebraciOn 

del matrimonio, o si se hubieren publicado 

las proclamas, el ql1e reh11sare casarse, sin 

jl1sta ca11sa, estari obligado a resarcir a 

la otra parte los gastos que hubiese hecho 

por razón del matrimonio prometido." 

Como podemos observar se establece el derecho de obtener el 

resarcimiento de los gastos hechos en razün del matrimonio prom.§_ 

tido cuando 1.a promesa ha sido hecha por escrito por un mayor de 

edad o por un menor asistido por quien debiese consentir su ma-

trimonio, o c11ando se han publicado las proclamas, si el otro 
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promitente rehnsa casarse sin j11sta calisa. 

No expresa el articulo desde que edad pueden celebri:,rse los 

esponsales, pero parece acertado el criterio de que se requiere 

la 9{:iGH) para contraer matrimonio; por lo demiis, no debe existir 

impedimento matrimonial no dispensable, si lo hay dispensable ae_ 

be haberse concedido la dispensa, y aün en caso de mediar imped.!. 

mento de la parte que lo conocia en favor de la que no la cono

cia. 

Se considera aplicable la teoría general de los vicios de 

la voluntad, se admite la validez de modalidades - condiciOn y 

plazo - con tal de q11e no sean contrarios a las leyes ni a la 

moral, y se acepta la celebraciOn por mandatario con poder espe

cial, por aplicaciOn analÜgica del articulo 87 referente al ma

trimonio. 

En cuanto al contenido de la indemnizaciOn, si bien el tex

to la limita a los gastos realizados, es opiniOn general que com 

prende también las obligaciones contraidas, siempre que unos y 

otras sean proporcionales a las circunstancias, pero no a c11al

quier otro daño. 

Al incurnplidor incumbe la carga de la prueba de la justa 

ca12sa de r11ptura para liberarse de la obligacian de resarcir. La 

apreciaciOn de si ha habido jnsta ca11sa queda a cargo de los tri 

bunales y la obligaciOn se extiende a quien da causa a la ruptn

ra por el otro. 

El resarcimiento solo puede se~ pedido por 1os novios y no 

por terceros. La accian de resarcimiento cad11ca al aiio de la ne

gativa a la celebraciOn, conforme al parrafo 2o. c~el articulo 44 
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¡ue a la letra di ce: 

La acción para pedir el resarcimiento de ga~ 

tos a que se refiere el parrafo anterior, SQ. 

lo podri ejercitarse dentro de un año, cent~ 

do desde el dia de la negativa a la celebra

ción del matrimonio. 

Y en su caso desde el conocimiento de la causa ql1e jlistifi

:a la rupt 11ra. 

Algunos autores opinan que la norma del articulo 44 no ex

:luye la posibilidad de obtener el resarcimiento de todo da;o 

:ausado ctiando en la rllptnra media dolo o culpa, por aplicaciOn 

~el articulo 1902, pero entonces el demandante debe probar la 

:-ulpa del incumplidor. 

Por aplicación de la misma desposiciOn Pérez Gonza1ez y Cas 

:an Tobeñas aceptan la indemnización del daño moral en caso de 

:1esfloraci0n. 

Por su parte, Gubern Salisachs admite la reparaciOn inte-

:¡ral cuando media delito penal, como la estafa con promesa de 

natrimonio, o bien cuando hay seducción con promesa de 

1io. 

matrim.2, 

"La restitnciOn de los regalos hechos entre los prometidos 

:'lsl también las donaciones, ya sea por aplicaciOn extensiva del 

lrticulo 1333, inciso 2, seg~n el c11al la donaci6n hecha porra

~an de matrimonio es revocable si el matrimonio no llega a cele

)rarse, bien sea por aplicaciOn del principio de enriq11ecimiento 
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' 1 t b " ( 23 ) sin ca11sa, o a11n por a cos 11m re, 

3.4 DERECHO NORTEAMERICANO. 

Una de las ma~ifestaciones mc1s típicas y notorias q11e regi~ 

tra la actividad de las cortes norteamericanas es, sin lugar a 

dudas, la que tiene por objeto la resoluciOn de los juicios debi_ 

dos a la ruptura de esponsales~ 

Tales rupt11ras ocasionan frondosos litigios y conducen al 

examen de cuestiones que por su naturaleza e indo:!.e propia inci-

den visiblemente sobre la organizaciOn social de los Estados 

Unidos, se trata, en verdad, de pleitos que plantean un sin ntlm.§. 

ro de problemas cuyo examen determina el anc11isis de complejas 

situaciones y coloca a la actividad jurisdiccional en un campo 

por demi3s lleno de dificultades, no solo juridicas, sino también 

morales y sociales. 

La importancia de estos juicios trasciende, incluso al pro-

pio lenguaje técnico; ya qne existe un nombre especial para de-

signarlos . 

En efecto, si bien dentro del tecnicismo juridico del "co-

mmon lau ", todo juicio por rllptll.ra de una promesa de matrimonio 

puede llamarse un " brea ch of promise sui t", entiendense con 

ello, q11e se habla de 11n jl1icio en el qt1e se demanda da~os y 

23 Belluscio, Cesar Augusto, Derecho de familia, Buenos Aires, 

Ediciones De Palma, 1979, pp. 231-233. 
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perjuicios, a consecuencia de la ruptura- de una promesa de matri 

monio. 

La denominaciOn pues, queda limitada a una esfera concreta 

y precisa: la practica tribunalicia se ajusta a esa limitaciOn y 

el ambiente j11ridico se vale de ello en el an~lisis de los varia 

dos problemas que tales pleitos plantean a 

juez, del jurista y del legislador. 

la conciencia del 

Estos juicios impresionan vivamente al hombre norteamerica 

no, originando con ello que la opiniOn general forme criterios 

de apreciaciOn respecto de ellos y la crOnica periodistica oc11pa 

piginas enteras para informar sobre dichos pleitos todo esto in

fl11ye en el marco jt1ridico. Por ello la preocupación de legislar, 

juzgar y comentar con mesura tales litigios y también la existe12 

cia de defensores entusi8stas y criticas no menos categOricos. 

Mis aan podrla decirse que ningan otra forma litigiosa ha 

sido tan acaloradamente diSClitida en los Estados Unidos como es

ta cuyo estudio emprendemos. 

Presentaremos los rasgos y características propias, st1 con 

secuencia, la manera como los tribunales y las legislaturas ac

tuan con respecto a los problemas que plantean y qne de ellos el~ 

rivan. 

Historia. 

En el Derecho inglés es en donde encontramos los primeros 

datos dado que en Inglaterra los tribunales eclesiasticos tenian 

a su cargo todas las ca11sas q11e se vinctilaran de lino 11 otro modo 
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con la instituciOn matrimonial, debieron resolver y juzgar los c~ 

sos planteados por ruptura de esponsales, en ronchas ocasiones 1.as 

cortes eclesié1sticas inglesas decidieron que tal.es promesa debian 

ser cump1icjas, sin autorizar, ni permitir el qnebrantamiento de 

los mismos ya que dichos tribunales carecian de poder para conde

nar al pago de daños y perjl1icios. 

El primer caso en el " cornmon lau " de procedencia de la 

acciOn para cobrar daños fue u Strech v. Parker 11 decidido en 

1639. 

Pero la responsabilidad que nace de este tipo de situacio

nes juridicas fue discutida hasta 1572 en el caso " Holcrcft v. 

Dickenson " en el que la corte de " common pleas" resol vi O que 

era posible reclamar indemnizaciones por estas rupturas, a pesar 

de qlle no habla ning1)n interés material comprometido y si 

nn interés de caracter espiritual. 

solo 

partir de este momento los juicios de esta indole aumenta-

ron sigl1iendo la pauta marcada por el caso 11 Holcroft v. Diek@n-

son 11 • 

En los Estados Unidos estos pleitos han sido muy pop1ilares 

desde los primeros tiempos de la colonia. 

Nat11raleza de la acciOn. 

La cnestiOn fundamental que plantean estos juicios es en r.§_ 

laciOn a la natl1raleza de la acciOn para reclamar daiios por este 

concepto; tal problerna sencillo en apariencia se vuelve complejo 

en su aplicaciOn practica, ya que es nna acciOn original y nove-
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dosa. 

¿ Qnién puede ejercer la acciOn? 

Uno de los rasgos pec11liares de esta accidn es que pl1ede ser 

intentada tanto por la mujer como por el hombre. En los antecedeQ 

tes histOricos se registran cattsas en las que el accionante es, 

indistintamente, o bien un hombre, o bien una mnjer, concluyendo, 

la acciOn esta abierta a ambos sexos, y ql1e tanto hombres como m_!! 

jeres, pueden hacer uso de ella, esto es solo teoria ya que la 

realidad es otra, en la vida real, las mujeres 

quienes ejeclltan la acciOn compareciendo ante los 

instaurar demandas de esta Índole. 

La promesa no tiene q11e ser escrita, 

son unicamente 

tribunales a 

En efecto, para la iniciaciOn y procedencia de la acciOn, es 

suficiente que 1a promesa haya sido solo verbal, esto ha <:lado mo

tivo al ejercicio abusivo de la acción. 

Por otro lado, la Doctrina sostiene que desp11és de la mt1erte 

eje! actor o del demandado, la acciOn se extingt1e y no pt1ede ser 

demandada por nadie ni contra nadie y no cabe accionar entonces, 

ni por SllS herederos, ni contra sus herederos. 

Los tribunales norteamericanos han sostenido la tesis confo.f_ 

me a la cual el demandado puede ser condenado, no solo, a la rep~ 

raciOn pecuniaria, sino también a una reparaciOn de carc1cter per

sonal, consistente en la pena de arresto, esto es resultado del 
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excesivo rigorismo de dichas cortes que procuran con ello un ca.§_ 

tigo severo y ejemplar para el caso de ruptura adicionc1ndole LlTI 

caracter penal. 

Prueba 

Los tribunales son excesivamente liberales en la aprecia-

ciOn y valoraciOn de los diversos elementos de prueba que se 

aportan, a fin de resolver los juicios de ruptura de esponsales. 

Debido al caracter peculiar de estas promesas, que no re

quieren ser hechas por escrito y q11e, por lo general, se reali

zan sin la presencia de testigos. 

Por este motivo los tribunales tienen en cuenta para poder 

probar, rni1chas y variadas circnnstancias que prneben la verdad o 

la falsedad de los hechos invocados en la demanda. Entre los qiie 

podemos mencionar: 

a) La conducta observada por las partes, una 

respecto de la otra; 

b) Los comentarios hechos por las partes a 

terceros; 

e) Las cartas que se han dirigido entre si; 

d) La posiciOn social y ct2ltural de cada nno 

de los vinct1lados por la promesa y m11chas 

otras presunciones, hechos y datos q11e deri 

van de la situaciCn partic,1lar. 
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El criterio apreciativo de los j11eces se ha excedido a gri!_ 

do tal q11e en el caso '' Whightman v. Coates '' el j11ez sostnvo 

que: " no es necesario qne se pruebe una promesa expresa; por 

el contrario resulta mny clarcimente de la lectura de los casos 

del " common law " que la promesa puede ser deducida de las 

diversas circunstancias, sin que sea preciso recurrir a ningnna 

prueba directa." 

Defensas 

Dado q11e la acciOn es de naturaleza muy peculiar y fundamen

talmente de carclcter personal, muchas defensas han siclo consagri!_ 

das por la Doctrina, entre las que podemos mencionar: 

a) Falta de virginidad de la actora, constituye una ex-

cepciOn legitima que se opone al progreso de la 

acciOn instaurada por aquella, ya que, la falta de 

virginidad de la m11jer, antes o durante la 

justifica legalmente la ruptura de la misma; 

promesa 

b) Una conducta deshonesta, no puede ser opuesta como e~ 

cepciOn a la acciOn, pero si atenUa el monto de la in, 

demnizaciOn resarcitoria; 

e) Enfermedades qne afecten a las partes, y que impiden 

la normal consecuciOn de las fnnciones matrimoniales, 

jnstifican la ruptura y se oponen al progreso de la 

acciOn y al respecto dispone q11e: 

- Si el demandado sabia o debia saber cuando hizo la 
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promesa, que se encontraba afectado de nna enferme 

dad inc11rable, sin qlte la actora conociera dicha 

situaciOn, tal circunstancia lo inhibe de usar esa 

ca11sal y oponerla como defensa a la pretensiOn de 

la accionante. 

- Si la actora estaba afectada de una enfermedad de 

tal importancia, q11e impide la perfecciOn del ma

trimonio, y el demandado la ignoraba, al tiempo de 

la promesa, éste puede usarla legi timamente como 

una defensa en contra de la pretensiOn de la demag 

dante. 

Daños y perjuicios. 

La labor judicial en la concesiOn de indemnizaciones se ca

racteriza por s11 generosidad en favor de las accionantes en de

trimento de los accionados. 

En términos generales, cuando una promesa se rompe, la par

te afectada puede accionar contra el que rompiO la promesa y la 

decisiOn del pleito, para el caso de que el actor pruebe su pre

tensiOn sea, o bien condenar al demandado al cumplimiento de lo 

prometido, lo cual es imposible, o condenarlo al pago de una su

ma de dinero como reparacion del perjuicio inferido a la otra 

parte. 

En los'' breach-of-promise s1iits'', solo cabe la segllnda de

cisiOn y filcil es comprender la dificultad que existe en determ_i 

nar el monto de la pªrdida s11frida por la parte actora, 10 que 
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da pie a abusos en la concesiOn de tales reparaciones. Ya que 

se toman en cuenta no solo la negativa del demandado a casarse 

con ella, sino también por ejemplo, el agravio a los sentimien

tos afectivos, angustia y ansiedad para la situaciOn de desaire 

creada, mortificaciOn y sufrimiento moral. Ademas que el tiempo 

de duraciOn puede ser tenido en cuenta en el cOrnputo de la repa

raciOn y también cualquier injuria sufrida en su salud. 

Por regla general, mientras mas rico sea el demandado mayor 

debe ser la indemnizaciOn, pero la pobreza del demandado no pue

de ser invocada para pedir una disminuciOn en el monto de la in

demnizaciOn, lo cual es injusto. 

Politica legislativa 

La tendencia de los trib1xnales es por lo general favorable 

a las pretensiones de las demandantes y el mantenimiento de 

estos j11icios. La nueva legislaciOn se inclina por la abolición 

de los " breach-of-promise suite 1
' , como reslxltante de la abun

dante y acerba da critica q11e tales pleitos han provocado en la 

opiniOn pllblica de los Estados unidos. 

Nueva York, Ilinois e Indiana han sancionado ya "estatutos" 

dentro de esta corriente Ohio, ~fichigan, M:innesota, Nebraska, 

:::>klahoma, Texas, Winsconsin y varios otros estados de la 

tienen pendientes legislaciones s11stancialmente similares. 

UniOn 

Analizaremos las tres mas importantes a saber: los de Nueva 

lork, Indiana e Ilinois. 
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El estatuto de N1leva York. 

En marzo de 1935 la legislat11ra del estado de Nneva York 

por mayoria abrumadora, sancionO una nueva legislaciOn referente 

a diversos problemas vinculados con el matrimonio y la familia, 

titulada " Acciones contra el orden pilblico". 

En la exposiciOn de motivos del nuevo estatuto se contiene 

la sig11iente declaraciOn: 

II Los remedios hasta aqui proveidos por la ley para el 

cumplimiento de acciones tendientes a la reparaciOn de sentimien 

tos afectivos agraviados, seducciOn, adulterio y ruptura de es

ponsales han determinado y causado graves abusos y no menores d~ 

ñas, importando serios agravios, humillaciones y pérdidas pecn

niarias a personas totalmente inocentes y exentos de intención 

dolosa que fueron simplemente, las victimas de las circunstan

cias, tales remedios han sido ejercidos por personas inescrupul_Q_ 

sas para su indebido enriquecimiento, y en salva guarda del or

den pllblico y a efecto de un mejor cuidado de los intereses del 

p11eblo y del Estado, se hace necesario sancionar la aboliciOn de 

tales remedios y recursos juridicos .. , 

Asi en el texto denominado rr Acciones contra el orden públi

co 11 se declaran abolidos los derechos para accionar y cobrar 

daiios .... por ruptlira de esponsales. 
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En conclusiOn: 

ESTA 
SALIR 

TESIS 
DE LA 

NO DEBE 
BIBU@TECA 

a) El estatuto de Nueva York debiO su origen al deseo 

de impedir e imposibilitar los nnmerosos abusos, ª.!:. 

bitrariedades e injnsticias, cometidos en la deci-

siOn de las ca11sas por rL1ptL1ra de esponsales. 

b) Lo q11e rest1lta abolido solamente es el derecho a ca 

brar daños y perjuicios, es decir, a reclamar inde!!! 

nizaciOn pecuniaria. 

El estatuto de Indiana. 

Esta ley fue el resultado de una campana y fue sancionada 

bajo el tlt11lo de Ley para promover la moral pÜblica ", en r.§_-

laciOn a la promesa de matrimonio dice: 

Q11edan abolidas todas las causas civiles de accidn 

por r11pt11ra de promesa de matrimonio, adulterio, se-

ducciOn, etc. 

Se observa una diferencia importante con respecto al EstatQ_ 

to de Nueva York, ya que la Ley de Indiana establece la abolí-

ciOn de'' todas las causas civiles de accidn '' siendo por lo 

tanto mas amplia que la Ley de Nueva York, ya que esta prohibe 

accionar unicamente por daños y perjuicios, dejando con esto PQ 

sibilidad de ejercitar diversas acciones. 
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El estatuto de Ilinois. 

Este estat11to contiene en la mayor de st1s previsiones, re

glas q11e establecen disposiciones casi idénticas a las conteni

das en los estat11tos de N11eva York e Indiana. Este estat11to es 

en el fondo una combinaciOn de los principios snstentados y de

fendidos en los dos antes mencionados. 

Existe hoy en dia nna gran controversia qne divide al pu_§_-

blo norteamericano en dos gran(les sectores de opiniOn: uno en 

favor de estos litigios por entender que asegura la seriedad de 

los esponsales, moraliza las costumbres y protege los intereses 

de las mujeres frente al abuso de los hombres, y otra contraria 

a su mantenimiento, por reputar que estas acciones han sido ns..e. 

das como un instrumento de fraude y chantaje, y porque signifi

can el mis material de los remedios a la sitttación m~s rominti-

ca y sentimental. ., ( 24) 

24 Oliva Velez, Horacio Alberto, " Los jnicios por ruptura de e_§_ 

ponsales en los EE. UU. de N. Ame'rica, Breach of promise 

suits) '', La Ley, Argentina, Tomo 59, j111io-agosto-septiembre, 

1950, 8 de agosto, pp. 1-3. 
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INTRODUCCION 

¿ Cnc\1 es la nat\1raleza juridica de.esta promesa ? 

Frente a esta interrogante la Doctrina no se ml1estra ltnani

me, ya q¡1e encontramos diversas corrientes que tratan de explica_f 

nos la naturaleza juridica de los esponsales con diversos argame!!. 

tos para asi poder determinar los efectos ql1e en el campo legal 

tendría. 

Al entrar al estudio de la natl1ra1eza j11ridica de los espon

sales me encontré con un sin nUmero de teorias unas mas arraiga-

das que otras, pero no por ello menos importantes, y que en el 

presente capitulo me permito exponer, a fin de llegar a una con

clusiOn acertada y la que a mi punto de vista considero mas irnpo_f 

tante. 

4. 1 TEORI 1\ CONTRI\CTUI\L. 

La mayoria de los autores q11e apoyan esta teori-a consideran 

a los esponsales corno un verdadero contrato. Asso y }1anuel consi-

deraban que el " desposorio es un mero pactan, no asi el célebre 

canonista Tornas Siinchez y los juristas Elizondo y José Maria Pal~ 

cios, quienes advierten que no es asi, sino un contrato con su 

propio nombre, el cual no se debe celebrar sin las solemnidades 

que prescribe el derecho. Hinojosa califica a los antiguos espon-

sales de contrato sinalagm~tico o contrato bilateral. 

Elizondo nos muestra la analogia existente con el. contrato 
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de compraventa y que no es por cierto extraña a los orlgenes de 

la instituciOn; que como ya dijimos en el Capitulo primero se 

remontan a la etapa del matrimonio por compr,a. En sintesis, los 

esponsales hasta el S.XVIIJ:, al menos, fueron calificados tanto 

por el Derecho canOnico como por el .secular, de contrato bilate

ral o sinalagmitico, de caracteristicas especiales por st1 objeto 

que era primero de indole personal y solo accesoriamente patrimQ. 

nial, entendida esta idea, sin perj11icio de los efectos 

reconocidos a través del tiempo. ( 25} 

varios 

A.si también en el antiguo Derecho francés, los esponsales 

podian ser considerados como un contrato, dado que originaban el 

compromiso reciproco de cumplir la promesa de matrimonio ante el 

requerimiento de la otra parte, y la consiguiente acciOn de curo-

plimiento de esa promesa, bien que ésta no pudiera 

ej ecuciOn coactiva, sino en el pago de los daños 

ocasionados. 

derivar en 

y perjuicios 

M:erlin y Toullier opinaron que deben quedar sometidos a los 

principios generales del derecho y que en caso de inejecuciOn de 

la obligaciOn de hacer la resuelve en daños y perjuicios, com-

prensi vos del daño emergente y del lucro cesante, esta misma opi 

niOn la compartiO Bonnecase y mas tarde Josserand. Recientemente 

la tesis contractual ha sido retomada por Georges Hiederkehr el 

cual señala qne la ley exige el cumplimiento de ciertas formali-

25 Citados por Levaggi, Abelardo, "Esponsales. Su régimen juridi

co en Castilla, Indias y el Rio de la Plata hasta la cod1fi

caciOn u, Revista del Instituto de Historia del Derecho, Ar

gentina, Niimero 21, 1970, p 16. 
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dades previas -p11blicaciones y obtenciOn de certificado pren11p-

cial- qne snponen la existencia de un acuerdo previo al matrimQ 

nio, y que casi siempre la culpa es anterior a la ruptura, pues 

deriva de la deslealtad o imprudencia de la promesa de matrimo

nio basada en sentimientos que no eran sOlidos. 

La Doctrina ,::iominante, tanto en Alemania como en Suiza con-

sidera a la promesa matrimonial como vincnlo de naturaleza con-

tractual. 

Dentro de la clasificaciOn de los contratos de dicha Doctri 

na Van Tuhr llbica a la promesa de matrimonio entre los contratos 

de Derecho de Familia< 26 l, lo mismo q11e Lehman, q11ien extrae la 

consecuencia de que las normas generales sobre contratos no les 

son aplicables en forma inmediata sino solo analOgicamente. 

En cambio Kipp y L'Volff afirman que son a la vez un contrato 

de Obligaciones y de Derecho de Familia, con lo qt1e la aplica-

ciOn de las normas generales seria directa. Los esponsales cons-

ti tu yen en la actualidad un contrato y, por tanto, sujeto a las 

disposiciones q11e establece el Cddigo civil para los contratos 

y negocios j11ridicos. 

Es evidente que los esponsales son un contrato, ya que Sll 

esencia esta en la promesa reciproca de contraer matrimonio; que 

no produzcan todos los efectos propios de un contrato y que sus 

reducidos y eventuales efectos no sean los caracteristicos de tln 

26 Van Tuhr; Jean, " La promesa de matrimonio", Revista Interna

cional de Derecho Comparado, Francia, N~mero 15, 1954, p. 272. 
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contrato, no es snficiente para negarles esa naturaleza. 

La acciOn de indemnizaciOn qne se les reconoce supone ade-

mas de otras circnnstancias ( forma y publicaciOn de las procli!. 

mas y negativa sin justa causa a contraer matrimonio ) la exi§_ 

tencia de 11nos esponsales y tales esponsales no existen si no 

han conc11rrido los req11isitos de la contrataciOn, es decir, la 

confluencia de dos voluntades sot~e el futnro matrimonio, dos 

voluntades ausentes de vicios, et c. 

En el complejo supuesto de hecho que determina la indemni-

zaciOn uno de los elementos indispensables es el contrato de e§_ 

ponsales cuya obligatoriedad es meramente hipotética. 
(27) 

Adem?.s aunque los esponsales se limiten a preparar el. rna-

trimonio en el Derecho alemin deriva de ellos ciertos efectos 

que son inherentes al derecho personal del matrimonio mismo. 

El prometido es'' familiar'' en el sentido del Código pe-

nal, lo cual tiene importancia para la exenciOn de la pena en 

caso de necesidad o complicidad y esta autorizado, lo mismo qne 

el cOnynge, a negar su testimonio o su dictamen pericial en ju_i 

cio civil o penal contra su prometido. Con motivo de la Penult.i 

ma ConflagraciOn ~1nndial, se concedi6 a. los novios el ser here-

deros de s11s prometidos. Por otro lado, en el Derecho alem~n a~ 

t11al los esponsales no req11ieren de forma especifica y se les 

clasifica de nn contrato tanto de Derecho de Obligaciones como 

27 Kipp, Theodor y Wolff, M:artin, Derecho de familia, España, 

Bosch Casa Editorial, 1958, 2a. ed., Tomo IV, p. 33. 
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de Derecho de Familia, con 11na nat11raleza especial, por lo tan

to, se considera un contrato no formal, que puede hacerse por e_§, 

crito, verbalmente y alln por teléfono. La capacidad para cele

brarlos es la req11erida para celebrar actos juridicos. De ellos 

deriva una obligaciOn juridica de contraer matrimonio, pero no 

da lug~r a accionar parc:1 exigir su cumplimiento. 

El cariicter contractual de los esponsales lo afirman las 

sentencias de 13 de enero de 1879, 4 de julio de 1907, 6 cie 

abril de 1929, al establecer que no es juridicamente posible q11e 

pueda haber esponsales sin contrato. 

En Italia, Stolfi parecia inclinarse por considerar a la 

promesa de matrimonio como un contrato a pesar de que el legisl..9.. 

dar limita sus efectos por razones de alto interés social, pues 

señala que de lo contrario no tendria base la exigencia legal 

del requisito de capacidad. 

En el Derecho español, les asig·nan cariicter de contrato, 

Pérez Gonziilez y Castiln Tobeñas, estiman que no obsta que asi 

sea la circunstancia que la ley reduzca sus efectos. Coincide en 

el car~cter de efectos limitados Valverde, y Puig Pe~a a~ade qne 

se trata de un contrato de naturaleza mixta, de obligaciones en 

cuanto crea la obligaciOn de contraer matrimonio y su incumpli

miento determina una pretensiOn de indemnizaciOn, y de De.recho 

de Familia en ct1anto crea el estado de novios o prometidos, en 

especial porque la promesa de matrimonio es elemento 

(28) del delito de estupro de mayor de dieciseis anos. 

esencial 

28 Citados por Belluscio, Augusto Cesar, Op.cit., p. 197. 
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como vemos la corriente contractualista se base en la esen

cia misma de lo que son los esponsales, promesa bilateral, ( cog 

venia ) de realizar en el futuro una determinada conducta ( con

traer matrimonio ) . 

Los contractnalistas ven en los esponsales un contrato pero 

difieren en cuanto a la clase de contrato de que se trate: un 

precontrato, un contrato clefinitivo con caracteristicas especia

les o un contrato de Derecho de Familia. 

Esta t'iltima posiciOn es la que jnzgamos miis acertada por 

las sig1rientes razones: 

1. Es un acuerdo de voluntades que tiene por objeto 

crear o transmitir consect1encias jt1ridicas. Observa

mos qt2e los esponsales corresponden a esta estricta 

definiciOn. 

2. La obligaciOn de contraer matrimonio, que es el obj~ 

to directo de los esponsales, no p11ede ser exigida 

coercitivamente y asi existe una norma expresa, ar

ticnlo 142 del Código Civil para el. Distrito Federal 

q11e a la letra reza: 

Los esponsales no producen obligaciOn de COQ 

traer matrimonio, ni en el.ios puede estipu

larse pena alguna por no cumplir la promesa." 

Ya q11e el acto de contraer matrimonio es 11na obligación de 
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hacer personal.isima, in tui ti persona e, y es bien sabido que este 

tipo de obligaciones solo pueden ser realizadas por el obligacjo 

y no por otra persona, de ac11erdo con lo ql1e estipt1la el articll

lo 2027 del COdigo Civil para el D.F., que se transcribe a cont_i 

nuaciOn: 

Artic11lo 2027. '' Si el obligado a prestar 11n hecho no 

lo hiciere, el acreedor tiene derecho 

a pedir que a costa de aqu~l se ejec~

te por otro, cuando la substituciOn 

sea posible. 

Esto mismo se observara si no lo hici~ 

re de la manera convenida ... En este ca

so el acreedor podra pedir que se des

haga lo mal hecho. 

Y en la parte relativa al incumplimiento de las obligacio-

nes el artict1lo 2104 del CCldigo Civil para el D.F., dispone en 

su primera parte: 

l'.l.rticnlo 2104. " El que estuviere obligado a prestar un 

hecho y dejare de prestarlo ... seri res

ponsable de loe da6os y perj11icios ... '' 

Los esponsales son realmente nn contrato que genera la obli 

gaci6n de hacer (realizar el matrimonio ) . Este, s11 contenido, 

s11 objeto directo, corresponde al Derecho de Familia. El incl1m-
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piimiento de esa obligación trae aparejado el resarcimiento de 

daños y perj11icios (pagarlos gastos qlle se h11bieren originado 

por el concertado matrimonio ) , rniis nna indemnización de cariic

ter moral por la misma calidad del daño. 

El daiio que se p11ede ocasionar al pretendiente fr11strado 

puede ser de 11na grave dimensión moral, y asi 10 toma en cnenta 

el derecho.•1 29 ) 

Rojina Villegas opina al respecto: 

No obstante q11e los esponsales constit11-

yen un contrato en el cual se promete y 

se acepta respectivamente, por los no

vios, la celebración del futuro matrimo-

nio se distingl1en del antecontrato o pr~ 

contrato en que no producen obligaciOn 

de contraer el matrimonio, en tanto que 

el contrato preliminar si crea la oblig~ 

ción eje celebrar el contrato definitivo 

a que nna o ambas partes se han 

obligado.• ( 30 l 

Por otra parte es importante recordar que el Derecho de Fa

milia no solo se caracteriza por constitt1ir rel8ciones de fami-

29 Montero Duhalt, Sara, nerec:bo dp familia, Hé.xico, Editorial 

Porrll.a, 1990, 4a. ed., pp. 89-9Q _ 

30 Rojina Villegas, Rafael, Op. cit., p. 270. 
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lia , sino por prodt1cir consecuencias relativas a la formaciOn, 

modificaciOn y disoluciOn de este organismo como señala Puig Pe-

na no puede haber duda de la natnraleza juridica fc1miliar que 

tiene la promesa de matrimonio. 

4.2 TEORIA DEL HECHO 

Esta doctrina, sustentada casi exclusivamente por varios 

tratadistas germanos - Meisner, Jacobi, Ti tze, Landsberg, Jung-

hans, Reichel, Hellmann, Kohler, Lehmann- afirma que el vinculo 

esponsalicio, al igual qtle la relacidn de amistad, constituye 

una relacidn de puro hecho, esto es, un mero hecho social o en 

palabras de Lehmann: " un pacto social no reglamentado especial-

mente 11
• 

Como tal vinculo de puro hecho los esponsales se inscriben 

en el terreno de lo social, donde no pneden dar origen mas q11e a 

obligaciones de orden puramente moral, a saber, el deber moral 

de cumplir lo prometicjo. 

Con esto la teoria del hecho pretende sustraer a los espon-

sales de las normas jtiridicas de la contrataciOn y de las canse-

cuencias especificas del Derecho aleman, pero, en realidad, vie-

ne a negarle todo valor como negocio jurídico. Por otra parte, 

no consigue explicar la falt-a de obligatoriedad del vinculo con 

certado ni menos la accidn indemnizatoria qne sn incumplimiento 

infundado engendra en materia civil. 
(31) 

31 H11rtado Gonzilez, J~isés, ''Los esponsales, nat11raleza jurídi

ca", Revista de la Facultad de Derecho (~e }1éxico, 1'1éxico, N1\

meros 105-106. 
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Cabe mencionar por otra parte que en el Derecho urugnayo el 

artict1lo 81 del cadigo civil 1!ispone: 

Articulo 81. Los esponsales o sea la promesa de matri 

monio mutuamente aceptada, es nn hecho 

privado, qne la ley somete 

al honor y conciencia del 

enteramente 

individuo y 

que no prodnce obligaciOn alguna en el 

fuero externo. 

No se pnede alegar esta promesa, ni para 

pedir que se efectue el matrimonio, ni 

para demandar la indemnizaciOn de perjni 

cios." 

El articulo 82, a su vez, niega valor a la cliusula penal 

inserta para asegurar el cumplimiento de la promesa, no dando lQ. 

gar a la restituciOn, si la mnlta se hubiese pagado voluntaria

mente, de acuerdo con los principios que rigen las obligaciones 

naturales. 

Es de mencionarse q11e en ocasiones la tendencia doctrinaria 

no se t1nifica en relacian a la nat11raleza jt1ridica de los espon

sales y asi podemos observar, que en un mismo pais, por ejemplo 

Francia haya autores que sostienen que los esponsales son un con. 

trato, mientras que otros se inclinan por pensar qne los espons5! 

les son nn simple hecho. 

Reforzando lo anteriormente dicho, lln fallo de la Corte de 

Paris, de noviembre de 1957, bas~ndose en q11e los esponsales no 
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son un contrato, sino 11n hecho, ha admitido toda clase de prne

bas, tendencia esta a la qt1e se enctientran adheridos prestigio

sos juristas franceses y que se adoptO en el Anteproyecto de R.§. 

formas, atln cuando todavía no es nna soluciOn unanime 

tribunales, ya que hay cortes qne exigen principio 

por escrito. 

de los 

de prueba 

La presente teoria del hecho social al no reconocer el ca-

racter civil de la obligacian de los esponsales, cae en la misma 

inconsecuencia de la teoría de la obligaciOn natural. LLendo m?l.s 

a11a que la teoría antes mencionada, sustrae a los esponsales 

del c1mbito del derecho, para reducirlos a nna situaciOn 

siendo que es un acto de Derecho positivo. 

social 

Tan es asi de ilÜgica, que el propio Lehmann, tino de sus S.§. 

g11idores mas destacados, ha ren11nciado a ella adhiriéndose a la 

doctrina de Derecho de Familia. 

4.3 TEORJ:A DEL HECHO J:LICITO 

Se encuentra inmersa la presente teoría entre las teorías 

extracontractnales, varios -tratadistas ven el fundamento de la 

indemnizaciün del daño culposo en la existencia de un acto ili:::

cito, a saber, la negativa sin jnsto motivo a cumplir la prome-

sa cuya ilicitud radica en qne semejante negativa se 

nna declaraciOn de volnntad previamente manifestada. 

Asi escribe de Ruggiero qne: 
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La obligaci5n de resarcir los gastos nace 

solamente cuando exista una inj 11sta negati_ 

va de contraer las nupcias, y en esta neg~ 

tiva inj11sta reside lo ilicito, no ya en 

la negativa por si misma qtte en principio 

consti11tye 11n hecho licito.'' 

La sola r11ptt1ra de la promesa de matrimonio no conlleva tina 

culpa aquiliana, puesto que la ley otorga a los novios amplia li 

bertad de desistimiento. No obstante, en vista de que esa liber

tad "debe entenderse -agrega De B:nggiero- conferida con la limi 

taci5n de q11e la promesa no haya provocado gastos orientados a 

la celebraci5n del matrimonio 11
, por lo cual se tiene que con

cl11ir aqt1i en la Cl1lpa extracontractl1al o aq11iliana. 

Al mismo criterio se adhiere Art11ro cario Jemolo desp11és de 

plantear las distintas tesis que pretenden dar cnenta de la esen 

cia jt2ridica de los esponsales para rechazar la teoría contrac

tual y para disentir a continuaci5n, energicamente de la tentati_ 

va de trasladar por entero el instit11to matrimonial al dominio 

del Derecho p1'iblico I desvincnlandolo del Derecho privado. A este 

llltimo respecto, Jemolo sostiene en contra de la concepciOn de 

Cicu, qne el matrimonio se halla dominado por la 

amor reciproco y por el principio de la libertad 

necesidad de 

de arrepentí-

miento, lo qt2e garantiza la plena confluencia de vol12ntades, ga

rantia qne también persigue respecto de los esponsales, la libe.r_ 

tad de desistimiento antes mencionada. 

En atenciOn a lo anteriormente expnesto, Jemolo se inclina 
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a contemplar en el incumplimiento de la promesa matrimonial un 

hecho i1icito extracontractual. Y estima que la obligaciOn aqu.i-

liana de resarcir se desprende del comportam~ento c11lposo y 

de la ca usaciOn de un daño que importa la disoluciOn sin justa 

causa del pacto concertado. 

La presente teoria, no explica sin embargo satisfactoriame~ 

te, como de un acto licito -la ruptura de la promesa de matrimo-

nio- pllede Sllrgir un hecho ilicito, sobre todo configuracjo a 

través de una culpa aquiliana. 

Por otra parte, "no concuerda con la aplicación de las re-

glas sobre los vicios de la voluntad como el error, el dolo y la 

violencia, ni sobre los vicios de los negocios juridicos como la 

reserva mental bilateral o simulación; tampoco armoniza con aqu~ 

!las reglas que deciden la eficacia del negocio celebrado con d~ 

claraciOn de voluntad no seria (jocandi causa), como observa con 

razOn Spota y para rematar su critica añade este autor que las 

exigencias legales ael cOdigo italiano sobre la capacidad de COQ 

certar los esponsales: 

'' mas hablan de una convenciOn cuyo injusto 

quebrantamiento acarrea una responsabiliCad 

no aquiliana que un supuesto acto ilicito. ,,( 3 l} 

Rojina Villegas apoya la tesis anterior considerando que 

32 Ibid., pp. 244-245. 
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existe un hecho ilicito sancionado por la ley cuando se violan 

los esponsales lo que quiere decir qne las consecnencias no se 

producen por los esponsales en si, 

el que se incurre. ( 3 3) 

sino por. el hecho ilícito en 

4. 4 TEORIA DE LA OBLIGACION EX LEGE. 

Esta tesis es conocida comunmente como teoria de la obliga-

ciOn ex lege, con lo que se quiere decir que la obligaciOn que 

surge de la promesa de matrimonio la impone directamente la ley 

por razones de equidad. 

Este punto de vista rechaza por principio cualquier tipo de 

responsabilidad contractual.Pero, en vigor, al ver en la ley 

fuente exclusiva de la acciOn indemnizatoria, rechaza también la 

responsabilidad aquiliana., por cuanto la indecisiOn de incumplir 

la promesa, aiin sin mediar j!lsto motivo, no puede constituir un 

hecho ilicito. 

Partidarios de la obligaciOn ex lege, son A.zzariti, Bara

si, Ferrara, Santoro-Passarelli, Gangi, Ferrara Santamaria y 

otros. Se p11ede sintetizar este criterio valiéndonos del claro 

resnmen qne Jernolo hace de los conceptos de Ferrara Santamaria. 

Para este, según Jemolo, la promesa de matrimonio seria el 

presupuesto de mero hecho de una garantia jurídica que adqt1iere 

33 Rojina Villegas, RaÍael, Derecho civil mexicano, 'México, Edito-

rial Porrila, 1987, 7a. ed., Toma J:I, p. 215. 
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importancia para el derecho caanda dicha garantia es violada sin 

j-u.sto motivo~ la rnpt\lra inj n.st if icada del compromiso espons~1l i

cio da ria lugar a una responsabilidad que no es contractual, pe

ro la aj uricidad de la relaciOn, y que no se puede decir que na~ 

ca de un delito civil, aunqne esté mas prOximo a la responsabili 

dad extracontractual que a la contractual; pero que si se debe 

considerar ex lege en vista de que surge de una reglamentaciOn 

juridica que ha dado la ley a una situaciOn que no es ni negocio 

ni hecho ilicito. ( 34 ) 

Gangi cree que es mejor ver" la obligaciOn de resarcimien

to como ana obligaciOn extracontractual que nace no ya Cle un he-

cho ilici to, sino de la ley" la cnal prescribe por razones de 

equidad, ese obligaciOn dentro de los limites fijados por ella 

misma. Y añade: 

Se tendría aqui uno de aquellos casos en que 

el ejercicio de un derecho ( el receso de la 

promesa representa, en efecto, el ejercicio 

de un derecho ) esta acompañado por razones 

de equidad de la obligaci3n de reparar el d~ 

no consigl1iente a tal ejercicio.•• 

Una de las criticas mas pot:1erosas contra la teoria 

34 Jernolo, Arturo Carla, El matrimonio, Bllenos Aires, EJEA, 1954, 

pp. 69-70. 

- 95 -



obligaciOn ex lege es qne pasa por alto el acnerdo de volunta

des que constituye la reciproca promesa de casarse, es decir, un 

convenio de Derecho de Familia, acuerdo que es el q11e se viola 

con la negativa a CLtmplir la promesa y del Cl1a1 sttrge la accidn 

resarcitoria, atln c11ando la ley fije los tfrminos de sL1 alcance. 

En otras palabras, no es la ley la que hace que surja la 

obligacíon de resarcir sino la rL1p~1ra inj11sta del convenio de 

Derecho de Familia que los esponsales son, lo c11al, por supues-

to, no es obsta.culo para que las diferentes legislaciones deter

minen los limites de dicha obligaciOn. 

Ferrara Santamaria participa de la misma opini6n, pero tra

ta de explicarla mas concisamente; dice qne: 

La promesa de matrimonio es el presnpnesto 

de hecho de 11na garantía j11rídica q11e ad

qtiiere relevancia juridica c11ando es inj11s

taroente violada, de modo que da lugar a una 

responsabilidad ex lege, surgida de una re

glamentaciOn legal de una situaci6n que no 

es ni negocio j11ridico, ni acto ilicito. 1
' 

35 Ferrara San-tamaria, La promesa de matrimonio, Nélpoles, EDIAR, 

pp. 313-321. 
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4. 5 TEORIA DE LA CULPA IN CONTRAHENDO. 

La doctrina de la culpa in contrahendo, creada a mediados 

del sigl.o pasado por Ihering, el mas ilustre de los juristas 

del sigio XIX, tiene necesidad de considerar al objeto de la 

promesa, el matrimonio, como un contrato jurídicamente eficaz; 

pero solo hasta que emerja la culpa 11 in contrahendo 11 
, es de-

cir, qt1e uno de los aceptantes se aparta sin causa grave del 

arreglo conducente a contraer el futuro contrato de matrimonio, 

objeto de la promesa concertada por ambas partes. 

La teoria de la c11lpa in contrahendo ha conocido partida-

ríos de renombre. Asi Scheurl y Jacobi en Alemania, después Ihe-

ring, Dernogue y Leduc en Francia; Dusi, Coviello, Borsetto y 

otros autores en Italia, pais en donde ha tenido mayor nilmero 

. ( 36) 
de seguic]ores. 

Lo Último no deja de resultar extraño, por cuanto que en 

Italia la ley priva a la promesa de matrimonio de eficacia vincl!_ 

lativa, y con esta base, contraria a la responsabilidad contrae-

tnal, no es dificil refutar la teoria que nos ocupa. 

una objecidn principal a esta teoria es aql1ella que revela 

que del cariicter contractual del matrimonio extraen los esponsa-

les el suyo de pacturn de contrahendo. 

De esta suerte, la culpa que nace de la ruptura del pacto, 

36 Novara, Giampaolo, La promesa de matrimonio, Génova, 

nesL.V.P.A., 1950, pp. 310-313. 
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equivaldria a la engendrada por la revocaciOn de una prop11esta 

( la del matrimonio ) que tendria su fundamento en la obligación 

de contraer nupcias. 

Pero no se esta frente a una verdadera propuesta de matrimo

nio, puesto que su aceptaciOn no configura el matrimonio mismo, 

sino simplemente la mera promesa de flltttro matrimonio; ni es ta!!!_ 

poco aplicable el concepto de cnlpa, trat2lndose del uso legitimo 

de la fac11ltad de retirarse, y con ello, inv,;ilidar un pacto que 

por otra parte, carece moderadamen:.e de obligatoriedad. 

Resumiendo el falso presupuesto de que parte la teoria de 

la culpa in contrahendo, es que los esponsales son los preliminl!_ 

res de lln contrato y no t:ina declaración de voluntad comtln. 

En efecto 1.os esponsales constituyen nn acuerdo libre de 

contraer matrimonio y este acuerdo solo puede lograrse si es aj~ 

no a todo vicio de consentimiento_(37 ) 

4. 6 TEORIA DEL PRECONTRATO O MITECONTRATD. 

Bajo este breve encabezado se agrupan todos 1.os criterios 

doctrinales que ven un antecontrato, un precontrato y un contra

to preliminar o preparatorio en la promesa de matrimonio: es de

cir, un anticipo o antecedente necesario del matrimonio, atl.n 

37 Ht1rtado Gonzi:l.lez, :Moisés, Op. cit., pp. 252-253. 
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cuando no con la natl1raleza precontractual del vinculo esponsa-

licio a la Índole contractual del matrimonio; negocio jurídico 

del ct1al depende la existencia misma de aq11el, por ello se dice 

que los esponsales no pueden estimarse "corno un negocio autOn,2. 

mo, sino unicamente como la etapa preliminar de otro negocio: el 

matrimonio. ( 33 } 

La acciOn resarcitoria surge, de acuerdo con esta teoria, 

de la ctllpa precontractual en que incurre el prorni tente que de-

siste del compromiso de casarse sin motivo serio. Bien mirado, 

pues, la culpa precontractual pertenece al i3mbito categorial de 

la responsabilidad contractual. 

Aunque la mayoria de los defensores de este criterio son 

italianos también se cuentan entre ellos algunos juristas espan,2 

les y franceses. 

De los españoles podemos mencionar, por ejemplo, a De Die-

go, que afirma res11eltamente que los esponsales: 

en su naturaleza son un convenio ... nn contrE. 

to accesorio y preparatorio del matrimonio, 

pero que no conduce necesariamente a éste, 

son una imagen anticipada del rna tri rr.on i o, 

sin la intensidad ni la extensi6n de efectos 

de este."( 39 ) 

38 Novara, Giampaolo, Op. cit., p.37. 

39 Clemente de Diego, Felipe, Instituciones de derecho civil es

pañol, }1adrid, Imprenta Juiln Pueyo, 1930, p.355. 
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"Entre los franceses destacan }lerlin y Toullier, quienes opi_ 

nan que el matrimonio es un contrato sometido a las reglas del 

Derecho coml'ln y la promesa un antecontrato v8lido qne obligaba 

al pago de daÜos y perjt1icios por s11 inct1mplimiento inj11stifica-

do en virtud del articulo 1142 del C6ciigo civil francfs, crite-

ria que condena para siempre la Corte de Casaci6n es s11s senteh-

cias c)e 30 de mayo y 11 de jnnio de 1838. 11 
(

4 o) 

La critica de la teoria precontra.ctual corriO a cargo enton 

ces de Laurent, para quien el matrimonio se halla fuera del co

mercio juriaico y, por tanto, no puet3e ser objeto de una obliga

cian de hacer, cual es la q11e engendra la promesa de matrimonio. 

Pero la mtl.s reciente critica es la de Planíol y Ronast es

tos a11tores j11zgan inaceptable la tesis del antecontrato al afi~ 

mar qne: 

" El matrimonio no es un puro contrato, sino 

una insti tuciOn a la cual se adhiere la vo

lnntad de los esposos con toda libertad. 11 
( 
41 ) 

Y en Espa~a s11stentan perecidas ideas Clemente de Diego y 

Gttbern Salisachs; el primero expresa qne son un contruto acceso-

40 Ferrer, Francisco, }1., '' Los esponsales en el derecho civil a~ 

gentino y en la legislación comparada", 0R"e,._v,._1"·~s"t"ª'-'"l~e~-~C~i~e~n=c~i"a=s 

Jurldicas v Sociales, Argentina, Nameros 78-79, 1954. 

41...Lru..d.,, ¡,p. 48-50. 
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rio y preparatorio del matrimonio, que no conduce necesariamente 

a este, y el segundo afirma que son un contrato natural o 

sui generis, pues de ellos no deriva ni siqu.iera indefectiblemen. 

te el resarcimiento por falta de cumplimiento, sino una obliga

ciOn natural de celebrar el matrimonio. 

4.7 TEORIA DEL ACTO JURIDICO BILATERAL. 

Otra posiciOn es la que ve en los esponsales un negocio ju

ridico bilateral o acto jurldico bilateral, seglln se adopte -re§. 

pectivamente- la terminologia alemana, italiana y 

bien francesa y argentina. 

española o 

En Italia esta posiciOn es snstentada por Tedeschi, quien 

entiende que el fundamento de la obligaciOn de resarcir es Ilego

cial, aunque no contractual por la limitaciOn del articulo 1321 

del COdigo civil italiano, que reduce la nociOn de contrato al 

campo patrimonial. 

En España participan de esta opiniOn Puig Brntau, Bonet y 

Diez Picazo y Ponce de LeOn. Afirma Pnig Brntau que los esponsa

les, adem.3s de ser un negocio social y privado, también constit,g 

yen un negocio juridico, en la limitada medida en que sus efec

tos pueden producirse en este sector; no obsta a ello la circun§. 

tancia de que las parejas se prometan sin pensar en las con se-

cuencias juridicas del acto, ya que ello también ocnrre en nego

cios especificamente jnridicos, y tarnpoco es obstaclllo que las 

consecuencias sean distintas de la obligaciOn sumida, pu.es lo 
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mismo oct.1rre en los precontratos. 

Bonet dice que son un negocio juridico bilateral porque exi 

gen el acuerdo de dos voluntadesr e inclusive an contrato acces..Q. 

rio y preparatorio del matrimoniar annque no condllZcan necesari2. 

mente a ~l porq11e la legislacidn limite los efectos de la viola

ción de la promesa a la esfera patrimonial. 

PavOn los cataloga de acto jurl.dico bilateral y entre los 

actos juridicos bilaterales los enuncia Diaz de Guijarro. ( 4 2) 

4. 8 TEORIA DEL SHIPLE ACTO LICITO, 

Para Barbero la promesa de matrimonio no constituye un negg_ 

cio j11ridico (acto j11ridico) sino t1n simple acto licitor porq11e 

la intenciOn manifestada por las partes -la de contraer mat;rimo

nio o aUn la de pagar nna pena en caso de no contraer dicho ma

trimonio- no es juridicamente exigibler pero a pesar de ello la 

r1.1ptura prodnce efectos extraños a esa intenciOn (restitución de 

regalos y resarcimiento de daños} efectos que no serian 

11 negociales". 

Hoy Cl1alqt1iera q11e sea la intenciOn de los promitentesr no 

prodl1cen obligaciOn jurídica alguna de contraer rnatrimonio,ni de 

ejecutar lo que se hubiese convenido para el caso de incumplí-

42 Citados por Belluscior Augusto Cesar, Op. cit., p. 201. 
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miento ( artic11lo 79 ). 

Lo c12al, si por 11na parte esta j11stificado a fin de dejar a 

los ft1t11ros c8nyuges, ante la indisol11bilidad del vinc11lo matri-

monial, plena libertad de deliberar hasta el instante en que se 

pronuncie irrevocablemete el " si " sacramental, por otra, y pr~ 

cisamente por eso, avala nuestra tesis de que la " promesa hila-

teral del matrimonio " , a pesar de las apariencias no es nn "n~ 

gocio sino un simple acto jnridico 
(43) 

En relaci8n a esta s11 nat11raleza se despliega s11 eficacia. 

4.9 TEORIA DEL NEGOCIO SOCIAL O PRIVADO. 

Segan La Cruz, debe disting11irse entre la intenci6n de los 

promitentes y .la valo:i=aciOn jurldica de sn resultado. 

En el primer aspecto hay un ac11erdo de vol11ntades q11e des-

de el p11nto de vista social no difiere de la conducta segnida Pi!. 

ra concluir un negocio jurídico; seria, pnes, un " negocio de 

la vida privada n o un " negocio social " , pues en el orden 

social sn eficacia es concorde con la vol11ntad convenida. 

En el. orden juridico, en cambio, el hecho social de los es-

ponsales es tenido en consider~ci6n no como negocio sino, en de-

terminadas condiciones formales, como parte constit11tiva de la 

43 Barbero, Domenico, Sistema de derecho privado, Argentina, Edi 

cienes J11ridicas E11ropa-Amfrica, 1976, pp. 25-26. 

- 103 -



cal1Sa tipica de 11na obligacidn determinada. (44) 

}legocic social " deciden La Crnz y Sancho Rebullida, si-

gt1iendo a Betti y Novara, en base a ser 11na convencidn Cltya drbi

ta de actuacidn esta reducida al arnbito social y carece de efe.5:. 

tos jnridicos. 

Ello es cierto, pero es innegable que se trata de 11n ac11er-

do de volnntades regulado legalmente, y esta circunstancia exige 

11na concrecian de st1s esencias j11ridicas. 

Delgado Echeverria, matiza este concepto, siguiendo a Fino-

cchearo, afirmando que: se trata de 11n" negocio irrelevante". 

Indiferente para el Derecho, pero licito, por no prohibido, 

regulado solo por la moral, la cost11mbre y las convenciones so

ciales.<45) 

Negocio jurldico dicen otros, y es muy cierto, pnes todo 

acnerdo de voluntades pertenece juridicamente al género nego-

:::io juridico" . Candian concreta que se tratc1 de un negocio juri 

dice de contenido preparatorio, al cual el ordenamiento, por la 

naturaleza de la obligacidn, desconoce eficacia vincnlativa, 

haciendo derivar solo consecuencias de la hipótesis del incumpli-

miento injllsto. (46) 

44 Cita dos por Belluscio, Angnsto Cesar, Op. cit., p. 202. 

45 Entrena Klett, Carlos~[., Op. cit., p. 242. 

46 ~-, p. 243. 
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e o N e L u s I o N E s 

PRIM:ERA., Los esponsales deben su origen al matrimonio por com-

pra desarrollindose dentro del r~gi~en de relaciones 

familiares del Derecho romano, pero solo eran accesi

bles a los ciltdadanos romanos. 

SEGUNDA. La promesa de matrimonio era conocida como sponscilia, 

ya que se realizaba por medio de la sponsio, figura 

juridico religiosa mediante la cual se daba valor jnr.i 

dico a la palabra y era solo aplicable como garantia 

de nna obligaciOn contra ida verbalmente; es decir, te

nia el carclcter de un contrato consensual,en el que am 

bas partes prometen lo mismo, pero no se subordinan a 

la obligaciOn principal. 

De ahi toman s11 definici~n §pons12s para 

para la novia sponsa. 

el novio y 

TERCERA. En la actualidad ha cambiado el caracter consensual de 

la promesa de matrimonio por el de formal, ya que en 

la mayor parte de las legislaciones se req11iere para 

ql1e sea v~lida, q11e conste por escrito, tal y como lo 

establece en n11estra legislaci6n el artic11lo 139 del 

C6digo civil para el D.F. Debido a esto los esponsa

les han perdido interés en n11estra sociedad. 

CUARTA. Algunos tratadistas entienden que los esponsales origi._ 
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QUINTA. 

SEXTA. 

3EPTJ:HA. 

nan nna si tnaciOn de hecho teoria del hecho 

En este sentido se pronuncian M:esner, Jacobi, Ti tze, 

Kohler, entre otros. 

El sector mas importante de la Doctrina entiende q11e la 

promesa de m~itrimonio encierra un vinculo de natnrale-

za contractnal ( teorla del contrato). Cierto es qt1e 

ella no ca11sa todos los efectos propios de los contra

tos y, sobre todo, la vinct1laciOn q11e establecen es 

simplemente relativa; pero ello no autoriza a eliminar 

terminantemente el carclcter contractual de los esponsE. 

les, pues, en primer lugar, no todos los con-tratos ?ro 

dt1cen los efectos generales de la contratacian; y, en 

segundo término, si se excluye el cariicter contractual 

de los esponsales, apenas si habria base para j11stifi

car la pretensiOn de resarcimiento de gastos. 

Partiendo de la teoría contracttial, los atitores clisc11-

ten, si los esponsales son un contrato que actlla solo 

dentro de Derecho de Obligaciones o si su naturaleza 

es la de un contrato de Derecho de Familia. 

Siendo los esponsales la promesa vi3lida de futuro matri 

rnonio, es claro qne qnedarcl: cumplida la prestaciOn qne 

los mismos snponen desde el momento en qne el matrimo-

nio qnede validamente celebrado. 
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>CTAVA Es de fundamental importancia que se unifiquen los cri

terios doctrinarios respecto de la naturaleza j11ridica 

de los esponsales, ya q11e, dependiendo de esta su natll

raleza, serin los efectos q11e de ella deriven por razdn 

de incnmpl imiento. 

IOVENA. En base al estl1dio realiza(io en el presente trabajo pu~ 

do decir, que desde mi punto de vista, los esponsales 

son un contrato de naturaleza mixta, pues por una parte 

son un contrato de Derecho de Obligaciones, ya que ori

ginan una obligaciOn de hacer: 1os prometidos se obli

gan a contraer matrimonio entre ellos, determinando el. 

incumplimiento una pretensiOn de indemnizaciOn; pero 

por otra parte, sn contenido, su objeto directo: el ma

trimonio, pertenece al Derecho de Farnilia, ya que éste 

no s6lo se caracteriza por constitl1ir relaciones de fa

milia, sino por producir consecuencias relativas a 1-a 

formaciOn, modificaciOn y disoluciOn de este organismo. 
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