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CAPITULO PRIMERO 
ANTECEDENTES HISTORICOS DE LA DONACION 

1.·lA DONACtON EN El ANTIGUO DERECHO ROMANO 

1.1.- INTRODUCCION 

Como se conoce, es el Derecho Romano el antecedente y Cleador de gran parte de las 
instituciones jurldicas que rigen nuestra vida actual, por Jo que se inicia la presente tesis estudiando los 
antecedentes de la donación en dicho Derecho, tratando de ubicar su naturaleza jurldica. para su me;or 
entendimiento, al amparo de la ltorla del acto y hecho jurldico, Que si bien es cierto. dicha teoria no lue 
expuesta por los romanos, ya que no le daban importancia al estudio de una teorla jurldica, sino se 
concentraban al e'iludio y solución de los ptoblemas de la vida cotidiana. el Que elabora esta te StS 

considera necesaria para la clara comprensión de la exposición Que se presenta. 

rEORIA DEL ACTO Y HECHO JURIOICO 

Los Hechos Jurldicos, son todos los sucesos o acontecimientos independientes o no de la 
voluntad humana que dan lugar a que se produzcan consecuenCias jurldiCaS, esl como para que nazcan 
los derechos subjetivos; mientras no se realice un hecho juridico el derecho como norma no actúa, es 
decir y a m;lncra de ejemplo, un hecho jurídico podria ser la muerte de una oersona, Este hechO (la 
muerle) es juridlCO, pues las OOfmas Jurldicas que legulan la sucesión enlrarlan en juego, por asl decirlo, 
pues los herederos las necesitan, para nevar a cabo todos los trámites necesarios con el fin de 
adjudicarse los bienes del de cuju$. 

l os hechos ¡urldices pueden contar con o sin la voluntad humana; a aquellos en que interviene la 
voluntad humana se les puede llamar aclos juridicos y estos Pt'eden agruparse en declaraciones de la 
voluntad y actos de derecho, 

l os aclos juridicos también pueden dasifearse en: 

Aclos voluntarios tendienles a la lransfOfmaci6n de la naturaleza exterior, como podrla ser la 
siembra, la Iransformaci6n induslrial de una maleria elc. A eslos actos el derecho les atr ibuye 
delerminados efectos; y 

los actos humanos, en los cuales la voluntad humana Ilende en primer termino a produc" 
consecuencias de naturaleza jurfdica, verbigracia el otorgamiento de un lestamento, la celebración de un 
contrato de donación etc, 

A estos últimos actos es a los que se les conoce como "NEGOCIO JURIDICO· y los cuales 
podemos clasifICar, enfocándonos al estudio de la donación como un negocio juridico, en: 

"Unilateral" y "Bilateral" siendo el primero el negocio jurídico en el cual solo existe una voluntad. el 
segundo en donde dos o más voluntades se requieren para Que dicho negocio se pueda lIe'lar a cabo. 

"Onelosos' y "Gratuitos" siendo los primeros los negocios juridicos en d .... ,'de t<:s partes Que lO 
celebran reciben una prestación o gravamen reciproco y los segundos en dOnde soto una de las panes 
recibe la prestaciÓn o el provecho. 

"Solemnes" y "No solemnes" siendo los primeros aquellos a los que la ley les determina una 
forma especifica para poder celebrarlos y los segundos aquellos que el derecho no les da una forma 
especifica para que se neven a cabo. 
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CONCEPTO DE CONVENCION 

En el derecho romano se Ham6 convención al acuerdo de dos o més personas respecto a un 
objeto determinado consistente en crear. modifICar O extinguir un derecho. 

El contrato dentro del derecho romano es una fuente para la creación de las obligaciones. 
Sabemos también Que exisHan en dicho derecho cuatro tipos de contratos, segUn las formalidades que 
debían acompa"ar a la convención. 

PO( lo que podemos hablar de: 

a) Los contratos "verbls" los C\Jales se forl':'lan con la ayuda de palabras sOlemnes como la 
estipu/atio. 

b) los c:ontratos 'ittens· que elClpen cier1as fÓfmulas escritas. 

e) Los contratos "re" los cuales se perfeccionan con la entrega de la cosa. como el depósilo y la 
prenda entre otros. y 

d) Los contratos formados solo ·consenso·, que son aquellos que se perfeccionan con el simple 
acuerdo de las parles como por ejemplo el mandalo. compraventa, arrendamiento etc, 

e) Aunados a estos unimos existen los ~pactos· que es loda convención que no fIgUre en la lista 
anterior, los cuales el derecho civ~ romano sancionó y oio fuerza obligatoria, De eslos pactos se puedan 
hablar de dos; 

, ,- la!. convenciones que nacen por estar unidas a un contrato que serran los "por1a adjeta" y 

2.-la convención que se ejecuta por una de las partes, que son los contratos innominados, 

Eugene Petit nos indica el coocepto de contrato innominado en el derecho romano anligl.:o, 
diciéndonos; "El contrato Innominado es pues una convención sinaJagmalica no ClasifICada entre los 
contratos nominados y que ha sido ejecutada por alguna de las par1es en vista de una prestación 
reciproca. Esta prestación puede Hf una dalia, bien un hecho. Combinando estas dos ideas se pueden 
reducir los cootratos innominados 8 cuatro grupos de operaciones; do lit des, do ut f&C~s , fado ut des, 
fecia ut fecies .. : ' 

!.sl también e.istran convenciones que por edicto en el derecho pretoriano se hacian respetar 
mientras fueran licitas y real izadas sin fraude y entre ellas podriamos hablar del Pac10 de Constilulio y det 
Pacto det Juramento. 

Por únimo '1 las mas impor1antes para nueslro estudio son las convenciol'tes sancIOnadas por tas 
Constituciones Imperiales, mismas que por la Claridad de la exposición, se cila lo que ellraladisla Eugene 
Petit nos dice acerca de ellas: -Además de las convenciones que el Derecho Civ~ '1 el Derecho Pretoriano 
hiln sanCIOnado fuera de las cualro clases de contratos, las Conslituciones Imperiil1es han reconocido 
también la fuerza obligatoria a ciertos pactos, que Jos comentaristas han llamado pactos legitimos, l a 
acción que resulta de estos pactos es la cOf!dictio e/C lege. Son: , El Pacto de donación entra vivos, 
sancionado por Antonio Pio con cier1as determinadas condiciones y, de una manera ~nerat por 
Justiniano en el afio 530 .. : .' 

1,2.- DEFINICtON DE LA DONACIÓN 

Eugrnr Prlil, Trlt.do Elrment.1 ele Derrdlo RolTUlllO. Editorial Porni., ~ti1ko. 5". Edic, 1999. hi, 422 . 

: Ob. CI! .. pago 4) l . 



) 

Una vez clasificada la donación como un convenio conocido como ;¡.acto. Que origina derechos y 
obligaciones por as! haberlo sancionado las Constituciones Imperiales. empezaremos a citar las 
definiciones Que div~rsos Iraladistas le han dado 8 dicha conveoci6rl : 

El ya c itado tratadista Euoene Pelit nos proporCiona un concepto de lo que era la donación en el 
Derecho Romano antiguo: "En el Derecho primitivo, una donación cons!sl ia esencialmente en un traslado 
de propiedad hecho a Ululo de dádiva dono dalia, de donde resullaba para el Donatario la adquisición de 
una cosa corporal. Mas larde esta nocl6n se ha ampliado, y la donación ha podido consistir en una ventaja 
de otra naturaleza·,' 

El b'atadisla Juan Iglesias en su libro de Derecho Romano al hablar de la donación nos Indica: Ola 
donación Implica un traspaso de derechos patrimoniales, bajo la determinante de una pura y simple 
liberalidad. Elltaspaso no obedece • nlngUn deber y es independiente de cualquier compensaci6n",· 

Por su lado los profesores Marta Morineau Iduarte y Román Iglesias Gonu'lez nos indican: "Se 
entiende por c!onación todo &dO de liberalidad por el cual una persona. el donante. se empobrecia 
voluntar iamente en favor de otra. el donatario".' 

P04' su parte Alvaro O·Ors al !ratar las Donaciones las define asl : "Don3lio es la causa de todo 
acte. de disposición de tiberahdad en detrimento del pat,imenio del donante y tucro det donatario. A pesar 
de presenta/se en actos convencionales, que presuponen una declaración de donar y una aceptación del 
lucro. la donación m isma no es un contrato ni Siquiera es un negocio tfpicc sino simplemente la causa de 
un acto de atribución patrimonial, el cual puede ser un aclo causal como la trsdi/io, pero lambien es un 
acto abstrac to como la mancipa/io, la in jura cu&io, la slipu/s/io y la 8ccep/i/atio o un simple perdón de 
deuda . Es la causa lucraliva por ellcelencaa, pero no es mas Que eso: una causa Que puede afeclar 
d istlnlos actos de disposición. Los actos puramente gratuitos pero sin atribución patr imonial definit1va 
(como por ejemplo el depósito o los préstamos) no tienen una verdadera causa donandi" .' 

El maeslro Pietto Bonfante también nos proporciona un concepto de donación en el derecho 
romano: "Se puede definir la donación como ~uella causa gratuita por la Que alguno (el donante) realIZa 
a favor de Olro (el donatario) et traspaso definitivo de derechos palrimontales por La pura y simple 
intención de beneflCiar'".1 

Un sexto concepto de donación en el derecho romano 1"\0$ lo da el profesor f lOris Margadanl 
diciéndonos : "Se trata de un aclo por el cual una persona, el donante, se empobrecla voluntariamente y 
con espiritu de generosidad (cum animo dOfl8ndl) en fallOf de otro (el donatario) Que se enriquecerla. 

Este elemento de empobrecimiento faHaba cuando alguien permitia a otro uhhzar gratuitamente. 
por algún tiempo, determinado objeto; de otro modo, el contrato de comodalo hubiera quedado absorbido 
por el de donación. sin embargo. cuando permito Que atguien viva gratuitamente en un apartamento de un 
,nmueble mio Que normalmente esta destinadO a ser arrendado. si estamos en la presencIa de una 
clonaciÓn".' 

1.3 .- ELEMENTOS OE LA OEFINICION 

Ob. (jI.. pal:. 431 
Jl1~n 1 ~1l'~ia~. Ocrtcm. R" manl'. In~lill1cionc~ de Ikredl" Prh ·ado. Ed. Arit!. B.rct lon • . 101. Edil: . pa¡: . M~ 
~bl1a Morinc:'l1 hllInl1e. R(lm~n 1,lt~il~ G"n7..6kz. Den·cm. Rr,",~no . Ed. o ., rNd L'ni\·t"r~tly P rC"~~. ~~ . 11,1.¡ 
Alvaro 0·0",. Derecho Prj,·1do Romano. Ed. Uni\'e",idad de N.\"a~. S.A. Pamrlonl . 1992. pa~5. )It) ~. JII.¡. 
Pirlto Bonranlt. H;~Iori . del Dcm:ho Romano. Ed. Rt"i~Ia dt Ikrecho Privldo. ~hdrid . 1944. lOmo 7. PII: . ~)Q . 



De las an1er,ores definiciones de donación seria Imporlan1e destacar 105 elementos Que son 
indispensables para ta elistcncia de la donación en el derecho romano: 

1) Es un acto translaHvo de dominio. 

2) Consiste esencialmente en una liberalidad (causa donandl) por pane del donanle. el cual no 
debe de estar obligado para la r;'!tsma, pues en caso contrario no habtia una donación. 

3) EnriQueCImiento del donatario. Efectivamente el patrimon'o del donatario debe de verse 
benerlCiado por la donación, ya sea que ¡lumenle dicho patrimonio o que el mismo no se disminuya con la 
venta)a de tener ciertos benefICios como seria el caso de utaizar una casa ajena qUf" :-.ormalmente se 
renta sin pagar nada a cambio. 

4) Detrimento del patrimonio del donante, pues si bien es cierto que en la ma)'Ol'la de las causas 
sufre con la donación una afectación cuantitativa en su patrimonio en el ejempto dado por el Maestro 
Floris Margad;",t dl'!1 ap;lrtamento en renta. el patrimonio del donante ~ sufre una disminución. si se ve 
afec1ado en el no aumento del mismo al no cobrar una renta que /'I04'malmente cobra . 

1.4 .• ET APAS DE LA DONACION EN EL DERECHO ROMANO 

Como sp ha podido desprender de las definiciones de donación en el Derecho Romano antes 
elpuestas, no se le considera por lo menos en su origen como un conlrato sino como una causa (causa 
donandi) que origina la celebración de alg.jn contrato debidamente r':!gulado por dicho Derecho como 
podria ser la /f8d;/io o la ;n rure cesio. 

Por lo anterior sería Interesante analizar las diversas elapóls de la donación en el Derecho 
Romano. As! pues podríamos hablar de las formas de perfección de dich<l contrato en el Derecho antiguo. 
en el régimen de la ley Cincia, con las reformas de Antonio Pío. el régimen de la Insinuación y por ultimo 
con las reformas hechas por Justiniane. 

1.4.1.- DERECHO ANTIGUO 

En el Derecho anliguo, la donación se consideraba perfec1a una vez que el donatario tenia una 
acción real o personal contra el donante la cual podía surgir si la causa donandi se celebraba a través de 
una dalia. es decir. por la entrega que hacia el donante al donatario de una cosa ut~izando la tradición. 
pata tas cosas MC manci pi, y la mancipatio o in jure cesio para las CO!i3S mtJflCipi, por 10 que el donatario 
adquirla la acción contra lodos de la fe; vindicetio. As! también so} podría realizar a Irayes de una 
estipulación otorgandote al donatario el carácter de acreedor del donante y por lo tanto se le otorgaba la 
condic/io para hacer ejl!Cutar la donación y por ultimo podría celebrarse la donación a través de un 
contrato mle,;s, que tenia el mismo tratamiento que la anterior. 

Por lO que se elpuso lInteriormenle nos damos cuenta que en verdad la donación como tal. es 
decir como un contra to en el DerechO antiguo no existia. pero lo que si elistia era una intención por parte 
de una persona (donante) de ayudar a olra a través de una liberalidad (causa donandi) y por to cual veia 
afectado su patrimonio y encausaba dicha instancia a través de algun contrato regulado por el derecho y 
por lO tanto podemos concluir que al momento en que se utilizaba algun contralO ya regulado como 
¡malizamos .. nteriormenle de la celebraci6n del mismo se desprendia una acción en favor del donatario 
para eligir el cumplimiento y para prolegerse. lo que hacia Que dicha causa (causa donandi) fuera 
iueyocsble en un principio. 

Podríamos hablar del primer reconocimiento legal a la caUS8 don8ndi como tal. es decir como un 
aClo juridico, a través de un plebiscito votado por una proposición del Tribunat Cincio Alimentos en el afio 
204 a.C. que dio or'gen a la tey Cincia de donis el munefibus. que por lo que se puede saber, se integraba 
por dos capItUIOS: el primero lenia por objeto remediar la venalidad de los oradores y el segundo el abuso 
de las donaciones elcesivas. 
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Lo anterior nos indica que ya en 8sla época del derKho romano se veia con desconfianza estos 
aelos de liberalidad y al mismo tiempo que al empezar a regularlos y :lO!' 10 lanlo Pl'oyeclarlos como 
institutos autónomos se empezó a limital10s siendo la primera gran limr.ac!Ón como hemos vis to la ley 
Cincia y a esta seguirían otras como prohibir donaciones en cienos casos (enlre cónyuges) y empezar a 
solicitar, para su validez. de ciertas fOfmalid8Cles (Insinuación). 

Asl pyes el motivo de dichas limitaciones podrla ser segUn nos ondican los tral<tdistas J . Arias 
Ramos y J. A. Arias Sonet, el proteger tos derechos familiares que podrian resultar perjudicados por la 
celebración de Donaciones excesNn. 

1." .2.· lEY CINelA 

Dejando lo anterior y analiundo la ley Cincla. la cual establecla la prOhibicióo de dar en donación 
mis de cierta las., que los autores coinciden en desconocer cual era el monto de la misma, pues esta ley 
no nos llega como tal y solo se conoce. travts de ciertas refefencias que sobte ella hacen otros Iratados. 
a la regla general esta ley otorgaba ciertas excepciones entre ciertos parientes hasta et primer grado o 
aliados y entre cónyuges: asl pues se lenla que distinguir en dos las dona6ones celebradas: 

a) L¡'!s donaciones que no pasaban la tasa de la tey y aQuellas c:ue pasaban dicha tasa pero se 
h<1cian a personas e_ceptuadas por La ley y mismas Que eran reguladas por el Derecho antiguo, y 

b) Las donaciones superiores 8 dicha lasa a personas no exceptuadas y por lo cual se regian por 
la tey Cincta, 

Esta ley f!S imperfecta ya que a 10& infractores de ta misma no les impone sanción ni declara la 
nulidad de la donación, mas sin embargo la eflC8Cla de ta prohibiciórl queeaba asegurada mediante la via 
procesal por lo Que se pueden sef\alar las consecuencias de dicha ley en los siguientes supuestos y 
se9Un nos lo indica el ya mencionado tratadista Eugene Petit: quien nos afirma que mientras el donante 
no se hubiese desprendido de La cosa donada, podla revocar la donación y negarse a ejecutana . 
oponiendo a la acción del donatario la excepción leQis CinciH. Podia también hacer uso de esta 
e_cepción después del desprendimiento, al el derecho comun le daba un medio de recobrar lo que habia 
dado. Las siguientes erPln las aplicadones précticas de estos principios: 

a) Cuando La donación tenIa por objeto un inmueble mBn<:ipJ, que el dOnante habia mancipado al 
donatario. sin entr~arselo, en el Derecho antiguo dicha donación era perlKta: pero bajo la ley Cincla. el 
donante podia revocar la donación, oponiendo a la fei vindica/io del dona:.ano, la excepciórlltlfli!' Cinc;.e. 
De igual forma, si solo habla entregado el inmueble al donatario, quiel"1 lo tiene in botIis, pu~ aun 
revocar la donación ejercitando la fei I/indicelio. pues paraliza la excepción fei done/ae el IfSclflft del 
donatario por la e.cepción I~/s CincÚH, opuesta en rorma de réplica. En resumen. la donación de un 
inmueble mancip;o Que era perfecta en el Derecho antiguo. por la mancipacIÓn o la tradICIÓn. no lo es tlalO 
el imperio de la ley Cincia mas que por la mancipación y la tradición re\ln,das. pues solo entonces el 
donante no liene ya ningun recurso: 

b) Cuando el donante se habia comPfometido POf eSllpulación pa'a con el donatario. la donaCIón 
ya era imperlecta, pues mienlras no hubiera pagadO. el donante podia O;lOner a la CondlClio la ellce;x:,6n 
legi5 Cinciae. De igual modo cuando ya habia pagado. si es por eflO'" t!e hecho. pOlque se hubIera 
equl"o'ocado sobre el vator de las cosas dada!.. tiene lómbién el recurso ce eJcrcitar contra el donalaflo la 
condlClio indebili. porque ha pagado lo que no debia. pues estaba proleg.co por un e~ce;x:i6n perpetua 

La e_cepclÓn IsOis Cin<:w lenla por efecto anular la donación entera y no solamente lo Que 
ellcedia de la tasa. Era perpetua segUn los sabinianos. perlenecia sO:o al donanle. a quien estaba 
de!'lInada a pfO'*r; mientras que los proculeyanos la calificaban de po(,uleri5 y la daban a todo 
interesado. Esta optnión. menos lógica. patece haber prevalec.do. Sin em:largo los herederos del donante 
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solo podian aprovechar la excepción si habia muer10 du(an'~ voIvnlale . es decir , sin haber manifestado la 
voluntad de revocar la donación,' 

Esta ley Cincia y su régimen de disfavor. lue desapareciendo y quedando relegada a una 
inoperancia de hecho. aunque sin derogaoOo ofICial. la desaparición de esta ley adolece de un cierto 
carácter neouloso, pues se habla todavía de la ley Cincia en el Codu TeOdos;ano y se le nombra 
preferentemente en la F,-omen/a Vaticana. 

Ouilá estaba ofoeialmente en vigor en el 319 de nuestra era. segUn parece deducirse de una 
Conslilución de Constantino de esa fecha, incluida en el Código de T eodo!io perO por otra parte faltan 
c!alos seguros, y no faUan 8utOf8S segUn afirma el Iraladisla José luis MurO' en su libro "DonacIOnes y 
TestamenlO$ "IN 80NUM ANIMAE" en el Derecho Romano T8rdlo·, que creen que el r~men de las 
Donaciones impuesto por la antigua ley aUn sé mantenia. al menos oficialmente en vigor en el siglo 
Quinlo de nuestra er8. 

Solo se tiene un termino cierto y es el que el propio Justiniano oos ptoporciona, el afio 539. en la 
Novela 162 donde habla de la ley Cincia como una antigua ley. hace tiempo derogada. 

1.4.3.' REFORMAS DE ANTONIO PIO 

Otró legislación acerca de las donaciones que se realiZóron en ia ilpoca del Oerecho antiguo 
como al amparo de 11'1 Ip'y Cincla, fue la de Antonio Pio en la cual regulaba en especial algunas clases de 
:Ionadones como las celebradas entre ascendientes y descendientes a31 es que se decret6 que las 
mismas serian válidas por la simple convención celebrada entre las partes. siempre y cuando se 
redactara por escr ilo y copia del mismo fuera entregada al donatario, lO que traió como consecuencia que 
el pacto de donación se convirtiera en várido desde la época clt.sica olorgandole al donatario la condictio 
ex l'I1ge al momento de recibir el escrito. 

1.4 .4 .• REGIMEN DE LA INSINUACiÓN 

Hacia principios del siglo cuarto de nuestra era. momento en que la ley Cincia venIa a caer en 
desuso, se pone en ptadica un nuevo r~imen lendiente a la regularización de las donaciones. 
consistente en la redacción al escrito y la transcripción en \os registros püblicos. Esta practica. reconocida 
bajo los Constantinos. constituye la ceremonia de la insinuación. consistente en la declaración del donante 
ante la cura de la ciudad o el presidente de la ptovincia. levanlánóo$8 y conservt.ndose el acta 
correspondientp.'o Esta ptesc,ipción de una forma pecul iar. imprime a la donación el carácter de acto 
tipico, d(! institulO aulónomo. En un ptincipio se exigía dicha formalidad cuando el monto de la dOflación 
era superior a 200 sueldos." 

1.4 .5.· REFORMAS DE JUSTINIANO 

• Justiniano complet6 y generaliz6 la reforma de Antonio Pio , diciendo que la convención de donar 
seria obltgaloria por si misma en lodas las hipótesis. Se convierte asi en pacto legitimo. sancionado por la 
condictio ex lege. El acta escrita no es exigida mas que SI la ~ ;¡artes han subordinado a su redacci6n la 
validez de la donaci6n. Por olra parte conserva la formalidad de la insinuación pero solo somete a ellas las 
donadon~s superiores a Quinientos sueldos·,'l exceptuando de dicho régimen: las donaciones inleriores. 
las donaCiones de objetos muebles hechas por los generales a los soldados. las donaciones para 
reedificar \,Ina casa demolida o para la tiberación de esclavos y por ult imo las donaciones hechas a la 
mujer para const i ~u i rle una dole . No es tampoco necesaria la obl igación de la insinuación para las 

< Fu~~n~ PC'l it. Tr~tado Elclmnlal de Dcr«ho R('IlNtlO. 5" ~dk . Edil. p('Imia . • ' I~~ . 433. 4) 4 
'0 J Arias R:\fl~' J.A. Arlll~ \}('Inel Compendio d~ D<-reC'ho Púbhco R('InlalKl ~ 11"I('Inl d~ lu Fu~nl~~. Valbcko hd. 
196 I.pag. l 21 
11 EUj!enc Pelil. Tralado Eklmnlal de Dcr«ho R('IlNtlO. Editorial Pomia. Mt~ ico. !o' . Edit. 1999. Pago 4) 4 
1: Ob. Cit . paj! 434 
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donaciones hechas en porciones repetidas y Que no e~cedan cada una por si de los quinienlos sueldos. y 
para Ii'lS COr'lShlucioncs de renta que no superen en un afio dicha suma. 

El origen de este régimen de insinuación se da por dos motivos principalmente: 

al la lim.IDción de las donaciones clIager8das en el impulso del momento y con esto la Pfotección 
de los inlt'reses del donante y de su fam~ia . 

b) Oue los terceros, como podrlan ser lOS acreedores del donante pudieran saber a Iraves de la 
publicidad que implica al conocerse que una persona Hlaba desprendiéndose de sus bienes. en cuyo 
caso, a veces tenian acción para anular Le donación, como el supuesto de la acción Pauliana o de la 
qu@fefa inofflCio$1M dona/ion;!. 

la consecuencia de no a,¡mplit con los términos que estabIKla este r~imen er. la nulidad de 
todo lo que fuese superior a la tasa citada. 

1.5.- REVOCACiÓN DE LAS DONACIONES 

Et"i el derecho romano. en un ptincipio la revocación de las donaciones fue un privilegio conce<lido 
a los patronos, tos cuates podian revocar 8 su albedrío las donaci:>r'las I'IechdS a sus li~r1os . Mas tarde . 
se reslringió esta facultad a dos casos delerminados: el de ingratilud por parte det liberto, y el de 
supervivencia de hijos al patrono y finalmente en tiempos de Jusliniano. fue extendida a todas las 
donacioMS la revocación por ingratilud del donatario.u 

En el derechO romano la revocación era aulori.zada por ciertas causas especiales: 

a) Revocación por inejecuci6n de las cargas.- Una donación pue<le ser hecha.sub modo. es decir. 
bajo ciertas cargas impuestas al donalario. En este caso si el donatario no ejecuta lo que ha pronletido 
hacer. el donante tiene derecho de resolver la donación. Esla resolución no puede hacer volver de pleno 
derecho al donante la posesión de la cosa don&da, pues la propiedad no puede ser transferida lid fempus. 
Solo permile al donanle ejercitar contra el donatario una acción personal, la condictio ob fem dalia para 
obligarle a devolver lo que ha recibido. 

NO poella el donante, si lo preferla. obligar al dOnatario a ejecutar las cargas. Solo tvvo este 
derecho, si el donatario no se habia comprornefldo por estipulación; el donante tenia entonces. ta acción 
ex slipu/alu para obl iga: le. POSleriormenle, pudo obligar al donatario me<lianle la acci6f'l ptsescriplis 
vefbjs. 

b) Revocación por sobrevenir un hijo. de la donación del palrono al 'iberto.- La donaCIÓn De un 
patrono a su 'iberto era revocable a voluntad del donante. a partir del aM 249 anles de nuestra era: mas 
larde fue restringido el derechO de revocación. Una constilución de Conslantino y Constancio. en el aM 
355. no permilió al patrono revocar la donación hecha a' liberto mas que en un caso: si et Que habia 
donado no tenia hijos y le sobrevenla un hijo después de la donación. 

c) Revocacl6n por ingralilud.- Con Justiniano se estableció como ptlncipio general. la revocación 
de las donaciones entre vivos. por ingratitud del donalario. Antes de él, no habia sido admilida mas Que en 
ca~o de donación entre ascendientes y descendientes. Las causas de ingrati1ud eran dejadas a la 
apreciaci6n del donanle. Jusliniano generaliz6 esta decisión e hizo de ella derecho común: pern delermin6 
limital ivamcnte las causas de ingratitud. El donanle obliene la revocación de la donación por ,ngratrtud 
medlanle una condiClio ell I8ge. que no ataca en nada las enajenaciones y los dereChos leales 
consentidos por el donatarIO en provecho de un tercero. ,. 

1~ Ca5uIn TOMñu. Dcrt'('ho Ch;1 E~p"'oJ. Edil. Rnls. Madrid 7 •. Edit;. 1952. Pa~ . 193. 
,. PC'm. Eu~C'flC'. Ob. ci l., P,~$.. 435 y '06. 
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Para Pedro Bonfanle la donación puede ser revocada por varias causas: 

En primer lugar, por no cumplir con el gravamen impuesto al dOnatario, en la época romana
helénica, en un caso especial (gravamen de al imentos). medianle revocación real. o sea concediendo una 
revocación ulilis al donante. 

En segundo lugar. 5010 en las donaciones del patrono alliberlo las cuales eran revocables en Su 
origen. al arbilfio del patrono. si admite la revocación por superveniencia de hijos, 

En tercer lugar. durante el régimen de Justiniane, las donaciones son revocables por ingratitud del 
donatario, pero en este caso, la acción de revocación es absolutamente personal, de tal modo

i 
que no se 

transmite a los herederos del donante, ni se puede lnlenlar Conl18 los herederos del donalario,' 

, .6.- CADUCIDAD Y REVOCACION DE LAS DONACIONES EN El CASO DE MUERTE. 

las dor.aciOnes mortis c8usa, hechas por el donanle, llegan a caducar si el donatario prpmuere o 
51 el donante se libra del peligro por ejemplo, si sana. de una enfermedad grave o bien por la propia 
voluntad del donante. si es Que no habla renunciado a ejercitar diCha votuntad, en el Derecho Justiniano 
no s610 se concede la condicrio. sino que también la propiedad de las cosas vuelve ipso iute al donante . el 
cual liene la acción real para recuperar la posesión." 

Otra caracteristica de ta donación por causa de muerte es Que es revocable a voluntad del 
donante, como una disposición de ultima volunlad . Hasta Su muel1e el donante es libre de cambiar de 
parecer 'J de revocar la liberalidad que ha hecho. Pero la revocabilidad no es de esencia en la donación: el 
donanle la puede renunciar por una cláusula expresa. sin Que la 1ibelalidad deje de ser una donación 
mortis CBUSB. 

En resumen, la donación monis causa difiere de la donación entre vivos por las siguientes 
caracterlsticas: 

a) No es definitiva más que 8 la muerte del donante. 

b) Caduca por muerte anterior del donatario. 

c) Es revocable a voluntad del donanle, a no ser que haya una cláusula en contrario. n 

1.7.- LAS DONACIONES ANTENUPCIALES. 

La donación antenupcial es aquella hecha por el marido o por un tercero con ocasión de un 
n,ahimonio. al respecto el tratadista EUGene Peli' nos d ice: "Era desconocida en la época clás'ca. Pero 
era costumbr'! que el novio hiciera a su novia regalos. Que eran revocablvs si no se rea'izaba al enlace 
Más larde. en el sigto V de nuestra era , estas liberatidades se convirtieron en verdaderas donaciones 
hechas antes del matrimonio. ante nupr;as. Jus'¡niano decidió Que. a ejem plo de la dote. la donaCIÓn ante 
nuplias podria ser aumentada durante el matrimonio. y Justiniano, completando la asimilacIÓn. permlt,o 
hacer la donación. bien antes. bien después del matrimonio. desde entonces se la llama donacl6n ¡xopter 
nuptias".'· 

2. EPOCA PRE·COLOMBINA y COLONIAL 

" nonfa n,~ . P~drCl. IM"'utione ~ de (krecho Romano. Oc ' a\'~ edicwn. Edil. Reu~. 19:.'!i Pll!. !i4f,. 
,. Ob. cil .. P.g. ~6. 
" Pe,it. Eu¡;~nr: . Trl'ado Elemcn'll de Derecho Romano. Edllonal POnUl. Mt",co. ~ •. Ed,c. 1999. I>. ~ '¡ ~f, 
lO Ob. ei, .. rl¡;~. '¡ .U. y 447. 
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1.2.1.- AZTECAS Y MAYAS 

Antes de enl,ar en el estudio de la donación rei!.f)KIO de los diversos Códigos Civiles Que han 
estado en vigor en nuestro país. seria interesante hablar someramente acerGa de las dOnaciones enlre 
algunos pueblos pi'ehispánicO$ ubicados en lo Que es actualmente el territorio nacional. 

lOS AZTECAS. 

En el caso de los aztecas, el empe1ador o tlatoaoi era el duel'lo de la tierra por 10 que no habla 
donaciones de inmuebles entre los sübditos, en delerminados usos. Irarandose de nobles Y guerreros, 
pvcIieron celebrarse donacionH de bienes inmuebles, es decir, si el emperador (quien era el dueflo de la 
tierra) se los permltla. 

Con respeclo a las donaciones antenupciales y entre censorles. durante este periodo el 
matrimonio se revest fa con una solemnidad muy especial. En ptincipio se exigla Que los conlrayentes 
tuviesen cierta edad. par. el hombre 20 8 22 al'lo5, para la mujer de 17 a 18 aflos, En segundo lugar, sOlO 
por acuerdo de un adivino que predijera buena suerle a los fuluros c6nyuges, podrian estos contraer 
nupcias . Una vez escogida la esposa, unas mujeres denominadas "cihuaUangve" o soliciladoras iban a 
pedirla en matrimonio, llevando consigo regalos o presentes para los padres de aquella: este rito debia 
rcpeti~s(l unl! vel mas para que en la segunda ocasión tas so!icitadoras fueran recibidas. 

Hecho esto, se informatla a los padres de la mcjer "de las cualidades y hacienda del pretendiente 
y de lo que debían dl'lr como dote a l¡¡o doncell¡¡o y junt¡¡omente informándose de lo que la doncell¡¡o podria 
llevar de su parte'" ~r lO tanto el hombre como la mu,er liebian aportar determinados bienes al 
matrimonio, 

Entre tos azlecas. l¡¡o reparlición de ia tierra era una facultad exclusiva y graciosa del emperador. 
solo Iratándose como ya dijimos anteriormente. de guerreros y nobles pudielOn celebrarse donaCIOnes 
enlre c6nyuges que comprendían bienes inmuebles, siempre y cuando el emperador les hubiera 
entregado tierras sin sujetarlas 8 condiciones de transmisib~idad del bien a los descendientes o de exigir 
para su irrevocabilidad que el donatario prestara sus servicios p..rsonales al propio soberano. esto es s.n 
someter su titutaridad a la naloraleza del usufructo. 

Por ultimo cabe mencionar que el hombre y la mujer podían donarse antes y durante el 
matrimonio bienes inmuebles sobre los cuales tuvieran plenos derechOs de propiedad. 

lOS MAYAS 

Entre los mayas las donaciones tanto de muebles como de Inmuebles eran permitidas. con ta 
exc.;!pción, que no podian otorgarse en favor de los escla ... os las donaCiones que lu"'lera;, por objeto 
bienes inmuebles . 

Con respecto a la:!. donaciones ant<!nupciales y entre con:!.Orle:!. durante este periooo et 
matrimonio se re ... eslia con una solemnidi'ld muy espeCial. En prinCipIO se eXigía que tos contrayentes 
luvíesen cier1a edad. para el hombre 18 a 2-0 a"'os. para la mUjer de 14 a 17. En segundo lugar. solo pOr 
¿¡cuerdo de un i"1dl"'lno que prcdijlr.a buena suerle a tos fUlulO:!. cónyuges. podían estos contraer nupcias 

la dote se entregaba al padre de la mu¡er y compreneia POI lo regular ... eslrdos y otros articulos 
de pequeño valor que el padre del no ... io enlfegaba al prrmero. mientras que la madre del hombre 
confecCtOnl!ba >lest,dos de uso común para su hiJO y para su futura nuera 
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Entre los mayar.. se aceptó Que tarolo los nobles como el comun del Pueblo a excepción de lo~ 
c!oclavos. pudoe.an rcahzar donacIOnes entre cónyuges de bIenes ,nmuebles. 

Al igual que los aztecas. el hombfe y mujer efectivamente pudieron dOnarse antes y durante el 
mat .. monio bienes ,nmuebles sobre los cuales tuvieran plenos dcrechos de propoedad. 

1.2.2.- PERIODO COlONIAL Y DE INDEPENDENCIA. 

En la época que abarca la Colonia y los inicios del Mé)Cico independiente se aplcaba el DerechO 
Peninsular. mismo que era representado poi' diversas leyes y. de manera especial a partir de 1567 y de la 
"Novisima RewpitaciOO" después de 1805. 

Durante esta etapa histórica, las disposiciones de las 7 Partidas fueron al parecer las mejofes 
observadas en materia de Derecho CivU, segUn dichas Partidas, "la Donación es blenfecho que nace de 
la nobleza de corazOn cuando es hei:ha sin ninguna prem ia: el todo hombne litlte que es mayor de \le inte 
et cinco anos puede dar lo suyo o parte de ello a quien se quisiese, aquel non lo conozca solamente Que 
non sea aquel a quien lo da de aquellos a quien defienden las Leyes de este nuestro libro que lo non 
pueda tomar (Ley 1, Titulo IV, Partida Cinco). 

La dortación podía hacerse con la entrega simultánea de la cosa (Donación p€:rlecta) o 
adqwi()nco el dona;¡te la Obli¡;;aeiún de entregarla, en el primer caso era irre\locsble a menos que se 
presentara 3lg~na de las causas de re\locación permitidas por la ley y que esa causa fuera probada en 
¡llieil:> (Ley " Titulo X. Partid .. Cinco). Tales causas eran: 

l.. Por ingratitud del donatario, en los siguientes casos: 

al Por haber deshonrado la palabra del donante 

b) Por acusarle de delito que mereciera pena de muerte, mul~aci6n. perdida de todo!. o la mayor 
parte de sus bienes o destierro; 

el Porque el donatario golpease, hiciese o maltratase al donante o maquinado su lesión O muene 

11 .- Por supervi\lencia de hijos. competiendo la acción no solo al donanle sino tambien a sus hiJOS 

m._ Como causa de reducción. por ser inorlCiosa la donación. 

Inspiradas en parte de los Fueros Juzgo, Real y de Cuenca. enlre otros y promulgadas por 
Alfonso X en 1256. la Partida Cuarta dedica su Titulo XI al estudio de las dotes. de las arras y de las 
dortaClone~ hechas entre e6n~ges. imperando sobre lodo el principio de la irre\locsbihdad de las 
donaciones entre eonsorles. con la eJeepción de Que la inlención del e6nY\Jge donante reflejaba en la 
persevC!rancia de su hberahdad hasta el instante mismo de su muerte. era sufoeoente para Que la donaCl6n 
no revocada haSla entonces fuera \lsliCIa: as; mismo estuvieron permitidas lodas aquellas donaCiones 
entre c6nyvges Que significaron una segunda eJcepci6n a la regla general prohlbi,iva. aceptsndose por lo 
tanto 

al Cuando por Virtud de ellas. aunque el donante se empobreCiese, o se enriqueCIese el 
donatario. CllandO como ejemplo el caso de Que el marido construyera un panteón para cuando falleciese 
su mUJer . 

b) Cuando el donatario se enriquece Sin empobrecerse el donante: 

el Los regalos de escasa Importancia. 

d) Las donaciones cuyo m6v~ es la pie<lad. 
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e) las que !oOIO lollvan para dar honor a lOS cónyuges. 

1) las donacIOnes monis causa. 

Sin embc¡rgo. lanlo las dos ptimeramente citadas. como la ultima, no habtian sido verdaderas 
donaciones puesto Que en las primeras habria faltado la relación de empobtec.,miento-ennQueclm.ento 
entre las parles y en la sexta mas bien es una disposiciÓn de ultima voluntad. 

3.-lEGISLACION MEXICANA. 

la donación en la legislación mexicana como casi tOdas las insliluciooes ¡ufiClas ¡iene Su origen 
y sus antecedentes o ¡nnuencias pl'imeramenle en el derecho romano. Que pasando por el derecho 
Francés y Espaflol llegó a nuestro pals ya conformado, ya debidamente reglamentado. sin embargo en 
nuestra historia juridica hubo reformas en cuanto a los conceptos y regularizaciones de las instituciones 
Que lulelab¡tn, razOn por la cual analizaremos a la donación desde el primer Código Civil Que surgió en 
nuestro pals, 

1,3,1," CODIGO CIVIL DE OAXACA DE 1827·1828, 

Siendo es:e Código el mas antiguo de México y de tbero América expedido por et 11 Congreso 
Constitucional de dicha entidad confOfmado de un titulo preliminar y tres tibros denominados; el primero 
"De las Personas": el segundo llamado "De 105 Bienes y de las Diferentes Modificaciones de la 
Propiedad", y por úUimo el tercero "Oe 105 diferentes modos de adquirir la propie<:lad", Teniendo cada 
Ubro diferente fecha de elaboración, siendo el primero del 31 de octubre de 1821, el segundo del 2 de 
septiembre de 1828; Y por último el tercero del 29 de octubre de 1828, 

La donación se encuentra regulada en el Ubro Tercero tilulo segundo denomil'l8do "De las 
donaciones entre vivos y de los teslamentos: 

En el articulo 750 de dicho Código se define a las donaciones como "Un acto por el cual el 
donante se despop en el aclo e irrevocablemente de la cosa donada, en favor del donatario Que la 
acepta", 

A pesar de lo Que nos dice el ar1iculo 150 del Código Civ~ antes citado en el sentido de definir a la 
donación como un aclo, lenemos el artIculo 787 del mismo ordenamiento c;ue nos dice "La donación entre 
vivos no empellé.,a al donanle ni produciril efecto alguno, sino desde el dia en Que I'Iubiese sido aceptada 
expresamenle", As! también el articulo 797 del multicitado ordenamtento nos indica; "Toda donación enlre 
vivos hecha bajo condición Cuya ejecución dependa de la sola voluntad del donante sera nula", 

Como se puede captar de los dos últimos articulos, la donación en dicho Código no obstante 
haber sido definida como un acto, requiere del acuerdo de voluntades tanto del donanle como del 
donatario, por lo cual podemos cooc:luir Que se le considera como un contrato, pues al ofrecimiento del 
donante debía seguir la aceptación expresa del donatario, lo Que oflginaba y transferia dcrechos y 
obligaCiones, Dicha aceptaci6n podía hacerse en un aClO posterior y públiCO el cual dejara constanCia: por 
lo cual la donaci6n ~\Jrti a efecto para el donante al momento de conocer de la aceptaci6n, por lo Que 
estamos en presenCia de un acuerdo de voluntades Que origina y uansmite derechos y obhg3Ciones, lo 
1ue es decir, estamos en presencia de un contrato, 

Existen en dIChO código una serie de reglas de la aceptacIÓn, las cuales son pron.cipalmente 

1) Cuando el donatario era mayor de edad la aceptación debia ser hecha por él, o en su 
nombre por la persona Que tuviese poder especial para aceptar la donación hecha O un poder general con 



facultades para .'Ice piar las donaciones Que le huboesen sIdo hechas al podeH:anle o que se le pucoesen 
hacer s~n lo indica el a"¡culo 788 de dicho ordenamienlo. 

2) El arliculo 789 nos indica Que la mu~r casada no podia l"I3cer donación, nI aceplar la 
~ha a su 1.11101", sin el consenlimiento especial de su marido. o en caso de Que este se lo negi'lla. sIn l~ 
autorización del Juez. 

3) El menor no emancipado o un inlerdicto aceptaban la donaCIÓn a Iralles de Su lulor 
(Arliculo 790). 

4) El menot emancipado aceplaba con la asislencia del curador. No obstanle el padre o ta 
madre del menor emancipado, o los otros ascendientes aunque no fueran sus Ivtores O curadores podian 
aceplar por el (Ar1lculo 790). 

5) El sordomudo Que supiera escribir podia aceptar por si mismo o por su procurador. SI no 
sabia escribir, la aceplación debeda hacerse por medio de un curador nombrado para tal efecto. 

6) las donaciones hechas en fallor de eHablecimienlos piadosos o de benerlCencia publica 
debian ser aceptados por lOS adminislradores de los mismos. por el ordinario eclesiástico o por las 
aUloridades municipales (Articulo 792). 

l a donación legalmente aceplada era perfecta por el solo consentImiento de las partes y la 
propiedad de los objetos donados se transmitia al donatario con la entrega de los mismos sin necesIdad 
de ningun olro reQuisito. 

existe otra disposición que consagra la lIOIunlad del donatario en el articulo 800 Que dice: ·Sera 
igualmente r.ula la donación hecha bajo la condición de cumplir otras deueas o cargas Que las «ue 
existian en la época de la donación o Que se hallan expresadas ya en el aClo de la donación, ya en el acto 
Que deberla ser anexado a ella". 

Por lo Que respecla a la capacidad de donar la ley autoriza a cualquier persona sin lener 
incapacidad especial. 

Exisle una disposición en dicho Código en el articulo 763 Que autoriza al incapaz menor de e<lac 
Que llegase a los 14 at'los para donar en lavor del Que hubiese sido su lulor. s.empre y cuando Quedara 
liquidada la cuenta de la tutela. 

la donación se conceplua irreyocable salvo por lfes causas: 

1) Por falta de cumplimiento por parte del donatario de las condiciones baJO las cuales fueron 
hecha' 

2) S! el donataflo habia cometido crueldades. delllos o !nJunas 9ralles contra el donante 

3) S! cl don~t.1fI0 h;lbi;l rchusado darle ;:!hmentos at donante 

Se tenia un plazo de un .1"0 para inlerponer la demanda de rello...:aclÓn una vez Que el donanle 
ten;;:! conoc;micnlO dC!1 hecho o se le Imputaba el delIto al donatarIO 

la revocación no podia demandarse contra lOS herederos del donatarIO nI por :.)s herederos del 
donante a menos que el donante hubIese demandado la revocaCIón anles de su muerte o hubl{'ra muerto 
~ntcs del ;:!t'Io de cometlClo el dehto. 

Es importante hacer nOlar Que aunque eSle CóCigo no hace diferenc..a de los dlshnlOS IlpoS de 
donaciones. habla en su ar1iculo 765 de las Que actualmente se conocen como donaCIones 
remuneralorias al conslClerarlas como aquellas hechas en fallor de una persona que huboese aSISlldo al 



doname en una enfermedad de la cual muere, siempre que hayan sodo hechas durante el CUISO de dIcha 
enfelmedad, en proporción a las facultades cel donanle ya lOS servicios prestados. 

Por lo Que respecta a la donación en general el donanle podla disponer de hasla un clncuenla por 
cicnlO de sus boencs Sr a su muerte solo de¡aba un hijO legil,mo. del lcfcio si dejaba dos hiJOs, del cuarto sr 
':::c jóba IIes O mas, y en el supueslo QU~ no dejara hijos pero 51 luviera ascendienles se aplicaba la misma 
legla. Y en caso ce falla de descendienles y ascendienles las donaclOne!. podlan abalcal la totalidad de 
los boenes. En caso Que la donación fuese superior a los porcentajes antes sel'latados, eSla y solo a 
solicrlud de los tlefcdelos legilimos se reducia al porcenta;e aulorizado. 

En caso Que el valor de las donaciones excediese o igualase la cuota disponible, loda$ las 
cisposieione$ le;,lamenlarias, sobre los bienes disponibles serian nulas. los Inmueble$ que $e recabasen 
por el electo de la reducción. debian ser entregados sin gravamenes consliluidos por el donatario. 

Los bienes fululoS no podian ser objeto de la donación tal y como lo estableciera el ar1iculo 798 
del multicitado ordenamiento. 

Las donaciones cuYO valor fuera de cien pesos o mas debian ser otorg&da$ por un escribano 
público o por un jvez de plimera instancia y a falla de uno u airo por el alcalde del lugar del domicilIO del 
donanle bato per,a de nulidad. 

La donación como la aceplaci6n de la misma debia regislrarse en la oficina de hipotecas , y al 
Iralarse de la mUjer el registro lo otorgaba su esposo. 

Este Ct)(j'go consigna el principio de reciprocidad intetnacional. por virtud del cual se pedia donaf 
;¡ un extranjero. !.,(;mpre y cuando la legislación del pais del donalario admitiese la donación en favor de 
los melCicanos, 

Qlr(J aspecto inleresante de esle CóCigo es ta definición que da de las donaciones aNenupciales 
en su articulo 65.,1 decirnos, que las mismas son las hechas po¡ el padre, la madre. los ascendoentes, los 
parientes colal~raJes y aun los extraftos, "por contrato de matrimonio" a los dos esposos o a uno solo de 
ellos, 

Las donaciones antenupciales debian regirse por las d¡~posiciones de las donaciones entre vivos 
y soto eran revocables después de verifICarse el matrimonio. Con la excepción de que la falta de 
aceptación no pedia ser causa para pedir la nulid&d de las mismas. 

Por úl!imo, las donaciones hechas durante el mall!monlQ por los c6nyuges, pedian ser siempre 
revocables aunque habla cienas excepciones: 

1) No se /evocarla por supervivencia de hitos. 

2) La mUjer en este trpo de donaciones podia revocar las sin ser autorizada al eleclo por el marodo 
ni el Juez , 

3) Quedaba pfoh,bida la donaci6n mulua y recipfoca Que en un mismo acto hlCleran 105 cónyuge!. 
entre si. 

1.3.2.- EL PROYFCTQ DE CODIGQ CIVIL MEXiCANO DE DON JUSTO SIERRA 

Siendo Presidente de la República el Licenciado BenilO Juarez, en el allo 1850 encargó al 
Llcct'lClado JuSIO Soclla, la elaoo/ación de un proyecto de CódiJ;::t C.vil. al cual se dedIC6 duranle Ire!. 



años. Insp,rtmdose para ello en el proyecto det ¡Ullsconsutto espar'lol Ftorencio Garcia Goyena . proyecto 
que no es otro que el de 1851'0. 

Este proyecto en su articulo 968 define a ta donac,ón de ta siguoente manera: 'DonaclÓn es acto 
de espontánea liberalidad en cuya virtud se transftere desde luego at donatario la propiedad de tas cosas 
donadas-o 

En el arJicote 969, el proyecto rechazo ~3S donaciones mor1is causa. diciendonos que la ley soto 
reconoce la donatión real izada entre vivos, que las mortis causa solo pueden hacerse en testamento. 

El articulo 97 .. otorga loda una formatidad at contrato de donación en estudio al establecer: "la 
donación para ser v3Jida debe hacerse en escritura pUblica, expresando en ea. con individvalidaó lOS 
bienes donados, el valor de todos y cada uno de los muebles. y las cargas y las deudas que se imponen 
al donatario-o 

El articulo 979 establece el mismo principio det articulo 789 det ordenamiento de Oaxaca . al 
establecer: -la mujer casada no puede aceptar una donación. sino con licencia de su marido o en su 
defeclo con la autorización del Juez·. 

Este proyecto también prohibe al iguat que el Cód'go de Oaxaca la donación de bienes futuros en 
sus articulos 983 y 996. 

los art iculos 990 y 991 prevén la facu!tad del donante de volver a disponer de los bienes por 
revocación para el caso de sobrevenir un hito al donanle. Tales disposiciones son daras y las causas que 
establecen ¡:;ara revocar son las que a continuación se mencionan: 

El artIculo 990 seflalaba que las dor.aciones hechas po!" personas que al tit'.npo de hacertas no 
tenian hijos ni descendientes legitimos, quedaban revocadas por el solo hecho de sobrevenir un h ijo 
legil imo del donador, nacido con todas las condiciones necesarias para considerario vividero. Si el hijo 
sobrevenienle fuese ~egit ¡mo no quedará nuta la donación, sino en el caso de estat legitimado. 

Por su parte. el articuto 991 disponía que una vez verlf"oc.ado el caso del articv1.J anterior los b'enes 
donados volverlan al donador, quedando nulas las enajenacIOnes que hubieran hechO, O hipotecas que 
sobre ellas hubiese constituido el donatario. 

De buena importancia reSulla el articulo 996 det proyecto en estudio al decirnos que 'el donatarIO 
hace suyos los frutos ha~ta la demanda de revocaciórt y la aCCIÓn conce(Ma para e¡e'cerla se presctlblfa 
en un afio contando desde que pudo ejercitarse-o 

1.3.3.- CODIGO DE VERACRUZ DE JESUS CORONA 

El Código CIV~ de Veracruz conocido como Código C,vll Corona de Veracruz o Cód'go C,v,l lIilv(' 
de Velacruz, fue publicado para su observancoa en el Decreto numero 127 baJO el mil'l(jóltO del 
gobernador l icenciado Hernández y Hernández a través cel Poder leglslat,vo encabezado en aquel 
entonces por el Tr ibunal Superior de Justic,a presidido por el Seflor Licenciado Fernando de Jesus 
COlona el dia 17 de rlocoembte de 1868. DichO ordenam,ento se integraba de tres "bros. s.endo eMOS 

l.. De las personas. 

IJ - De lOS b.enes. la propiedad 'J 5US {!,ferentes modlflCac .ones 

Jlt.- De los diferentes modos de adqu.rir la propoedad . 

:t1 Muñoz. lul~. Ce>nw:nlam.1 Cc\di~e> ra~ rI D.F. ~' lerrn (">r;(">~ I'ede,ak. dd)O de "~' fI>. '" de jV: Jo< . \ ,,1 
1. 19-16. p"~S. 1 S Y 16. 



" 
En el tercer llbto. Titulo cuarto. se refiere a las donaciones 'J sus reglas generales. En su Capih,llo 

I empieza dando en el articulo 1310 la definición de dicho conlralo: ·Donación es un acto de espantanea 
liberalidad en cuya virtud se transfiere desde luego al donatario la propiedad de Las cosas dOn3das· 
Habremos de notar la impot1ancia Que dicha definición le OIOl'ga a la transferencia de la propoe<lad como 
elemento indispensable del contrato en estudio. 

Asi mismo nos indica, al igual Que en el Código de Osx3Ca y el Proyecto de Justo Slf!rra. Que las 
donaciones sOlO son posibles entre vivos y Que las rnOl1is causa son materia de testamentos. 

Nos indica que la donación al ser irrevocable menos en ciertos casos. es preciso Que sea 
aceptada expresamente por el donatario y que de este aclO lenga conocimiento el donadof: toda vez Que 
esta puede ser onerosa lo que establecería el punto ele inicio del nacimiento ele las obligaciones pot pal'1e 
del donatario. 

Dicho Capitulo establece en el articulo 1324 las reglas convenientes para el olorgamiento de este 
contrato. el cual solo podra ser verbal cuando se Iral ase de bienes muebles cuyO valor no llegase a 200 
pesos; en todos los demas casos la donación para ser valida debla hacerse en escritura pUblica . 
expresandose en ella con individualidad loS bienes donados. el valor de cada uno de ellos, y las cargas y 
deudas Que se imponian al donatario segun lo establece dicho Código en su articulo 1316. 

l~s Miculos 1325,1326 tienden a la protecci6n de las donaciones excesivas por impulsos no 
pensados; restring iendO como en la actualidad al donante de dar lodos sus bienes en donación salvo 
aquenos Que le fuesen necesarios para vivir. al igual que en el caso que si el donante hiciese donación de 
lodos sus bienes para el caso de muene. reservandose algunos para testar. En esle caso la ley estableci6 
la regla de que si el donador muriese sin haber dispuesto, penenecerJan al donatario los bienes y 
cantidades reservadas, porque Quien ha donado a olro pane de su 1000una, ha manifestado una decidida 
prediiección en favor del donatario. 

El Cap"ulo 11 se llama "De tas Formas de las Donaciones". 

Como lo hemos dicho anteriormente, el aniculo 1316 habla de las formalidades del contrato 
siendo este articulo una copia roel del numeral 974 del proyeclo de Don Juslo Siena ya analizado. 

Articulo 1316: "la donación para ser valida debe hacerse en escritura pUblica. expresandose en 
e"a. con individuari<!ad los bienes donados. el valor de todos y cada uno de los muebles. las cargas Que 
se imponen al donatario". 

Los articulos 1317 al 1319 otorgan c iertas formalidades al decir: 

Aniculo 1311: "En la misma o en otra escritura separada debe darse la aceptación; pero no surtlra 
efecto ninguno s' no se hicoese en vida del donador. o anles de sobrevenirte algiln motivo de ,ncapacldad 
para donar". 

Articulo 1318' "Cuando la aceptación se hiciese por escrito separado. se hara saber en forma 
auténtica al donéldor. anotándose estas d ilogencias en ambas esoiluras". 

Articulo 1~1 9 "El donatario so pena de nulidad debe aceptar por SI mismo. o por QUien tenga su 
pocer expreso para aceptar donaciones". 

ASI tambiéro en el articulo 1321, al .gual Que el C6digo de Oaxaca y el Proyecto de Don Justo 
Sierra. limita a 1 .. '!"IUjer para reCibir donaciones si no I.ene el consentlmlenlo de su esposo o en caso de 
no otorgarlo. lICencia del Juez. al decirnos. "la mujer casada no puede aceptar una donación SIno con la 
licencia de su marido O en su oerecto con la aulOfización del Juez". 

El CapItulo 111 se llama "De la medida y electos de ta Donación" y nos habla entre otros en Su 
al'1 icuto 1321 de la prohibICIÓn de donar bICnes lutUfOS. ar Igual Que los ordenamoentos ya estuC:l8C:os 



". 

Inleres~r;le resulta a Cl isposiciÓn del articulo 1326 al decirnos' "la medoda de lo Que puede 
donarse es lo que puede darse o recibirse POI testamento. Es InOI,c;oOS3 la donaCIÓn en todo lo Que 
exceda de esta medida"o 

Asi tarr,bién y de gran ,mporlanc.a para nueS1fO estudIO resullan las (j'SPOSICI()(If!$ Que sobre la 
revocación de las donaciones contiene diCho Código al citar 3 principales y especificas, ademas de las 
causas por Las Que se ' escinden los otros contratos. estas tres causas son: 

1) La !.upcrveniencia de hijos , causa establecida. segUn se p.ensa, por ellegisl&dOf en aras 
de proteger la fam~ ia , toda vez que es muy cif icU pensar que el donante deseara ayudar mas a un ex\rat'lo 
que 8 sus hijoS. o simplemente por la protección de la fam~ia resulla natural al materializarse normas oel 
Derecho Natu, .. ' a través del intelecto de 10$ mismos legisladores. 

2) la segunda causa es el Incumplimiento de alguna condici6n impuesta pe!( el donante y 

3) La lercera es la ingralilud pero al ser un lermino ambiguo se prestaba al embate er'\!re las 
partes. por lo cual fue necesario en su articulo 1338 especificar los hechos a los cu~les se les califica 
como ingralitud. 

Es importante hacer notar que la donaci6n Que se declaraba inoficiosa debla ser totalmente 
revocada. 8:"1 algunos casos ba~taba simplemente con ser reducida y de lo anterior I'\OS hablan los 
articulas 1340 y 1345. 

1.3.4.- CODIGO CIVIL DEL DISTRITO FEDERAL DE 1670. 

El Código Civil de 1670 tuvo como antecedente al derecho romano. a la anligua legislación 
española. al Código de Cedefla (llamado A1bertino). a los Códigos de Austria. de Holanda (que se bas6 en 
el Código de Napole6n) y de Ponugal (basado en el Francés de 1609) y en el proyecto ele Garcia Goyena. 

Hay que resallar la importancia de este Código ya Que fue el primero en el Distrito Federal y sobre 
et mismo el Maestro luis Mul'loz. a manera de antecedente. nos comenta: -la Comisión CodiflCadota 
Triunfante que constituyó el Presidente Juérez, segün, acabamos de decir, estaba compuesta por Mariano 
Yaflez, José Maria lafragua, Isidro Montiel. Rafael Donde y Joaquin EQuia. Estos juristas laboraron sobre 
el anterior proyeclo de don Justo Sierra y consiguieron dar fin a la tarea codjfocadora el 15 de enero de 
1670. Sin enmienda ni variación, el nuevo proyeclo fue sancionado por el Congrt:so. el dia 13 de 
diciembre del mismo afio y entro en vigot por decreto del primero de marlO de lS71 , El pnmer Código 
Civil Melicano consta de 4126 articulos, agrupados en un lIIulo preliminar '1 cuatro libros. de acuerdo con 
el siguienle orden: 

TITULO PRELIMINAR De la ley y sus efectos. con leglas gener<lles de apltC<lcoOn 

liBRO PRIMERO: De las pelsonas. 

LIBRO SEGUNDO De los bienes. de la propiedad y sus dlfc.cnles modIf,caCiones 

liBRO TERCERO: De los contratos. 

LIBRO CUARTO' De las sucesiones·1' 

Este Código regula la donación como un cont1810. ocupándose de su parte general en su Tllulo 
XV Capitulo I del libIO Tercero. en donde en el articulo 2712 nos da el conceplode c: ",nao6n al CSlablece. 



" 
Que : "Es un contrato por el cual una persona transfiere a otra gratuitamente una parle o la totahdad de SuS 
bienes presentes", 

Por lo Que re:r.pecta a lOS bienes lulurOS. estos . al ¡gual que en los C6<:'905 que nan $.do 
anteriormente mencionados. son ptohibidos para darlos en donación, al deCirnos el arhCUIo 2414: "la 
donación no puede comprender los bienes Ivluros', 

Hay Que hacer notar Que el contenido elel ptecepto anterior no cont.ene sancIÓn alguna. ni da 
ninguna explicación al poI'Que de la misma, a diferencia de los ordenamientos antes c.tados. 

Es también importante las disposiciones Que (especlo a la 1egihma" conl.ene este Cód'90. 
limitando al donante en el monto de bienes Que puede dar en donación, al establecer en el aniculo 2733 
que el testador y por ende el donante, disponen con entera tiber1ad de una quinta pane de los bienes Que 
tuviera al momento de otorgar uno u otrO acto: las otras Quintas parles restantes, constltuirén ta parte 
Jegrtima de sus hijos legftimos O legilimados, segün disposición del articulo 3463. 

De esta forma se garantiz6 por la los descendientes del donante, una cantidad (le bienes respecto 
de ios cuales este ultimo no podria efectuar en momento alguno y por liberalidad, actos Ifanslallvos de 
dominio en favor de terceros: era un patrimonio "legal" Que tendia a proleger a los descend'entes contra la 
eventualidad de la muerte de su padre. 

El arliculo 2731 (le esle ordenamiento nos dice: "Es nula la donación Que comprenda ta lotahdad 
de los bienes del donante, si este no se reserva en propied3d o en usufructo lo necesario para vr/ir segun 
sus circunstancias", 

la donación en este Código era considerada irrevocable al establecer en el anlCulo 2i21 Que' "la 
donación es irrevocable desde Que el donatario la acepta y se hace saber la aceptación al donador". 

Entonces 10 <¡ue se ha ekpresado anteriormente respecto a la legiloma es o no aplicable, en aras 
de este articulo Que aparentemente permite al donante dar en donación todos los bienes que tenga con 
ekcepción de los necesarios para subsistir. 

Pienso Que aunque este articulo da un cr" erio diferente al ekpuesto anteriormente s.guoendo las 
reglas de interpretación y tomando en cuenta que no esta vigente. podria decirse Que es el espifltu (le la 
ley y la intención del legislador pt'oleger a la fam~ia o a los hijos del donante en concreto y se tomaria el 
primer criterio ckpuesto como la regla general, pero aunque esto es lo Que al parecer se apega mas al 
Derecho Nalural, no significa Que en su momento pudiese hacerse valido el conteOldo de: artICulo 2731 
antes transcrito y poder el donante dar en donación mas del veinte por cienlo de sus blene:.. 

Asi pues, y para apoyar la segunda postura, el art iculo 2732 dice: "S, el donante hace donac,ón de 
lodos sus bienes presentes y raices se entenderán comprendidos los derechos y acc'ones" 

Ahora bien, y a manera de tratar de conciliar el conlenodo de los dos un,mos aniculos con la 
postura e~puesta al prmcopio. pudiese ser Que el legislador al hablar de la tOlahdad de los b,enes se ref,ere 
precisamente a ese vemte por ciento del Que hablan las dispos,ciones relat,yas a la 1e"itlma" y al hablar 
en el articulo 2731 de Que seria nula la donación donde el donante no se l eserve b,enes sufIC,entes para 
V'Ylr se podlia entender, en que el donante transmita más del ochenta por c'ento de sus b'enes pa'a 
sub!;lstir. 

los articulos 2742, 2143 Y 2144 regulan las donacoones (lue cont,enen obl,gac,o~s ,mpuestó'ls ill 
donatano de pagar las c~udas impuestas por el donante: 

Articulo 2742: "SI la donación se hace con la carga ce pagar las deudas del conante. SOlO se 
entencerán comprendl(las las Que e.U5tan al tiempo de la donact6n con lecha autcnloca" 



" 
Articulo 2743. "SI la donacIÓn fuere ~e ciertos y de¡e/mlnados b>f.'nes. el donatariO no rt:~ponde'a 

de las deudas del1onante. !. ino cuando sobre los bienes conados eSlu .. nese consl'h,lIéa alguna h ipoteca o 
en caso de fraude en perjvicio de los acreedores", 

Articulo 2744: "Si la donación fuere oe todos lOS boenes. el donat3tlO sera re:r.ponsable de toclas 
las deudas del donante, anteriormente conlra idas; pero solo hasta la cantidad concurrente con los 
bienes·, 

Como es de verse en el leKIO de los anteriores articulos po(!emos destacar la lIoluntad del 
legislador de: 

1.- Primero proteger el Ir.rlCO JuridlCO asegurando a los acreed04'es del donante el pago de sus 
créditos. 

2.- Consolidar la bilateralidad del contrato. 

3.- Proteger al donatario de acción dolosa por parle del donante para liberarse de sus deudas Que 
f)O!.iblcmcntc fucmn ~upcriores a sus bicnes 

No obstante lo anterior, el articulo 2752 consigna la bilateralidad del contrato al establpcer. 

Articulo 2752: "Las donaciones pueéet1 rescindiese o anularse en lOS casos en que pueden los 
demás contratos". 

Por lo que rcspecta a las donacóo!"\6s cntre cónyvges y las donaciones anlenupcLCI1es, el 
ordenamiento er, estudio las regula en su Tllulo X, Capitulos VIII y IX del Libto Tercero que nos habla de 
las reglas del conlralo de matrimonio. 

Por lo ¡;ue respecta a las donaciones antenupciales. eSlas podrian otorgarse a favor de uno o de 
los dos prO.imos consor1es. Las donaciones realizadas no podían superar la quinta parte de lOS bienes 
del donante como ya lo hemos analizado, el menor si podia actuar como donante pero siempre con la 
inle.-...ención de SIlS padres, lutores o juez; s; el matrimonio era declarado nulo, la donación no seria nula 
pata los consono que &eluaron de buena fe. en caso de haber mala fe. los bienes pasadan a sus hijos y 
a falta de eslos se revertiri311 al donante. 

Por lo que respecla a las donaciones entre cónyuges. esle Código es el primero en México en 
aceptarlas, imponiendo la timitación del monto de las mismas establecido en una quinta parte del 
patrimonio del consone donante, asllambién estableció que las mismas se podian revocar por cualquier 
causa a excepción de la superveniencia de hijos e inclusive eslablece que la revocación podía hacerse 
e.presamente o por hechos que la hicieran presumir. 

Este ordenamiento. inclusive permite las donaciones entre conyvges vía mor1ls causa. al hablar 
en su articulo 2246 de la donación que dICe: "los consortes pueden hacerse donaciones que no excedan 
de la quinta parle de sus bienes presentes: POf disposiCión entre vivos o por ultima vOluntad; pero unas y 
otras solo se confIrman con la muerte del donante y con tal ée que no sean contrarias a las capitulaCiones 
matllmoniales". 

1.3.5· EL CODIGOCIVIL DEL DtSTRITO FEDERAL DE 1884 

Este Código Civil al ¡gual que el de 1870 sigue con la InfluencIa de los C6(1090S Latinos. como el 
Espaflol, Por1ugués, Italiano. del Derecho Romano y en especial el Código CIVil Francés de 1808. 
conocido e :::lmo "Código de Napoleón". 

Fue que por decreto del 14 de diciembte de 1883. se faculló al Ejecutivo de La UnIÓn. para que 
realizara dicha reforma por lo que una vez rlnalizado el trabajo de la comiSión designada. que conSlsh6 
fundamentalmente en una minuciosa revisión y depuración del Códogo anlerior '1 algunas nuevas 



" 
innoll3ciOnes como la libertad de testar. Quedó confeccionado el nuevo Cód.go Civd, ,nlegrado por 3823 
arliculos Que empezó a l eg" para el O,str ito y TerritOfl()$ Federales solamente, a part,r del pumero de 
junio de 1884. Al parecer (locho Código resultÓ ser una simple aunque cuidadosa revisión del Código de 
1870, con la r"IOvedéKI de haber introducido la libertad de testar. Con breves variantes fue voluntariamente 
aceptado poi' los demás Estados de la Federación. de tal manera Que representaba pt3clic.amenle la 
codifcaciÓ(l CM de la RepUblica. 

El Código se integraba por un Titulo preliminar: '"De la ley sus efeclos, con las reglas generales 
de su aplicación-, y de tres Ubros, siendo el primero "De las personas", el segundo: "De lOs bienes, la 
propiedad y sus modifICaCiones" y el lercC!fo: "De los contratos". 

El contrato de clonación en su parle general quedo regulado en su Ubro Tercero, Titulo XV, 
capitulo 1. 

En el articulo 2594 nos da la definición de dOtI&ci6n: -Es un conlralo por el cual una persona 
Iransfiere a olra graluilamenle una parte o la 10lalidad de sus bienes ptesenles-. 

Al igual que los anleriores Códigos, prohibe la donación de bienes !u1uros en su articulo 2596. 

Por lo que respecta a las donaciones con carga al donalario de pagar las deudas del donante. se 
apega en igual sentido a las disposiciones del Código de 1870 antes analizadas. 

Es impotlante hacer notar Que este Código abandon6 el sistema de la 'egitima" que contenia el 
Código de 1870 y Que estudiamos en su momento, e implanta como se ha dicho la libre testamentación. 
en virtud de la cual una persona es libfe de disponer de sus bienes en la medida que lo desee. por aclos a 
Ululo gratuilo. si bien su contrato ser. inoroc:ioso en cuanto perjudique la Obligación Que tiene de ministrar 
alimentos a aquellos a quienes los debe por ley. (Articulo 2615). 

El sistema se fincó, como el Que actualmente se sigue por el Código vigente en la 
proporcionalidad que elt iste enlre la posib~idad en que se encuentra Quien debe dar los al imentos y la 
necesidad Que tenga quien debe recibirlos. estatuyéndose una obligación de reciptocidad: el Que los da 
liene a la vez derecho de pedirlos. Por alimentos se entiende la comida, el vestido. la habitací6rt y la 
asistencia en caso de enfermedad; res peciO de los menoreS. también los gastos necesarios para su 
educaciÓfl primaria '1 para ptoporcionarles ofICio. ar1e o profesión honeslos '1 adecuados a su selto '1 
circonstancias personales . la obligación ya no recae solo en el ascendiente respecto de sus 
descendienles mas pt6ltimos; aunque el parentesco siga siendo la base en Que se finca el deber. en 
primer lugar. los cónyuges también se deben alimentos entre si y, en segundo lugar. la obligación se 
restringe a "alender a la subsislencia y a la manutención de los que por su edad o condiciones no estén 
en posibilidad de bastarse a si mismos"?l 

Por ultimo. en caso de la donación si a esta se le refuta inoroc:iosa en cuanto perjudtea el derecho 
de los acreedores a recibor al imentos por parte del donanle 'J en ese supuesto procede la redl' : ción del 
contrato, esla sanción puede ser evitada una "ez muerto el donante. por el donatario que tome sobre SI. 
g¡:uantiZóndo la obligación de ministrarlo a tales personas : en este caso habra una Substitución de deudor 
que no requer ira de consentimiento alguno de los acreedOles alomentístas (Articulos 2051 y 2052 del 
Código Civil de 1926 para el Olsllito Federal) 'J la donacI6n había Sido perlectamente valida 

Por lO que respecta a las donaCiones anlenupclales estas siguieron con regulacl6n ,déntlca a la 
establecida por el Código Civil anterior. 

y por lo que se ref,ere a las donaciones enlfe cónyuges. solamenle hubo una ,nnovacl6n ce 
Importanc,a, al eSlabfecer el nuevo cód.goo que ~I efan las donaciones superiores a la seltta pafle Ct" 
palflmOnio del donante. estas serian inorlCiosas . 

.. Ap lll:u (;U1lt' fT(" 1, . Anh'nl<'. l'allC>f~m" del Ix rc(1Kl M("", an". ~ i1ll l·"~ o.1d Ix,,·,·,"' ("1\'1. I o.1 '1l'ro :,1 1"'I1U:' . :-. .\ 
M t':\,eo 1967. Tomo n . PlS 6~ 



1.3.6.· LA LEY DE RElACIONES FAMIUARES 

Sobre la mi$ma. el tratadisla Antonio Aguilar Gu1~rez nos coCeo ·Suto<la del moy.moenlO 
revolucoonarlo ,n.ciado en 1910. esta ley fve d;ctada poi' Don Venusliano Carranza en uso de I"'ull~('~ 
esoeciales pa'a 1egi$lar y como encargado del Poder E,iecutivo de la UoiOn; fve promvlgaOO. el 9 de aDr,1 
de 1917, entr6 en vigor a partir del dla 11 de mayo siguiente y reunió en si las (!,spo$;c>otles de una 5eflt' 

de leyes dictadas durante el periodo preconstitvcional en cumplimiento de las promesas hechls en et plan 
de Guadalupe·,n 

Esta Ley principatmenle regula las relaciones patrimoniales de lOs CÓf')'Uges al det~minar la 
separación de bienes en el contrato. por lo cual cada consOl1e podtia admin~tf", los boenes de su 
propiedad y ser unico propielario de los frulos que los mismos proc:lujefan. 

I\sllambotn en ~u :lIhcvlo 048 pi'ohibe a la mujer conl,;,';I, con el n' ..... odo 11.;11;1 1.;¡n!lon,~,,1(- o ;tC"!""" 
de el bienes ra ices. derechos reates. o de cualquier Olra clase. por lo Que no deja lugar a eludas la 
dOflación enlre consorles . Por lo que resoecta a las donaciones antenupciales estas si fueron perm,Mas. 



CAPITULO SEGUNDO 
LA DONACION EN NUESTRA lEGISLACION VIGENTE. 

2.- DEF1NICION 

El conlralo de donación se encuentra regulado en el Código Civ~ para el Distrito Federal. en el 
l ibro Cuarto, Segunda Parte. T itulo Cuarto. donde en su Capitulo P,imCIO llamado "De las donaciones en 
generar. el articulo 2332 nos da la definiciOn de dicho contrato: -Donación es un contrato por el que una 
persona transfiere a otra. gralui1amente. una parte o la totalidad de sus bienes presentes: Así también 
para no caer en confusiones y como complemento el articulo 2347 nos dice: 'Es nula la donación Que 
comprenda la lolalidad de los bienes del donante. si este no se reserva en propiedad o en usvfruc10 lo 
necesario para vivir segün sus circunstancias' . 

Si unimos el concepto de los dos articulos arriba mencionados. podemos definir el contrato de 
donación como un coolr310 por el que una persona. el donante, transfiere a olra . el donatarIO. 
gratuitamente, una parte o la lotalidad de sus bienes presentes, reservándose el donante en este último 
caso, bienes suficientes para vivir según sus circunstancias. 

2.1.' ELEMENTOS ESENCIALES RESULTANTES DE LA DEFINICION 

La determinación de estos elementos y análisis de los mismos nos ayudará a determ inar 
perfeclamente a la donación y asi poder diferenciarla de cualquier OltO aclo, lal y como 10 expone el 
maestro Francisco Lozano Noriega. por 10 que podemos distinguir tres elementos principales: 

2.1.1.' ES UN CONTRATO TRASLATIVO DE DOMINIO 

El contrato de donación genera obligaciones ele dar, es decir, de transmitir la propiedad del bien 
donado. Esla transmisión se verifoea pot mero efet10 del contrato y se puede someter a algunas 
modalidades. pero por disposición del propio CódigO, no pueden ser motivo de donación los bienes 
futuros. 

De conformidad con lo expuesto por el maeslro Rafael Rojina V~legas en su libro "Derecho Civ~ 
Mexicano'. el CódigO Civ( sin que expresamenle dasif¡que los contratos en grupos o calegotias. según el 
orden de reglamentación que sobre los mismos da, se puede observar que admitió la dasifoeación que 
Giorgi hace de los contralos basándose en el propósito o finalidad que las partes se proponen al realizar 
el contrato. hablando de seis principales propósitos, siendo estos: 

al La transmisión del dominio. 

bl La transmisión del u!óo. 

el La realización de un fin comun. 

dl La prestación de servicios. 

eJ la comprobación jvridica. 

f) La constitución de una garantia, que asegure el cumplim.enl0 de una obligacIÓn 

Glorgi, acercadamente ubica a la donación dentro ele la primera ctasrloeaclÓn lunlO con la 
compraventa, la permuta y el mutuo. 



los contratos translativos de dominio son aquellos que tienen por ob,eto la transm,slÓn del 
dominio de las cosas entre tas par1es Que 10 celebl'an y podemos dislinguir de entre ellos a los unHalerales 
y bilaterales, los onerosos y graluitos, los cOflsensuales y los formales, aleat()fios y conmutativos, siendo 
la donación ",n "CONTRATO TRASLATNO DE DOMINtO, UNILATERAL, GRATUITO, CONSE NSUAl. 
CUANDO LA DONACION ES POR MENOS DE 200 PESOS Y FORMAL CUANDO ES DE INMUEBLES O 
SUPERIOR A LA CANTIDAD ANTES MENCIONADA, Y POR ULTIMO UN CONTRATO 
CONMUTATIVO", 

DIFERENCIA DE LA OONACION CON OTROS CONTRATOS DESDE EL PUNTO DE VISTA, DE 
SER UN CONTRATO TRASLATIVO DE DOMINIO, 

Asi pues, el que la donación por definición del propio Código Civit sea un contrato translalivo de 
dominio, nos ayuda a daerMciarJo de otros con los que comunmenle se te confunde: 

-La remisión de deuda, pero hta, en primer tooar no es un conlfalo sino un acto unIlateral por el 
cual el acreedor tibra a su deudor del cumpl imiento de su Obligación y en segundo lugar no existe 
transmisión de propiedad de ningun bien por parte det que perdona la deuda, Siendo este efecto tia 
transmisión del dominio) una de las caracteristicas esenciales del contrato de donacIÓn. 

-COntrato de prestación de servicios profesionales en donde el que los presta nO co~e por los 
mismos, si bien es cierlo Que el Que los rec ibe se beneficia con este acto de gratuidad, no se le puede 
considerar como una donación, loda vez Que como ya se ha mencionado carece de transmisiÓn de 
propiedad, ya Que en realidad lo que se otorga es un hecho gratuito, pero como ejemplo rodriamos 
analizar el acto en virtud del cual un dentista coloca en alguna pieza dental, uf'la corona al paciente y no le 
cobra honorario alguno, en este caso estariamos frente a dos actos Que juridicamente tendriamos Que 
dis:inguir; t:1 pr imero I>elÍa la celebración gratuita de una prestación de servicios profesionales por lo que 
respecta al trabajo manual que aplica el doctOr para la colocación de la corona, y el segundo seria una 
donación por lo Que respecta a la pieza dental en si, es decil en el yalor intrinseco QUe tiene esa pieza y 
que no es cobl'ada al paciente , Lo Que trae como consecuencia la transm isión de propiedad de dICha 
pieza, impticando un empobteclmiento en los bienes del donante (el dentista) y un enriQuecimoento en el 
patrimonio del donatario (paciente), 

-El contrato de comodato es distinto do!l contralO de donación loda vez que en el p",mero no 
existe la transmisión pues como se sabe es un contrato de préstamo gratuito por lo que at no ex,stir la 
transmisión de propiedad no estariamos en presencia de una donación, no obstante la intención lanto det 
comodalo como de la donación sea la misma, la de beneficiar a una perSOfla, 

LA GRATUIDAD DEL CONTRATO OE OONACION 

La mayoria de lOS autores e inclusive la ley, clal>tfican los conualos en onerosos y gratu.:o:. 

Onerosos , son lOS contratos en los cuales las partes que .nterv'enen llenen, reciprocamente 
obhfj;loonel> '1 pfc,vcchos, t,enen que ser por to gene.a1 equilaltyos. aunque no c_aClamentc :10' (:1 v;,lo' 
tflu inseco de los btenes o ~ervic:ios que se prestan con el yalor intrinseco de los Que se rec,:,er:, pues 
tenemos casos en que subjetivamente se le puede atr ibuir un valor superior a un bten o a un I>el".l,CIO Que 
lo que obJet<vamente vale , lal seria et caso de una compraventa en la cual el comprador paga un p.eClo 
~umamente mayor que el real por un objeto al que él subjetivamente te da mucho YalOr, como ;Kld. i;:¡ ser 
el relOj <1e un ance¡:;I'O al cLOarle at.ibuye un v<llor senl,mental: pero no OtlSlanle lo anterIOr, el el>;:I " ,tu de la 
ley tiende a la equidad en los contralos at consagrar, en el articulo 17 Cel Cód'go Civil vlgen:e para el 
O'StlltO Federal, la lesión: -Cuando alguno. explOlando la suma ognorancla, nOlofla 'ne~pcr'eflc,a o 
e_trcma m'serla dc ouo, obltene un lucro excesIVo que sea evldentemenle de:.proporc,onado a lo QUC él 
por su parte se obliga, el perjudicado tiene derecho a elegir entre pedIr la nulidad del conlral0 o la 
redUCCIón equitativa de su obligación, mas el pago de los correspondoentes daflos y perJu,CtOS 

El derecho concedido en este articulo dura un ano", 



Gratuitos son aquellos contratos que implican una liberalidad, pero esta liberatidad debe eJtistÍl 
desde dos puntos de vista: uno psicológico y otro ecof"IÓmico. Desde el primer aspecto se requiere en la 
voluntad el ' animus donandi"; desde el segundo punto de vista, se requiere no s610 que exista por parle 
de uno de tos contratantes la voluntad, el 'animus donandi", SIno que es preciso que esta intención tome 
cuerpo en la economia det aclo; esto es, que produzca econ6micamente esa consecuer"lCia. 

Al lespecto el Dr. Francisco Lozano Noriega en sus apuntes, menciona a VifOloneau que nos 
habla de los contratos y actos gratuitos al decimos • ... Viforoneau distingue entre los contratos gratuitos 
que propiamente son donación y los que simplemente implican una liberalidad. o sean contratos 
desir.:eresados. En una donación, por ejemplo, encuentra que. correlativamente al empobrecit":iento de 
uno de Jos contratantes existe un enriquecimiento en el OIro. En u~..a donación el donante transmite. en 
fOlma gratuita, la propiedad de una cosa; esto es, su patrimonio sufre merma, un empobrecimiento y 
predsamente. ta medida de ese empobredmiento en el patrimonio del donante, benefICIa 81 donatario. 
porque éste se enriquece sin cI8f nada en cambio, porque ha habido un acto liberal. En otros, el 
patrimonio del que ejerce la liberalidad no sufre una merma; el patrimonio del que recibe ta liberalidad no 
se aumenta, y sin embargo el contrato es gratuito·.20 

Asi también y como se eJtpres6 en un principio, el CódigO Civil vigente para el Distrito Federal. en 
su arliculo 1837 nos dice: 'Es contrato oneroso aquel en que se estiputan provechos y gravámenes 
reciprocos. y gratuito aquel en que el provecho es solamente de una de las partes: 

Más adelante analizaremos la donación 'onerosa o remunerativa' , en la cual el donante dona al 
donatario ciertos bienes imponiéndole cargas y en caso de no cumplirlas ta donación se tiene por 
revocada. esto a primera vista nos da la impresió!'! que tas donaciones son graluitas a excepción de las 
que contienen carga, pelO eslo lo estudiaremos al hablar de los tipos de donaciones. 

2.1 .2.· DEBE DE RECAER SOBRE BIENES PRESENTES 

Nuestro Código contiene una serie de reglas relativas a ta calidad y a la cantidad de bienes que 
pueden ser maleria u objeto de la donación. 

La doosción se puede hacer sobre todos Jos bienes presentes del donante incluyendo sus deudas 
o pasivo con la salvedad que establece el articulo 2347 que dice: ' Es nula ta donación que comprenda la 
totalidad de los bienes del donante. si éste no se reserva en propiedad o en usufructo Jo necesario para 
\'ivir según sus d rccnstancias· . 

Al respecto Rojina V~Iegas nos dice: 'La donación es el unico contrato que permite la 
transferencia del activo y pasivo presentM en parte alicuota, porque el donónte debe reservalse los 
bienes Indispensables para su subsistencia y si no sucede asi. la donación sera nuta y además. si el 
pasivo es superior al adivo transmitido, el remanente continuará gravando al donante. A su vez. el 
donalario responderá del pasivo a benefICio de inventario·.~ 

OONACION CON DEUDAS Y Er-. FRAUDE DE ACREEDORES 

De gran importancia resul1a el estudio de la donación con deudas pues eXIsten preceptos que 
plolegen al acreedor del donante de estos actos. 

El tr3tadista Manuel Borja Soriano al hablar de los actos veldadelOS ejecutados en perjuicio de los 
aCleedores nos indica: 'Cuando un deudor celebra un contrato. o en general un acto del que resulta su 
Insolvencia perjudicando a su acreedor, éSle puede pedir la rescisión o anulación de ese acto. El ete'cicio 
de este derecho constituye la acción conocida con el nomble de pautiana. porque et Pretor Paulo fue 

:. Louna Norie"a, Franc:i!ICO, Cu.no Cur.<O de DcrtCho Civil. C<,nl~lo~, Edil. Ax>eiadón N.non.] del Notanad<, 
~Ic:"icano, A.C .. 1994 Pa, . 12 
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qUien la introdujo en el Derecho Romano. la misma acción se llama también revocatoria. porque, segUn 
el Digesto, deben revocarse tas enajena.~iones Que son en fraude de acreedores"." 

Nueslro Código Civil vigente en su libro Cuarto "De las Obligaciones" Primera Parte. Titulo 
Cuarto Segunda Parte Capllulo 11, lo dedica 8 los actos celebrados en fraude de los acreedores yen su 
artiC\J1O 2163 nos dice: "los actos celebrados poi" un deudor en perjuicio de sus acreedores PUeden 
anularse, a petición de éste, si de ~~s actos resulta la insolvencia del deudor, y el aedito en virtud del 
cual se intenta la acción, es anterior a ellos'. 

Asllambién el artlcu~ 2174 del ordenamiento antes seflalado nos indica: 'la aceión de nulidad 
menciooada en el artIculo 2163 cesará luego Que el deudor satisfaga su deuda o edquieral*-:lr.es con que 
poder cubrirla' . El articulo 2175 nos Indica: 'la nulidad de los actos del deudor solo ser' pronunciada en 
interes de tos aaeedores que la hubiesen pedido y hasta el Importe de sus crecfilos". Y es de suma 
importancia el articulo 2176 para nuestro estudio. que indica: 'EI tercet"o a quien hubiesen pasado los 
bienes del deudor, puede hacer cesar la acción de los acreedores satisfaciendo el cr~ito sobre el pago 
Integro de sus créditos. si los bienes del deudor no alcanzasen a satisfacerlos'. 

Con el contenido de los artkulos que preceden nos damos cuenta Que el C6c1igo CivH protege a 
los acreedores dándotes una acción de nulidad respecto de actos que celebren sus deudores en perjuicio 
de sus crédilos. como nos lo indica el articulo 2163, pero no obstante las reglas Que nos dan en dicho 
capitulo, cabe la posibilidad por parte del odquiren:e o tercero. de poder garantizar a los acreedores el 
pago de las deudas y así evitar Que estos ejerzan la acción de nulidad. 

En Olras palabras y enfocados al tema en estudio, el donante. con !undamento en estos artlculos, 
puede donar al activo y pasivo de su patrimonio y el donatario tendrá siempre que garanti.z.ar al aaeedor 
del donante el pago de dicha deuda y asl podrá evitarse la acción de nuli<!ad que el acreedor tendrta en 
contra del donante . 

2.2." elEMENTOS DE EXISTENCIA Y DE VALIDEZ 

Una vez anatizadas los elementos esencia!ef¡; resultantes de la definición de donación, 
COI'fesponcle estudiar los elementos de existencia y de validez de dicho contrato: 

2.2.1." elEMENTOS DE EXISTENCIA 

l os elementos de existencia o de esencia son los requisitos indispensables para Que haya un aC10 
jUfidico. Estos elementos son exactamente los mismos en cualquier contrato: consentimiento y objeto. 

2.2. t .1.- CONSENTIMIENTO 

Desde un punto de vista juridicO, el consentimiento lo podemos definir como una unión de dos Ó 
más voluntades para la consecución de algun efecto juridico. El consent imiento en el contrato es la 
concurrencia de las voluntades de tos contratantes para crear o transmi1ir derechos y obligaciones en los 
términos sancionados por la ley. 

Respecto al concepto del consentimiento Manuel Borja Soriano nos indica : "Et consentimiento es 
elemento esencial del contrato. Cons!!te en el acuerdo de dos o mas votuntades sobre ta producción o 
transmisión de obligaciones y derechos, siendo necesario Que estas votuntades tengan una manifestación 
exterior"." 

:. Borj. SorieflO M.nue-!. Te-ori. Ge-nerll de- I.s Obli!.cion«. 15' ~~ión. Edit. P<,rNa. 1997. P.~s. 529. ~30 
:1 ab. cil ., P'I:. 121 



" 
Enlle personas pt'esenles, el consentimiento se perfecciona al ¡nSlante, esto es, en el Pfeciso 

momenl0 en Que las par1es contralanles expresan su voluntad de crear o transmitir derechos y 
obligaciones, 

Entre 8usentes, existen cuatro sislemas que nos iod'ican en qué momenlo se da el consentimienlO 
en el contrato y siguiendo en orden al maestro Manuel Borja Soriano son: 

1 Slstama d. la Declaración. El contrato queda formado en el momento en que el que ha 
recibido la poIlcilaclón la acepta y expresa $U acuerdo en conllatar. Ejemplo: una persona que esté en 
México se dirige pof car1a a olra que esté en Cuernavaca ofreciendo comprarle $U casa ubCada en esta 
ultima población, por el precio de diez mi peses qu'! le pagara al contado. El duetIo de 18 finca al leer la 
carla acepta vender, dedarandok> vetbalmente o escribiendo una carta en ese sentido: )'8 hay concurso 
de voIuntadesy el contrato está fonnado. 

2 Slatema d. l. Eltpedlelón. El contrato se fOfffia OJando la aceptaci6n. ademts de 
manifestarse, se dirige al oferente. En el e;emp1o anterior. el contrato quedarta formado cuando el 
aceptante pone en el ct)(reo la carta dirigida al proponente o en la oficina de telégrafos el telegrama en el 
Que va su aceplación. Hasta entonces, se dice, sale la aceptación del dominio absoMo del QUf! la emite. 
pues antes simplemente con romper la carta escrita o eltetegrama redactado hace inefICaZ su aceptación 
manifestada. 

3 Sistema de la Recepcl6n. El contrato se forma cuando el pollcilante recibe el documento Que 
contiene la aceptaciÓn, Este hecho es un fen6meno exterior mucl'lo mas fae~ de probar Que el 
cono.::imiento a que se refiere el sistema que sigue, 

En nuestro Código Civil vigenle, este es el sislema Que se acepta enlre ausenles, estableciéndolo 
el articulo 1807 Que dice: ' EI contrato se f()ffl\a en cl momento en qUf! el proponente recibe la aceptación. 
estando ligado por su oferta segUn los ar1lcu\os precedentes' . 

4 SIstema de la Informacl6n. El contrato se forma cuando el oferente o poIicitante hace saber al 
aceptante que ha recibido la aceptación de este, 

Pet lo Que respecla al contrato de donación, en nuestra legistaci6n, cuando el contrato se celebra 
entre personas presentes, el contrato se perfecciona desde el instante mismo de la aceptación, en esto no 
existe ningun problema; el problema comienza cuando el contrato se efecrua entre personas no 
presentes. El artIculo 2340 nos C'ice: 'La donación es perfecta desde Que el donatario la acepla y nace 
saber la aceptacl6n al dOnador'. 

Como nos damos cuenta, el artIculo 2340 se contrapone con la regla general QUf! nuestro Código 
e!.tabtece en el art iculo 1807 anteslranscrito, por lo Que podriamos decir Que en lo referente a la donación 
entre ausentes este contrato rompe la regla gr:neral c:;ue nuestro ordenamiento sigue; esta seria ta 
primera excepción Que en materia de consentimiento contiene [a regu'ación de e5le contrato. 

NO obstante la teolia general de las ob"saciones, reguladas en nuestro Código. éste 
ordenamiento, en su art iculo 1 803 dispone: 'El consentimiento puede ser expleso o tacito. Es e~preso 

cuando se manifiesta verbalmente, por escrito o por signos ineQuivocos . El tácito resultara de hechos o 
aclos que lo presupongan o Que autoricen a presumirlo. excepto en los C2S05 en que por ley o por 
convenio la VOluntad deba manifestarse expresamente", 

Asi también el arliculo 2346 Que nos habta de la aceptación de las donacoQnes: "La aceptación de 
las donaciones se nafa en la misma forma en Que éstas deban hacerse, pelO no surtira efecto si no se 
hiciere en vida del donante·, 

Dicho numeral va en contra del contenido del articulo 1809, como se desprende claramente del 
contenido de éste: "Si al fiempo de la aceptación hubiere fa llecido el proponente, sin que el aceptante 
fuere sabedor de su muerte. quedarán les herederos de aQuel obligados a sostener el contrato' 



" 
Rafael Rojina V,llegas respecto al asunto de mérito oos d ice c;ue 'para el contralo de donacIÓn. la 

oferta liga al donante por su declaración unilateral de voluntad, pero no liga a sus herederos . En cambio. 
en los conlratex; en general. hasta el momento de la aceplaci6n. el oferente está ligado por su declaración 
de voluntad y esta obligación Que no nace de contrato. es transmisible poi' herencia. En la donación como 
consecuencia lógica de los preceptos Iranscri1os. la oferta solo engendra la obligación de sostener el 
contrato en vida del donante la cual rt:~ce de la declaración unilateral de su voluntad, ya que aun no ellisle 
contrato, pero 51 el donante muere, no es transmisible por herencia. es decir. se extingue con su 
muerte',H 

La razón de esta ell:cepcl6n se debe a la carac1erislica intuitu personae del contrato d~ :::unación. 
pues la liberalidad del donante es en alerdón a la calidad personal del donatario y es comprensible que si 
el donante sentla gr811100 o slgiln afecto hacia el donatario y aQuél muere. los herederos no tienen por que 
continuar con el conlrato. especialmente si estos sienten alguna animadversión hacia la persona del 
d0fl8tarlo. 

El consenlimiento del concebido sera expresado ya sea por el que ejerce la patria potestad o por 
la persona que ejerza la tutela sobre la futura madre, ya que como lo establfoCe el ;niculo 22 del Código 
Civil, la capacidad juridica de las personas fisicas se adquiere por el nacimier:to '/ se pierde por la muerte 
Este articulo está relacionado con el 2357 del Código Civil. 

·Aniculo. 2357.· los no nacidos pueden adquirir por donación, con tal que hayan estado 
concebidos al tiempo en que aquella se 'lizo y sean viables conforme a lo dispuesto en el articulo 337" . 

Por su parte el articulo 337 de nuestro Código Ciyil establece: "Para 105 efectos legales. sóio se 
reputa nacido el feto que, desprendido enteramente del seno materno. v¡ye veinticuatro horas o es 
presentado vivo al Registro C"'~ . Faltando alguna de estas circunstancl::ls, no se podrá interponer 
demanda sobre la paternidad o maternidad". 

2.2.1.2 El OBJETO 

Como en todo cOfltralo existen dos signifICados respecto del objeto contr&C1uat: et objeto juridico 
(que 8 Su vez se divide en dlfecto ti indirecto) y el objeto material. El contrato de donación no es ta 
excepción, y asl tenemos: 

1) El objeto Jurldlco directo de la donación, es Ctear y transm:tif derechos y obligaciones. 
en este caso Ctear la obligación de transmitir gratuitamente la propiedad de parte de los bienes presentes 
en los términos presCtitos por el capitulo respectivo del Código Cjy~ para el Distrito Federal. 

2) Et objeto Indirecto puede consistir en un dar, hacer, o no hacer, y en el contrato de 
donación consiste en una prestación positiva. la transmisión de una cosa. 

3) 
donación. 

Por ultimo el objeto malerlal como sinónimo de la cosa. son los bienes que comprende la 

EL OBJETO MATERIAL DE LA OONACION 

El Código Ciyil para el Distrito Federal contiene una serie de reglas relat"'as a los bienes que 
pueden ser materia u objeto de la donación: 

1." El objeto materia dela donaciÓn debe existIr en la naturaleza. El aniculo t825 nos indica: 

"la COS8 objeto del contrato debe: 10. Existir en la naturaleza ... • 

n Rojin:l Vi11(¡.~ RlIrul , Derecho Civil Mu;callO. Tomo Sexto. VoL I " . Edic. Edil. POfTÚl. 2001. PI~ . 4J7 
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2.- Que sean determinados o determinables. Por lo que respecla que la cosa debe ser 

determinada o determinable en cuanto a su especie:: el articulo 1825 del Código Civil nos dice: ola cosa 
objeto del contrato debe: ... 20. Ser determinada o determinable en cuanto 8 su especie ... • 

Al referirnos Que la cosa sea determinada implica que se encuentra perfectamente ubicada sin 
posibilidad a error pues al decir el aU1omOvil ro;O. marca Chrysler New Yorker, .. puertas, con placas 
numero 872 OTR, con numero de moter, 1142073311 modelo 1987, se esta perfectamente determinando 
al objeto, 8si también seria al hablar de la casa nUmero 967 de la calle de Moliendo. Cob'lia lindavisla, 
Delegación Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México. Distrito Federal. 

Por lo que respecta a que el bien sea determinable tendrlamos que hablar de ! .. especie. 
nUmero, el peso '1 la medida, es de<* no podríamos dar en donación bienes en g6neto, verbl gracia, no se 
pueden donar animales, pues no sabrlamos si son caballos o son vacas, asl corno cuantos, si son dos o 
cincuenta, o donar tela, Que implicarla determinar la especie de la tela, si es algodón, poI;ester o seda, y 
determinar la medida, un melro, dos o mas, por ultimo, no pedrramos hablar de clonar semillas, 
tendriamos que especificar su especie y el monto es decir un k ilo, Ireinla o mas, pero siempre 
determinando el peso, 

3.- Que est6n en el comercio y desde luego Que sean propiedad del donante en el momento 
de perfeccionarse ea contrato. El articulo 1825 del Código Civil nos dice: -la cosa ob}eto del contrato 
debe: ... 30. Eslar en el c.omercio ... Al hablar de que la cosa esté en el comercio, citaremos lo Que el 
mismo Código Civil en sus artlcutes 748 y 749 nos dice: 

"Articulo 748.· las cosas pueden eslar fuera de comercio por su naturateza o por disposición de 
la ley". 

·Artlculo 749.· Están fuera del comercio por su naturaleza las Que no puedan ser poseldas por 
algun individuo exclusivamente, y por disposición de la ley, las QUe ella dedar .. ;rreductibles a propiedad 
particular' , 

Raul Ortlz • UrQuidi nos dice a este respecto: •... e! término comercio empleado por dichos 
articules 748 y 749, no se reftere 8 los ac10s de comercio reglamentados por e! Código de Comercio, sino 
al comercio jurrdico, es decir, susceptible de relaciones jorldiCas",2t 

4 .· Se puede donar la totalidad de los b ienes presentes del donante, Incluyendo au paalvo, 
con la mencionada salvedad que establece el ar1iculo 2347 (siempre y cuando el donante se reserve los 
bienes necesarios para subsistir, según sus circunstancias). 

Sin embargo, aun cuando la doflación permite la transferencia de parte alicuota del activo '1 
pasivo, no es una forma de adquisición a titulo universal por cuanto el patrimonio futuro y parte del 
presente. son intransferibles .lO 

5.· Es válida la donacl6n que se hace de todos tos blene., sin especificar e.los, pero con 
dicha salvedad expresa, o con la salvedad de reseNarse algunos de eslos bienes para leslar. aun SIO 

precisar cuales de eslos bienes. entendiéndose en tal caso que la donación es solo de la mitad de los 
bienes (Art:culo 2349 del Código Civil), por no ser en realidad de la totalidad de los bienes del donante 

6.' No puede recaer sobre bienes futuros, como ya se ha comentado anteriormente (Articulo 
2333 del Código Civil), por to que COf'I esta disposición eslamos en presencia de otra excepción .. la re~ta 
general de los contratos ya Que en el Código Cjv~ en el ar1iculo 1626 nos dice: 'las cosas futuras pueden 
ser objeto de un contralo. Sin embargo, no puede serlo la herencia de Ufl8 persona viva. aun cuando ésta 
preste su consentimienlo", 

~ Oniz· Urql.lidi. Rau1, Dt:rn:ho Civil Pant Gmeral, 3' tdición. Edil. PolT"Iia. 1986. Pago 190 
... R("O;ilUl Vil1tlU. Rarltl. Dt:fcdlO Civil MuicallO. Tomo SU10. VoL!. 8' ro;e,. Edil. Pomia. 2001 . Pa¡!: 4 =, ~ 
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Un bien fuluro lo podemos concebir como lodo aquél que en un momento determinado no forma 
par1e del patrimonio de una persona. pero Que sin embargo puede adquirir de manera posterior. 

Par3 Iralar de complementar lo dicho anleriormenle el maestro Ram6n 5anchez Meda! nos dice: 
'la razOn de esla prohibición eslJiba en que quedar/a al arbitrio del donante no edqulrit el bien futuro y de 
esa manera revocar o dejar sin efeclo la donación, asl como tambien por no limitar con tales donadones 
la iniciativa o capacidad de trabajo y de Pfogteso en el donante",ll 

De Igual forma el maestro Rojlna Vi1egas nos explica que la don8dOn de un bien futuro Implicarla 
la enajenación de la capacidad de goce, pues harla perder al donante el aliciente pare ~ bienes. 

7" Como con .. c:uandl da la .ntarleN" los bienes objeto da la donacJ6n d.~ •• r 
pr .. entes. Ea decir, esos bienes deben existir o formar par1e det pe1rimonio del donante .. momento de 
celebrarse el contrato (At1lcu1o 2332 del Código CIvI para el Ois~ Federal). 

2.2.2.- ELEMENTOS DE VALIDEZ DEL CONTRATO DE DONACIÓN 

los elemenlos de validez del conlralo en estudio son: 

-Forma 

·Objeto, motivo, fin o condición del acontecimiento licito 

-Capacidad 

-Ausencia de vicios de la voluntad 

2.2.2.1.- Forma 

la forma es la mar.eta de exteriorizarse la voluntad de las partes contratantes para adecuar su 
consentimiento. Dicho consentimiento debe manifestarse de manera tal Que deje constancia de la 
voluntad de las partes contratantes. los medios más comunes son la palabra y la escritura. 

Respecto a este elemento eluatadista Rafaet de Pina nos dice: -la forma es la expre~1Ón de lOs 
ac10s jurldicos. No hay acto jutldico sin fClfTna-.l2 

Por su parte Don Manuel Borja Soriano nos dice: -.. .la manifestaci6n del consentimiento es un 
elemento exlrlnseco del contrato. 10 que constituye la forma de 6/".13 

Seda importante estudiar la SignifICaCión de dasiflCar a un contrato como consensual. como 
formal y como solemne. Toda vez que el contrato en estudio se puede dasiflCar como consensual y 
formal. 

a) Contrato Consensual.- Es aquél para cuya validez la ley no ex.ige alguna forma especial. 
basta con que exista el consentimiento. el acuerdo de votuntades entre los contratantes para que el 
contrato se perfeccione y produzca todos sus efectos. 

b) Contratos Formales.- Un contrato formal es aquél para cuya vatidez ta tey exige una 
determinada forma. Esta forma puede ser, por regla general. la escrita. Dentro de la escrita pocIemos 
distinguir entre un simple escrito privado y un instrumento público. 

" ~Inchn. MC'dal. R.món. Oc- ~ CMIr.IM Chiln.. 19" c-didón. Edil. Pomi • . 2002. PI,. 202 
jJ Oc- Pina R.fael. Elementos de Ocrceho Civil Mcx.ic.ano Volúmcn 1. 20' C'dición. Edil. PlInúa. 1998. P.g. 21\-4 
)J Borj. Soriano. Manuel. Totrfa General de: 1&., Oblipeioncs., 15' C'die" EdiL Ponúa.. 1997, P,g. 180 



" 
el COl"llral05 Solemnes.- Son acoue11os para cuya existeocla misma, reQuieren de cier1a forma 

solemne. Es la elevación de la fOfm3 a elemento de existencia del contra to, de manera tal Que si no se 
satisface tal forma, no se producirtm las consecuencias previstas por la ley para ese acto contractual en 
paniwlar. 

El artículo 2341 de nuestro Código Civij nos indica que el contrato de donación puede celebrarse 
en forma verbal o escrita. 

Depender. de los bienes que se pretendan donar ya sean muebles o inmuebles y del valor de los 
mismos para usar la forma verbal o la escrita. 

LA FORMA EN LA DONACIQN DE BIENES MUEBLES 

Tratándose de bienes muebles, se sefla'an varias reglas que son las siguientes: 

1,_ SI su valor es mel'lOf a 200 peSO$ la donación será verbal, tal y como nos lO indoean los 
articulos 23-42 y 2343 Que dicen: 

'Ar!Ícvlo 23<:2.· No puede haCerse donaci6r: verbal más Que de bienes muebles' , 

'Articulo 2343.· La donación verbal solo producira efectos legales cuando el valor de los mueble~ 
nt.:I pase de doscienlOS pesos". 

2.- Cuando el valor de los bienes muebles ellce<la de doscienlOS pesos, sera necesario utilizar la 
forma escrita y dependiendo del monto de los mismos se tiara en contrato privado o en escritura pUblica . 

La donación sera formal C\Jando el valor d~ lOs bienes muebles ellcede de doscienlOS pesos. por 
lo que tendrlamos tas siguientes reglas de conformidad con el articulO 2344 : 

Si el bien mueble objeto del contrato tiene un valor mayor a doscientos pesos pero no de cinco 
m~, La donación tendra que hacerse por escrito. 

Si la clonación se hace de bienes muebles cuyo valor ellceda los cinco m~ pesos se tendr3 Que 
hacer en escritura pública. 

Una ellplicac.i6n de el porque de estas disposiciones nos la da el Jurista Ramón ~nchez Meda!. 
al deCÍ': "La razón de la mayor formalidad al igual que de La irrevocabilidad de Las donaciones (2238, in 
fine), es proteger los bienes de la famnla del donante, dando ocasión a una mayor reflellión al mismo 
donante al elligirle Que acuda anle Notario Público y se dé cuenta asi Que el paso Que va a dar es 
irreversible",).! 

LA FORMA EN LA DONACtON DE BIENES INMUEBLES 

Por lo que respecta a bienes ir:muebles. estos siempre se ,ransmitiran en forma escrita como se 
vera a continuación . 

Tralandose ce bienes inmuebles, el articulo 2345 nos dice: 

'La donación de bienes raices se hará en la misma forma Que para su venta exige la Ley' . 

Por su parle los articulos 2316. 2317, 2320 Y 2321 indican: 

' Articulo 2316.- El contrato de compra /enta no requiere para su vahdez lormahdad alguna 
espeCial. si no cuando recae sobre un Inmueble'. 

,... Sinchu MtdRI. RamOn. De lo~ ConlralQ!l ei\;Its, 19' tdición. Edil. Porrua, 2002. Pa¡. 208 
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'Arliculo 2317,- las enajenaciones de bienes inmuebles cuyo valOl' de 8'1a1Uo no exceda al 
equivalente 8 trescientas sesenta y cinco veces el salario minimo general diario vigente en el Distr ito 
Federal, en el momento de la operación y la constitución o transmisión de derechos reales estimados 
hasta La misma cantidad o que garanticen un crédi10 no ma~ de dicha suma, podrán olOfgarse en 
documento privado r .. mado por 10$ contratantes 8nle dos testigos Clly3S firmas se rectifIQuen 8nle Notario. 
Jue: competente o Registro PUblico de la Propiedad. 

los contratos por los que el Gobierno del Distrito Federal enajene lerrenos o casas para la 
conslitucl6n del patrimonio ramllar o para personas de escasos recursos econ6micol. N$1II por el 11'8101 
miximo a que se ,erl8l'e el p6rrafo anterior, podr6n otorgal'H en documento pny.do, sin los requisitos de 
testigos o de ratlfic8ci6n de flrmaI. 

En los progremn de ~ de .. tenencia de la tlem que realice el GobIerno del Distrito 
Federal sobre Inmueblel de ptopiedttd pattIcu\a', cuyo valor no rebase el que aefIalI el primer P*rafo de 
esle ar1lculo, los contratos que se celebren entre las partes podrán otorgarse en las mismas condiciones 8 
que se reftere el parrafo anterior. 

los conlralos a que se reftere el párrafo segundo, asl como los que se otorguen con motivo de los 
programas de (@gularizacl6n de la tenenc!a de la tierra que realice el Gobierno del Distrito Federal sobre 
inmuebles de propiedad par1ictJlar, pocIrén también otorgarse en el protocolo abierto especial a cargo de 
los notarios del Distrito Federal. quienes en esos casos reducirén en un cincuenta por ciento las cuotas 
que correspondan conforme al Ilaneel respectivo·. 

·Artlculo 2320.- SI el valor de avalúo del inmue~1e excede de trescientos sesenta y cinco veces el 
salario mlnimo general diario viQente en el Distrito Federal en el momento de la operacl6n, su venta se 
hara en escritura pUblica. salvo lo dispuesto por elar1lculo 231T. 

·Artlculo 2321.- Tratándose de bienes ya inscritos en el Registro y cuyo valor no exceda de 
trescientos sesenta y cinco veces el salarlo mlnimo general diario vigente en el Distrito Federal en el 
momento de la operación, cuando la venta sea al contado podrá formalizarse. haclendola constar por 
escrito en el certiflC8do de ~ de propiedad que el regislrador tiene obIig8ci6n de expedir al 
vendedor a cuyo favor estén Inscritos los bienes. 

la constancia de la venta Hfé ratifICada ante el registrador. quien tiene obIigaci6n de cerciorar$@ 
de la Idenlidad de las partes y de la autenticidad de las fnnas, y pr@Via oomprobac66n de que están 
cubiertos los impuestos COffespondientes a la compraventa realizada en esta forma. hari una nueva 
inscripción de los bienes vendidos en f8VOf del comprado('. 

De los artlculos transcritos anteriormente podrlamos indicar los slgulen!@s punlOS: 

1.- La donación de bienes inmuebles es un contrato formal y siempre sera por escrito. 

2.' las donaciones ce bienes Inmuebles cuyo valor no exceda de 365 veces el salario mlnimo 
diario del Dislrlto Federal, se podr;n otorgar en escrito privado firmado por el donanle y donatario y dos 
testigos. firmas que seran ratifICadas anle Notario, Juez competente o ante el Registro Publico de la 
Propiedad . 

3.' Las donaciones otorgadas por el Gobierno del Oislrlto Federal como donante en favor de 
personas de escasos recursos o para la constitución del patrimonio i",miliar cuyo valor sea hasta de 365 
veces el salario mlnimo general del Dislrilo Federal podrán otorgarse en escrito privado sin la necesidad 
de ratifteación de firmas. 

4.· Si el valor del inmueble objeto de la donación fuere según avaluo mayor de 365 veces el 
salario minimo diario para el Disltito Federal, la donación se nara en escritura pUblica. 
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5.- SI el inmueble objeto de la donación estuviese inSCI'ilo en el Regi1.lfO Publico de la Propiedad y 
su yalor no fuese superior a 365 vea;s el salario mlnimo diario del OiSl,ilo Federal, la operación poc:Ita 
realizarse ante el Registro Püblico de la Propiedad. 

2.2.2.2.· l icilud en el ob;eto. motivo o fin 

El objelo, motivo, fin del aconlecimiento, se ref.ere a lo Que $e busca obtener con la celebtación 
del contrato, es decir los resultados Que se buscan; estos deben ser~. 

Por lo Que respecta 8 la condición. ésta 51 la hay en el conlrslo de donación tambien debe ser 
licita, pues seria impensable que el donante condicic:>~.c;fa al donatario él tNli:zar un delito. para que le 
transmitiera la propiedad de algUn bien. 

Hay Que dislinguir Claramente y no coofundir la licitud como elemento de validez del contrato en 
estudio y al (es pecio el maestro Raül Oftiz - Urquidi nos indica: ' Pues en tan\o que la licll\Jd como 
elemenlo esencial se refiere al acontecimienlo mismo, al hecho malerial en que tal acto consiste, matar él 
una persona O robar poi' ejemplo: la licilud como elemento de validez no se re(lefe a dicho acontecImiento 
en que el negocio consiste, sino al objeto, nlolivo o fin perseguido por éste (arrendar un inmueble para 
establecer en él una casa de asignaciOn, verbigracia) o a la condición que puede quedar sujeto el negocio 
(comprometerse, s~ngamos a arrendar una casa, ele., a condición de que el presunlo arrendatario 
mate 2: X personar . 

En la donación, al igual que en Otros contratos. el objeto, mOlivo, (tri o condición deben ser licilos 
para que el Derecho los ampare y surtan electos jurídicos de conformidad con el artIculo 1827 del Código 
Civil que d ice: 

·El hecho positivo o negativo, objeto del contrato debe ser: 

l.- Posible 

n.- lIcito· . 

El Código Civ~ no define que es un hecho licito , pero si indica que es un necho ilícito. 

·Artlculo 1330.- Es mcito el hecho que es contrario a las leyes de orden público O a tas buenas 
costumbres·. 

la misma ley sanciona la Yicitud: 

·Artlculo 1795.- El contrato puede ser invalidado: 

111.- Porque su objeto. o su motivo o fin sea IlIcilo: .. : 

Es deci~. si el fin o motivo determinante de la voluntad es íl icito, el contrato estara afectado de 
nulidad absolula. 

Como ya se ha d icho, el Código '::ivil en su articulo 1831 dispone: 

"El fin o motivo determinante de la voluntad de los que contra tan, tampoco debe ser contrariO a las 
leyes de orden publico ni a las buenas costumbres", 

la tey no puede proteger los actos que vayan en contra de tas leyes de orden públiCO o de !;os 
buenas costumbres y aparte de ser un lógico razonamiento, el art icuto octavo elet multicltado Código nos 
dice: 
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'los actos e;eculados contra el tenor de las leyes prOhibitivas o Je inleres pUblico serán nulos. 
exceplo en los casos en que 18 ley ordene lo contrario'. 

Por su parte y a manera de respaldar lo expuesto. el ar1íaJlo 2225 del citadO ordenamief"lto nos 
indica: 

'la Ilicitud en el objeto, en el fin o en la condici6n del acto produce su nulidad, ya absoluta, ya 
retativa, segUn lo disponga III~. 

E.", 

Ahora bien, e.le motivo, fin o eondlcl6n determinante de 111 voluntad permite noliflCa( las 
donaciones aJando el motivo determinante de la voluntad del donanle sufra error, es decir, cuando se 
demuestre que no habrla hecho la donac16n de haber conocido la verdad de las cosas. 

Generalmente, el error se verifICara sobre la persona, por ser la donación un contrato ' intuilu 
personae' a titvlo gratuito. En consecuencia si se hace la donación en coosideracl6n a una persona y si 
se padece un eO"Ot sobre su identidad, seré nula y se aplicaré la regla general delar1lculo 1813 del Código 
CivM vigente, que dice: 

'El error de derecho o de hecho invalida el contrato cuando recae aobre el motivo delerminante de 
la volunlad de cualquiera de los que contratan, si en el acto de la celebración se ded8,. eH motivo O si 
se prueba por las circunstancias del mismo contrato que se celebr6 este en el falso .upuesto que 10 
motivó y no por otra causa". 

la licitud del objelo tambi6n viene delimitada por la moral, como nos indica el tratadista Antonio 
Hefl\ández Gil, y 3decuanclo 10 que nos dice en su obra, es aceptable su criterio respecto a las 'buenas 
costumbres" a las que se refleten lo. artlculos 1830 y 1831 antes transcritos, 80etca que es illcito el 
conlrato cuyo hecho o fin o motivo sea contrario a las 'buenas costumbres', pues tendrlamos el problema 
de delerminar QUe son buenas costumbres y cuales son las malas costumbres. 

Asilo anteriot, considero qw ellbmino es muy ambiguo y s9Jiendo lo que expone el tratadista 
antes mencionado, "la exigencia de que el comportamiento no sea contrario. las buenas costumbres 
concuerda con la exigencia de que los pado$ para ser lícitos, no han de ser contrarios 8 111 moral. la 
norma legal pone en vigor a la norma moral para trazar la esfera de la licltud. El derecho se nutre aquí 
especialmente de un fecundo contenido ~tioo. lo que hace el Código Civil es remitirse a la norma moral, 
sin més. A traves de estas disposiciones, las normas morales, que siempre constituyen uno de los 
fundamentos cardinales del derecho, se transforman en especifICa y directamente ;urldicas. en aJanto 
adquieren positividad y vigencia. la norma moral básica no totera exagerados retativismos, pero algunos 
de sus postulados, y particu~mente aquellos que se conexionan con los jurldicos. no son extraflos del 
lodo a las circunstancias históricas y nacIonales".-

2.2.2.3.' Capacidad 

El Iratadista Manuel Borja Soriano. respeclo a la capacidad nos indica: 'la capacidad juridica es 
la aptitud para ser sujeto de derechos y hacerlos valer. Hay pues dos especies de capacidad o mas bien 
dos grados en la capacidad: la capacidad de goce y la capacidad de ejercicio'." 

El artIculo 22 del Código CIvH nos indicio: 

,. H(TTIindel Gil. Antonio, Dcn<ho de Obliladooes. Tomo). 4' edición, Editori.l 8pa.Q-e.lpe, 1918, Pa¡. 5~ 
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'la cap<"Cidad jurldica de las personas flsicas se adquiere por el n&Cimiento '1 se pierde por ta 
muerte; pero desde el momento en que un individuo es concebido, entra bajo la prolecó6n de la ley '1 se 
le liene por nacido para los efectos declarados en el presente Código'. 

Por lo que respecta -' contrato de donaci6n al igual que todos los contratos translativos de 
dominio, se requiere de una cepecldad diferente para una parte que para la otra. 

-Capacidad de! donante 

Es Indispensable que el donante tenoa capKId.ct de goce 18 cual el tratadis18 Raül Or1iz -
Urquldl define como ' la aptltt.ld que lod. persona tiene par. ser t1tulw de derechos '1 obligaciones'." 

Asllambién el donante debe ser propietario del bietI o titular del derecho materia de la donación, 
por el efecto translalivo de dominio que se opera con la celebfacl6n del contrato '1 ademn por ser un 
requisito legal para el perfecdonemlenlo del contrato de donacI6n, ya que esta no puede recaer sobfe 
bienes futuros. 

Por lo que si el donante no es propielario del bien objelo de la donación al momento de celebfarse 
el conlrato, dicho aclo lendrla aparejada la nutidad absoluta de conformidad con lo que establecen los 
arUculos 2270 aplicado por analogla '12333 que impide las donaciones sobre bienes futuros. 

Apar1e do las dos condiciones mencionadas, el donante necesita tener la capacidad de eJercicio, 
la cual el tratadista Rojina V.legas define diciendo que: 'Esla capacidad supone la posibHidad jurldica en 
el sujeto de hacer valer directamente sus derechos, de celebfar en nombfe propio actos N rldicos, de 
contraer y cumplir Sus obligaciones '1 de ejercer las acciones conducentes 8nte los Tribuf\8tes·.· 

Esta C8p&Cidad de ejercicio no se adquiere como la de goce por el nacimiento de conformidad con 
el articulo 22 antes eICpuesto; la capac.idad de ejercicio se adquiere posteriormente de conformidad con lo 
que marcan los artlQJlos 646 '1 &47 del Código CMI: 

·Artlculo 646.- la m8)'Ol' edad comienza 8 10$ diectocho al'los cumplidos". 

·Artlculo 647.- El m8)Of de edad dispone libfemente de su persona yde sus bienes'. 

Se puede concluir que en principio solo el map de edad en pleno uso de sus facuHades 
mentales puede hacer donadones. 

En resumen, el donante para poder celebrar un contrato de donación, necesita dos capacidades. 
la primera es la capacidad general P8f8 contratar Y la segunda es una capacidad especial: la capacidad 
de disponer de los bienes que son materia de la donación. Al respecto. dicen Ambroise CoIin '1 Henry 
Capitan\, que la capacidad jurldica es la aptitud para adc;uirir derechos '1 ejercilarlos. °Esta definición 
muestra que hay dos grados de capacidad . . 10. la capacidad de disfrute o aptitud para ser mular de 
derechos civiles; 20. la capacidad de ejercicio o ¡..oder para uHlizarlos '1 transmitirlos a lerceros' . .oo 

-Cap~C;di!d del donalario 

El Capllulo 11 del T itulo Cuarto que e~tudia al contrato de don3ción en el Código Civil nos habla de 
la capacidad de las perSOf\8S que pueden recibir donaciones en sus ar1iCUlos 2357 '1 2358 que a la letra 
dicen: 

'Articulo 2357.- los no l\8Cidos pueden adquirir por donación. con lal que hayan estado 
concebidos al tiempo en que aquella se hizo y sean viables conforme a lo dispueslo en el articulo 331'. 
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"Articulo 2358.' Las donaciones hechas simulando otro contrato a personas que conforme a la ley 
no puedan recibirlas, son nulas, ya se hagan de un modo directo, ya por inlerpósita persona'. 

Por su parle el ar1lculo 337 del mismo ordenamiento y en relacen con el arHCUIo 2357, nos indica: 

'Ar1iculO 337" P.ra los efectos Ieoales, sólo S8 reputa nacido al que, desprendido enteramente 
del seno materno, vive veinticuatro horas o es presentado vivo ante el juez del Regtstro Civil. Faltando 
alguna de estas circunstancias, nunca ni nadie podré enlabiar demanda sabte la paternidad o 
maternidad' . 

Como se desprende de los artlculos clt8dos, • diferencia del donante. el donal.erlo no necesita 
una capacidad especial. por que éste no Y8 • transmi\ir la propiedad de algo • cambio del dominio que 
recibe del donante ya que esta transmisión le realiza de manera gralufla. 

AsI también eKisle otra excepción 8 las reglas generales. pues c.omo nos hemos percalado, el no 
nacido pero sI concebido tiene capacidad para contratar en esle contrato 8 diferencia de los damas 
conltalOS pues en ellos se necesita que el contratante como sujeto activo o pasivo haya n&Cido, pues no 
puede haber contrato en favor o a cargo de un ser concebido pero no nacido, Ademés el contrato es un 
acuerdo de vcluntades, para que se forme, deben existir los contratantes, 

Por lo que respecta al arUcuto 337 que nos habla de la viabilidad de los no nacidos, Rojlna 
ViUegas nos afirma que el artIculo que fija estos requisitos sigue el sistema espaflol.·' 

En olros sislemas legalel, baila que el concebido, al nacer teno- un instante de vida. AsI por 
ejemplo, el articulo 906 del Código Francá, requiere sobre el particular que el concebido nazca viable, es 
decir, con capacidad de vivir, aunque esa capacidad se manifieste por un solo Instante de vida 
extrauterina. 

Sobre el mismo tema, el sistema alemén considera. por el contrar~, que es sufICiente que el nil'lo 
nazca vivo y ya no, ademés vlable, puesto que el Código Germano dispone escuetamenle en su primer 
articulo que Ola capacidad jurldlcll de las personas empieza con la consumación del nacimiento'. 

Pues bien, entre ambos slstemal se encuentra el nuestro, que no se conforma con el solo hecho 
de que el nit'lo nazca vivo, corno lo hace el alemén, ni exige la viabilidad en la forma en que lo requiete el 
franc~s, sino que siguiendo al CódiQo Espaftol, substituye la exigencia de la viabilidad francesa por el dato 
objetivo de que el feto viva veinticuatro horas fuera del seno materno o que por lo menos dentro de ese 
término sea presentado vivo al Registro CIvI. 

Asl pue!.. en nuestro derecho es necesario que el nino nazca vtvo y apane viva veinticuatro horas 
o sea presentado vivo al Registro Civil. 

A man~ra de ejemplo y para que la Idea quede dara: En Mexico. Juan cióña una casa al hito 
concebido pero no nacido de Carmen y este al nacer vive m~s de veinticuatro horas, es presentado vivo al 
Registro Civil y muere a las treinla y seis horas de nacido, la donación se verifICa y por lo tanto la casa 
pasarla a la sucesión legl1ima del bebe. siendo sus padres los benerlCiarios de dicha casa; por lo 
contrario. si el ocbe nace vivo pero fallece a las 20 horas de nacido, la donaci6n no se verifICa y la casa 
seguiré siendo de Juan. 

En el si:!ema franc~s, el ejemplo anleriof serra de la siguiente manera: El hito de Carmen, al 
momenlo de nacflr con capacidad de vivir, se verifICarla la donación, sin importar si viviera o no un tiempo 
determinado, pero si que nazca con la capacidad de vivir . 
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Por útlimo, en el sislema alemán, el hijo de Carmen por el simple hecho de nacer vivo. se 
veriflCaria la donación, sin Importer si llene capacidad de vivir o no o si vive un nUmero de horas o no. 

Por lo anteriOr y de los tres sistemas explicados. el autor de esta tesis se une a la opinión de Raúl 
Ortiz Urquldl,oU que nos dice que esle sistema (el mexicano) no es el mejor, por la razón de la difICUltad de 
la pr'Jeba de las veinticuatro horas mlnlma5, sino que el mejor, es el sistema alemán, que sólo e.ige que 
el nil\o nazca vivo aunque muera al Instante siguiente. 

No obstante lo anterior, a~ la Idea de que la don8cl6n deberj verifICarse y realizarse con la 
simple concepción y no esJ**' al nKlrn'ento para verif'1C*W. 

De lo expuesto anteriormente, se conduye que por el mero hecho de estar c:onoebk:to al tiempo de 
hacerse la doneci6n, se puede .. recItMr en donacI6n, en la Inteligena. de que el cton.t.rio, NlZCII con 
las condiciones de vida y de vIat6:Iad exigidas por la ley; nafllralmente que s.er'n los P«ftel en ejerdclo 
de la patria potestad los que lo representan para el efecto de la cetebraci6n del contrato de donaci6n; 
puesto que se trala de un acto que en este caso requiere de representanles es deeIr, de los padres. 

Las cargas o gravámenes Impuestos y que por ley no puedan ser resueltos por los padres del no 
nacido, no estarían frente 8 un problema de incapacidad del donatario sino frente a UI\8 donación de 
objeto ilícito. 

La regla general respecto a la capac.idad se encventra materializada en nuestro Código CM! en su 
articulo 1798 que a la lelra dice: 

'Son hébnes para contratar todas las personas no exceptuadas por la Iey". 

Por el contenido del artk:olo anterior se desprende que nuestro Código determinará las causas de 
incapacidad de alguna persona en especifICO para la ImposibDidacI de dar nacimlenlo a un acto juridico. 

Cuando en un conlt8to, se prelende crear una incapacidad, la clausula r~ solo tiene el 
valor de originar ul\8 obligad6n de no hacer, lo cual da origen a dal'los y perjulc:ios en el caso de 
Incumplimiento. 

Por su parte el tratadista Miguel Villoto Toranzo nos diCe: 'Nuestro Código no un en general en 
materia ele contratos a la incapacidad como un Instrumento de protección de la Integridad del negoclo 
jurldico, sino 1010 en defensa de algunos contratantes más débllel (como son: por razón de edad, los, 
menorfl$; por razón nsica, los sordo-mudos que no saben leer ni escribir; y por razón psicol6gica los 
mayores de edad privados de inteligencia por tocura, idiotismo o imbecilidad, aun cuando lengan 
inte~alos lucidos, y los ebrios consuetudinarios as! como los que habitualmenle hace uso inmoderado de 
drogas enervanles)"'" 

La incapacidad de hechO, o sea, la limitaciÓn de la capacidad de ejercicio, se dasiflC8 en nalural y 
legal. 

La incapacidad natural es la derivada de la falta de edad o de alguna enfermedad y la legal es ta 
fundada en todas las demás causas eslablecidas por la ley. 

Seda importante conocer el concepto de inlerdicción. término muy imponante en el tema en 
estudio por lo que podrlamos entenderla como la define el Licenciado Rafaet de Pina: 'un estado especial 
de las personas que constituye una incapacidad para la realización de determinados actos'. 
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El aulor arriba cilado nos dice respecto a la interdicción que esla: •... se produce en vif1ud de una 
resolución judicOaI. civ~ o penal, siendo esla consecuencia accesoria de delerminadas sanciones 
penales· .... 

Se pueden disUnguir diferentes grados de incapacidad: 

1) A la primera podriamos llamarla la del concebido. pero no nacido, en el cual ne<:esariamenle 
existe la representación de la madre o en su caso, de la madre 'J el padre. Sin embargo, como hemos 
visto en materia de donación existe una excepción a esta regla, pues el derecho permHe al embrión 
humano tener derechos subielivos patrimoniales, es deCir, derecho de recibir donación (asl como tambitn 
derecho de heredar, de recibir ~n legados, elc.) siempre 'J OJando este ser concebido pero no nacido 
reúna las condiciones de vida 'J de viabiidad exigidas por la ley. (mlOJlos 2357 'J 337 del Código CIvI). 

Respecto a esla primera incapacidad el tratadista RaUl 0rtIz Urquidi nos indica que el gradO 
máximo de la incapacidad de ejercicio (o lo que es lo mismo, e Inversamente, el grado mlnimo de la 
capacidad de obrar) les corresponde tanto al concebido peto no nacido, cuanto en general. toda persona 
mayor interdicta (enlre ellas las carentes tolalmente de inteligencia o perturbadas en lo absolulo de sus 
facullades mentales), pues estas carecen de toda facultad o siquiera posibilidad (rlsica, el no nacido y 
jurldica el mayot interdicto), de ejercer por si mismos, sus obligaciones. 

2) El siQuiente grado seria la persona mayot de edad Que no tiene pleno juicio 'J por 10 tanto se le 
alribuye una incapacidad. Que normalmente es 10tal, por lo Que para la validez de los actos jurldicos es el 
representante Quien únicamente puede hacer valer los derechos 'J acciones del incapaz 'J celebrar los 
actos jurldicos ~e administración o de dominio; estos últimos con autorizacl6n judicial. 

Para los aclos juridicos famHiares (matrirr,ooiO. reconocimiento de hijos. adopción ele.), no e)l;iste 
capacidad de goce para dichos sujetos er:a;enados o perturbados y por lo tanlO. no puede haber 
rePl'esentación. 

En materia de COfltralos y por lo tanto con respeclo a la donación, la regla Que acabamos de 
enunciar se observa sin e)l;cepci6n; aun OJando el mayor de edad tenga intervalos de lucidez no puede 
celebrar CQntralos en un momento en que este en pleno uso de sus facultades mentales; pero a cambio, 
en materia de testamentos se acepta que en un momento de lucidez mental, el enajenado otorgue 
testamento. 

3) En el siguiente nivel se encuentra el menor no emancipado, para el OJal e)l;i$te una incapacidad 
total: carece de f3O.Jltades pata ejercer sus derechos 'J cumplir sus obligaciones personalmente so pena 
de nulidad, necesitan siempre del representanle para contratar, para compatecer en juicio; se e)l;ceptúan 
los bienes Que el menor adquiera por virtud de su trabajo. pues la ley lo faculta exclusivamente para 
realizar los actos de administración inherentes a esos bienes. 

POI' lo Que respecla al contrato de donación los menores sujetos a patria potestad o tutela y de 
conformidad con tos arUculos 436. 437 'J 561 respectivamente, tienen capacidad de goce pero carecen de 
la de ejerciCio. lo Que signifICa que el menor de edad ni por si solo ni represent-¡do por lOS Que ejercen la 
patria potestad sobre el. podran ser donantes en un contrato de donación. lo anterior con fundamento en 
lOS articulas 436, 561 Y 576 Que a la telra dicen: 

-ArticulO 436.- los que ejercen la patria potestad no pueden enajenar ni gravar de ningún modo 
los bienes j",f.uebles 'J los muebles preciosos Que corresponden al hijo. sino por causa de absoluta 
necesidad o de evidente benefICio. 'J previa la autorización del juez competente. 

Tampoco podran celebrar contratos de arrendamiento por mas de cinco allos. ni recibir la renta 
anticipada por mas de dos at'los; vender valores comerciales, industriales. titulos de renlas. acciones, 
frutos y ganados, por menor valor del que se colice en la plaza el dla de la venta; hacer d04'\aCión de los 

•• IX r ina. Rar:H:l . EkmcnlOJ. de IXruho Civil Mell i"IIO, Vol. l. 20' (dici6n, Edil. POrrUI. 199~ . Pla. 209 



)7 

bienes de los hijos o remisi6n voluntaria de los derechos de éstos; ni dar fianza en represenlaclÓfl de los 
h:jm.' 

"Ar1levlo 561 .- los bienes inmuebles, los derechos aneltos a ellos y los muebles ptKiosos. no 
pueden 5t!f enajenados ni gravados por ellulor, sino por causa de absoluta nect!sidad o evidente utilidad 
del menor o del mayor con alguna de las incapacidades a las que se refiere el art iculo 450 FraCCIÓn ti 
debidamente justiflCétda y previa 8 la confirmación del curador y la aUlorización judicial". 

"Ar1lculo 576.- Ellulor no puede 1'IaCe( donaciones en nombre del inc&p&citado", 

AsI lambi6n se entiende que los menores no emancipados o los mayores incapacitados pueden 
ser donatarios. Por lo que se rer ... a los Incapacitados. el articulo 579 del Código Civil dispone: 

'EI tutor l lene obIigacI6n de admitir las donadones simples, legados y t'lerenclas que se dejen al 
incapacitado", 

Por otra parte y al igual que la Idea anlerior mencionaremos bte\lemenle que en materia de patria 
potestad, los que la ejercen gozan de un usufructo del cincuenta por ciento de 10$ bienes Que administran 
del menor por disposición de ley de conformidad con los artículos 428 y 430 del Código Civil, los cuales 
son del tenor lileral siguiente: 

·Articulo 428.- l os bienes del hijo, mientras esté en la palria polestad, se dividen en dos clases; 

l.- Bienes Que adQuleta por su trabajo; 

tI .- Bienes Que adquiera por cualquier olro titulo·. 

·Artlculo 430.· En los bienes de la segunda clase, la propiedad y la mitad del usufructo pertenecen 
al hijo; la administración y la otra mitad del usufrudo corresponde 8 las personas que ejerzan la patria 
polestad. Sin embargo, Si los hijos adquieren bienes por herencia, legado ° donad6n y el leslador o 
donante ha dispuesto que et usufNCto per1enezca &1 hijo o que se destine a un fin determinado, se estara 
a lo dispuesto·. 

Este usufructo det que gozan los que ejerzan la patria potestad cuando son los padres, pueden 
renunciar a el, y si esta renuncia es 8 favor del hijo, se considera como donacI6n, tal y como lo indican los 
artlcu\os 431 y 432 del ordenamiento en estudio: 

"Articulo 431 .- los padres pueden renunciar $U derecho 8 la mitad del usufNCto. haciendo constar 
su renuncia por escrito o de cualqulet otro modo que no deje lugar 8 dud.·. 

"Articulo 432.- La renuncia del usufructo hecha en favor del hijo, se considera como donación·. 

Otro punto de Interés respecto al tema en estudiO es la obliQaclón expreu impuesta por la ley 
(articulo 579) a los lutores, de admiUr las donaciOnes simples, dadas al Incapaz y por el contrario el 
Código en su capitulo de patria polestad no habla de alguna obligación respecto a lo anterior, por lo que 
podríamos entender Que los que ejercen la patria potestad tienen una facultad disaecional para aceptar o 
no una donación hecha al menor de edad, cuestión que podria resultar muy controvertida. 

4) En el grado siguiente de incapacidad podriamos setlalar a un menor emancipado Quien tiene 
capacidad de ejercicio para real izar todos los actos de ertministración respecto a sus bienes muebles e 
inmuebles, sin representantes y por ello no sólo de los que haya adquirido por su trabajo. sino también de 
los que sean suyos por cualquier otro titulo. teniendo ademas ta tibre d isposición de tos muebles; pero 
mientras "O adquiera la mayorta de edad, necesitara aulorización judicial para actos de dominio y de un 
lulor para asunlos de lndole judicial. lo anlerior se fundamenta en el articulo 643 det Código CIV~ en 
estudio que dice: 



" 
"El emancipado Hene la libre administración de sus bienea. pero siempre necesita duran'e su 

menor edfld: 

l .· De la aulorlzación judicial para la enajenación. gravamen o hipoteca de bienes ralces. 

U.- De un luIor para negocios judlciale~t. 

De conformidad con lo anterior se podrla Inlefpl'eta' que los menores emanci~ necesilan de 
una autorización judldal pata doner Inmuebles. Sin embargo el tratadista Miguel Ángel amor. Valencia 
l'tO$ da su punto de vista al decir: ·POI' otra pal1e, siendo ata Institución un instrumento pera Iogfar la 
supe:t3Ción de los menores, no puede COI'IY'eI1irse, por UN! errónea Interpretación de las disposiciones Que 
la regulan, en un medio pat. cavuI1es perjuicio Y como el hecer don8cionres no les representa ninguna 
utiidad, lógicamente no deben tener facubdes pera h8oetIes, no obstante que la ley diga que s6lo 
requieren de autorizaci6njudic:ial pa'8 haoerenaje.~ de bienes ralces-,4 

5) Olro r.noo Inleresanle seria el de los reprnentllntes voIunlatios, o S.8, lOs apoderados, 
pueden hacer donaciones respecto de los bienes de sus poderdantes Si tienen f9CU1tades expresas par. 
ello. Punto de confl icto se presenta cuando el apoderado tiene facultades de dominio en general. pues 
exislen tratadistas 'J avlores que opinan en senlido posltiYo. es decir. que si el apoderado tiene facultades 
generales de dominio otorgados a su favor de conformidad con el ar1lculO 2554 tercer parrafo del Código 
Civil, esle, al lener las facultades sobre los bienes de apoderado como si el fuera el duel'lo podré en 
consecuencia donar los bienes y no necesita facultad expresa. 

Dentro de este rango de tratadistas que se postulan en favor de la primera tenclencia, se 
encuentra Miguel Ángel Zamora y Valencia que al respedo nos dice: 

"Los represent1i!'ntes voluntarios, o sea los apoderados, pueden hacer donaciones respecto de los 
bier.es de sus poderdantes si tienen facultades expresas para ello o 51 gozan de facultades para actos de 
dominio en forma ger.efal, Si lienen facultades expresas, se entiende que se les confriefon mediante 
poderes especiales para hacer donaciones. respecto de los bienes de sus represenlados y no hay 
ninguna duda en el sentido de que In donaciones celebradas en esas condiciones serin plenamente 
válidas, SI el apoderado goza de facultades generales para actos de dominio, en los términos del tercer 
parrafo del ar1IQJIo 2554 del Código CM, signifICa que tiene todas las fac:ultaclu de dueflo respecto de los 
bienes del poderdante y es preciSllmente 111 donación, una facultad que debe ejercitar el dueno de los 
bienes y por lo tanto podré hacerlo el apodetac:lo para ados de dominio. A mayor abundamiento. si el 
poderdante no hubiera querido darie esa f8CUltad , podria haber limiLado el poder en Jos términos de la 
misma fracción cuar1a del mismo ar1iQJIO 2554, y al no hacer1o, la condu$ión es que la ¡nt~nción elel 
poderdante fue concederle amplias faQJItacIes a su representante en retación a sus bienes, sin limitación. 
inclusive para que pudiera nacer donaci6n de ellos. Ademés, no elebe o/vidarse que una ele las 
obligaciones principales del mandatario, es la de ejercer los actos juridtcos encargados, siguiendo las 
instrumentaciones recibidas de su mandante, y si un apoderado general para actos de dominio hace 
donación de Jos bienes de su poderdante, sin haber recibido instrucciones en tal sentido, sera 
respons¡¡ble ante éste, de los danos y perjuicios que te origine: pero esto no signifICa que no pueda 
legalmente hacer tal donación y que ésta sea vélida".-

Por otra parle e)! isten loS tratadistas que se postulan en sentido contrario a 'os anteriores, es 
decir, que piensan que no es sufteiente tener un poder general para actos de dominio otorgado en 
1érminos del lercer parralo del articulo 2554 del Código Civil para poder hacer donaciones en 
representación del poderdante, si no que se necesitan facultades expresas para ello, 

Denlro de estos, se encuenlra el maestro Ramón Sanchez Medal, quien se .... ala: 

. ) bmora y Valenei" Mi¡;uc:l An,tl, ContnllOS Civiln, 4° tdic .. Edil. Porroa. 1992. Pac, 131 

.. Zamor. y Vak llC"ia, Mi¡!uc:l An¡t l, ConlralO$ Civilts, 4° tdic .. Edil. POrrUl. 199~ . P'is, 1) I Y 1)2 
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-El representante voluntario necesita clausula especial 'i eJlpresa para donar 8 nombre del 
mandante yen la Que se precisen el bien a donarse y la persona donalaria o se den al mef105 bases para 
su determinación por tratarse de un contrato -intu;'u personae- por antomasia (PaciflCi y Ruggiero), ya que 
ni siquiera el mandatario ~neral para acles de dominio puede hacer donaciones (255-4·JO), sin Ha 
dáusula especial. porque ese tipo de poderes gene~ales se confieren para conse ...... ar o defendef y no par. 
disminuir el patrimonio del mandante·,·' 

Me uno a la tendencia expuesta por el maestro Ram6n Sanchez M@dal , toda vez que considero 
que un apoderado general para actos de dominio, si bien es ciMo liene facultades ele dueflo, no lo es yel 
acto de enajenar un bien donéndolo, trae un detrimento en el patrimooio del poderdante (dueflo). y sin 
recibir instrucciones del mismo no podrr. donarlo, ('1 mas bien, no dfobefla poder doner. por lo Que 
considero que una refQfma 8 la ley en el sentido de aclarar dicha controversia st!fla lo mejor y 8s1 pues en 
el Capitulo Cuarto de esta Tesis profundizaremos en el presente lema. 

6) Por uUimo, también hay que tomar en cuenta aquellas prohibiciones especiales que se 
establecen en la ley para que determinados individuos o corporaciones puedan adquirir bienes: los 
extranjeros no podrán adquirir por donación bienes inmuebles ubicados en ZOI"l8 prOhibida: •... en una 
franja de cien kil6metros a lO largo de las fronteras y de cincup.nta en las playas, por ning(Jn motivo podrán 
los eKtranjeros adquirir el dominio direclo sobre tierras yaguas' (At1iculo 27 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos MeKicanos), 

2.2.2.4.- Ausencia de vlclo$ de la voluntad 

El contrato de donación al igu¿;;1 que cualquier otro acto jurídico para ser válido requiere, entre 
otros requisitos: que la voluntad se manifieste de memera libre y consciente, Cuando concurre alguna 
circunstancia contraria a esta forma de eKpresión de la voluntad engendradora del acto jurldico, se dice 
que se halla viciada, lo que quiere decir que la ausen.-:ia de vicios de la voluntad también es elemento de 
validez de la donaci6n. 

El Código Civil se refi8re a los vicios de la voluntad al tratar de los contratos en general: -El 
consentimiento no es válido -dispone el Código en su articulO 1812- si ha sido dado por error, affancado 
por violencia o sorprendido por dolo', 

Por 10 que antes de continuar tendriamos que analizar en que consisten el error, la violencia yel 
dolo y las consecuencias ~ los mismos, 

Asl pues empezaremos hablando del error y con tal fin citaremos a algunos tratadistas que lo 
definen. 

El Licenciado Miguet Angel Zamora y Valencia lo concibe 851: 'EI effor es el conocimiento 
equivoco de la realidad y no debe confundirse con la ignorancia. porque ésta es una falta de 
conocimiento. 

También puede decirse que el error es el conocimiento ineKacto de la realidad consistente en 
creer cierto lo que es falso o falso, lo que es cierto·.48 

Por su par1e Ram6n Sánchez Medal nos indica: 'Se entiende por error la opinión subjetiva 
conlraria a la realidad o la discrepancia entre la voluntad interna y la voluntad deciarada',.v 

Por ultimo Manuet Borla Soriano, en su libro cita a diversos tratadistas definiendo al err,)t" como: 

u Sinchez MC'd.6I, Ramón, De los Conb"ltos Civiles, 19" edit., Edil. Pomia, 2002, Pago 205 
o, amora y Voltncia, Mi¡:utl Matl, Conb"llOS Civiles, 4" tdic., Edil. PolTIi.a, 1992, P.,. 41 
., Sjnchez Medi!. R.m6n. De los Conb"llOS Civiles. 19" edit., Edil. Porl'"ful, 2002, Pa" 52 
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"El error es una creencia no conforme con la verdad ... un estado psicológico en disCOI'dancia con 
la realidad objet iva ... una noción 'alsa ... 

la ignorilncla es la ausencia de toda noción. perO en defKhO los efee10s de 18 ignotancia son en 
general los mismos que los del error ... & 

Como nos podemos dar cuenta, los aviares coinciden con el concepto del enor. y asl también 
algunos de ellos disllnguen entre el error y la ignorancia, y de mucho tnleres resulta la CIta que Rafael de 
Pina hace en su otwa de Valverde. al decir. 

-El error -según VAlVEROE· se distingue de la ignorancia y no puede confundirse con ella. En el 
error Niy ausencia de una Idu verdac:lel'a, y la ignorancia es la carencia absolvt.a de conoclmlenlo. es no 
tener ninguna nocI6n sobre una cosa. 

DichO de otro modo, se puede distinguir claramente y con precisión el error de la ignorancia 
considerando al error como una falsa representación de la realidad".$' 

Rojina Villegas agrega que ademas del error. la ignorancia consiste en la carencia de 
conocimiento respecto de alguna materia; para efectos prádicos se toma en cuenta en el derecho, para 
atribuirle los mismos efeClos que al error. Por consiguiente desde el punto de vista jurldico, el error y la 
ignotancia, cuando son los motivos unicos y determinantes de la voluntad. la vician en Igual forma y 
originan la nulidad relaUva del acto jurldlco.~ 

Existen tres tipos de error, que son: de aritmética, de hecho 'i de derechO. 

-Error de aritmética, o de cálculo Que solo trae como consecuencia el que se rect ifIQue la 
apreciación inexacta tal y como nos lo indica el ar1icul:) 181-4 del Código Civ~ , que diCe: 

-El error de cálculo solo da lugar a que se redifiQue-. 

-El error de Derecho es el que recae sobre una regla de derecho, El ar11cu1o 1813 del 
ordenamiento antes citado, nos indica: -9 error de derecho o de hecho invalida el contrato cuando recae 
sobre molivo determinante de la voluntad de cualQuiera de lOs que contratan, .1 en el acto de la 
celebración se declara ese motivo o sJ se prueba por las circunstancias del mismo contrato que se celebró 
esle en el falso supueslo que lo motivó y no por otra causa'. 

Rafael Rojif'18 Villegas al respeclo nos indica: 'Hay error de derecho cuando 1.: causa 
determInante de la voluntad del ac10r o aclares de aclo, se funda en una creencia falsa respeclo a la 
existencia o a la interpretación de una norma jurídica, de lal manera que por esa creencia falsa respeclo a 
los términos de la f'Otma o a su interpretación jurídica. se celebró el aclo, Si hubiese conocido el sujeto la 
verdader3 ¡nlerprelación de la ley o el texlo de la misma, o bien. si hubiese sabido Que la norma Que el 
creia existente en real idad no existía, no hubiera celebrado el acto jurldico" ,» 

-Po~ ultimo, el error de hecho: que es el Que recae sobre los hechos materiales y puede presentar 
tres grados de gralo'cdad, segun los cuales sus consecuencias cambian, siendo estos: 

Error obstáculo.· Este error puede consistir en dos tipos: 

... Uorja Sorilno, Manud, T('I('r l1 General de: las Obti~.,ione~, 15" (d ic .• Edil. Porru.., 1997. P.,. 2 \ f'I 
" De Pina, Rlfael, EJemrnlm; de [)eJ'e'('hoCivil Muieano, Vol. 1, Nedid6n. Edil. POfT'ia, 1998, PI,. 27) 
!l Roj ina ViltellS, Rafael. Compendio de: Dtt«ho Civil, Vol. 1.)0" tdid 6n, Edil. Pomia. 2001. PII, 14(i 
,. R('Oj ina Vilk,u. Rl r.d. CClmpendio de Derecho Civil. Vol, 1. )0". Edici6n. Edil. PoffiIa. 200 1. P.,. 14) 



., 
al Cuando recae sobre la na1UJaleza juridica del contrato, por ejemplo si Carmen le dona a 

Ucha un vestido y Licha Cfee que Carmen se lo esta pteslando, en consecuencia Carmen piensa que 
dona y licha piensa que le dan el vestido en comodato. 

b) Cuando recae sobre la identidad del bien objeto del contrato, verbigfacla, si Carmen le 
dona a lIcha un vestido y Llcha aH que la donación consiste en un abrigo, estariamos en la presencia de 
un error en la identidad de la cosa. 

Este obstj0,¡40 se carec1eriu como su nombre lo Indica, en que cuando se da forma un obstaculo 
patilla formeclóo del consentimiento o conctJfS() de voluntades y por coosigl.Mente, Impide el nacimiento 
del acto jurldk:o. originando la inexistencia del mismo. 

Error tdidad.- Este error se podrla decir que es el que més comurvnenle sucede. Este error se 
manifiesta cuando la YOIuntad de una o embM partes .1 llega a manifestarse. de tal manera que el acto 
exilie. pero una de las partes o ambas sufren una aprec1ecl6n eq\J~ de la realidad de tal naturaleza, 
que de haber ,Ido conocida, no .e hubiera celebrado el acto. En Btendón • esta circunstancia. se 
considera que el consentlmlento le formó, pero que hay un vicio de ta' magnitud, que Impide QUd electo o 
contrato surtan 5US efectos, porque la manifesl.aci6n de la voluntad no es cierta. 

Del arllculo 1613, que ya ha sido transcrito anteriormente, se desprenden ciertos requisitos 
indispensables para que un error pueda Invalidar el contrato, siendo estos: 

al Oue el error recaiga sobre el motivo determinante de la voIunlad y 

b) Oue en el aclo de la celebración del negocio se declare ese molivo o se pruebe, por las 
circunstancias del mismo aclo, que ésle se celebrf. en el falso supueslo que lo motivó y no por otra causa. 
Faltando cualQuiera de tales requisitos, el error roO es error-nulidad y por lo tanlo. no puede invalidar el 
acto. 

Error indiferente.- Ramón ~nchez Medal nos indica al respecto: -El error indiferente no afecta a 
la validez del contrato y ordinariamente se reduce a contratar en condiciones mas onerosas o 
desfavorables ele las que se pens6, pero no al e)l:;tremo de que de haberse conocido La realidad no se 
hubiera contratado. Ejemplo: se compra un edifICio muy bien ubicado y con buenas rentas en un precio 
razonable, creyéndose que la duela ele los pisos es ele encino e ignorándose que son de ocote- .~ 

-Dolo y mala fe 

El dolo Y la mala fe vienen def"rnlc:los en el articulo 1615 del Código Clyll. 

-Articulo 1615.- Se entiende por dolo en los contratos cualquier sugestión o artifICio que se emplee 
para Inducir a error o mantener en él a alguno de los contralantes; y por mala fe, la disimulación del error 
de uno de los conlralantes, una 'ItIZ cooocJdo·. 

Respecto al dolo. Roiina Villegas aporta: 'Propiamenle hablando, el doh no es en si un vicio del 
consentimiento. Vicia La voluntad sólo en tanlo que induzca s error y que éste sea, además, el motivo 
determinante de la misma ... Cuando el dolo no origina error. es decir, cuando las maquinaciones o 
artifICios fracasan de tal suerte que el contratante no es victima de aquellos, no eltiste vicio de la voluntad 
y a pesar de la actitud illcita de la otra I}GrteMo de un tercero, el contrato es válido porque la voluntad se 
manifest6 sin el erfor que se quiso pt'()Y().A!r·. 

El Código Civit en su articulo 1616 confirma lo dicho por Rojins Villegas anleriormente. al indicar: 

)o S'nchcz Mtd'I, Ramón. De 105 ContJ1llOS Civiles, 19" tdic .• Edil. Poma, 2002, Pa,. 53 
" Rojina vm~.a~. Rafad . Compendio d~ Derecho eh,l, Vol. !. 30' ~d¡ci6n, Edil. Porrua, 2001, Pa,. 1<1 5 



"El dolc o mala fe de una de las partes y el dolo Que proviene de un tel celo, sabiendolo aquella. 
anulan el contrato si han sido la causa determinante de este acto jurldico". 

Por lo Que et dolo Que induce a un e"O! determinante de la voluntad, motivara la nutidad del 
con\!alo y para ello no es necel.rio Que provenga de Ufl8 de las par1es. sino tambien de un tercelo, pero 
sabiéndolo aqueHa, bajo el concepto de Que si ambas partes proceden con dolo, ninguna de ellas puede 
alegar la nulidad !"ti reclamar indemnización alguna, tal y como lo dispone el articulo 1817 Que a la tetra 
dice: 

·Si ambas partes proceden con dolo, ninguna de ellas puede alegar la nulidad del ~o o 
reclamarse Indemnizaciones". 

Como se desprende del artIculo 1815 anles transcrito, en la mala fe, el error no se prO'VOC8, 
simplemente el contratante se aprovecha del Que advierte en la otra parte y de esta 8dIIud pasiva para 
aprovecharse del e"or de la otra parte y obtener ventajas Indebidas, se ocupara el dolo, por cuanto Que 
también origina nutidad del contralo, siempre y cuando el error en Que incurrió voluntariamente la otra 
parte contratante, sea determInante de la voluntad. 

Regresamos al dolo para indicar Que exislen como se sabe dos caregorias de dolo: 

1. Dolo principal o delerminante. Rojina ViUegas indica Que esta categorla de dolo es et Que 
molilla la nulidad del acto, porque produce un enor Que es a su vez la causa técnica por la cual se celebr6 
dicho acto.!ot 

2. 0010 incidental. Es aquél Que origina un error de importancia secundaria, Que a pesar de 
haberse conocido se hubiera celebrado el negocio. Et dolo incidental, por consiguiente no justifl(;8 la 
nulidad del ado jurldico.)1 

En doctrin¡; ademas de la distinción sobre el dolo descrita anteriormente, también se habla de un 
dolo bueno y un dolo mato, considerando que el dolo bueno es, de acuerdo con lo expueslo por el Lic. 
Sanchez Meda!, aquel Que consiste más bien en una peQuefla astucia o "soIIertitt", que SOlo exagera los 
a\!ibutos o el valor de una cosa para jusliflCélr el precio Y Que usan de manera muy común los 
comerciantes, sin tener 'rascendenclajl·rldica. ya Que solo genera un error..fndiferente.~ 

Respedo a este "dolo bueno" se aplica lo Que dispone el articulo 1821 Que a la letra dice: 

"las consideraciones generales que los contratantes expusieron sobre los provechos Y perjuicios 
Que naturalmente pueden resultat de la celebración o no celebraci60 del contrato y que no impor1en 
engaflo o amenaza alguna de las partes. no serán lomadas en cuenla al califlC8l" el dolo o la violencia". 

Por lo Que respecta al "dolo malo·, se puede considerar como lal a lo Que se lrat6 en la primera 
parte det lema, incluyeodo la derinición Que sobfe el dolo da el artículo 181 S ya transcrilO antellormenle 

Por ultimo. seria im¡lOrtante mencionar el articulo 1822 Que dice: 

"No es licito renunciar para lo futvro la nulidad Que resulte del dolo o de la violenc ... •. 

A este respecto el tratadista Miguel Villoro Toranzo nos indica Que: • ... En esta forma Qveda 
p10tegida la parte engaflada, sin limitación de tiempo. pues nuestra legislaci6n no seflala nlngun plazo en 
Que deba ejercitarse la acción de nulidad por causa de dolo"." 

)(o Ob. C iI .. PIg. 146 
JI O b. Cil., PII. 146 
~. S~ndln Medil. RanKm. IX lO!' ContralO!' ej,·iles. 19" ~dic .• Edil. pc>rrua. :!OO:!. l'lg. 51 
... V iIIOfO T(>ranz.o. M i,.uel . lnlroduc~i6n.1 E~lud io del Dl'IIx ho. 9" ~dic . , Ed ll . I'c>I'TÜI . PI¡¡ ) ¡¡9 



.Vio/encia 

El art iculo 1819 del Código Civil para el Oistrito Fe<!eral define la violencia asl: 

"Hay violencia cuando S8 emplea f~ (lsica o amena!as Que impor1en peligro de perder la vida, 
la honra, la libertad, la salud, o una parta considerable de lOs bienes del conlralante, de su cónyuge. de 
sus ascendientes colaterales dentro del segundo grado", 

Por su parte, Manuel Bor}a Soriano, citando a 8audry-lacantinerie y Barde, nos dice: ' En realidad 
no es la violencia misma. sino e( lemor, MJ efec10 ordinario, el Que altera la voluntad, el Que vicia el 
consent imiento·.to 

Miguel Vdloro Toranto respecto 8 la violencia indica: "consiste en la presión ejercida sobre la 
voluntad de una persona, ya sea por medio de fuerzas materiales. ya acudiendo a amenazas, para 
obligarlo a consentir en un aclo jtKldico'," 

Por su parte el articulo 1818 del Ordenamiento civil en esludio sanciona la viotencia al eSlablecer: 

"Es nulo el contrato celebrado por v;"lencia, ya provenga esla de alguno de los contratanles, ya de 
un tcrcero, inleresado o no en el contralo". 

No obstante lo anterior, 18 propia ley distingue enlre la violencia y el temor reverencial 
atribuyendole a este üllimo de conformidad con sus consecuencias el grado de dolo bueno. toda vez Que 
el articulo 1820 de nueslro Código Civ~ lo define y sanciona de la sigo:ente manera: 

"El temor reverencial. eslo es, el solo temor de desagradar a las personas a Quienes se debe 
sumisión y respelo. no basta para viciar el consentimiento'. 

Analizando un poco más la violencia podemos concluir Que la parte afectada con la violencia se ve 
afectada o presionada a elegir enlre el dal"lo que le amenaza con la violencia y el consentimiento para 
contralar que se le pide con la violencia la mayorla de los casos, por lo que la parte actúa por el temor que 
provoca la violencia y su albedrlo se ve disminuido, 

Hay que distinguir entre dos tipos de violencia: violencia l isica y violencia moral. 

la violencia fisica eliste, nos dice Rojina Villegas, "cuando por medio del dolor, de la fuerza física 
o de la privación e la libertad se coacciona la voluntad a efecto de que se ellteriorice en la celebración de 
un acto iu,idico. También elistirá cuando por la fuerza se priva a otro de sus bienes, o se les nace daflo 
para lograr el mismo objeto; o bien, cuando merce<! a la misma fuerza se pone e"l pehgro la vida, la honra. 
la libertad o una parte considerable de los bienes de la vict ¡ma' ,~ 

la violencia morill se deduce del articulo 1819 del Código Civil , como cualQuier amenaza QuC 
importe pel igro de perder la vida. la honra, la libertad, la salud, o una pan .. considerable de los bIenes del 
contralanle , dod su c6nyuge, de sus ascer 'dientes colalerales dentro del segundo grado, 

Como conclusión y enfocados al tema en estudio podriamos decir Que en un contralo de donaCIÓn 
en el cual el con!.enlimiento de una de las parles fue oblenido mediante la violencia, puede el afectado y 
solo él, pedir la nulidad del contralo, dentro de un plazo de seis meses contados a partir de que cesa la 
violencia. lo anlerlOr de conformidad con los articulos 2230 y 2237 del Código Civit Que a la lelra docen: 

NI Boljl Sorilno.l\hnuel, T«ril Grneal« IL( Obligldones, 15' ~dk,. Edit. Poma, 1997, PI'. 223 
., Villoro Toram:o, Miguel. Ob. Cit., PI" 382 
.: Rojinl V¡Ik¡u, Rlf.d, Com~ndio de Oen<:ho Civil. Vol. 1,)0' ~dición. Edit. Porru... 2001, PI ' . 14 7 



-Articulo 2230 - la nulidad por causa de euOl, dolo, vIOlencia, teslÓn o incapacidad, solo puede 
invocarse por el que ha sufrido esos vicios de consentimiento, se ha perjudicado por la les~n o es el 
incapaz-o 

-Arl iculO 2237.- La acción para peijir la nutidad de un contrato hecl'lo por violencia, prescribe a tos 
seis meses contados desde que cese ese vicio det consentimiento-. 

POl lo tanto si el afectado de violencia solicita la nulidad del acto, las pat1es tendrían Que 
restituirse lo dado, tal y como lo dispone el articulo 2239 Que nos dice: 

-Arl iculo 2239.- la anulación del acto obliga a 'as parles a restituirse mutuamente \o que han 
recibido o percibido en virtud o por consecuencia del acto anulado·, 

El contenido de los artlculos anteriores pone en serios predicamentos la segurlded del IraflCO 
jurldico por lo Que implica y es por tal motivo, creo yo, que fue la raz6n de la creación del articulo 2233 
Que abre ta posibilidad que el acto anulable sea confirmado antes de los mencionados seis meses, misma 
confirmación Que puede hacerse por cumplimiento voluntario por me<lio del pago, novación o cualquier 
olro modo. 

-Ar1 iculo 2233.· Cuando el contrato es nulo por incapacidad, violencia o errOf, pueóe ser 
confirmado cuando cese el vicio o motivo de nulidad, siempre que no concurra ntra causa que invalieSe la 
confirmación-, 

En la violencia al igual que en el dolo es irrenunciable el derecl'lo de reclamar para lo futuro la 
nulidad que rcsulte de la violencia, tI(l obstante lo élnterior se puede confirmar el acto si eSle se ratifICa 
una vez cesado el vicio: 

-Arliculo .822.- No es licito renunciar para lo futuro la nulidad que resulte del dolo o de la 
violencia-. 

-Art iculo 1823.- Si habiendo cesado ta violencia o siendo conocido el dolo, el que sufrió la 
violencia o padeció el engal\o ratifICa el contralo, no puede en lo sucesivo reclamar por semejantes 
vicios-. 

POl ultimo nos quedada decir que respecto a los vicios del consentimienlo, la donaci6n se apega 
a todas las reglas generales y Que se han ekpueslo, no habiendo como en los casos anteriores ninguna 
excepción a las reglas generales. 

2,3, EFECTOS DEL CONTRATO 

Se considera a la donación pura y simple, como un contrato unilateral toda vez que las 
obl igaciones que genera son unicamente para el donante, ya que son las unicas que se pueden 
materializar, es decir, valorar en dinero, no obstante 10 anterior, ta '(jonación pura y simple crea 
obli9aciones al donatario solo que estas se pueden considerar de caracter moral: no es el caso así de las 
donaciones con carga u onerosas pues estas generan obligaciones a las dos partes y el IncumplimlenlO 
de la carga por parte del donatario da lugar a la revocación de ta donación. en este caso se está en la 
presencia de un conlrato bitateral pues como se ha dicl'lo antes, las donaciones con carga generan 
obligaciones a ambas partes , donante y donatario y el incumplimiento de las mismas trae aparejada un~ 
sanción juridíca. 

Po.- lo anterior prefiero ha..!ar en términos generales de \os cfectos Que produce el conlralo. y 
hablar en manera singular de las Obligaciones de las partes . 

2.3,1, Obligaciones del donante 



La celebración de un con,ralo ele donación. en primer lugar crea obligaciones al donanle: 

Tr8smitir 01 dominio de/lJ ces. donadlJ 

Este es el principal efedo del con,ralo en esludio asi como la primera '1 principal obIigaci6n del 
donanle. pues como ya se vio el conlralo de donación es esencialmenle un conlralO Iranslalivo de 
dominio. eslo signifICa que por regla general con la simple celebrlJCión del conlralO de dOnación la 
propiedad queda Iransmilida a fevot del donalatio, la excepción seria que el contra,o quedase sujeto a 
condición suspensiva. o a un t"rmlno, pues en eslos casos habrla que esperar a que la condición se 
diere, o ellermino se cumpliese pata que se diera la transmisión de propiedad a favor del donatario. 

Entregar al dOfllJtario J. COM don6d. 

Como consecuencia de lo anlerior, el donante debe hacer enlr. de la cosa que ha 'ransmitido 
medianle la donación. al donalarlO. En materia de donaciones. el Código Civil para el Ois,rilo Federal no 
establece ninguna regla especial rela'iva a la entrega '1 por lo 18nlO deben aplicarse las reglas generales 
que en maleria de obligaciones dispone dicho ordenamienlo. asi como lamblén analógicamenle algunas 
OO1'mas deslinadas al contrato de compra .... enla. en lodo cuando no se opongan a lo expresamenle 
dispueslo para el conlralo de donación. 

ESla obligación tiene que estar regida en cuanto a su cumplimiento. por el principio de eX8Clilud 
en cuanlo alliempo. lugar. forma '1 sustancia.ll 

Exac!ilud en cuanlo al tiempo: 

La enlrega de la cosa donada debe realizarse en el tiempo convenido. 

El problema se da cuando en el contrato de donación no se especifICO el tiempo de entrega de la 
cosa donada. por lo que el donatario tiene la facultad para pedir la entrega de dicho bien y asi obligar al 
donante a cumplir con su obIi;aci6n; la leyes muy dara al res pecio. partiendo del hechO de que la 
enlrega de la cosa Iransmilida en donación es una obligación de dar, eSlarlamos a lo dispue<;to por el 
articulo 2080 de nuestro Código CM: 

'Si no se ha fijado el!lempo en que deba hacerse el pago '1 se trata de obligaciones de dar. no 
podra el acreedor exigirlo sino despu6s de los treinta dias siguienles a la interpelación que se haga. ya 
judicialmente. ya en lo extrajudicial. anle un notario o ante dos testigos. Tratandose de oblogaciones de 
hacer. el pago debe efecluarse cuando lo exija el acreedor. siempre que haya transcurr ido el tiempo 
necesario para el cumplimiento de la obIig~· . 

Exactitud en cuanto atlugar: 

En cuanlo al lugar. la cosa debe enlregarse en el lugar pac:ado en el contralo. '1 en caso de no 
hóberse paclado ta cosa debe entregarse en el domicilio del donanle si se tralara de bienes muebles. a 
menos Que otra cosa se desprenda de las circunstancias. o en donde se encuentre ubicado el bien. SI se 
Irala de inmucbles. lo anlerior de conformidad con los arliculos 2082 y 2083 de nuestro Código el .... il: 

-Arliculo 2082." Por rcgla general el pago debe hacerse en el domicilio del deudor. salvo que las 
partes con .... inieren aira cosa. o que lo conlrario se desprenda de las circunslancias. de la naturaleza de la 
obligación o de ::: ley. Si se han designado varios lugares para hacer el pago el acreedor puede elegir 
cualQuiera de ellos". 

·.\ rt icuto 2083." Si el pago consiste en la tradición de un inmueble o en preslaciones relativas al 
inmueble. debera hacerse en etlugar donde éste se encuentre". 



.. 
ElIactitud en cuanto a la sustancia: 

Con lo anterior !'lOS referimos a la obligación del donante de entregar precisamente la cosa Que 
donó y no otra, aun cuando sea de ma~ valor, 10 anterior nos lo indica el al'liculo 2012 de nuestro C6Chgo 
Civ~ : 

"Miculo 2012.- Elacteedor de cosa cierta no puede ser obligado a recibir otra aun cvando sea de 
mayor valor' , 

As! también es importanle seflalar el contenido del ar1iculo 2013 del multicilado ordenamiento: 

OLa obligación de dar cosa cierta comprende también la de entr~r sus accesorios. salvo Que lo 
contrario resulle del titulo ele la obIigaci6n o de las circunstancias del caso'. 

Del artIculo arriba Iranwilo se desprende que el donante debe entregar el bien donado junIo con 
los accesorios de éste, salvo Que en dichO contrato se hubiere dispuesto otra cosa (por ejemplO donar un 
v(.hicul" deportivo pero ~¡n sus fines de magnesio). 

Es importante en este tema apuntar las ideas de Ripen seflaladas por el licenciado Rafael Rojioa 
V illegas. en relación al principio de moralidad; estos autores sostienen que el precepto general Que 
e!.tablece Que los contratos deben ser cumplidos e)(actamente, ' acul!a al Juez pDra interpretar con un 
criter io morat este pri;'\Cipio r iguroso de la exactitud en la sustancia. 

Rafael RoJina V illegas, siguienoo las ideas de Ripert nos sel\ata: -En el contrato de donación. 
evidentemente que el juez tendr~ mayor amplitud de criterio para regular las consecuencias del 
incumplimiento, y en aQuellos casos en que el donante no pueda entregar la cosa donada, pero si otra 
cosa de mejor catidad, aplicando las reglas de la buena fe, equidad y moralidad en la interpretación de los 
contratos, y en su cumplimiento, podrla aJegarse Que el donatario carece de interés jurídico y que no 
recibe perjuicio alguno al obligarsele a recibir cosa mejor que la donada .... 

Made el tratadista Rojlna Vdlegas; 'Podrla complicarse el principio con la T eorla de la Imprevisión 
en las épocas criticas o de guerra. para permitir al donante entregar cosas equivalent .. s, cuando exista 
una imposibHidad ec0n6mica para procurar las ofrecidas. la teorla de la imprevisión sr facultaría al juez 
para modifICar el principio de exactitud en la sustancia, siempre y cuando se demuestre la absolula 
impos¡b~idad económica, aun cuando no flsica, de entregar las cosas prometidas en donaci6n'.~ 

Exaclitud en cuanto 8 la forma o modo: 

Eslo implica la forma en que se va a entregar el objeto de la donación ya sea en forma lolal o por 
parcialidades, lo anterior debe ser especifICadO, pues en caso contrario, es decir, Que no se especifIQuen 
parcial idades, el donante tendr~ que enlregar el total de ta donación. 

El hecho de Que el donatario, ya judicialmente o extrajudicialmente, interpele al donante 
reclamándole la entrega de la cosa, no es motivo suflCienle para Que el donante pretenda revocar la 
donación realizada fundándose en la ingratitud del donatario como causa de la revocación. pues la 
entrega del bien es precisamente uno de los efectos que se desprenden del contrato y no puede nunca 
dejarse al arbitrio del donante el cumplir o no con su obligaciÓn de conformidad con el articulo 1797 del 
Código Civit para el Oistrito Federal que a la letra dice: 

'la validez y el cumplimiento de los contratos no puede dejarse al arbitrio de uno de los 
conlralanles· . 

.. R('Ijina Vi11c-gu. Rllrllc-I , Ocrc-coo Civil Mc)(icano Tomo SUIO. Vol. l . S' c-d ic., Edil. POfTÚI. 200 1. P.¡: ." 1i9 • 
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Respecto a las donaciones consistentes en prestaciones periódicas, el aniculo 2356 de nuestro 
Código Civil nos in~ica : 

-Salvo Que el donador dispusiere otra cosa, las donaciones Que consistan en preslaclones 
periódiCas se elt\inguen con la muer1e del donante-. 

Por ultimo, es importante indicar que los gasl:)$; de la entrega correrán a cargo del donante '1 los 
de transporte o traslado a cargo del donatario, saNo que el primero dispon;a Que ambos corran por 
cuenta del segundo, lo cual ser[a. todas luces lo más equitativo. 

Conservar y custodiat le co!s hasta que Ja enlTeglJe. 

Ramón Sánchez Meda! respecto • la presente obligación Indica: •... h:ty Que ac:tverUr que el 
dooante responde s6lo por su culpa grave o dolo en la custodia de la cosa, hasta Que llegue el di. en Que 
debe entregarla, pero no incurre en responsabiidad por su sola negligencia o culpa leve, dado Que no es 
aplicable a la donación por una supuesta analogía el M . 2264, in fine del Código CMI· ... 

Lo anterior se debe a Que por la naturaleza ·gratuita· del contrato de donación, no se le aplican las 
reglas que norman a tos contratos onerosos. en los cuales el deudor responde por su culpa grave o su 
dot,). 

Por su parte Miguel Angel Zamora y Valencia respecto al tema en estudio nos Indica: "El donante 
tiene la oblig3ción de conservar la cosa mientras la entrega '1 es responsable de su deterIOro o pérdida si 
no prueba que se produjeron por caso for1uitoo fuerza mayor o por culpa del donatario (2017 y 2018)"." 

SiguiendO al traladis ta Ramón Sánchez Medal, considero Que no podemos aplicar la teorla de los 
riesgos tal '1 cual es al contrato de donación, toda vez Que diCho contrato es unaateral y gratuito, por lo 
anterior pienso que podrlamos determinar las siguientes reglas como las indicadas a seguir: 

1.- Si la cosa se deteriora por culpa leve o negligencia del donante, el donatario puede optar por 
rescindir el contrato o bien aceptar la cosa en el estado en Que se encuentra. 

2.- Si la cosa se deleriora por culpa del donatario, éste tiene la obligación de recibir la cosa en el 
estado en que se halle, as[ también el donante podrll oplill por revocar la donación. 

3.- Si la cosa se perdiera por culpa del donatario. el donanle Queda libre de la obligación. 

<l .• Si la cosa se perdier"a por caso fortuito o fuerza mayor, la obligación del donante queda sin 
efedo. 

5.· De acuerdo con el aniculo 2020 del Código Civ~ . si la cosa se pierde o se deteriora en poder 
del donante pero sin su culpa, podrá reclamar a Quien fuere responsable, asi también estara obligado a 
ceder al donatario cuantos derechos y acciones tuviere para reclamar la indemnización a qUien luere 
responsable . salvándose para él estos derechos y acciones. 

Asi, por último concluimos Que el donante liene la obligación de conservar en su poder ta cosa 
hasta en tanto deba entregarla al donatario. 

Responder del saneamienlo para el caso de evicción cuando elfpresamenle se Obliga a pres/arla. 

Al respecto el Licenciado Ramón Sanchez Meda! ind,ca: ·En principio. no está obligado el donante 
al saneamiento por causa de evicción, ya que. por una parte. la acción de saneam'ento por eVICción. se 

.. Sánchet Meda!. R.món, De mConlrllOS C¡''¡ln.. 19" edic .• Edi .. Pomi • . 2002. P.¡;~. 209. 210 
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" 
f~uce esencialmente a una acción de rssfnución, por equivalente QIJe en el caso no e)(iSle por el caracle' 
gratuito del contrato y, por 0lr3 parte, es lógico suponer que el donante quiso donar s6lo 10 Que en realidad 
pudiera pertenecerle, sin asumir mayores responsabilidades·, .. 

Por otfO lado, Miguel Angel Zamora Valencia nos dice: 'EI donante no esté obligado a responder 
del saneamiento en caso de evicci6n sino C1Jando ellpresamente se obligó a preslaria. En el caso Que asi 
lo hubiere hechO. debe de responder como los enajenanles de buena fe, al regalo:!r un bien, y aun en este 
supuesto, reSponderla por el hecho IlIeilo que lal conducta $u:one y seria responsable de todos los dal'tos 
y perjuicios causados, &demis de reparar el daf¡o originado". 

El 8r1!culo 2351 del Código CIvI para el Distrflo Federal nos Indica: 

"El donante solo es responsable de la evicción de la cosa donada si expresamente :.e obligó a 
prestaria", 

Como nos indica Rafael Rojina Villegas. el contenido del articulo Que precede nos presenta un 
prOblema de in:erpretación pues las consecuencias que en general traeria aparejada la evicción de 
conformidad con los articulas 2125, 2126 Y 2127 de nuestro Código Civil, serian las siguientes: 

'Articulo 2125.- El fallo judicial impone al que enajena la obligación de Indemnizar en los térmInos 
siguien!€lS-, 

' Articulo 2126,- Si el que enajenÓ hut"oiera procedido de buena fe estara obtigado a entregar at Que 
sufrió la evicción: 

l.- El precIO integro Que recibió por la cosa; 

11" los gastos causados en el conlrato, si fueron satisfechos por el adquirente. 

111.- los causados en el pleilo de evicción y en el de saneamienlo. 

IV,- El valOr de las mejoras ütiles y necesarias, siempre que en la senlencia no se determ ine Que 
el vencedor satis!aga su impotte', 

'Ar1lcolo 2127.- Si el que enajena hubiere procedido de mala fe, tendra las Obligaciones Que 
expresa el arllcolo anterior, con las agravaciones siguienles: 

l.- Devolvera, a elección del adquirente, el precio que la cosa tenia al liempo de la adQuisici&"l. o 
el QUe tenga al tiempo en Que sufra la evicci6n; 

11.- Salisfara al adquirente el importe de las mejoras votuntarias y de mero placer Que haya hecf"lO 
en la cosa; 

111.- Pagará los daflos y perjuici.1s·. 

Como se desprende de los articulas que preceden, el donante que se obliga al saneamIento para 
el C<lSO de evicción, y es llamado a responderla, si actuó de buena fe estaría obligado a entregar al 
donatario todos los gastos en que incurrió para adquirir la cosa, como podrian ser los gastos de la 
ela!xlraciÓn "el contralo, los honorarios de los abogadOS. notario. y demás que se originaron por el jU!CIO 

Otro caso seria Que el donanle actuara de mala fe. es decir con la intención aparente. para 
ejecutar un delito o acto il icito. Si en la investigaciÓn respectiva aparece Que el donanle de mala fe, con 
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conocimiento del vicio, transmitió gratuitamente la cosa para causar daflos 'J per,IUicios al donatario. la 
responsabilidad de indemnizar no proviene del contrato. sino del hecho ~¡cito que es fuente general de 
obligaciones, y asl queda resuello el problema sin necesidad de aplicar las r~las del contrato 
conmutativo, y sin dejar de proteger le\lslmente al donatario que ha sufrido dsilos pot un acto ~icito. l'I) 

2.3.2.· Obligaciones del donatario 

Se t\a dicho que la donación es un contrato unilateral, porque solo el donante se obliga hacia el 
donatario sin que hle a IU vez quede obligado para con aquél. Pero lam~n se ha dicho que la clase de 
obIio&cionel de QIJe se exima el donatario son 1.15 del tipo econ6miC:O-palrlmon •• ma. no 8151 las de 
C8réclet moral que constituyen una exigencia I'\8lural en toda donación, ya que si bien Ha persona se va 
a benefICiar c.on la ventaja que 8 IU favor otOtga el donante, es razonable que la ley ponga en manos de 
éste ullimo determinados derechos que se reflejen como deberes con los cuales h:I de cumplir el propio 
donatario, de tal manera que cuando no cumpla con alguno de ellos el do!'l8nte puede revocar su 
donación. 

Resulla asi un deber especial a cargo del donatario: 

El llamado "deber da gratitud". 

El "deber de gralitud" del donatario para con el donante consiste en un deber moral por pane de 
aquel para observar cienas conductas activas u om isivas, cuyo incump1imiento puede OfigjMr ta 
revocaCIÓn de la donación. 

Rafael Rojjna Villegas seflala al respecto: "Este deber funciona en sentido positivo y negativo, por 
la obligación que liene aQuel -el dO!'l8tario- de aUllili .. r al donanle cuando se halle en estado de pobreza, y 
en proporción al monto de los bienes donados y para abstenerse de observar una conducta ~icita en 
contra del donante, por cuanto que lodo acto delict,--'050 en su contra, sea en su perso!'l8, bienes. 
ascendientes, descendientes, o CÓnyuge, origina la revocacióo de la donación. luego, puede hablarse de 
una obligación en sentido jurldico, pero sujeta a la eventualidad de QUe el donante se halle en estado de 
pobreza. El airo aspecto no es solo propio de la donación, sino que implica la obIigaci6n de cualquier 
contratante para no cometer actos delictlJOSOS en perjuicio del otro."petO c:on la especial consecuencia 
jurldica de la revocación del contrato en el caso de Incumplimiento., : 

De lo anteriormente indicado, podemos dividir este deber de gratitud en: 

1.' No cometer el donatario algún delito contra la persona, la hotu"a o los bienes del donante. o de 
los ascendientes, descendientes, o cónyuge de ésle; 

2." A socorrer al donante si este ha venido en pobreza, en atención al valor de los bienes 
donados. 

Este deber no se trata de una gratitlKl común. sino ce una de tipo eSpecial, restringida. Que 
consiste en no comeler algún delito contra la persona. la honra o lOs bienes del donante o de sus 
ascendientes, descendientes o c6nyuge de éste, o bien en no socorrer al donante Que ha venido a 
pobreza. conforme el articulo 2370 del Código Civil. 

Esta obligación no encuentra su fuente en et contrato y su violación tiene una consecuencia 
especial consistente en Que el donante pueda invocarla como causa de revocación. No es un deber 
económICO o patrimonIal, sino mas bien de caracter moral Que se le impone al donatario como 
contraprestación por la venlaja Que recibe o como elligencia en el modo de conducirse para el donante . 
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En electo, la ubligacibn de socorro no puede ser exigida Civilmente por el donante; unlcamente puede ser 
invocada por éste para revocar el contrato. Siendo un deber mOfa! Que no puede exigirse en forma 
coactiva, en C&SO de controv.rsia quedar' al arbitrio del Juez el decidir si hubo o no Ingratitud. 

Oe lo anlto,lor pode mOl conr.lulr queta gratitud del donatarjo hacia el donante.e trata da un deber 
moral no derivado (l ir.clamenl. de> contrato, sino como una actitud que debe observar Quien ha sido 
benerlCiado pcI( alguna liberalidad, que no puede exigirse en forma coactiva al donatario y que s610 da 
origen a la revocación de la donac16n como causal. 

(s aplicable a la revoeeción de 11;, donacior!es por ingratitud del dOl'\8t.rio, lo d ispuesto por los 
artlculos 2361 812364 del Código CM (Art. 2371 del mismo ordenamiento). 

La acción de revocacJ6n de donación por caua. de Il'Igralill..d no pyeoe ser renunciada 
anticipadamente y presClibe en un afio contado desde el momento en que el donante tuvo conocimiento 
det hechO de Ingratitud (Art. 2372 del Código CIv~). 

la acción de revocación no se pyede intentar contra los herederos del donatario, si no es Que en 
vida de este se hubiera intentado; pero tampoco pyede intentarse por los herederos del donante si este, 
pudiendo, no la hubiese ejercilado (Arts. 2373 y 2374 del Código Civil). 

El cumplimiento oe les csrgu &1/s doneción es onerO$e 
El deber por parte del donatario de dar cumplimiento a las cargas solo se presenta cuando la 

.:lonaciÓn es onerosa, y ésta puede ser onerosa por las siguientes causas: 

-Cuando el donanle impone eKpresamente una carga al donatario. 

-Cuando en el contrato se eltipyl. Que el donatario pagara las deudas del donante de fecha 
auténlica anterior al contra ~o y 

-Cuando el donatario recibe una donación universal pues tendria Que pagar el pasivo del donante 
a benefICio de Inventario. 

Sin embargo y como ya le ~. el donatario no esta obligado personalmente con su~ bienes y 
puede substr,erse a la ejecución de lal cargas abandonando la cosa donada, lal y como le desprende de 
la lectura del art iculo 2368 del CódIQo CIvI I.,.'izado. 

Si el donatario no cumple con las cargas impuestas por el donante, la donación puede ser 
revocada (Art. 2368 del C6d1go Civil). 



" 
CAPITULO TERCERO 
DIFERENTES TIPOS DE DONACIONES 

3.1.- INTER VIVOS 

3.1.1.- Oefinición 

El Derecho Romano y en elpedal el Derecho Clasico ~efine a la donación entre vivos como ' una 
liberalidad irrevocable por la que, U~ persona, el donante, se despoja voluntariamente de una cosa o de 
una venlaja apreciable en dinero, In provecho de otra persona. el donatario' ,71 

POI' IU parte el ya ,ilado tratadista Rojlna Villegas nos Indica que las donaciones inter vivos: 'Son 
aquo!lIn Que van I s~rt¡r efectos durante l. vida del donante, pudiendo depender de un lermino o de una 
condicl6n. En el c&So de Que lisIe muer. ent •• del térmIno o condicl6n, c..omo 18 intenci6n de las panes 
fue la de no 5vbordinar 101 .feclol del contrato 8 SU muerte, debe disllnguirse este Ii~ de donaciones de 
las originadas por causa de muerte, la. que si se sujetan a las reglas de los legaoos·. 3 

El Código Civil en su arllculo 2338 nos indica 'Las donaciones s610 pueden tener lugar entre vivos 
y no pueden revocarse sino en los caso, declarados en la lef. 

Del le)(to del anterior arlrculo concluimos que las donaciones solamente pueden celebrarse entre 
vivos y Que son irrevocables a e)(cepción de casos especirlCOs. 

3.2.· ·MORTIS CAUSA' (POR CAUSA DE MUERTE) 

3.2.1." Definición 

Miguel Angel Zamora y Valencia dice que las donaciones "monis causa· son aquellas en que se 
hacen depender los efectos de la donaciOn, ele la muerle del donante." 

Como ya hemos venido estudlaindo, nuestra legislación proscribe este tipo de donaciones 
(Articulo 2338 antes viSIO), ma •• In embargo considero interesante analizarlas de forma muy .omera. 

En la antigüedad. en el Derecho Romano. las donaciones mortis cau.a ocuparon un lugar 
intermedio entre las donaciones entre vivo. y los legados . Era considerada mortis cauta la donación Que 
hacia el donar,te en previsión de .u f_IIecimienlo y se perfeccionaba en el momento de .u muerte: 
caducaba si morla primero el donalarlo, ademas era revocable a voluntad del donante. En Roma , tuvieron 
auge esla clase de donaciones y ~neralmente se hacia cuando un ciudatlano romano parl ia a una 
c.pedici6n lejana, o cuando parliclpaba en un comb3te '1 en los casos fjut' presentaclon peligro de pereler 
la vida . 

Este tipo de donacl6n se distingure de la realizada entre vivos porque dependla de la condici6n de 
que el donatario sobreviviera al donante. Para efectuarla no requerla de algun tipo de formalidad y no ela 
necesario consignarla en testamento. 

12 P(li¡ EU!lnl(, Trltado EI(m(nal de Dertcho Romano, 15' (dic., Edil. POrTÚl, 1999, PII. 4) 1 
lJ Rojin. ViII(iU, Rafael . DcrechoCivil Muicano. Tomo 6' Vol. 1," edic., Edil. POrTÚl, 2001, Pal. 453 
1. l.amora Y Valenci. , Miluel Anlel, COnlnlOl Civiles, 4' edic., Edil. POrTÚI, 1992, P'I. '42 



" 
De lO anterior se desprende que la donación mortis causa lenia rasgos semejantes a los del 

testamento. Toea "el que en 8mbol. los efectos se producen al fallecimiento del donante o leslador en su 
caso, y era un aclo revocable. voluntad del donante, tal y como •• el caso de la donación. Su someJanza 
con el legado consiste en que wmpll' con el mismo propósito: dar un benefICio a una persona 
determinada. 

En la epoca Justiniana se ssimllaron de una manera general las donaciones mor1is causa y los 
legados, afirmando Que prodUCran 101 mismos efectos y estaban .ujetos a las mismas reglas. 

En Me)Cico, en nuestra legislación Ygente no le encuentran reglamentadas eslas donaciones; a 
rín de que evitar que puedan confundirse con los legados. 51 alguna le hiciere par. después de la muene 
debera sujetarse a la regla de aquellos. Como se ve, la exposición de motivos no da una raz6n 
satisfactoria de ta causa que Impul •• a los redactores del Código • proscribir las donaciones monis 
cau", POI' 10 cual 'enemas que bus~rla . Creemos que 1 .. donaclonos monl. causa tenlan gran 
semejanza, o mejor dicho, participaban de la naturaleza de 181 ultimas vOluntades, más que de las 
donaciones entre vivos, esta cirevnstancla puede dar lugar a grandes confusiones, y por consiguiente. a 
disputas y contiendas, que ha sido neces.rio prever evitar, asimilando tales donaciones a los legados. y 
sujetándolas a las reglas dictada. p.r. elIOl. 

Nuestro Código Civil aC1ualen I U artlevlo 2338 estatuye: 

'las donaciones sOlo pueden lener lugar enlre vivos y no pueden revocarse sino en los casos 
declarados en la ley: 

El snlculo 2339 del mismo ordenamienlo dispone : 'Las donaciones que se hagan para después 
de la muene del donante, se regirán por la. disposiciones relatlv.s del libro tercero', es decir se regirán 
por lu disposiciones relativa. a la •• uceslones. 

Como podemos observar, el legislador de 1928 establece la pos¡b~ldad de que las donacione! 
mortis caula lean a titulo unlverul o. titulo particulal. 

En lal donacionel mortla G8U ... titulo unlverlal, el donatario se equipara al heredero. En este 
caso. no 18 aplican lal normas establecidas en el artlevlo 2347 que ata letra dice: 

'E, nula la donación que comprenda la totalidad de los bienes del donante. sI éste no se reserva 
en propledbd o en ulufructo la necesario para vivir según sus citevnstanclal' . De lo eval se infiere que al 
mcrir una persona, desaparece autométlcamente su posib~idad de adquirir blef"l8s, por lo que 
concomitantemente desaparece su patrimonio potencial y como ha muerto no tlef"18 lógicamente que 
reservarse en propiedad o usufructo algún bien. 

En las donaciones mortis causa a titulo particular. el donatario se equipara al legatario. 

Puede suceder que la donación lea universal por causa de muerte y en ese caso 01 siquiera se 
ellige Que el donanle se reserve 101 bienel necesarios para su ellislencia, porque esla disposición s610 es 
aplicable 8 tu donacionel enlre VIvOI, ellceplo l i es inoficiosa, cuando causa perjuicio a los acreedores 
del deudor slimenlisla . 

Por lo tanto, la donación universal por causa de muerte puede comprender todo el activo del 
donante y como esle deja de existir, su patrimonio potencial futuro desaparece también. El patrimoniO 
presente al momento ele acaecer el acontecimiento (muerte del donador) será el (mico y no habrá luego 
necesidad de que se reserve determinados bienes para la validez det contrato, teniendo por lal motivo un 
caso unlco en el derecho de que por contrato se transfiera todo un patrimonio. El Código Civil analizado 
nos dice que en este caso. se apliauén lal reglal de las suceliones, pues en la donación u',lversal por 
causa de muerte hay también, por una dllpolición expresa. una transferencia a titulo universal , ya Que el 
donatario debe considerarse como heredero, convirtiéndose en representante del difunto. essatenienle de 
su patrimonio y responsable en IU activo, pero 8 benefICio de inventario. 



" 
Como n05 .xplica el maeslro Rojin. Villegas, esta anomalla en nuestro derecho (de Que por 

contrato pueda transferirse un patrimonio), se debe 8 Que justamente el contrato otorgado en eslO$ 
términos se coloca en la hipótesis del testamento, toda vez que no va a sunir efectos durante la vida de 
ambos contratantes, como nofmalmente ocurre en todo contrato, sino que dependeran de la muene del 
donanle.1' 

En lal donaciones ·mortis cau .. • encontramos un termino luspensivo, ya que la muerte del 
donante es la que determina 11 lIdqulald6n o el derecho a 101 bienes, adamé. 185 donaciones monis 
causa, pueden ser revocadas voIun~mente por el donante, peculiaridad anlitelica de las donaciones , 
ya que una de las cafacterlstlcas esenciales de las donaciones ea que son irrevocables, salvo algvnos 
casos especiaUslmol establecidos por 'a ley, \o que se explica dada la Irrevocabilidad de las diSpOsiciones 
para despuh de la muene. 

3.2.2.' Criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

la Suprema Cone de Justicl. de la Naci6n sustent6 la siguiente tesis sobre ta naturateza de las 
donaciones monl, cauu: 

Quinta Epoc. 
¡rut.nei.: S.l. Auxiliu 
Fuente: Seman.rio Judicial de la Federaci6n 
Tomo: CXlII 
Pátina: 988 

OO;'\"AC IO:'\"t.:S :'IIQRTIS CAl:SA, ;'\"ATURALl::ZA DE LAS. CuandCl UIUI JWr ~Clna hace UIUI donación ,." (" 'or 
de OtrO, para el CJ50 en que muer. el dOlUlnle, es indudable que el caso es el de UIUI don.ciÓn monis ClU~ . o f.Ca una 
liberalidad htch. en un contrato celebrado mire vivos, pero par. producir e(tc\Of: de~puts de ]. muene de] dflnJ nle . 
y por ]0 mi~mo, taln efeelos ~n casi ilu.ln. 101 de un te~tamtnlo . En COnM:cuenci • . ItentO a lo pr«eplu.d,' fX' r el 
.n/culo 2)19 del C6diIO Civil par' el Dill1ito y Territorio, Federales, tal don.ciÓn debe hacCfle obM:""'andCl la 
rorma l e~l.menl.ri. , puu .1 est.blecer dicho pr«epto que tu don.eiones que 1(: h.¡an p.ra duputs de l. muene. !ó(" 

re¡ irin por las dispo!'iciones rel.tivas de l libro tercero, es indud.ble que l. voluntad de J. ley debe interpret. rse- en el 
~nlido de que IIles don.ciones deben IIC"nIJ'" Iu {omalid.del de los tCJII~IOS, pu.t ~tO que en rcalid.d no puede 
c ~tlbl«cn.c un. di~t ; nc ión de (ondo mllC una don.dón monis elusa y un testamento, )'I qu.c en ambos CI~~ el 
dClnante o el tc~tador rea lizan un.libenlidad J)'InI dcsputs de la muene, y dichos Ictos tienen como rulo~ Cflmunc~. 

el que ~u~ ((eclos queden escncial~te supeditados.1 r.llecimiento del don.nte o delleslldor ui como que lInIO l. 
don.ci6n mon is e.uu como elteslamcnto son revocables . 

. \mr,.ro ch'il directo :!163/41. Ah.mir.no B.lbin. lO de !lCPlicmbre de 1952. MI~'oria de trel \'0101. Di~idrnles . 
Felipe Tena Ramiru y R.(.el MIICls El'Cobedo. la public. ci<-n no menciona el nOMbre del ponente. 

Como podemos observ,r en l. tesis de la Suprema Corte ~, i 5te urla co"'lradicci6n e'l sus 
términos , pues primeramente dice que l. donación morlis causa es un contrato celebrado enlle v.vos. 
pero para producir su electos despu6s de l. muerte del donante y que tales electos son casI Iguates a los 
de un testamenlO: y seguldamenle III'ablece Que las donaciones mOTlis causa deben LLena' tas 
formalidades de 105 testamenlos, pues"l Que en realidad no puede haber una distinci6n de londo entre 
una donaci6n mOTlis causa y un testamento. 

Al disponer el articulo 2339 del Código Civil que ' las donaciones que se hagan para después de 
la muerte del donante, se regiran por las disposiciones relativas del libro Tercero', es decir. pOr el libro 
relallvo a las sucesiones, se considera que las donaciones monis causa no son donaciones s.nO 
1eslamentos, ya que ademas de lo establecido en el articulo 2339, tienen en comun que sus electos 
queden supedilados al fallecimiento del nombre o del lestador y ademas ambos actos jur idlcos son 
revocables. 

II Rojin. VillevlS, R.r.el, Derecho Civil MuiClno Tomo SUIO, Vol. I 8' Edic., Edil. Pomil, 2001 , P'I. 4 5~ 



De lo anlerior se desPfencle Que la donaciÓn 'mortis causa' no es un conlralO sino Que se 
equipara al leslan1enl0: el donalario en esle caso es un let/alalÍo ya Que recibe un bien especlllco o un 
heredero si lecibe la total idad de los bienes. 

POCIemos conclui' esle apartad.) diciendo Que las donaciones mortis causa se dil erenc,an de las 
donaciones entre v¡vos en los siguientes aspectos: 

a) La donación monis causa no es definitiva mas Que a la muerte del donante. 

b) Caduca por muerte anterior del donatario. 

c) Es revocable a voluntad del donanle. 

3.3.- DONACIONES ANTENUPCIALES 

'Son aquellas Que se hacen entre si los fUluros cónyvges o Que un lercero hace a uno de ellos o 
ambos. en atenciÓn al matrimonio concertado, .7' 

Este l ipo de donaciones se remontan al derecho romano; eran baslcamente una costumbre por la 
cual el novio hacia regalos a la novia, pero si el matrimonio no se llevaba a cabo eran revocables . En el 
siglo QuintO de nuestra era. dicha coslumble se transformÓ en instiluclón, en verdaderas donaciones Que 
se lealizaban anta nuplias. 

Por lo Que ve a nU85tro pals, podemos menciona, Que civilizaciones precolombinas como la maya 
y la azteC8 ya lal contemplaban en cierta forma, pues era coslumbre enlte los may .. Que antes de los 
enlaces el padre del novio entregabl .1 padre de la mujer prendas <le vestir y otros Pfe .. ntes. mientras 
Que la madre del var6!'l conf~bI ropa para este y IV futura mujer. Por lo Que .. reflere a los 
aztecas, las 'clhuatlangue' o personal Que Iban a pedir a l. novia, 1I ..... bln pre .. ntes para los padres de 
ésla . Tanto en la cuhura m.ya como en l. azteca. " permitla que hombte y mujer" pudieran donar 
antes del matrimonio blene1lrvnuebles . obte los que tuvieran plenos derechos de proplecad . 

En el Mbico Independiente y .ntes de l. elabofaci6n del Código Civ" Que nos rige actualmente. 
enconltamos algunas pecvllatklades en la. IegIsleciooes Que contemplaron las donaciones antenupciales 
y encontramos por ejemplo que en el CódiQo Civil de Oaxaca (1627-1626) 58 definió a las donaciones 
antenupciales como las hecha. por el padre, la madre, 105 ascendientes. los parienles colaterales y aun 
los exlta fles, por contrato de matrImonio 8 los dos esposos o a uno solo de 8&tos; estas donaciones se 
reglan por las disposlcione1 de las realizadas entre vivos y 5610 podlan revocarse después de celebtado 
el matrimonIo y la falta de aceptacl6n no podla alegarse como causa de nulidad de la misma. De esta 
regulación de las donaciones anlenupclalles podemos decir Que la definición es vanguardista y sÓlo le faltÓ 
mencionar a lOS descendientes de lo, espoSOI como donantes. 

En el C6diOO Civil del Distrilo Federal de 1670 se conlemplan algunos puntos destacables del tipo 
de donacior,es estudiado. al eltablecerse Que lal donaciones no podlan superar la Quinta par1e del 
patrimonio del donante: el menor de edad poella ser donante pero liempre con la intervenciÓn de sus 
padres, lulores o tuez: si el matrImonio era declarado nulo, la donación no lo era para 101 contrayentes 
Qve actuasen de buena fe, pero en calO de exislir mala fe por parte de estos, 101 bienes donados 
pasaban a SUI hijos y a lalla de eslos, los biel'lel donados se resUtulan al palrimonlo del donante . 

Como podemOI ver, alguf\U de lal disposiCiOnes de ese Código prevalecen en la actual 
regulacIón de las donaciones antenupciales. como por ejemplo la de contemplar a los menores como 
donatarios (Art . 229 del C6d1go CIvN vlgenle par. el Distrito Federal). 

M z"morl y V.leneil , Milllel Anld. Contritos Civile5, oi° edie., Edil. POITÚI. 1992. PI I . loi2 



" 
El Código Civil vigente para el Oi&lrilO Federal, en su articulo 219 nos dice: 'Son donaciones 

antenupciales: 

I las realizadas antea del matrimonio entre los fUluros c6n~ges. cualquiera que sea el nombre 
que la collumbfe les t\eya dado; Y 

11 Las qUCl un tercero hace. alguno o. ambos de los c6nyuges, en consideración al matrimonio", 

Los efectos de las donKionet antenupclale, están COnGicionadas a la celebración de' matrimonio 
de conformidad con el articulo 230 del Código Civil que 8 la letra dice; 

"Lal donlClones antenupc.i8le, quedaran sin efecto si el matrimonio dejar. de efectuarse. Los 
donantes tienen el derecho a exigir la devolución de lo que hubieren dado con motivo del matrimonio a 
partir del momento de que tuvo conocimiento de la no celebración de éste'. 

Oel articulo anterior .e desprende que las donacionf!S antenupciales siempre quedan lujelas a la 
condici6n de Que se celebre el matrimonio, ya Que en caso contrario, las donaciones realizadas con 
motivo ce ésle deberán devolverse. lo. donanles, y a mayor abundamiento el articulo 231 del Código 
Civil nOI dice: "Son aplicables. , .. don.clOnes antenupciales las reglas de 18& donacione5 comunes, en 
lodo lo Que no fuesen contrarias a este capitulo' , En este caso, podemos ver Que se le eQuipara a una 
donación condicional. 

Las donaciones antenupciales hechas por un tercero, pueden ser declaradas Inoficiosas en los 
mismos lerminos en Que lo puedan ser lal comunes (Articulo 222 del C6diQo Civil). SI las hace uno de los 
fuluros cónyuges, tiene el espo.o donatario o sus herederos la facultad de elegir la época en Que se hizo 
la donación o la dcllallecimiento del donador para calcular si es o no lnorlClosa esa donación (Ar1lculo 223 
del Código Civil); pero II no se formó Inventario de los bienes del donador. no podrá elegirse la época en 
Que aQuella se oloro6 (ArticulO 224 del CódiQo Civil). 

Las donaciones antenupclales no reQuieren para su validez de aceptación expresa (Ar1lculo 225 
del C6diQo CIv~l y tampoco se necesitar' hacer saber de esa aceptación al donante, de acuerdo con el 
articulo 2340 del Código CIvI, pues I"lOl balamol para arlrmar lo anteriOt, en el anteriOt articulo 
conjunlamente con el 231 anles transcrito. Ac:¡ul encontramos, pues, una excepción a la regla establecida 
en el articulo 2340 Que establece ~ue se reQuiere Que el donatario I'taga saber su aceplación al donante 
para Que el contrato sea perfecto. 

El articulo 228 del multitreferido ordenamiento menciona Que las donaciones antenupciales no 
pueden revocarse por sobrevenir hijos a' donante, a este articulo lo confirma la fracción 11 del numeral 
2361 del Código Civ~: "La donación no podr' ser revocada por supeNeniencla de hijol : 

11 .' Cuando sea anlenupcial. .. 

La excepción a la regla general se encu(,ntra en el articulo 2359 y éSla es , que las donaCiones 
legalmente realizadas por una persona que al liempo de Olorgarlas no tenia hijos, pueden ser revocadas 
por el donanle cuando le hayan sobrevenido hijos que han nacido con las condiciones de viabilidad que 
sel'lala la ley, 

A eSle res pecio, el Código Civil se contradice, porque en su artículo 2359 dice que la donaCIón 
puede ser revocada por la superveniencia de hijos del donan!e en un !érmino de cinco al'los a panir de la 
fecha en que se realiz6 la donación. Y en el mismo ordenamiento el articulo 236 sel'lala que' 'Las 
donaciones an!enupciales no se revocan por sobrevenir hijos al donante", 

La excepcl6n es cuando la dorutd6n anlenupcial haya sido enlre los conlrayenles, de esta manera 
se juslirtcarla que no pudiera revocarse por sobrevenir hijos, ya Que no es aceptable Que el cónyuge 



" 
donaflle pueda revocar la donación que hizo a su c6nyuge donalario POI Que nazca un hiJo del 
matrimonio. 

las donaciones anlenupclales tampoco son revocables por causa de ingrali!ud a no sel Que el 
donante sea un lercero, que la donación hay .. sido hecha a ambos fuluros contrayentes y Que los dos 
sean ingralos. (Articulo 227 del Código Cjy~) . 

En lal donaciones antenupciales hechas entre los Muros c6n)\Jges. son C8USiJS de revocación 
cuando durante el matrimonio, el donalario ,ealiza conductas de adulterio. de violencia familiar . abandono 
de las obligaciones alimentarias u otr •• que sean graves a juicio del Juez de lo Familiar, comelidas en 
perjuicio del donante o sus hijot. Atl ~ se,..la el artIculo 228 del Coligo Civil. 

3.4 .- DONACIONES ENTRE CONYUGES 

3.4.1.' Cefinición 

Ellraladisla Miguel Angel Zamora y Valer"fCia nos deOne eslas donaciones como: 

' Son aquellas en que el donante y el donatario son cónyuges en:re sl",n 

Aunque ya la costumbre de pueblos prehispanicos como mayas 'J mellicas contemplaba las 
donaciones entre cónyuges, este tipo de donaciones no se reguló formalmente sino hasta en el COcIigo 
Civil del COcIigo Civil del Distrito Federal da 1870, El monto de este tipo de donaciones , se estableció, se 
lim itaba a la quinta parte del patrimonio del cónyuge donante; eran siempre revocables por cualquier 
causa a ellcepelón de la supervenlencJ¡t de hijos e Incluso se estableció que la revocación pod la ser 
ellpresa o por hechos que l. hicieran presumir. En este Código se permitió la donación entre cónyuges 
"mOf1ls causa' al establecerse qve 1 .. doneclones enlre consortes podlan hacerse por disposición entre 
vivos o por ultima voluntad (Art. 2246 de dicho Código), AsI mismo se eslablecló que las donaciones eran 
Inoficiosas cuando fuesen superiores. la sexla parte del patrimonio del cónyuge donanle , 

3,4.2," Caraclerlsllcaa del contrato 

Una de 1.. premisas neeesarias y lógicas para que puedan celebrarse donaciones entre 
c6nyuges, seria que 1 .. partes de esle tipo de donación estuvieran casados bajo el régimen de 
separación de bienes , A 111 respedo e' articulo 232 del CódiOO CivU no. dice: "Los consortes pueden 
hacerle donaciones , con lal de que no sean contrarias a las capitulaciones malrimonlales , ni perjUdiquen 
el derechO de los ascendientes o descendiente. a recibir alimentos', 

El LiC'.enciado Sanchez Medal al respecto nos dice que en este tipo de donaciones e_iste una 
presunción "¡uris Isn/um" de que cualquIer paclo o contrato por el que un consorte transmita bienes al otro 
c6nyuge, aunque sea bajo la apariencia de un titulo oneroso, sera considerado como donación y sujeto a 
la revocaci6n eventual de las donaciones entre consortes.1I 

Respecto a lo comentado y a manera de complemento podemos transcribir el ar'l iculo t92 del 
CÓdigo CiVil QUf! es de donde S8 toma la presunción de que se ha hablado: "Todo pacto que importe 
ccsión de una parle de los blenet·, propios de cada cónyuge, sera considerado como donación y quedara 
sujeto a lo prevenido en el capitulo VIII de este tllulo", 

Ahora, por lo Que respecta a la mencionada revocación eventual, significa que las donaciones 
entre cónyuges se pueden revocar en cualquier momento, siempre y cuando subsista el matrimonio y 
exista causa justificada para elio y siempre a Juicio del juez (ArtIculo 233 del Código CivW). 

n Zamora y Valencia, MifUtI M,el. ContnlOl Civiles, 4' , Edit" Edil. Pornla, 1992, Pa" 141 
" Slnchez Medal, Ramón, De loa Contlltos Civik:t. 19'" edic" Edil. PomJ.a, 2002, Pa,. 209 



" 
Respeclo a lo anterior, el Lic. Miguel Angel Zarr.ora y Valencia dice Que prácticamente las 

donaciones celebradas entre c6n)\Jges son irrevocables, pues nueslro C6di;o Civ~ dispone Que s610 
pueden ser revocadas mientras subsista el matrimonio y exista causa jusUfada a juicio de' juez, y no 
marca ningun lineamento o pauta que pueda servir al julgadOf par. califICar la causa de la re ... ocaci6n . '~ 

El ar1lculo 23-4 del Código CIvM t'IOI indica: 'las donaciones entre consortes no se anulartm por la 
superveniencia de hijos; pero se ,edudr'n cuando sean inofICiosas, en los mismos términos que las 
comunes', 

Por ultimo. y en referendll • Iot dos ultimos lipos de donaciones vlstoa, es decir, las 
antenupciales y entre consone •• '"pedo a .. forma de .stas el Maestro RamOn Sinchez Medal opina 
que no deben lujetar,e, al m.~ en QJlnlo 8 los bienes muebles, a I.s exigencias formal • • de las 
donaciones comunes. Sin embargo, el reenvlo expreso que se hace • las reglas de 1 .. donaciones 
comunu a propósito de t .. donKJonH ant.·nupciales (Att. 231 del Código Civil) plante. una duda al 
respecto. ...acilación Que no exllte 8 propósito de las donaciones entre consor1e. a causa de la 
re ... ocabilidad e ... entual de estas ü"lm.s (Art. 233 del Código CIvM).-

3.5." OONACtON REMUNERATORIA 

Es aquella "que se hace en alenclón a servicios prestados por el donatar io al dor ante, y que éste 
no lenga la obligacl6n de pagar, como haberle salvado la vida en un naufragio o en un IncendiO, elc'.·' 

El ar1iculo 2336 del Código CIv~ nos dice: "Es (donación) .. , remunerator ia la que se hace en 
atención a servicios recibidos pe)( el donante y que ésle no tenga obligación de pagar". 

Al res~lo no podemos confundir t. donación remuneratoria con la daclón en pago; en esta 
suponemos la exlstenela de UI\I obIlg&cI6n exigible a cambio de la cual se de una cosa; en la donación 
remuneratoria le tr.nsfereneia de la propiedad se hace en atención a servicios recibidos, sin que eSlos 
constituyan UI\I obliOaclón civil porque no I0I'l exigibles; no .. puede exigir una remuneración por esos 
servlclot; le trata de una obllged6n mcnf1' , 

l a cton.ci6n remuneratortl pa.nte. UI\II e)lcepcl6n a Ial reglas generales pues esta no se puede 
revocar por l. superveniencia de ,.... 

"Articulo 2361 ." la donación no podni &ef revocada por superveniencia de hitos: 

IV." Cu.ndo se. pur.mente remuneratoria: 

Lo anterior se debe a que 1 .. obligaciones naturales, que como )'11 s. sabe son aquellas en las 
cuates no ell lste acción para elllglr su cumplimiento; una ... ez que le reconocen y se pagan (en eSle caso 
con un. donación remunetlloril) no hay lICCI6n para repetir. 

La nflturaleza de esta donación, pues, tleme Que .... r con una especie de deber moral del donante 
hacia el donatario, por ... Irtud del cual aqu61 graliflC8 de alguna forma 101 servicios recibidos por esle y que 
no habla obllgacl6n de remunerar. Un ejemplo lo encontramos por ejemplo cuando una persona que sufre 
algün accidente y es rescalada pe)( alguien; o cuando se paga una deuda prescrita . 

.,. Zlmofll '1 Vl lencil, Mi¡uel Anlel, Contrito. C¡vilel, 4' edit., Edil. POtTÚ.l, 1992, PII. 141 
'!I S'nche:r. Medlt, Rlmón, De la. Contrito. CivilCl. 19" edit., Edit. Pomia, 2002, PII. 209 
11 Op. Cil, PII. la.. 
12 Lou.no Noritll, FrancilCo. Cuarto Cuno de Derecho Civil, Contritos Edil. AIoc. NII. del Nowildo M.:.\iclno. 
A.C .• 1994, PI,. 161 
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Alounos tratadistas. sin embargo, no consideran a las donaciones remuneratorias como 
autenticas donaciones. arguyendo que no le, es atribuible la c.ar&Clerlstica esencial de toda donación que 
es la liberalidad. Sin embargo, en'" donKIones remuneratorias roO puede ser desconocida la existencia 
de la liberalidad, en lanlO que el valor del bien donado exceda, siquiera en mlnima parte, del valor del 
servicio prestado por el donalarlo, Han c:uMs fueren su. m6ritos pert0n8I ••. 

3.6.- OONACION CONDICIONADA 

El glan autor Ernesto Gutl6rrez 'J Gonzalez al referir.. a 'a condición nos comenta: LA 
CONDICiÓN ES EL ACONTECIMIENTO FIJTURO DE REAliZACiÓN CONTINGENTE. DEL CUAL 
DEPENDE LA EFICACIA O LA RESOLUCiÓN CE DERECHOS Y OBLIGACiONES·.'" 

El Código CIvW para el Olatr!1o Federal. en su artIculo 1938 se ,efter. no al concepto de condición, 
sino al de obligación condicional y .. 1 dilpone: ~ obligación .s condicional cuando su eliste:'lcia o su 
resolución dependen de un acontecimiento futuro o incierto". 

De ta Interpretación del articulo arriba citado podemos deducir lo que es la condición, segun el 
concepto clislco: es un aconleclmlento futuro e Incierto del cual depende el nacimIento o la resolución de 
derechos y obligaciones. 

Como veremos a continuación, nuestro Código Civil establece dos tipos de condición : la 
suspensiva y la resolutoria. 

Condición suspensiva. El artIculo 1939 del Código CIv~ nos menciona Que la condición es 
suspensiva cuando de su cumplimiento depende la existencia de la obligación. 

Condición resolutoria. El artIculo 1940 Del Código CIvM dispone Que la condición es resolutoria 
cuando cumplida resuelve la obI~ volviendo las cosas al estado que tenlan como si esa obligación 
no hubiese exislldo. 

El maestro Francisco Lozano NOfIega nos dice: "En ambos casos la condición influye sobre la 
obtlgaclón o sobre el conlralo que n'" lubordln.do a etla. Si 18 condICión es suspensiva, la obligación o el 
contrato no ptoduce efecto ha.1a que .. concIld6n se cumpla, con la particularidad de que cumplida la 
condlcl6n o bien re retrotraen 101 efectos al tiempo del nacimiento de la obligación o perfeccionam iento 
del contrato. O bien la condición puede Influir , .. oIvienclo la Obligación O el contrato: mientras la obligación 
no se cumpla et contrato .. conslderl puro, liso y llano: pero cumplldl II condición destruye 
relro.ctlv.menle l. oblig.clón luje\al a e.a modalidad o el conlr.to· ... 

lo dicho por el Licenciado lozano Noriega halla su sustento en lo dispuesto por los articulos 1939 
al , 948 Inclusive del Código Civil para ttI Olstrllo Federal. 

Por otra parte y retomando el tema de la donación condicional, nuestro "::6digo Civil en su art iculo 
2334 nos Indica que la donación puede ser condicional. 

Agrega el ar"CulO 2335 del mismo ordenamiento que es donación condicional la que depende de 
algun acontecimiento incieno. 

El Tratadista Miguel Ángel .~amora y Valencia, al tralar las donaciones condicionales nos !ndlca. 
·501'1 aquellas en las Que se haee depender la existencia de la obligac:ón del donante de entregar el bien y 
el efecto translativo de dominio, de la realización de un hecho que las panes prevén Incieno y Que no 

Il GUI¡~rrel y GonzJlez, Ernesto, Oer«ho de 1u Obli¡aciones, 12· cdit., Edil. POrNa, 1999, P.¡. BIS 
.. lozano Noric¡., Francisco, Cuano C\nO de Derecho Civil, Conlnltos Edil. AJee. Nal. Del Nollriado Muk ,no. 
A.C., 1994 .. P'I. 160 



" 
rI"lPflnde ele 5U voluntad el Que le ,ula o no. También son donaciones condicionales aquellas en Que la 
obligación del donante y el efecto l,.nslatlvo de dominio se resuelven si se realiza un hecho determinado. 
que se prevea incierto y que no depende en su actualización de la voluntad de las partes. El pr imer caso 
se rerlere a una condicl1n suspensiva y el segundo, a una resolutoria",M 

3.7," DONACION NULA 

En 10<10 el capitulo relativo -' CQ(,ttalo de donación, el Código CIvH no nos define la donación nula. 
mas sin embargo, no. Indica eu'ndo una donaci6n es nula en su articulo 2347, Que reza: "Es nula la 
donación que comptende .. lot"~ de ~ bienes del donante, si este no se reserva en propiedad o en 
ulufruclo lo necesario p.r. vivir tegÓn su. circunstancias'. 

Respecto del .rUwlo anterior, podemos .aflalar una contradicción en el Código Cjy~ par. el 
Oisttllo Federal. ya que por un lado permite .. dOn&Ción de todos lo. blenel (Att. 2332), cuando 8110 en 
re.IId.cl es Impollble, debido. que le <SonKi6n s.r' nula dude que el donante no le rele,.....e 101 bienel 
necetarlol para vivir .. gún IUS circunslanclais (Art. 2347}. Al dona, con la mencion.d. rele,.....a de bienes. 
no es polible .flfm.r que el donante dllpone de la totalidad de IUI bienel me<!lainle elle contrato. 

Por lo que respecta a la nulidad de le donación como contrato nos tendr lamos que remitir 8 las 
reglas de nulidad d.los contratol que se aplicarlan en la misma forma. 

3.8., OONACION INOFICIOSA 

Rafael de Pln. en IU Oleclonarlo de Derecho, nol Indica: 

'INOFICIOSO. Acto jurldico, elpecialmente donación y t .. tamento que por no haberse producidO 
dentro de tos limites sel\aledol por el ~Iador, causa perjuicio. quienes tienen derecho a ser 
alimentados por el donante o por el t .. tador. (arts. 1374 y 2348 del Código CIvI par. el Oiltl ilo 
Fed.ral) ....... 

El articulo 2348 del Código CIvI dispone: °lal donaciones .. ,jn inofICiosas .n cuanto perjudiquen 
la obllgacl6n del donante de mlnilnr alimentos. aquella' ~ •• quienel 101 debe conforme. la 
Iey'. 

Oel numeral arriba menclonedo se d.sprende que las cSonaclones son InofICIosa. cuando en 
virtud de en .. el donante que<lll Insotvente (total o parcialmente) para cumplir su. obligaciones como 
deudor .Ilm.ntl.ta. 

El .fecto que produce la InofIcloaldad de una donación .. que la m isma debe reducirse hasta que 
permita al donante cumplir con IU obIlgacI6n d. ministrar alim.ntos; II no es sufICiente con reducir la 
donación y es neceurio que el donInte disponga d. ta totalidad d. \o donado, .1 contrato le tendrá por 
revocado. 

Al instituir la inoficlolid.d de 1 .. donaclonel. el legislador no pensó en proteger ni al donante ni al 
donatario, lino • 101 deudores .Ilmentarios del donante, y es que este le deaprende de algo de su 
pallimonio sin r.cibir por ello remuneracl6n alguna. en lal lentldo, ciertamente IU capacidad eeonómica 
dilminuye, y la finalidad de l. ley fue la de que en vez de que lo. bienes de una petlona fueran 
inluficientes para cumplir UI'\8 obllgacl6n tan Importante como es la de m lnillrar alimentos, esta persona 
pueda disponer de los bienel que ha enajenado en calidad de donación. Es por ello, que la acción para 
que le deciare la ¡noficlosldad de una donttel6n le corresponde al acreedor o acreedores alimentistas. 

u Zlmotl y V.lcnei • • Mi,ucl MICI, ContnlOl Civiles. ••. Edit ., Edil. Pomll, 1992, P'I. 14 1 
M De PinJ. R.r.cl, Dictionlrio dc Derecho, 20" Edición, Edil. Pomll, 1994 
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Con la finalidad de que la, donacIonet inoficiosas puedan reintegrarse a' patrimonio del donante, 
las primeras en ser reducid •• , ser," les ultimas que este haya efectuado, por 1, .encilla razón de que las 
primeras no perjudican, loe acteedotes alirnentist8l; 50n las ültima. lal que Nn producido es'e perjuicio. 

Por eso le van reduciendo \al última. o •• revocan en su tolalld.cl. s, con 'a reducción no se 
aseguran los acteedores allmentlltM. Y .. , sucesivamente se van reduciendo las donaciones hasla llegar 
a lal primer ••. Pero . 1 hay donecioneI que se hk::ieton en la misma fecha. se prorratel la reducción entre 
el1al o " reVOQln totalmente al no aIeanu 1q\JeIlaI. 

Incluso le podrla neg.r .. aX1tamo de revocar lod8l1 .. donaciones efectuecla. poi' UM persona . 

El articulo 2375 del mismo ordeMmlento analizado agrega que: OLa. donaciones InofICiosas no 
•• rin revoc.a<l .. ni reducldat cuando, mLl8l1o el don8nte. el donatario tome IObra .r l. obliOación de 
mlnlltrat 101 aUmenlOl ~bldot '110 garantk:e conforme. derecho·, 

Re.pecto • lo anterlof el dONltano cuando acepta la obligación de ministrar alimentOI y los 
garantiza, .e convierte en un nuevo deudor de lo, acreedor •• del don.nte, e.to es, et donatario responde 
ante los acreedore5, siempre y cu.ndo no .bandone t. cos. donad • . 

3.9." DQNACtQN PURA 

Respecto. este tipo de donación podemos dectt que es .quella que no pertenece. ninguna 
dase especi.1 de donación, .In Mtar tu}eta • modalidad alguna. ya que de acuerdo al .rtlculo 2335 del 
Código Civil para el Dislrllo Federal, l. donacl6n pyr. e. aquella que se otorga en termino. absolutos. 

Por lo anlerior l. donación puta y simple es un contr.to unilaleral toda ... ez que I.s obligaciones 
que gener. son unieamente para una de las partes (el donante), mienlT •• que lo. pro ... echo. son para la 
olTa parte (el donatario). Esto •• debe. que la obligación principal que genera este contralo al donante (la 
transmisión gratult. del bien) •• la única que se puede m.terializar, e. decir, .... Iorar en dinero; no 
obstanle 10 anlerior, la donación pI.Q y simple Cte •• Igunas obllgacione •• 1 donatario solo que estas se 
pyeden considerar de caracter mor.! (socorrer .1 donante .1 ha ... enldo en pobreza, no cometer delitos 
contra su persona o de so. patItont .. y guardarte graIHud), pero .on sancionables en caso de que se 
... eriflquen por parte del donatario cetermlnedas conduct.s como ya lo Vimos .1 tratar de la re ... ocación de 
las donaciones. 

3.10." OONACION PARTtCUlAR y UNIVERSAL 

las donaciones • titulo particular son aquellas que se celebran respecto de ciertos y 
delerminados biene • . A esl.s .e les .plican todas las regl.s generales de las donaciones puras y 
simples, '1 solo hay Que tener presenle que el don.tario responde de las deud .. del donanle cuando esos 
bienes ci"rlOS y delerminados esten gr ..... do. con atguna prenda o hipoteca o en caso de fraude en 
perjuicio de 3creedores del don.nte, y ~IO respecto de esas deudas as l garantizadas. lo anterIOr de 
conformidad con el articulo 2354 del C6d1go CMI. 

Las donaciones a titulo uni ... ers.1 son las Que hace el donante res pecio de la total idad de sus 
bienes presentes . lomando en cuenta la ateePtión juridica que ya se ha indicado (o sea todos los bienes . 
menos los que el donante debe res.,...,r" en propiedad o en usufructo para ... ¡ ... ir segun sus 
circunslancias). Cuando la donación e. 8 titulo universal, el donatario responde de todas las deudas del 
donanle contraídas con anterioridad a la donación, siempre que lengan fecha autentica. '1 solo hasla la 
cantidad concurrente con el .... Ior de los bienes donados; ya que su responsabilidad es a beneficio de 
in ... entario. 

Al respecto el articulo 2355 del Código Civil indica: '51 la donación fuere de todos los bienes. el 
donatario sera responsatlle de todas las deudas del donante anteriormente contratdas, pero s6to hasta la 
cantidad concurrente con los bienes donados '1 siempre que las deudas lengan fecha autentica". 



" 
Otro aspeclo • considerar respedo de las donaciones unlvers.les, es la presunta contradicci6n 

que exisle en el C6cligo Civ~ pera el Oistrlto Federal. ya que poi' un lado al definirlo en I U anicul0 2332 
estable~ que el donador puede transmitir t. totalidad de SUI bienes, yen su articulo 2347 establece Que 
,. don8d6n ser' nula ., el donMSof no .. reserva bienes para vivir segUn IUS cirC\lnstanclas. 

3.11 .· DONACIQN REAl y SIMUlADA 

Donación real es aquel'. en que aún cuando la transferencia 158 realiza oner058 o gratuitamente . 
en ta mIsma 8:\1.,. el °animu. donandi" de benerlciar a quien ha de recibir los bienes donados. 

Por otra pane podrlamol hablar ele aquellos actos que aparentemente se hacen a titulo oneroso 
C\Jando en realidad ,. Iransml1l6n de los bienes es a titulo gratuito. los motivos que le tendrían para 
.imular una donación podrlan ser de diversa naturaleza, como pocItla ser ,. inteoción de las parles de no 
hacer revocable el acto; por motivo. pel'$onales para evitar la critica de la sociedad o en fin entre otros 
por motivos simplemente económicos pues es el caso que nuestra legislación fiscal es normalmente mas 
gravada en las donaciones que en la. compraventa. por ejemplo. 

El licenciado Froylán Banuelot Sénchez respecto a la donación simulada, nos indica que es 
aquella en que se consigna falsamente la transmisión de la propiedad sin que en realidad se haya 
convenido enlre las partes, o encubfe bajo la aparienCia de una enajenaciOn gratuita, una transmis tOn a 
titulo oneroso por medio de una .lmulaclón contenida en el acto. 

Este mismo autor nos habla del acto ostensible y cel aclo seeteto en las donaciones simuladas: 
·Conrorme al ostensible, el contrato es de donación, se presenta como una enjenac!6n a titulo gratuito. 
Conforme al acto I5ecreto, el contrato no es de donación, por cuanto que no hay la intención de transmitir 
el dominio" .'J 

Por 10 que ve • los UPOI de slm'JIad6n, podemos heblar primero dela limulación .bsoluta , que es 
aquella en la que el acto nada tiene de tul Y las partes declaran falsamente lo que no he pasado entre 
enas, por lo que el aclo es InexIstente al no heber consentimiento enlre lal partel. Por Olt. parte. en la 
simulación rel.tiv. h.y un principio de verdad y las parte. de.ean el erecto )urldlCO del acto, pues l5e 
proponen generar 1 .. conlecuenclas, pelO disfrazan el acto d'ndole un carácter que jurldicamente no le 
conesponde. JUfldic.amente hay consentimiento pero la naturaleza del acto se ocultO 'leste ocultamiento 
puede negar a perjudicar a terceros; . El ertlcolo 2182 del Código CIvi determina que descobieno el acto 
real que oculta la simulación relativ., e .. .eto no sera nulo II no hey ley que asl lo declare. 

La sanción de la ley a la. donaclone. limuladas heche. a personas que legalmente no puedan 
recibirlas la enconlramos en e' artlcolo 2358 del Código CivY que dispone: 'Las donaciones hechas a 
personas que conforme a la ley no pueden recibirlas son nulas, ya se hagan de un modo direclo. ya por 
InlerpO,sita persona'. 

3.12.· OONACION ONEROSA 

Segun el articuto 2336 del CódigO Civil para el Distrito Federal es onerosa la donaciOn que se 
hace imponiendo una carga al donatario. Dicha carga puede consistir en un dar una cosa o en hacer o no 
hacer un hecho. 

El articulo 2337 del Código analizado establece que coando la donación se celebra imponiendo 
una carga. sOlo se entiende donad. 'a diferencia entre el valor del blan y la carga Impuelta . 

., Bli'luelOJ S'nchu, Froyl'n. Inlerpm.ciOn de los Contrl.oJ y TeJwnmtot, Tomo J, Edil SiJt.a. 1991, PI¡. 01 56 



" 
Por último el donatario pyede .xtraer.e al cumplimiento de la carga abandonando el bien donado 

(Art. 2368 del Código Civil). 

la carga o modo, el el gravamen o deber Impuesto al que recibe una liberalidad. 

El maestro Zamora y V.lena. al '"pecto nos indica que al califICar de onerosa una dOn&Ción con 
carga. no lignifa que se te haya Impuesto una obligaci6n al donatario. ni que el contrato este sujeto a 
una condlcl6n r •• oIulon.,-

Como nos explICa el citado autor, la cergll o modo no e. una obligación. pue. ta carga se genera 
de UI'\I ¡iberalidad y la obligad6n tiene d~ fuent •• , como el contrato o el hecho Ylclto. entra otras. y el 
incumplimiento Cle .. carga solo d.,. ecd6n 11 cSonanle par. revocar la donación, pero no par. exigir al 
donatario el cumplimiento forzOlO como es en el CHO de las obligaciones. 

Peculiafidades del contralo da ~cJ6n on.fO&8. 
la doctrina alemana habla de doS tipos de donación onerosa: la ·donaclón onero •• mlxt.-. y la 

'd:>naci6n Orl8r018 modal", siendo la cliferenclt entre enas, que la primera contiene un negocio oneroso, 
es decir, las dos partes tienen una carga de dar o hacer (por ejemplo, 'a venta de un objeto por debajo de 
su vator, hecha con caracter de semi dol'\8d6n, también llamada compraventa amistosa), Ven la segunda , 
se le Impone una obligación da hacer o no hacer al donatario. 

En el Código Civil para el Dlsttito Federal. en la regulaciOn del contrato de donación onerosa. se 
encuentran comprendidas las dOI modalidad ... 

La donación onerosa, le asemeja mál bien a un convenio en lentido amplio, pues como más 
adetanle le ellptin, la Imposición de grav'menel en este tipo de don.ciones, no al mal que una 
obligación que le pacta y le acepta por lal partel, el dedr .. Uf\l conttaprell&clOn, y esta 
contraprestación, lalev permite que pueda consistir en un dar, en un ~ y en un no hKer, .. 1 puel al 
ler tan amplia la obligación del °donlltarlo°, podfla ler consecuencll de la celebracl6n de este contrato, 
tanto una creación o transmisión, n' como una modlflC&CiOn o exlindón de derechos u obligacionel, verbi 
gracia: Juan, el deudO( hipotecario de Pedto, POI" $200,000.00. Manuel desea donarle a Pedro 
$1 ,000,000.00, pero lamblen quiere comprarte a Juan la ca .. hipolecadll, por lo que celetn una 
donación onerosa en virtud de la cual Pedro 18 obliga a cancelar la hlpolec:. &obre la caN de Juan y 
sustl1ulr IU garanUa por una prerda sobre un MItomóvl propiedad de! mismo Juan. Elte conlld8f'O seria 
un claro ejemplo de un convenio, pues como consecuencia de la celebración del milmo, Pedro modifICa 
sus dereChos V obllgaclonel, al paN( de ecreedor hipotecario, a acreed« prendario y Juan de deudor 
hipotecario, a deudO( prendario, al' tambl6n, .. extingue el derecho hipotecario, sobre la casa. 

De 10 ellpuelto anteriormente, el pollble afirmar Que una diferencia entre una donación en 
sen/ido eS/fic/o V una donación onerosa, ea que la primera es un contrato, y la segunda el un convenio en 
sentido amplio, pues dependerá del estudio del caso conaeto, el que sea un convenio en sentido estricto 
o un contrato. 

El Código Civil para el Distrito Federal, en sus articulos 1792 V 1793, definen lo Que es un 
convenio en lentido amplio. un contrato y a contrario sensu. un conyenio en sentido estricto al dedr: 

"Arliculo 1792. Convenio es el acuerdo de dos o mas personas para crear. transferir. modificar o 
elltinguir obligaciones .' 

"ArticulO' 793. Los convenios que producen o transfieren las obligaciones y derechos toman el 
nombre de contratos: 

De la lectura de 101 artlculos anteriorel se desprende Que el convenio en sentido amplio o lato 
sctnsu, es et acuerdo de voluntad.I, para cre." transmitir, modificar. o extinguir derechol V obligaciones . 

ti ümora y Vllenc:il , Mi.uel AIIlel, ConlnlOl Civiles, 4· edic., Edil. POrTÚ&, 1992, PII. 140 



" 
siendo el contrato el que crea y transmite las obligaciones y derechos y el convenio en sentido estricto o 
slrie/u sensu el que modifiea o e)llingue derechos y obligaciones. 

La gratuidad en la donadón, no solo implica una no contraprestación, sino también una intención 
de benefICiar, el conocido _nimus donandi, adem6. de que la donación el basicamente una forma de 
liberalidad, establecida por la ley, por lo que par. la mejor comprensión de estos elementos, (gratuidad. 
liberalidad, 11 Intención o animu$ donandf) e l conveniente analizarlos en varios •• nlidos, el decir. estudiar 
su lignif~do y alc.nce, desde un punto de villa •• m*ntico, doctrlnll, y por unimo par. a' CódigO Civil del 
Distrito Fe<leral, par. de .. t. forma llegar • UN conclusión, 11 .,Ie elemento .. enc~1 de' contrato de 
donación perml1a la integración de UN "imposición de gravimenes· como lo dice 18 ley par. la donación 
onerosa. 

Oefinlclón ,.minlica de la gratuld.cl. 

El Diccionario d. la Real ~mla d. le Lengua Espal\ola, indICa: "graluidad: d.1 francés gratuilé 
y esl. viene dellalln lardlo gralultn ... U . euallClltd d. gratuito ... grans: dellatln gratis .... 1.m. adjetivo 
gratuito ... 2.m. adverbio m. Gratutt.mente.(de Gracia) ... (gratuito del latln gratuitus) ... 1.m. adjeUvo de 
balde o gracia ... 2.m . don o favor que se hace sin merecimienlo par1icular; concesión graluila ... 1.f. plder . 
Cier. De gracia, gratuitamenle, sin premio 1'11 inlerés alguno .. :. 

Como se mencion6, el contrato de donaci6n es gratuilo, pero no es lo (mico que se requiere. para 
que sea un conlralO de donacl6n, se requiere ademas que exista un empobrecimiento en el patrimonio del 
donante y un tlnr iquecimiento en el patrimonio del donatario, y también por ultimo, que exlsla la intenci6n 
de beneficiar al don8lario sin reciblr nada a cambio (animus donendf). 

La gratuidad en el contralo de donación. comprende estos tres elementos. y es la uni6n de los 
mismos. 10 que hace a la donacl6n, un aclo diferent., de otros actos gratuitos y de otros actos de 
liberalidad y permite no confundirla, con otras instituciones jurldlcaS, tal como el comodato, el mutuo Sin 
inlerés. la herencia. los legados, la denominada dr~nación onerosa y los diversos contratos que se pueden 
pactar gratuitamente. verbi gracia: el contrato de " anza graluilo. el contrato de mandato gratuilo. elC. 

Como se ve. si se toma .. literalmente el signifICado d. gratuidad antes expueslo, nos veriamos 
en el problema d. afirmar que el comodato " una donación, la r.mislón de deuda" una donación. la 
prestación de urvlcio. profeslonalea gratuitos seria una donación, un mutuo sin inlerés seria una 
donacl6n .tc; por lo que no tendrl. necesidad de ser la cJasiflC8ci6n de todos los conltatos, que conllevan 
en mas o menos medida una gratu"'-d, o liberalidad; situación que como se entiende no es razonable. 
pues todos eslos contratos tienen dlf .... nte naturaleza y diferentes requisitos. preceptos y Objetivos y fines 
jurldicos y por tal motivo .e afil'ma, q .... no obstante el contrato de ~16n es gratuito, se ne<:esita mas 
que "O pa,. que ,.alm.nt ••• a une donacl6n, se necesita Indlspenseblement. de los .Iemenlos antes 
mencionados. 

Lo antes e¡cpuesto, lleva a manifestar la segunda difer.ncia irreconciliable entre ambos negocios 
jurldicos. la d.finiclón d. donac16n81 sem'nlicamenle cotre<:la. y la d.finlclón d. don.c16n onerou . dad. 
por la ley y la doctrina e' sem'nllcamente Incorrecta. 

Concepto doctrinal de la gratuidad y la liberalidad . 

Como también se ha .xpu.SlO a lo largo de este Irabato. la donación es una forma de llevar a 
cabo una liberalidad, pero ésta, e. un concepto más amplio, . s decir, tocla donaclón.s una liberalidad . 
pero no toda liberalidad es una donacl6n. 

La regl.mentaciÓn que .1 cód,,"o hace del contrato de donaci6n como se recuerda. en ningun 
momento menciona t. palabra liber.tldad, por lo que ,e asume que al menciona, que eSle contralo es 
graluito, se infi.' e, que esl. término Implica la liberalidad. 
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A fin de Iratar de jvstiflCaf lo manifestado es necesario ver cual es el signifICado de liberalidad 

gramalicalmenle hablando, .sl como los diferentes conceptos si los hay en la doctrina jurldica, para asi 
llegar a una conclusión. 

El diccionariO de la real academia espal'lola indica: "liberalidad. (Del lat. liberal itas,-alis). 1.f. 
Vw1ud mOJal que consiste en distribuir en alguien generosamente IUI blentllsln esperar recompensa. 2.1. 
Generosidad, desprendimiento. 3.f. Der. Disposición de bienes a favOl' de alguien sIn ninguna prestación 
5\1)'1°, 

El ya citado tratadista Rafael de PiM Indica al respecto en IU Ok:dol'\lrio de Derecho: 

"LIBERALIDAD: Benerlcio de ear6cter económico que una persona h.ce • otra por pura 
generosidad y sin pretender recompensa alguMo. 

Como huta aqul .. anllenda •• m'nUcamente no cabe la Imposición de una obligación carga u 
modo, segun ,e le Quiera llamar en un ac10 da liberalidad, loda vez que seria conlrario a la esencia misma 
de esta, como anles se vio. 

los aclos de liberalidad,pueden ser: reales, liberatorios o promlsorios : no lodos los actos graluitos 
son liberalidad: el contrato de donación es una liberalidad y el que para el objeto de esle estudio es el mas 
impor1ante : para que sea liberalidad no debe haber contraprestacl6n. 

lo antes ekpuesto, lleva a manifestar que la donación es una verdadera liberalidad y por lo que 
respecta a la donación onerosa, no es una liberalidad propiamente dicha, pues la ml,ma como se puede 
apreciar, se encuentra viciada, condlclot\8da, afectada. allerada, o como se le quiera denomlt\8r. 

Concepto de graluidad y liberalidad para el Código Civil para el Ois\1ito Federal. 

El Código Civil para el Distrito Federal ul~iza en los artlculos 98 fracción IV. 215, 501 fracción VI . 
572,828 Irac.cl6rl 11, 1035, 1038, 1050,1010,1017, 1128 fr8Cd6n IV, 1837, 1857, 1886. 1399, 2050. 2165. 
2332, 2497, 25-49, 2775, 2795, 2785 Y 3009 el Wlnnlno gratuita, grawltamenle, titulo grawito, y gratuitos. 

De especial Impor1ancla ,"uIta pwa nuestro eltudlo, lo dispuesto por el articulo 1837 de este 
ordenamiento que dice: ' E, contrato ontrOlO aquel en que se estipulan provechos y gravémene, 
reclprocos y grawito aquel en que el provecho es aoIamente de UrlII de las part .... 

De los articulo, antes me~ podemos concluir que el Código Civil establece los slgulenlel 
onocJ .... ' 

1.- Que los contratos gratuitos son aquellos en que el provecho es de una sola de las panes. tan. 
1837). 

2.' Oue la prestación de un servicio es gratuito cuando no hay contraprestación. 

3.- Oue al hablar de ' ti1ulo gr.luI10· se renere nuestro Código CIvM a que la caUI. generadora del 
derecho que de se habla fue adquirida sin contraprestaciOn o sin obllgacl6n por parte del titular. 

4.- El Código Clvlllmpone reglas diferentes a los actos gratullos y onerosos. 

5." El Código Civil il\dlca que aClos son o pueden ser gratuitos, y las consecuencias que los 
mismo se celebren de ella forma. 

Por ültimo existen en el Código CIvI dos artículos que hablan de liberalidad. que como en doctrina 
se dice, es un elemento ' sine qUlt notf del contralo de donaclOn, siendo eslos: 811892 y 262 fracción IV. 
que dicen: 
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Articulo 262: 'Oeclarada l. nulidad del matrimonio se observaran respecto de las donaciones 

anlenvpcisles las reglas siguiente.: 

IV. Si los dOI c6nyuges procedieron de mal. fe, las donaciones que.e hayan hecho, quedarén 8 
faVOl' de sus acteedOfe. aamenlarjos. SI no los tienen, no podlan hacer los donantes reclamacl6n alguna 
con motivo de la liberalidad." 

ArtIculo 1892: ·S. presume que hubo error en el pago. cuando •• enlregl COS8 que no &e debla o 
Que ya estaba pagada; pero ~uel • qu*, se ~ la devoIucl6n puede probar que la entrega 58 hilo a 
lÍIulo de liberalidad o por cualQuiel' ottII ceusa." 

Por lo que respecla al articulo 262. no Queda duda que equipara .,. donación con una liberalidad , 
y por lo que respecta a' articulo 1892 tlOI abre" posibilidad que la liberalidad pueda tratarse de cualquier 
airo acto que no sea donación. 

De lo solea ellpuesto podemos concluir: 

1" Oue el con1ralo gratuito es aquel que es!ableee provechos y gravamene. para una sola de las 
partes. 

2.· Que el contrato de donación es por naturaleza y esene.la, gratuito. 

3.· Oue no basta en el contrato de donación simplemente la gratuidad, sino que hta sea además 
una liberalidad, e, decir, que exista pe)( parte del donante" Intención de transmitir gratuitamente y ain 
contraprestación un bien o un derecho. f .... or del donatario, pues en caso contrario no seria donación. 

4,- Oue , lo, aclo, gratuitos los regulan diferentes preceptos y tienen diferentes reglas que los 
actos oneroso • . 

5,- Oue lodas laa donaciones Implican una liberalidad pero no lodaa las liberalidades son 
donadooe., 

Es Indudable que , .. conMCUencln que Impone la ley cuando un titular adquiere gl"atuilamente o 
adquiere oneroumente, son totalmente dlferenl .. ; y como ejempk) te puede mencionar: el usufructo, el 
fraude de acreedor .. , el pago de lo RSebkSo. etc. 

lo anterlot " compllCal con la dllpo.k:l6n del articulo 2337, pues al decir que . 010 " conaidera 
donado el ellcedenle del valor de lo donado deducido de las cargas, aurge la cuestión: ¿0u6 principios se 
aplican en una donación onerosa de UnI ca .. habitación hecha en fraude de aaeedorel o pago de lo 
Indebido a un adquirente de buena fe? ¿s. revoca dicho aClo, o no? 

lo anles ellpuesto lleva a manifellat que hay otr" diferencia irreconcil iable entre ambos negocios 
jurídicos, a saber: el contralO de donación te encuentra por ,el' indudablemente gratuito, perfectamente 
establecida su reglamentación, y por el contrario, en la donación onerosa, nos encontramos con el 
problema de saber cuando se aplican 101 principios de los contralos gratuitos y cuando los de los 
contratos onerosos, pues el arUcuto 2337 nos indica que solo 'e considera donaciOn lo que ellceda en el 
precio de la cosa donada, deducida de 61 laG cargas . 

3.13.- DONACION INDIRECTA 

Respecto de esta clase de donaciones nos dice el maestro $ánchez Meda' que son aquellas que 
se hacen incluyéndolas o involucr'ndolas en olro acto jurídico que le sirve de soporte, sea éste a titulo 
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gratuito o a titulO oneloso" . E}emplos: Cuando en un contrato de compraventa, el comprador de la cosa 
hace aparecer como 'compr~ • otra persona con el fin de favorecer 8 .,tt;. Aunque paret ;;8 Que en 
este contrato hay una slmulad6n. en realidad no lo es al el propósito de la pel'$OF'II Que adquirió la cosa y 
pagó e' precio (a Quien podemos 118m., donador) fue el de benefICiar a la persona a Quien se hace 
constar como compradora (en nt. c.so el donatario), pue. aqul ya encontramos el animua donandi Que 
ea CMKlarlstico del contrato «M doNIcI6n. Tambl4ln podemos conslder.' como dOF\lClÓn ¡ndirecla, tal 
como nos k> dice el lice~ Skchez MedaI, el hecho de lomar un seguro en favor de un tercero. asl 
como el pago de una deuda ajena, y 18 renta vttaJicia a favor de un leroef'O. En todos estos casos 
podemos ver Que aun cuando el tM;to p,¡rldico celebtado subsiste por si mismo, IlevlI implicada una 
don8cl6n en tanto Que hay una ItaMmIsI6n Qratulta de bienes 8 ravor de una perlona, sin Importar Que el 
contrato que da origen 8 esta liberaIidMt su oneroso o gratuito. pues por .}IImplo en el conltato de 
seguro que según .1 maestro ~ ... de PiN, define en su diccionario de derecho, como aquel contrato 
mediante el cual una empresa aMgUfltdora se obliga, por medio de una prima, a reurcir un dal'to o a 
pagar una suma de dinero al vertrlCaf" la evenlualidad prevista en el misnlO, el esegurado paga una 
prima e la competlra aseguradora pero el benefICiario del seguro será quien reciba la cantidad pactada at 
darle la eventualidad, v.g . • n un seguro de vida al morir el asegurado.l beneflCI.rio Que nubiera seflalado 
aquel recibir, la cantidad esUpulada en le póllz.II. De igual forma, en el contrato de renta vitaliCia en favor 
de un tercero, tenemos que la cantidad de dinero (por ejemplo) Que se entre"a al deudor para Que este 
pague la pensi6n, puede ler en beneflclo de una lercera persona Que no sea Quien da la canlidad al 
deudor. 

"Sinchet. Med.I, R.món, De loa ConU'lIOl Civiles, 19" eclie" EdiL Ponúa, 2002, Pia. 20S 
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CAPITULO CUARTO 
PROPUESTAS PARA REFORMAS EN LA lEGISLACION VIGENTE EN MATERIA DE 
DONACIONES 

" .1.· DONACiÓN DE ORGANOS. 

Antecedente • . 

El Código Sanitario ~ 101 e,t.doI Unidos Mexicanos, publicado en el Diaño OfICial de la 
Federación el 13 de marzo de 1073, en IU Titulo X ealablece w, basu par. q .... l. Secretaria de 
Salubridad y Asistencia ejerz.ll '- normaUvidad Y el control sanitario 50bre los actos de disposición de 
Ól'ganos. teJidOI y cad ..... ' •• de ter" humanos. 

En '976, dicha Secrelarla establece al Registro Nacional de Trasplantes como una coordinación 
para todas la. actividades relacionadas c:on la disposición de 6rganos, tejidos y cadéveres de seres 
humano • . 

El 7 de febrero de 1964 le publica la Ley General de Salud, que deroga al Código Sanitario. En su 
Titulo XIV confirma y amplIa los lineamientos necesarios para un mejor control sanitario sobre los actos 
de disposición de 6rgat'lOl, lejidot y~" de ler.s humanos. 

Mediante reformas realizAldU8 '- Ley General de Salud el 14 de agoslo de 1991, se establece en 
su articulo 313, que le corresponde ala Sectetarfa de Salud ejercer el control sanitario de la disposición 
de Ófoanos, tejidos y sus component .. y cad'veres de seres humanos, teniendo a su cargo para tal 
efecto al Registro Nacional de Truplantea, 

En el .1'10 de 199ft el Registro Nadonal de Trasplanl .. forma parte de la Direccl6rt General de 
Regulación de los Serviclo& de SIIfud. 

El 7 de mayo de 1QV7 . ......... cabo la tercera modlflcacl6n • l. ley General de Salud en su 
TUulo XIV, quedando como "Control SanItario de la DIsposld6n de 6r~nos, TeJidos, C"ulas y Cad'veres 
de Ser .. Humano.°, 

En enero de '999 pof Acuerdo Presidencial se crea el Consejo Nacional de Trasplantes, como 
una Comisión Inlersecrelarial de la Admlnlltr.ci6n Pública Federal con objelo de promover, apoyar y 
coordinar 181 Kelones en materia de Trasplantes que realizan las InstHuclones de salud de 101 lectores 
pUblico, social y privado. 

El 26 de mayo de 2000 se modiflCl nuevamente el Tltulo XIV de la ley General de Salud. 
quedando como "Donación, Trasplant .. y P'rdida de la Vida' y el articulo 313 seflala que le compele a la 
Secretaria de Salud, por conducto del Centro Nacional de Transplantes, el control sanitario de las 
donaciones y tt.nlplanlel de 6r~noa tejidos y c6lulas humanas, Iniciando luS operaciones como un 
6rgano desconcenlrado, dependiente de la Subsecretaria de Relaciones Instiluclonales. en enero de 
2001, 

El 5 de julio de 2001, el Centro Nacional de Trasplanles depende de la Subsecretaria de 
Innovación y Calidad . 

Como se sei'laló párrafos arriba, la ley General de Salud vigente regula todo lo relativo a la 
"donación" de órganoll en su Tllulo Decimocuarto, definiendo en el mIsmo conceptos que a continuación 
se 5ei'lal,n: 

En su articulo 3'4 define como disponente, 'a aquél que conforme a los t6rmlnos de la ley le 
corresponde decidir sobre su cuerpo o cualquiera de sus componentes en vida y para después de Su 
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muerte' (Fr&CCi6n VI). Asimismo, entiende como donador o donante, 'al Que tácita o expresamente 
consiente 'a disposición de 11,1 cuerpo o component •• para 11,1 ul~lzaci6n en tran,planles" (Fracción VII del 
mISmo artIculo). 

En su articulo 320 la ley General de Salud nos indica: '"Toda persona.1 disponente de IU cuerpo 
y podr' donarlo lotal o parcialmente pera k>s fnes y con los requlsitol previstos en el presente UlUlo'. 

El concepto de 'cton.ci6n' de 6ro-nos lo podemos dedudr del articulo 321 del mismo 
ordenamiento, al "UltMecIt qut: "lA doMd6n en maten. ele órganoa, tejidos. ~Iul •• y cadaver •• , 
consista en el consentimiento tkIto o expreso de la persona par. que, en vida o despuh de IU muerte, 
11,1 cuerpo o cualquier. de sus componentes le utllcen par. transplantn'. 

Como se desprende de la lectura del articulo anterior, la donación de órganos consiste segun la 
ley General de Salud en un consentimiento, tácito o expreso, por el cual una pe($0n8 dispone de su 
cuerpo o de parte. del mismo para ttansplanl" en vida o d.lpu6t da 11,1 muerte. 

El consentimiento ."preso deber' constar por escrito, en donde le podré leflalar que le dona la 
lolalicad del cuerpo o s610 algunos componenles de esle y podré letlalarae que la disposiCión se hace a 
favor de determinada persona o instituciones. También se podrán expresar lal circunstancias de modo, 
lugar y tiempo que cor\CIicionen la donación y se establece la facultad de que el donador la revoque en 
cualquier momento (Articulo 322 de la Ley General de Salud). 

Es indispensable el consenUmlento expreso para la donaci6n de 6rganos y tejidos e" vida asi 
como para donar sangre, componentellangulneos y células progenitoras hematopoy4llicss (Mículo 323 
de la Ley General de Salud). 

Respecto al consentimlenlo t'cHo, el articulo 324 de la Ley General de Salud dice: "Habra 
consentimlflnlo técito del dOnlnle cuando no haya manifeslado .u negativa a que IU cuerpo o 
componentel sean utilizado. para Italplanle., llempre y cuar\CIo le obtenga 'amblen el consentimienlO 
de algunl de las ligulenlel per.CM': el o la cóny\Jge, el concubinlrlo, 11 concublnl, 101 descer\CIienles, 
101 alcer\CIientea, lo. hermanos, " ~ptado o el adoplanle; COf'lfO(me a la prelltCl6n se"atada. 

A esle lipo de donación fe debe enlencler como aquella que .e da cuando el dilponente, en vida 
guardó Inenclo al respecto de &U deseo de disponer para después de su muerte de algún Ófgano o tejido 
para que sean utilizados par. tran.plant .. , o limplemente no expresó su negativa a disponer de dichos 
CC'mponenleS de su cuerpo en algún documento de 101 le"aladol por la Ley General de Salud, por 10 que 
a su muerte, dicha Ley 10 considera como donadO(, peor lo qlJtl l' IU CÓ!"lyuge, concubinarlo o concucina. 
ascendientes, descendlenlel, hermanos, el adoptante o el adoptado, no expresan su negación, se le 
reconoceré IU derecho de ler donadO(. Cenlto de eSIe lipo de donacl6n, no se puede creer que existe 
obligatoriedad, ya Que el disponenle conserva en todo momento su derecho de negar la donación, incluso 
después de su muerte a trave. de lal personas mas cercanas a él. El consentimiento tAcilo del 
disponente debe Uf comprendido como el silencio que guarda con respecto de la donación de su cadaver 
y SUI componentes. 

Et piltrafo segundo del articulo 324 de la Ley General de Salud dispone que 'El escrilo por el Que 
la persona e~prcse no ser donador, podré ser privado o público, y deberá eslar firmado por ésle, o bIen, la 
l1egaliva expresa podra cOl1star en alguno de los documentos publicos que para eSle propósIto delermlne 
la Secretaria de Salud en coordinación con ottas autoridades competentes , 

Las disposiciones reglamentarias determinaran la forma para oblener dit'l'Io consentimiento' . 

Este consentimienlo lacilo s6l0 será aplicabte una vez que se confirme la pérdida de la vida óel 
disponenle . (Arllculo 325 ¡Je la Ley General de Satud). 

Cabria hacer nolar que el COf'lst:nUmlenlo IiIcito fue introducido a la legislación de la maleria por 
reformas 8 18 Ley General de Salud el 26 de mayo de 2000, y han surgido conlroverslal respecto a la 
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constitucionalidad del mismo, pues pareciera el Estado invade a la personalidad jurídica de las personas , 
al atribuirlu un consentimiento que pueden rechaUf mediante una manifestación en senlido contrario. 

De lo anterior podemos opinar que esta 'donaclón" {jeita no puede entenderse como un acto 
autoritario pcH' parte del estado. ya que en lodo momento. la persona conserva IU derechO de negarse a 
tal donaclOn. la Ley unlcamente presume que toda perlona que fallece lenl. el deseo de bfindar su 
apoyo a la comunidad, benerlC~ndcQ con U~ oponunidad ele salvar una vida o mejorar l. c¡¡Jidad de la 
misma, por lo que al no opone, ... xpresamente • dlcN presunción de disponer de IU cuerpo después de 
IU fal1edmiento . .. entiende que Le Inlanci6n e. de generOlIdad y aItNis.mo. Dentro da •• te principio de 
sOlidaridad humar'\ll el EIt~ me.ano no omite la fuerte tradición 8.i,l,nle en nuestro ¡)lit. rnpe:clo a 
\ti veneración da Le muarta y loUdez famllar, por lo que otor~, med~nle ~ L.ey General de Salud, la 
lacult.d al cónyuge, concublnarJo, conc:ubiM, delcendlentes. alcendientes. hermanos, adoptado o 
adoptante par. que exprelen If¡ negKI6n • nombre del fallecido. Con elto le asegura que. aun después 
de IU deceso, el disponenle COAseN' If¡ posibilidad de que au negaclóf'ISe8 exprelada a tra\lés de tas 
personls mal allegldas 1 ti. re.pelando con elto hzlllI después de su muerte. su derechO de 
determinar el destino de IU CId've" tejidos. órganos y células. Se considera tan importante et derecho de 
loda perlona de determinar el deatlno de IU cada\ler y su componentel orgánico • • que I1 Ley de Satud en 
comffnto se asegura de ofrecer 101 mecanismos por los cualel se puede eJllpresar la negación con 
respecto de la ,",onación. inclulO preve incluirlos dentro de ciertos documenlol publicos. no SÓlO para 
asegurar su validez, sino para brindarte ala persona toda oportunidad de negar IU deseo de ser donador. 
El consentimiento tacito sólo sera aplicado en cadaveres. personas en las que ae haya confirmado la 
pérdida de la vida. Al disponer Elato la Ley, se esté asegurando que de ninguna manera una persona corra 
el riesgo de que se dispongan de IU' órganos. tejidos o c6lulal, mientras ligue con \lida . sin su 
consentimiento inlormado. De I1 mlsm. manera. se senala que la donación ticita sólo operara en los 
casos en que la finalidad única sean !os Irasplantes. ya que sólo asl se cumple con el principio de 
beneft<:encia, y se consideran cier!'os componentes organicos de cierta persOt\8. para salvarle la \lida a 
una o varias personas. sin que eslo Imptlque un deterioro hacia el donador. 

Para efectol practlcos, ~ anterior reforma a la Ley General de Salud no tiene ninguna 
trascendencia, pues este consentimiento, para set valido, debe estar acompallado por el consenlimiento 
del cónyuge, concubinario o COI'IaJbInII, loa descendiente •• 8scendienlel, los hermanos, el adoptadO o el 
adoptante, en el orden indicado, tal y como .. hacia antes de ... reforma • • 

El consentimIento, Indllpensable para que le verifIQue I1 allpollclón da óroanos. ' iene las 
siguientes Ilmilantes según el artIculo 328 de la Ley General de Salud: 

l.. El "clto o eJllprelO otorQldo por menore. de edad, Incapaces o por persona. que por cualquier 
citwnslanc~ se encuenlren ImpaclldN p,at8 expre .. rto Ilbramente, 1"10 .er' valido. 

2.- El expreso olor~do por le mujar embarazada solo podré ser admitido sI el benerlCiario del 
transplante estuviere en peligro de muerte y siempre que no Imptlque riesgo para la salud de la mujer o 
del producto de la concepción. 

De suma importancia para AYeslto estudio resulta el artIculo 327 de la Ley General de Salud. Que 
dice: "Esta prohibido el comercio de órganos tejidos y c6luI8l. La donación de éstol con fines de 
Iransplantes, se regira por princlpiol de altruismo, ausencia del animo de lucro y conrldencialidad. por 10 
que su obtención y utilización leran estrictamente a titulo gratuito'. 

De similar rele\lancla es el artlwlo l46 de la ley analizada. que dispone que los cadheres no 
pueden ser objeto de propiedad 

De tos anteriores artlwlos se d"prende lo siguiente: 

·Los órganol I,¡idol y c+Jylll no.on bleoca objeto de comercio. 

·Qulaca el aspecto altrulsll y gratuito del acto por " cual se dispone de los mismos para 
I!i!!1PlI!lI..u. 
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·EI cuerpo sin Vida de yo se,' hum.!lO no wede ser de propiedad de perS008 , Igyoa, 

Del breve .0all l ll de 101 artlculoa relativo, 8 la denominada 'donaclón da órgal"lOJ", .e puede 
,f"mar que no es propl.mente u". dof\Ki6rt tt;1 y como 18 estudi8mOI 8 lo largo del pre.ente trabajo. Se 
lrat. m •• bien de un .elo '1.11 ~".rls. que no puede Idenl;r~r •• con el contr.to en e.tudlo. A hlo yo le 
llamad. "dacl6n de ór~nos·. 

lu razones de la anteriot afirmacl6n son la, siguientes: $1 bien e. cierto, que puede confundirse 
en un principio, la dllposlcl6n voIuntari8 o t6dt8 de Ófglnot con el contrato de donKi6n, en virtud de ¡. 
gratuidad dal K10, y t8m!)¡fn el nplrltu de generosidad y altNlsmo que mueven el disponente y al 
donante pe ... r •• llurtol, eonsldero que existen dJl'erenclaa lrTeconciIlebln par. que el contrato de 
donad6o comptendler. en .Igu~ de IWI modalldade. a l. denom!Md. donación d. ÓfOlnot. 8 saber: 

1.- El donante te.liza un acto de IlbtnIldad sobre bienes de 11.1 patrimonio. 

2,- El disponente realiza un acto de diSposición de 11.1 propio cuerpo, el cual s. , neventr. fuera 
del comercio. 

El patrimonio, como .. bemos, es el conjunto de bienes y riquezas susceptibles de valorizaci6n 
pecuniaria as l como las obligaciones y derechos que conslilvyen una univeraalldad de dered\o. 

Como se 1110 anleriormente, la propia ley General de Salud eslabltce en su at1lcvlo 327, aue está 
prohibido el comercia de óraanos lelldos y 'elul81, pollo que las pat1es del cuerpo esl'n luera, lIalga la 
redunc!ancia , de comercio; asllambi6n, el cadaller, no es susceplible de propiedad segun la ley segun el 
articulo 346 de la tey analizada y s6lo es entregado a los familiares para qve le den sepultura . AsI pues. 
estamos en la disposlci6n de Ófijanos frenle a un aclo en donde el objelo male,lal del mismo esla fuera 
det comercio. 

En un contralo de don8ci6n es jurldicamenle imposible, como se vio en el capitulo 
COlrespoudienle, que U1\8 cosa fuer. dei comercio se. objelO de un co~tralo y por consecuencia de una 
donaclón. 

Las donaciones solo pueden lener lugat entre vivos 1M. 2338 del Código Civ~ para el Oistrilo 
Federal) y las "donaciOnes" de 6rganot que regula la Ley General de Salud pueden lIellarse a cabo 
aunque el "donador" )'1 N)'I fallecido. lo anteriof se deduce del contenido del articulo 321 de esla Ley 
que estableee que la donadOn en materia de órganos, lejidoc, cAtulas y cad'ver .. consisle en el 
consenllmlenlo 16clto o ellpteso de 111 ~ pata que después de su muet1e su cuerpo ° cualquiera de 
sus componentes se uWlcen para Itans~. 

Olta diferencIa que considero de suma Importancia, es que el conlralo de donación es irrevocable 
como Y" se ha esludiado, con algu"" ellC8pclones delermlnada, por la ley, y en el ,.so de la 
denominada donación de 6rganos, el consenlimlento ellpreso asi como el lacito, son 10la1menle 
revocables en cualquier liempo y. voluntad del sujelo disponente, sIn que sea necesaria causa alguna. 

Por lO que respecta. las disposiciones de 6rganos, estas no generan ninguna obllgaci6n al 
disponenle, mas sin embargo el dOnanle si tiene obligaciones por efecto de la celebración del conlralo 
previamente eslucHadas en el capitulo 11 de esta lesls. 

Asl pues, creo que resullan convlncenles tos argumentos aqul ellpuestos, poi lO que 1!5 IIlable el 
replanleamlenla )urldieo de la denomlnact. ·donaclón de órganos· regulado en la Lay General de Salud 
para evitar inellactitudes Jurldicas, por lo que seria poSible cambiar el término de "donación" de 6rganos 
por el de dación de 6rganos (allpren o tacita), s~ndo el donante un disponente ° dador y el donalario un 
benefICiario. 
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lo anterior ya \o consideran algunas legislaciones latinoamericanas como la de la Republica 
Argentina. en donde al 'donador" de órganos se le dencmina precisa:nente ' dac!or". 

ConfíeS.,o que con u •• modtrlCaCionel a la ley General de Salud, el acto ju,rd!eo que, :.t ansllla 
no perderla sus principales caracle,r,tica;s como lo son la gratuidad de la dacl6n de los órganos y el fin 
altruista de la misma. 

4.2.- PROHIBICION DE DONAR BIENES FUTUROS. 

En el presente apartado .e pretende hacer un an"lisis del articulo 2333, que contiene de lorma 
eKpresa la prohibición de donar bienes futuros, lo cual no tiene lugar de ser por los razonamientos 
;Urldicos que se e.pondran, habida cuentl la Inlenejón del presente trabajo que es ana'izar y dar 
propuestas par. la evolución jurlda del contrato en estudio. 

El artIculo 2333 textualmente dice: 'la donación no puede comprender blel\es futuros' , 

Como es de nOla' $e, nte .n¡culo es 150mero y tajante; no ellpl¡ca, ni en ésle ni en ningún olto 
articulo, el por(¡ué de esta prohibición, por parte dellegisladof. 

Definición de bien fuluro. 

De conformidad con la definición (¡ue nos da el Licenciado Rafael de Pina en su Diccionario de 
Derecho, bienes luluros son aquellos que en un momento determinado no existen lodavla en el 
patrimonio de una persona, pero con la posibilidad de incorporarlos posteriormente. Para efectos del 
contrato en estudio los bienes fututos son 105 que, aún admitiendo 'a posibilidad de que en algún 
momento lleguen a formar pane del patrimonio det donante, en el momento de 'a donación se encuentren 
fuera de el. 

Algunos !taladislal, como R8fael Rojina Villegas, al respecto de la donación de bienes futuros , 
dicen: 'En la donación de bienes futuro. no cabe aplicar las normas generales eltablecidas, pues si et 
término objetivo de le donación supone transmisión actual e Irrevocable de bienes, no halléndose éstos en 
poder del donante, 1610 transmite un deseo pero no bienes, pues carece de ellOl cuando ta voluntad del 
donante se manifiesta Podré si .. quler., crearse un eltado jurldlco p,erticutar de deracho por pane del 
fuluro benefICIado a elllglr .100, el cumplimiento de une Obligación, pero ello no es donación, porque no 
dismInuye el paltlmonio del donante en r-roporci6n en que aumenta el del donatario° ," 

Resp8c!o a lo referido por el tratadisla RoJina Villegas, podrla comenlarse Que, si bien es cierto, la 
donación supo~ una transmisión Ktual • IrreYOCllble de bienes, t. compr.venta t.mbien, y en ést. I1 
estt permitid. l. venta de co .. futura, .ún m's, exisle l. compra de elperanza y si en ellOI calOI el 
comprador .Iume el riesOO de Qua al ~IO ele le venta no .. da en l. naluraleza, no veo et porque en la 
donación no pueda suceder Que el donatario corra e' riesgo que el bien lo adquler. el donante o no, pues 
10 que lenemo, Que lomar en cuanta es que el derecho es un Inltrumento Que lie~ como fin último el 
bien común, por lo Que independientemente de teerlas y formas, creo que suprimir t.sta prohibición, 
contribuid. al logro de e$le fin. 

ASPECTOS LEGALES. 

Como se dijo anleriormente, el Código Civil Para el Distrito Federal no da una explicación del 
porqué de la plohibición, mas Iln embargo un argumenlo Que creo le podrl. esgrimir a favor de esta 
prohibición, seria el articulo 1797, del propio C6cIiOO, que dice: 

'la validez y el cumplimiento de los conltat05 no puede dejarse al arbi!tio de uno de los 
conlr.lanle'o . 

• Rojina Vilkpa. Rafael. Deftcho CiviJ MtlÜcano, Tomo 6- Vol J, 11'" edjc. Edil. POfTÚ&, 2001, paC. 431. 
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Si bien es citrlO, ella disposlel6n podrla ser valida en 101 contralOS bilaterales , conliiclero Que en 

el contra to de donacibn, al ser Uf\I liberalidad '1 un conlr810 unilaleral, no ser ia contradictorio con la 
naturaleza del mismo, pues el esplrilu de generosidad que es el objeto del contrato no &e ve per;Udicado. 

Entre 101 argumento. jurldlcos. favor de modifICar esla prohibición, citarl. el ar1lculo 1832 del 
CódiOo Clv~ qua diCe: "En lo, Contratoe ClYiles cada uno le obliga en 'a maner. y "rminos que 
aparezcan Que quilO obligarse ..., que para la validez del contrato le requieran formalidades 
determinada., fuer. de los casos expresamente deaignadoa por la Iey". 

La regla ger"l8fal que •• w~ el artlctAo anlerio( nos confirma la libert.d dtI 'a. perlon •• para 
contratar '1 ObllQarH en los t'rmJnoe y forma que c\eHen, por lo que eutoflzll • la contratad6n de bienes 
fuMo.. Este articulo protege la eutonomla de lIi voIunt.d, luego entonces a' prohlbItM ta dol\8clón de 
blenel futuros, el Código Civil .,Ui menoaeablndo 18 autonoml, de 11 peraontl ~ra contretar libremente, 
adem'a de que el Código Civil ~ra el Distrito Federal contempll otr .. regl .. que prot.n II donatario, 
con preceptoa que .. ncionan con nulld.ct los contratos por vicios del conHntlmlento, tal" como error, 
dolo O mall fa, aln olvidarnos del Irtlculo 17 de eate Código que conaagralaleal6n. 

Otro precepto que JustiflCarll la modiflcación del Código CIv~ para el Distrito Federal en el sentido 
propuesto, lo proporciona e' articulo 1826 de eate ordenamiento que diCe: "Las cosas futuras pueden ser 
objeto de un contralo. Sin embargo, no puede serlo la herencia de una persona viva, aún cuando ésta 
preste su consentimiento". 

Como se desprende del artIculo anterior, la única prohIbición para contratar aobre bienes futuros. 
seria la nerencia de una persona viva; le donación de bienes futuros, de ninguna manera se relacionarla 
con esta proniblción que adem's es una excepción a las reglas generales que de los contratos consigna 
e' Código Civij analizado. 

Muy Interesante resulta para nuestro estudio. analizar el contrato de renta vitalicia, que segUn el 
articulo 2774 de nuestro Código CIvI .. un contrato aleatorio por el cual el deudof se obliga a pagar 
periódicamente una pensión (~ de Ut'III cantidad de dinero en forma perl6dica y temporal) durante la 
vida de una o m's pefaona. determlnedaa. mediante la entr. de una cantidad de dinero o de una cosa 
mueble o "rz esUmad .. , cuyo dominio se tranar_e desde luego. El artIculo 2775 del mismo 
ordenamiento establece que 111 ,etU vttaIIeiII puede constituirse. tltuio "atuito MI por donación o por 
testamento. Como podemos ...... en 111 doned6n de renta vitalicia. estamos en un acto de donación de 
bienes futuros que es ~m.nte penni&tie, pues incluso el propio CódlQo CIvI comentado establece en 
su art iculo 2778 que aunque cuando 111 renta se constituya a favor de una persona que no ha puesto el 
capital debe considerarse como Ut'III dcM.c:i6n, no se sujeta Ilaa normas que rigen este contrato, salvo en 
los casos en que deN ser reducldl por lnofIeioaa o anulada por Incapacidad de quien deba recibirla. 

LI renta vitalicia II podemos ent.nder tanlo el contrato con 1I acepción seflllada como la pensión 
que debe plga,r ... por \o cull el Cód}go CIvI II referirse, que puede conatitulrse I t1lulo gratuito por 
donación, est. n.clendo mend6n I la pensión que debe paga,r ... 

Es Importante .. flalar tambl6n que de acuerdo a 10 establecido en el articulo 2776. el contrato de 
renta vitalicia debe nacerse por •• crlto, y en escritura pública cuando los bienes cuya propiedad se 
transfiere deban enajenarse con solemnidad. 

En la practica un ejemplo de donación de bienes futurOI lo vemos en las prestaciones periódicas 
que se nacen a instituciones de "Istencia privada. en donde el donante. al que se le llega a denominar 
'padrino', 'benefactor-, etceterl, .. compromete a realizar periódicamente aportaciones de dinero en 
favOf de una persona, sin que medie por •• crlto contrato de renta vitalicia I titulo gratuito por donación. 
En este calO la cantidad que .1 donente s. compromele 8 dlr, puede ser el caso y llega a darse en la 
practica, de que lún no exlstl en lO ~trlmorüo, aunque definitivamente liegar' I formar pane de esle en 
un momento posterior. E}emplo: JoM se compromete con una Institucl6n de Asistencia Privada a reahzar 
por tiempo Indeterminado unl pr"tad6n bimestral por la cantidad de $1 ,200.00, con el objeto de Que la 
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Institución destine e58 cantidad • pllroci~r la alimentación y estudios de la menor de ucasos recursos 
Ana . El primer pago de la canlld.ct •• lipulad. se cubriré en cuanto Jos6 cobre su sueldo, en los Quince 
dias siguientes I aquel en que .e comprometió a hacer la prestación. En este caso, Jos6, al momento de 
comprometerse no lenla la cantidad que prestaté peri6dicamente, sin embargo, tiene la cer1eza de que al 
recibir IU quincena podré h&cer esw don8cI6n. 

Otro ejemplo seria el caso por el que una empresa fabricante de Pfoductos de consumo, se 
obligue • dar gratuitamente y de m ...... mensual una cierta cantidad de esos productOl • gente de 
escasos recursos, .,te contrllto serl, pet1'ect8mente .... tido. y los bienes objeto de 18 donación serian 
bienes fuMos, pues .. Improbablt que dentro del patrimonio actual de dicha empreu se encuentren los 
mumos de loa productot q .... entreg;et6n por la obligacl6n contra!da, • los dONltarlos, cuatro o cinco 
m .... delpu ... 

Como podemol .... r, par. el calO de las rentas vitalicias que se constituyan a l11ul0 gratuito por 
dol\8d6n, no les son aplicables 11 prohibición de donar bier.es futuros por disposición 8llpresa del Código 
CIvM para el Distrito Federal; pero veamos ahora olro caso que seria aquel en que la donación se hiCiera 
en ravor por ejemplo de una Institud6rt de benefICencia, en donde el donador se obngara a dar un equipo 
nuevo de computaciÓn Ó una colección de libros a los beneficiarios, SÓlo que aún esos bienes no ell islen 
en su patrimonio, pero ' iene el polenciaJ para adquirirlOS a la brelledad , En este caso, sobre lodo si se 
Irala de una empresa, no eslarla comprometiendo su capacidad de trabaJo, por lo que al ell istir la 
lIolunlad, el ánimo de donar y el objeto aunque este aún no sea pane del patrimonio del donante, el 
contrato seria válido de no ser por la prOhibición del artIculo 2333 de nuestro Código Civil , y lenemos olro 
caso: el que una empresa constructora se comprometiera a donar uni! edifteaclón que const"" irá para 
albergar una casa de asistencia, Aún cuando en este caso, el terreno sobre el cual se erigirá el dlbergue 
ya está, la const""cción del edifICio y las Instalaciones que implica (tuberia, cableado para electricidad, 
cieno menaje como banos, lavabos, etc.) no ellisten aún, son bienes fuluros , lo cual no debería ser un 
obstáculo para la generosidad, 

Por otro lado, el Código CIvM para el Di5trito Federal, al nablar de la simulación de los actos 
jurldicos no5 dice en sus artla¡!os 2180 y 2181 respectivamente: 

'Es simulado el acto en que tas partes declaran o conflésan falsamente lo que en realidad no ha 
pasado o no se ha convenido entre ellas", 

"la simulación .. absoluta cuando el acto simulado nada tiene de real; es re lalNa cuando un acto 
jutldlco"1e da una falsa apariencia que oculta tu verdadero C8r6c!er", 

De 10 anterior podemos definir que si simulamos una donación, por un contrato de compraventa, y 
partimos que ella slmulaciÓf' es retatlva, seria perfectamen~e válida, ya que respecto a la sanción de la 
donación relativa el anlcuto 2182 del multlcitado ordenamienlo nos dice: 'la simulación absoluta 1'10 
produce efectos Jurtdlcos , Descubieno el acto real que oculta la simulación re lalNa, ese acto Qg será nulo 
si 1'10 hay ley que asi lo declare", 

El anterior art iculo de conformidad con el aniculo 2358 nos dice: 

'las donaciones hechas simulando olro contrato, a personas que conforme a la ley no puedan 
recibirlas, son r,ulas , ya se hagan de un modo directo, ya por interpósi'a persona', 

Este alt icul" se ret'iere únicamonte 9 la 5imulaclón de la donación a tra .... és de olro contrato que 
oculte esa donaciÓn. pero no a le simulación de la donación, 

Por último, en el caso de 18 revocación de la donación por superveniencIa de hijos, en el caso que 
opere la revocación del contra lo, 101 rrutos que produzca el bien donado anles de la notificaCIÓn de la 
revocacl6n no serán devueltos por el donatario, 'J sin embargo esos f""tos no exlstlan al momento de 
celebrarse el contrato, por lo que estarlemos erectlvamente en una donacl6n de bienes fuluros. 
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4,3,· ASPECTOS FISCALES DE LA DONACiÓN 

NATURALEZA JURIDICA DE LOS IMPUESTOS. 

Desde el surgimiento del Estado como ente de 8uloridad con poder para Imponer cargas a su 
población. se ha debatido sobre la manifestación de ese poder del Estado para cargar ttibutariamenle. 
formulindose v.ti .. teortas al ,"pedo. 

La T8Oft. de la Equivalenc18 c:onalder. al impuesto como un precio por 10$ servicios Que presta el 
Eslado • los particulares. esta teorr. se critica porque ni nadie reclbe los servicios o benefICios en 
proporción. los Impuestos que pag8 al eltado, ni este destina única ni exclusivamente los impuestos a 
prestar servicios pUblico$. 

La Teorl. del Seguro ... e al Impuesto como una prima de seguro que 10$ particulares pagan a 
cambio de protección personal y 5egI.Jridad de sus bienes. al eslado. Se alaca esta leorta en el sentido 
que la función del ESlado va més 811é de la protección y de la seguridad de los bienes del particular. 

la Teotla del Capllal Nacional expone que los impuestos representan el costo necesario para 
cubrir los gastos por el manejo del capital del Estado, para mantener y desarrollar la planta productiva de 
la nación. Si err.bargo los criUcos de esla leorla afirman c:ue 105 impuestos no se destinan a esla sola 
actividad . 

la Teoría del Sacrificio afirma que los Impuestos son una mlnima carga que deben soportar los 
conlribuyentes. 

la Teorla del Deber conlldera que el fundamé"to y la jUllirlcaci6n juridica de los Impuestos se 
encuentra en la dispo:!.ición con,,!luclonal que establece la obligación de conlribulr a 105 gastos pubhcos 
de la entidad pollUca a que se haya sujeto el particular. 

LINEAMIENTOS CONSTITUCIONALES 

El eJercleJo de la potestad tributaria y la acluación de las autoridades fiscales se encuentra 
previsto en la Constituc16o PoIltica de loa Estados Unidos Mexicanos y en las leyes que de ella emanan, 

El articulo 31 de la Constitución Politice de 105 Estados Unidos Mexicanos establece en su 
fracción IV que es obligación de los mexicanos contribuir para 101 gastos pUblicos, asl de la Federación, 
como del Distrito Federal o del eslado y municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa 
que dispongan las leyes. 

Del anterior precepto constitucional se desprenden varios principios o reglas básicas que deben 
seguir tanto la legislación como las autoridades administrativas en el ejercicio de sus funciones . 

El Principio de legalidad dispone, además de la certeza de que sea el pueblo a través de sus 
representantes legisladores, quien determine 18$ cargas fiscales que debe soportar, que los caracteres 
.:senciales del impuesto y la forma asl como contenido y alcance de esas cargas impositivas , se 
encuentren previstas en una ley, evitando .slarbltrariedadel. 

El Principio de Proporcionalidad se refiere al carácter econ6~ico de la carga tributaria; radica en 
que los individuos deben contribuir al gasto pUblico en proporción a su capacidad econ6mica, debiendo 
aporlar una parle justa y adecuada de sus Ingresos. por lo que los gravámenes deben fijarse de acuerdo 
con ta capacidad económica de cada sujeto. 

El Principio de Equidad .e basa en la igualdad de todos los sujetos ante una ley tr ibutaria, 
recibiendo un trato Idéntico en lo que se refiere a hipótesis de causación. acumulacl6n de ingresos 
gravables, deducciones permitidas, plazos para presentar declaraciones y para pagar, etcétera. 

REG1MEN FISCAL DE LA OONACION 
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Con lo anterior expuelSto. queda claro que Ic.s mexicanos estamos obligados al pago de 

contribuciones par. el sostenimiento del gasto pUbliCo. Eslas contribuciones pueden clasifICarse en 
impuesto. , apor1acion'l de legurldad 1JOCial, etc. 

Los impuestos, segun la frac:06n primera del articulo segundo del Código Fiscal de la Federación, 
son las contribuciones establecidas en la ley que deben paQar las personas flsas y mOfales que se 
encuentran en la situación jurldica o de hecho prevista por la misma y que sean distintas a otras. 

La donacl6n como ,e NI m io .. un contrato de transmisión de propiedad y el Código Fiscal de la 
Federación en su artIculo 14 nos Indica que es una enajenación. 

A continuaci6n se transcribe este articulo, parcialmente. 

"Articulo 14. Se entiende por enajenacl6n de bienes: 

l .- TOda transmisi6n de propiedad, aún en la que el enajenante se reseNa el dominio del bien 
enajenado. con eltcepci6n de los actos de fusión o escisi6n a Que se refiere el articulo' 4·A ... • 

En virtud de lo anterior podemos clasifICar al contrato de donacl6n. para efectos fiscales, como 
una enajenaci6n de bienes. pues la ley no distingue mediante Que acto sea, si es por compraventa, 
adjudicaci6n o donaci6n y muy claramente nos Indica que la enajenaci6n de bienes es toda transmisi6n 
de propiedad . 

Partiendo de lo anterior tendrlamOI Que ubicar al contrato de donación y a las partes que en él 
intervienen (Donante y donatario), dentro de lal situaciones Jurldical o de hecho, Que eltablece la ley, 
segUn nOll0 Indica el articulo 2 del Código Fiscal de la Fe<ler&Ci6n. en las leyes siguientes: 

-Ley del Impuesto Sobre la Renta; 

-Ley del Impuesto al Valor Agregado; y 

.Ley del Impuesto Sobte Adqula1cl6n de Bienes Inmuebles par. el caso Que se donara un 
Inmueble en el Dlttrfto Federal. 

LEY CEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. 

La primera parte del articulo 106 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta nos dice: 

'Estan obligados al pago del Impuesto establecido en este Titulo, las personas flslcas residentes 
en México Que obtengan Ingresos en efectivo, bienes, en crédito. en servicios en los casos que senala 
esta ley, o de cualquier otro tipo .... 

El articulo 155 de l. Ley del Impuelto Sobre la Renta nos lenala en 11.1 fracción I Que se 
considera a la c!onacl6n como un Ingreso por adquislci6n de bienes. 

Por lo que el donatario eltara sujeto al pago del impuesto sobre la renta por recibir bienes e 
incrementar su patrimonio. 

El articulo 109 de la esta ley nos Indica: 

'No se pagara el Impuesto sobre la renta por la obtención de los siguientes ingresos: 

... XIX Los donativos en los siguientes casos: 

a) Entre CÓnyugeS o los Que perciban los descendientes de sus ascendientes en linea recia. 
cualquiera Que sea IU monto. 
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b) los Que perCiban 101 ascendientes de sus descendientes en linea recta, siempre Que los 
bienes recibidos no se enajenen o se donen por el ascendiente a otro descendienle en linea recia sin 
limitación de grado. 

e) Los demés donativos, siempre que el valor lotal de los recibido. en un afio de calendario no 
exceda de tres veces el salario mlnlmo general del área geográfICa del contribuyente elevado al al'lo. Por 
el exceaenle se pagará impuesto en los t6tminos de este Titulo .... 

Del articulo anterlo( podemos concluir que las donaciones están exentas del pa90 del impuesto 
sobre la renta siempre y cuando: 

·Sea entre cónyuges ,In Importa/' el monto de la clonación. 

-Sea entre ascendienles y descendientes en línea recta, sin importar el monto oe la donación y 
siempre y cuando los bienes de las donaciones en ¡jonde el descendiente sea el donante y el ascendie nte 
el donatario no se enajenen o donen por este a otro descendiente en Unea reCia .in limitación de grado . 

-Sea entre cualquier gente, siempre y cuando el valor de la misma sea menor de tres veces el 
salario mlnimo general del área geográfICa que le corresponde, elevado al afio. 

En sentido contrario podemos afirmar que el donalarlo pagara impuesto .obre la renta respecto 
de los bienes donados siempre y cuando el valor de los bienes sea mayor de tras ~eces el salario mínimo 
general del area geográfica que le corresponde, elevado al afio, y los donantes no sean sus ascendientes , 
descendientes o c6nyuge o tratándose de donaciones hechas por los descendientes a los ascendientes, 
estos a su vez donen o enajenen lo. bienes recibidos a otro descendiente. 

Como ya se ha indicado, el articulo 155 de la Ley dellmpueslo Sobre la Renta, nos indica : ' Se 
consideran Ingresos por adquislcl6n de blene.: 

.. .1. La donacl6n ... 

Tratandose de la. fracclonet ,. 111 el Ingreso ser. Igual al valor de· avalüo practicado por persona 
autorizada por la. autorldada. flscaIH .. .. 

Este articulo de forma exacta nos Indica que la donación es gravable y el articulo 157 nos indica el 
pago que .e genera: 

'ArtIculo 157. Los conlt ibuyentos que obtengan ingresos de los seflalados en esle Capitulo. 
cubriran, como pago provisional a cuenta del impuesto anual, el monlo que resulte de aplicar la tasa del 
20% sobre el Ingreso percibido, sin deducción alguna. El pago provisional .e hará mediante declaraci6n 
que presentar'n .nte 18S oficina. aulorlzada. dentro de los 15 dla. 'Iguientes 8 la obtención dellflgreso 
Tratándose del supuesto a que se refiere la fracci6n IV del artículo 155, el plazo se contará a partir de la 
notiflCaci6n que efectúen las autorldade. fiscales. 

En operaciones consignadas en escritura publica. en las que el valor del bien de que se trate se 
determine mediante ayaluo, el pago proYislonal se hará mediante declaraci6n, que se presentará dentro 
de los quince dlas siguientes a la fecha en que se firme la escritura o minuta . Los notarlos, corredores. 
jueces y demas fedatarios que por disposición legal tengan funciones notariales, calcularán el impuesto 
bajo su responsabilidad y lo enterarén mediante la citada declaración en las ofICinas autorizadas. 
Asimismo, dichos fedatarios, a mas lardar el dla 15 de febrero de cada afio, deberan presentar ante las 
oficinas autorizadas, la Informad6l"l que al efecto establezca el Código Fiscal de la Federación respecto 
de las operaciones realizadas en el ejercicio inmediato anterior". 

Hay que resaltar que este 20% que se entrega a la Sectetarla de HacIenda, es un pago 
proyisional, el donatario tendr6 que acumular 'u Ingre,o y dependiendo 'u estalus personal ante las leyes 
fisca les, ,e delermlnara ,1 llene m6, que enltegar por este concepto, ya sea por 'u declaración anual. SI 
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es persona moral contr ibuyente, pues le¡\dril que acumular la totalidad de 10$ ingresos o asi también las 
personas flsieas. 

Otra excepción necha pof .ata ley, es poi' las perlonas morales no contribuyentes, pves para 
ellas, de conformidad con el articulo 94 de la ley, el pago del 20% tendrá carac!e, de pago definitivo. 

"Articulo 94 : las personas morales a que se refiere este T itulo, a excepción de las seflaladas en 
el articulo 102 de esta ley, de 1 .. sociedades de inversión especializadas en fondol par. el retiro y de las 
perlon •• mor.le. autorlud •• 1)8(8 recibir donativo. deducible. en 101 ttrmlnoa de ,. ml.m • • aetén 
contribuyentes del Impuesto lobre la renta cuando perciban Ingresos de los menclorwdol en 101 CapltuloS 
IV, VI Y Vll del Titulo IV de •• ta ley, con lndependenc1a de que los Ingr.sos • que le refiere el citado 
Capitulo VI se perciban en moneda extranjera . Para estos efecto, ,erén aplicable' las disposiciones 
contenidaa en dicho Titulo y 18 retencJón que en su caso, se efectúe tendr' el caracter de pago 
definitivo ... • 

Cabe mencionar que en determinados casos el donante puede hacer deducibles fiscalmente de 
las donaciones Que enlere, siempre y cuando estas se dan a personas morales expresam~nte 
autorizadas par ta 'ey a recibirlas . 

Los artlculos 14, 14-A 14-8, 14-C, 14·E. del Reglamento de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. 
determinan las formas de los donativos para Que estos sean deducibles, asl como los requisitos de los 
mismos y de los recibos que se expidan por las donaciones. 

LEY OEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 

La Ley del Impuesto al Valor Agregado en su artIculo 8 segundo parrafo nos Indica Que no se 
considera enajenación, la transmisión de propiedad que se realice por causa de muerte . asl como la 
donación, salvo que ésla la realicen empresas para las cuajes el donativo no sea deducible para los fines 
del impuesto sobre la rente . 

Este articulo es muy claro por lo que ellVA no se causa salvo la excepción anles Impuesta, que 
en el caso s. pagarla el 15% del valor del bien, según avalúo practicado por persona autorizada por la 
autoridad nscal. 

El contralo de donacl6n es gr .... ado por los bienes que son Objeto del mismo, pero la ley 
contempla varias reglas que se aplicaran dependiendo de las partes Que Intervengan, ya sea como 
donante o donatario, siendo estes: 

al Los organismos descentralizados que realicen preponderanlemenle actividades empresariales 
y la sociedades mercanliles residentes en nuestro pals, en cuyo caso los donativos tendrén efectos 
fiscales, para ambas partes. sin olvidar que en algunos casos, estos podrén ser deducidos en términos de 
ley. como. se vio anteriormente . 

b) Personas morales con fin.s no lucrativos. en este caso, si son donatatlas. y como la ley las 
considera no contribuyentes, el Impuesto gravara a los socios o cuando la sociedad se los entregue. 
siempre y cuando sea mayor al monto ya mencionado. 

cl Personas l isicas. En esle caso los ingresos serén siempre acumulados . siempre y cuando no 
estén en las excepciones ya vistas. 

d) Personas flsicas y Morales residentes en el extranjero. En este caso y si es donatario. no 
deberé pagar por el ingreso obtenido. 

lEY DEL IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICiÓN DE BIENES INMUEBLES. 

p"" último cabe mencionar de ma,...,. muy breve, que el Código FinancIero del Distrito Federal 
prevé ellmpueslo sobre adquisiciones de bienes Inmuebtes en el Capitulo 11 del T llulo Tercero, llamado 
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de los ingresos tributarios, en donde en IU arUculo 156 nos dice: 'Estan obligadas al pago del impuesto 
sobre adquisición de inmuebles establecido en esle capitulo, las personas flalcas y las morales que 
adquieran Inmuebles que consistan en e' suelo. en las construcciones o en el suelo y las construcciones 
adheridas a él ubicadas en el Dlsltito Federal', 

Asl tamblen el artIculo 157 nos indica que .e entiende por adquisición y en IU fracción I dice: 
"Todo acto por el que se transmita la propiedad, Incluyendo la donacl6n·. 

Una vez vis tos de una forma ~.lanle lomera, los aspectos fiscales de la donación, me gustaria 
poner a consideración que los Impuestos que se generan por la donación de bienes al parecer del 
sustentante. son bastante gravosos, situación que en la practica lleva a la evasión fiscal , por un lado. pues 
es muy raro que lraltndose de donadones gravadas de bienes muebles entre personas flslcas sean 
declaradas al fisco, asr como a la Ilmulacl6n de actos jurldlcos, tratandose de donación de bienes 
Inmuebles, puel como se ha visto y es de todos conocido, las partes lo hacen a traves de diversos actos 
como la compraventa entre otros. 

En opinión del suslentante, los bienes objtlto de la dOl\8ción. sean muebles o Inmuebles. ya 
fueron objeto de tributos, puel el donante al haberlos adquirido, ya gener6 y pagó los impuestos 
correspondlenles. asl pues si el dOl\8nte 101 usa para si o los destil\8 para Olros fines como seria donarlos 
a un ser querido, o a una perlona necesllada, que no esle reconocida por la ley para recibir donaciones 
deducibles, o no ser objeto de recibir dOI\8C1ones no gravables, ese patrimonio, volverla a generar mas 
impueslos, y baslante gravosos, asl pYe., esta practica limita la celebración de donaciones, que no es 
otra cosa que limitar la ayuda enlre los hombres. 

No faltará quien con mucha razón considere que al no gravar la donación se abrirlan las puenas 
para utillz.arla como medio para evadir Impuestos, siendo objeto de simulación de ados para llegar a 
obtener UI\8 ventaja fiscal, no obstante esto Ufla muy probable, considero que existen OtrOI medios para 
evitarte, tal como serl. una verdadera educación y conclentlzación tributaria. aparte de aumentar las 
sanciones por la evasión o limulacl6n de ados para obtener una ventaja fiscal; de esta forma se 
Impullarl. l •• yuda entre el prÓjimo que en ellll epoca el bastante necetaria. 

4.4.-LA REPRESENTACION EN EL CONTRATO CE OONACION, 

En elle Inciso se ptetende .nallzar la capacidad que tiene un apoderado general para actos de 
dominio, para donar los blenel del poderdante a favor de terceros. 

Antes de entrar en maleria y con el propósito de ubiCar bien el lema, se dan algunas definiciones y 
conceptos, 

La representación." Rafael de Pina en su Ciccio"ario de derecho define la representación de la 
sIguiente manera: "Institución en vi r1ud de la cual una persona puede realizar un acto juridico por otra. 
owpando IU luga"" . 

Esta In5tituclón ha signifteado desde liempos antiguos una gran utilidad para la humanidad . Ha 
permitido a personas Incapacel la opor1unidad de llevar a cabo por ¡nterp6sita persona . que sea capaz . 
actos que por si mismos no pueden realizar poi' disposición de la ley. Tambien ha facilitado a personas 
capaces la realización de relacionellvrldlcas de manera simultánea, al permitirles realizar aclos juridicos 
a través de otra pe.-sona, sIn la necesidad de estar flsicamente en ellos, pero si jurldicamenl • . 

Representación lega1. 

La ley faculta a una persona capaz para que realice actos jurfdicos a nombre y cuenta de otra . en 
los figuientes casos: 

ti Rlrld de: Pins, Diccionario Juridico, 20' ccSie., Edil. Pom:.... 1994 P'a. 4-i 1 
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1.- Cuando por disposición de la ley la persona reP!'esenlada tiene incapacidad de ejercicio. Por 
ejemplo: lo. menore. de edad. que Ion '.prenntados por quienes ejercen 'a patr l, potutad o ,. tutela: 
de igual manera, 101 mayores de edad disminuidos en IUI facultades intelectual.s de tal form a que no 
puedan defender poi' si mismos lun derechos, son (epresenlados por un curador. 

2.- Cuando por disposición de la ley. le le otorga a una persona capaz 1. representación de cita u 
olras personas capaces poi' economla procesal. como suce<le en el caso del representante común Que el 
juez puede designar cuando dos o mb personas acluan judicialmente en un mismo asunto (Art. 53 del 
Código de Procedimientos Civil •• par. el Olslrito Federal). 

3.- Tratándose de pe~ona. morales, al no existir f1sicamente, sipmpre deben de actuar a través 
de representantes. 

Representación voluntaria. 

Este tipo de representacl6n ocurre cuando una persona capaz, de :nanera libre y voluntaria. 
encomienda a Olra en igualdad de capacidad, la real izacl6n de uno o varios aClos Jurldicos en nombre de 
aquél. ESla representaci6n se puede concretar a través de cualquiera de estos actos: 

1.- Celebrando un contrato de mandato; 

2.- Realizando una declaraci6n unilateral de la voluntad mediante la cual manifiesta que otorga a 
olra persona capaz , representacl6n para que esta pueda realizar actos jurldicos a nombre de aquella . 

El capitulo re lalivo al contrato de donaci6n no hace menci6n alguna relpecto al hecho de que el 
representante pueda o no donar 101 blenel del representado, por lo Que tenemos que tratar de analizar 
este aspecto en los art lcd os relativos al mandato. Asl pues , el articulo 2554 del Código Civil nos dice: ' En 
lodos los poderes generales para pleitos y cobranzas, bastaré Que se diga que se otorga con todas las 
facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial conforme a la ley, para que se 
entiendan conferidos sin limitación alguM. 

En 101 poderes generales para adminil trar bienes, bastarj expresar que se dan con ese carácter 
para Que el apoderado tenga toda dase de facultades administrativas. 

En los poderes generales para ejercer aclos de dominio, baslar' que se den con ese carkler 
para que el apoderado lenga todas las facultades de duel'lo, tanto en lo relativo a los bienes. como para 
hacer loda cl3se de gestiones, a fin de defendeMos. 

Cuando se qulsie'fen limitar, en los Ires casos antes mencionados, las facultades de los 
apoderados, se consignaran las limitaciones, o los poderes serán especiales. 

Los notarios insertarán elle artlwlo en los testimonios de los poderes que otorguen·. 

De la lecMa del articulo anlerlor, es dable pensar que el apoderado liene facultades para donar 
los bienes de su representado. pues el lercer párrafo, al considerar que los apoderados para actos de 
dominio tienen todas las facultades del dueflo, significa Que son capaces de disponer a su mejor parecer 
de los bienes del poderdante. 

Es poi" eso que algunos aulores como el maestro Miguel An981 Zamora y Valencia nos dicen Que 
si el apoderado goza de facultades generales para actos de dominio, en los términos del tercer párrafO del 
articulo arriba ana1lzado, quiere decir Que tiene todas las fawltades de dueflo respecto de los bienes del 
poderdante con lodaslas atribuciones que esto Implica como lo es la de donar, por lo que podré hacerlo .91 

t"l Zamora Y V.lmc:il, M i¡uel AII,el. CoIItnlOl Civilea."- edic. Edil Ponú&. 1992. Pal. 132 

ESTA TESIS · 'O SALf 
F! '. n!TlUOTFí\ 
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El m ismo aVlor afirma que " no hubiera sido voluntad del poderdante conceder esa 'acuitad (la de 
donar), pudo haber limitado el poder en los terminos de la fracción cuarta del articulo 2554 del C6digo 
Civil ; de no hacerlo. se infiere que el deseo de este fue otorgarte facultades amplias ., apoderado 
re,peclo de 101 bienes de aquél. Incluyendo la de donar .5015 blenel. Concluye el Lic. ZamOfa y Valencia 
argumentando que al ser una de las obligaciones principales del apoderado, ejecutar loa actos que le 
encomiende su representado, siguiendo la, Instrucciones encomendadas por este, . , el apoderado 
general para actOI de dominio hace donacl6n de los biene:; del representado, sin tener InllNceiones en 
ese sentido, le,a responsable de los datlos y perjuicioS que le cause a su poderdante, sin Que esto 
implique que el apoderado no pueda l'Iaeef legal Y válidamente esa donación. 

Por otra parte 'f en sentido opunto, el tratadista RamÓn S4nchez Medat Inflere que no es posible 
que el apoderado para actos de dominio ter198 facultades para donar al declt: que el mandatario general 
para actos de dominio no puede hacer donaciones sin cláusula especial y eJllpresa para donar a nombre 
del mandante, cláusula en que se deber, precisar el bien a donar y el donatario o se den bases para su 
determinación, ya que el mandato se confiere generalmente para la conservacl6n o defensa del 
patr imonio del mandante

b 
no para la disminución o desintegración del mismo, según crilerio del Poder 

Judicial de la Federación. 

En el mismo se ntido. var iol tratadistas nos dicen, al tratar este tema, que por virtud de este 
mandato general. el mandatario podrá realizar todos los actos de disposición con eJllcepción de los actos 
jurldicos personalísimos como el testamento o la donación. por ser d icho poder para defender el 
patrimonio del poderdante. 

As! también. el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer C ircuito del Poder Judicial de 
la FederaciÓn. en tesis aislada respecto al lema en estudio dice lo siguiente: 

DONACION, MANDATARIO, CARECE CE FACULTADES PARA CELEBRAR EL CONTRATO 
DE, CUANDO EN EL PODER GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO SE OMITE INSERTAR 
CLAUSULA ESPECIFICA QUE LO FACULTA A REALlZAR TAL ACTO JURtDICO, SI le parte de una 
interpretacl6n literal de los párrafot terc:ero y cuarto del artlC\J1o 2554 del Código Civil para el Oistrito 
Federal, como 10 pretenden los petidonariot de garantlas al aducir que el poder general para actos de 
dominio sin lImllacl6n algul'\8 de que .. trata autoriza al mandatario pata reaJiz.at donaciones, supuesto 
que "te tendrla todas las facultades de duel\o, se arribarla a UI'\8 conclusión contraria a derecho; sin 
embargo, si se toma en conslderKión '- especial naturateza del contrato de donación que 10 caracteriza 
como un acto jurldlco personallslmo, debe conduirse que para tal acto especifICO de dominio, se requiere 
necesariamente la autorlz.ad6n exprese del mandante. En efecto, los fundamentos p.>r los cuales el 
mandatario general para actos de dominio, no eslá en posibnidad jurldica de efectuar donaciones sin la 
autorización eJllpresa de su mandante, son: a) Por analogla o mayorla de razón, conforme a lo que 
establece el artIculo 2499 del Código CM, ya que si los tutores, curadores y en general todos los 
admlnistradOles de bienes ajenos, esUin impedidos para conceder el uso gratuito (comodato). s in 
aulorlz.aci6n especial, de los bienes confiados a su guarda, tampoco el mandatario oeoeral para actos de 
dominio podré donar sin permiso eJllpreso y especial del mandante; b) es de sobra conocido. que el 
mandalo se confiere generalmente para la administración y conservación del palrimonlo del manda nte 'f 
no para ta desinlegración del mismo o para que el mandatario lo dilapide, salvo permIso especial. 
otOlgado desde luego en cláusula especifICa; Y. c) por análogas razones, ni los padres ni los tutores 
pueden reallUlr donaciones de los bienes de sus representados, segun lo dispuesto en 101 ar1lculos 4)6 y 
576 del ordenamiento citado. A lo anterior, cabe agregar que la mayorla de los tratadistas en materia de 
contratos. coinciden en clasificar al contrato de donaciÓn como de aquellos ¡ntuitu personae. eslo es . que 
se celebran en consideración a la persona 'f en los que en su celebración las calidades personales de los 
contratantes son tomadas en cuenta; de ahl el carácter personalllimo del referido conlrato. Que se 
desprende del contenido de los numerales 2332 al 2383 del c:6digo en cita. Además, si de acuerdo con lo 
que establece el artIculo 2548 del ordenamiento en consulta, sólo son susceptibles de mandato o pueden 
ser objeto de él todos los actos llcitos para los que la ley no exige la intervención personal del interesado. 
de ellO se sigue, que si en la especie, el mandatario celebró un acto. si bien licito como lo es el de 

u Sinchet Medal,lUm6n. De 101 Contn.1Ot Civila, 19" edic. Edil. Pomía, 2002. P" . 205. 
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donaciÓn, pero respeclo del cual la ley requiere o exige la intervenci6n personal del donante o en su 
defecto requiere de dausula especial en el mandato, aulorizandolo expresamente a reaUzar donaciones. 
es evidente que el contrato de donación es de estimarse nulo ya que el mandatario se extralimitó o 
traspasO los limites ,,,prendo. del poder que le fue conferido. 

QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVil DEL PRIMER CIRCUITO. 

Amparo directo 5711191. Carlol Rulz Ruiz y otra. 27 de febrero de 1992. Unanimidad de votos. 
Ponente: Ignacio Pallén Romero. Sectewlo: Sergio D. Maldonado $oto." 

Como podemos ver, l. leal. transcrita apoya fundamentalmente su criterio en los siguientes 
hechos: El poder general para actos de dominio se confiere para conservar el patrimonio del poderdante y 
no para disminuirlo y la donación .s un acto personallsimo. 

Por la diversidad de oplnlonas que hemos encontrado principalmente en la doctrina, analizada Que 
fue 18 tesis que intenta esclarecer esle lema 'i al ver Que el articulo 2554 del Código Civil para el Distrito 
Federal no hace ninguna mención al respecto 'i Que un poder general para actos de dominio otorga al 
apoderado todas las facultades para disponer de los bienes del poderdante como si fuera duel"lo, por lO 
Que puede incluso llegar a donar esos bienes, seria conveniente esclarecer el asunto, con una reforma al 
Código Civil para el Distrito Federal. en donde se especifique que el apod~rado tendrá Que gozar de 
facultades e)(presas en el podor p2ra realizar donr.cior.es en nombre y rE!p'~sentélc i6n del poderdante 

4.5.- ANÁLISIS DEL ARTICULO 2368 DEL CODIGO CIVil 

El articulo 2366 del Código CivU para el Distrilo Federal, dice: 'El donatario responde s610 del 
cumplimiento de tas cargas que se le Imponen con la cosa donada, 'i no está obligado personalmente con 
sus bienes. Puede substraerse a 18 ejecuci6n de las cargas abandonando la cosa donada, y si ésta 
perece por caso fortuito, queaa libre de toda obllgaci6n'. 

Este articl¡lo obviamenle se refiere a la donación onerosa, que como ya vimos es aquella que se 
hace Imponiendo algunos gravámenes. (Articulo 2336 del Código Civil para el Distrito Federal). 

AsI también la misma ley indica que en este tipo de donaciones s610 se considera donado el 
exceso que hubiere en el precio de la cosa, deaucidas de él las cargas. (ArtIculo 2337). 

Para enlender el conceplo de 'carga', el tratadista GÍOI'gI, res~to a las mismas. nos dice: 'El 
modo e. una carga Impuesta al que recibe una liberalidad. No suspende ni resuelve el vinculo contractual, 
pero con.trll\e y obliga al aceptanle • efectuar la. carga. Que .e le Impar.". No modiflCll en rigor el 
contrato, sino Que constituye en él una prestacl6n accesoria, la cual, si no hace absolutamente 
conmutativo un contrato que de otra manera serIa a titulo gratuilo, disminuye poi' otra parte el benefICio 
del gratifICado y hace al contrato. al menos imperfectamente, sinalagmático. De aQul se desprende que no 
se concibe el modo mh que en las d:maclones: o al menos en aquello. contratos, que a pesar de su 
nombre de conmulativos, contienen mllzcla de liberalidad. Verbigracia: una venta por precio Inferior al 
justo. El modo puede consistir en: a) En una prestaci6n a favor del donante. Te vendo por sOlO mil liras el 
fundo Quercelo. que vale el doble, a condicl6n de Que plantes mil eucaliplus en mi otro fundo de 
Maremma; b) En una prestaci6n a favor de un lercero. Te doy el usufructo de los bienes de Siciha , 
siempre ~ue tu asumas la administraci6n de los bienes de Toscana; c) En una prestaci6n, que no inlerese 
directamente a ninguna persona determinada. Por ejemplo: Te doy mi villa de San Martino. para que o a 
condición de que tú eleves alli un monumenlO a Victor Manuel' .\IoI 

Por lo que se refiere a la imposición de gravámenes, no es mas Que una obligación que se pacta 
entre las partes contratanles como contraprestación y no liene su origen en el 'modo' sino en la 
autonomla de la volunlad de los otorgantes . 

.. Dorjl Sorilno, Mlnud. Tcorll General de 1 .. Obli,lciones. IS' edic . Edit. Pomía, 1997, PII. 401 
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Para saber cual el el verdadero signifICado 'J sentido que la ley, en la regulaci6n de la donación 
onerosa emplea 8 la "imposición de gtavamenes', en primer lugar se analizaré cual .1 el signifICado de 
' gtallamen' o 'carga' y el porque esle o ésta se reduce a una obligación de dar, hacer o no hacer o todas 
ellas 8 l. vez. A continuación .. cueallol'\8, el que esta obligación, se8 Impuealll a' llamado donatario. 
pues el autor de esle trabajo considera, que la misma es pactada entre las partes como una 
conttaptestacl6n. 

Por lo que respecta .'segundo propósito, indicado en el pjrtafo anterior, algunos autores explican 
la imposición de gravamenes a la que ante. me refiero, 8 través de una figura )urldlc.a, que en doctrina se 
le conoce como 'modo o carga'. por lo que seré necesario su estudio, con el fin de exponer la opinión en 
el sentido que ésta no tiene lugar en 'a donación onerosa. 

Definición semántica de gravamen. 

El Diccionario de la Real Academia Espanola de la lengua nos dice: "Gravamen: (Del latln 
gravamen). l.m . carga (ObllgacI6n). 2.m. Carga impuesta sobre un inmueble o sobre un caudal" . 

Por lo que respecta al vocablo ' carga" el diccionario anteriormente nombrado nos dice: 

·carga. Necesidad de realizar determinados actos para evitar que se produzcan perjuicios para la 
parte .. .. 

Concepto de gravamen según el Código Civil para el Distrito Federal. 

Como se desprende de la definición que la ley da a elle contrato aerla Importante tratar de 
entender el significado que .1 vocablo gravamen da el legisladO(, pues dicho vocablo, el usado en el 
Código CIv~ en mucho. aenlldOI • lo largo de los cuatro librOI en que le divide y en relación a una 
variedad de Institucionel que en ellol ragull, lal y como le despranda de 101 artlculos: 173, 189, 212 , 
435, 436,564, 582643, 727,731 fraccl6n tercera, 834, 951, 1002, 1051, 1343, 1411 , 1476, 1483, 1719, 
1763, 2138,2136, 2184,2325, 2847,~, 2982, 2988, entre OlrOI, milmOI que utniDn esta vocablo de 
gravamen, en un sentido netamente de afectación o Ilmttacl6n de 101 blenel, Y' lean mueblel o 
Inmuebles. 

AsI tambi6n, el articulo 2712, que nol habla de las facultadel de los administradores de las 
Sociedades Clvnes, nos Indica que \ot mismos necesitan autorización expresa de lOS otros socios, salvo 
pacto en contrario para empeflar, hipotecar o gravar con cualquier otro derecho real los bienes de la 
sociedad. 

El articulo 1057 nos dice que la servidumbre es un gravamen real impuesto sobre un inmueble en 
benefICio de olro pertenecienle a dlsUnto d08I"lo. 

De los anleriores artlculol podemos concluir que la palabra gravamen vlitiu da por el legislador se 
emplea a cualquier afectaci6n o limitación que se imponga a la propiedad, pudiendo ser al duefHJ de la 
cosa. o a la cosa misma, como por eiemplo en la servidumbre ; asl también se uliliza en la hipoleca. 
usulructo, prE::nda, fianza etc. 

En un sentido 10lalmente distinto al anter ior los artlculos 995, 1057, 1097, 112, 1329. 1352. 1394 . 
1420, 1774, 1837, utlliun el vocablo gravamen, en un sentido personal. es decir, como una obligaci6n. en 
sus tres sentidos de dar, de hacer, o de no hacer, que se impone a una persona. 

Lo anterior queda mas que claro con lo que indica el articulo 1837 que indica: 'Es conlralO 
oneroso aquel eh que se estipulan provechos y gravámenes reclprocos ..... 

Del anal1sls de los articulo. antes vistos, es perceptible que el legislador utiliza este vocablo en el 
caso que nos Interesa del articulo 2338 como una obligación, que el donatario tendré que cumplir, y Que la 
misma puede consistir en un dar, en un hacer o en un no hacer, y aun mas, la ley no esl ablece nada 
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respecto a esta obligación, siendo su (mico requisito que el valor de la misma, sea menor que el "alOf del 
bien "donado'. por lo Que muy probablemente, esta obligación pueda consistir en un dar y un hacer. o en 
un hacer y un no hacer, o en ¡8I tres Junta •. 

Concepto doctrinal de gravamen. 

A manera de segult conociendo el significado y alcances del gravamen a Que se obliga el 
"donalario", es de gran Importancia consultar en otras fuentes cual.s elaentido de la misma. 

El Diccionario Jurldlco et.bor.clo por el Institulo de Investigaciones Jurrdicas de la Universidad 
Nacional Autónoma de M6xlc;o ru¡)«:to el gravamen dice: 

"Gravamen: (laUn, gr.v.man). S. utiliza como sin6nimo de diferent.s COl"ICeptOI jurldicos en 
relación. les car" .. , u obtl;8done. que afectan 8 una perlona o • un bien. en .Ile .entldo se habla de 
gravémenes real •• como lal hipoteca., prenda, y servidumbre., o da gravlimenes pet1orwl •• que •• 
refteren pl'oplamente 8 la, obtiOKlonet ... En la doctrina resull a dlfld eslablecer claramente la diferencia 
entre carga y gravamen. por un lado el C6di;o Civil lo utiliz.a como un genero que abarca tanto las cargas 
como los derechOs reales y todas aquellas limitaciones sobre un bien ..... 

Lo anterior continua conrlrmando lo antes eltpuesto en el sentido que la imposición de 
gravámenes a que se reriere el multicitado articulo 2336 es una carga. y esta es una obligación. 

El tratadista Rarael de Pina , en su Diccionario de Derecho nos da los siguientes conceplos : 

Gravado. Persona o cala sobre la cual pesa una carga o gravamen. 

Gravamen. Obligación o carga que fuerza a h;:lcer o consef'lIr algo 11 r::arga impuesla sobra una 
finca. 

lo antes eltpuesto, da basea sufICIentes, para afirmar que el gravamen o carga a que hace 
referencia el Códi;o Civil para el Di,trilo Federal, en el caso concrelo de la donación onerosa, no es mas 
que una obligación que el donatario clebe cumplir, y que la misma puede conslsllr en un dar, en un hacer 
o en un no hacer, o dos de ellas, o las tres, siempre y cuando, como ya se dijo anteriormente, la 
valoración económica de esta o estas, sea menor que el bien que se recibe. 

Como se ha visto, l. ley y le doctrina hablan de una ImpoSición de gravámenes o cargas y Que 
estas o estos, no son mas que una obIigacI6n, que el donatario llene que cumplir. 

En primer lugar, hay que puntualizar que estamos indudablemente en presencia de una obligación 
de carácter civW. la cual ha sido definida por diversos autores como: 

Manuel Borja SoriMO, indica que la obligación es la relación jurldiC8 entre dos personas en virtud 
de cual una de ellas lIaml'da deudor. queda lujeta para con otra, llamada acreedor, 8 una prestación o a 
una abstención de carácter patrimonial que el acreedor puede exigir al deudor. 

AdemOs. continua el Iraladisla, los elementos de una obligación son tres: los sujetos. la relaCión 
juridica y el objeto. 

las direrencias lan palpables que existen en ambos contratos, pueden hacer concluir, que al 
hablar de un contrato de donación onerosa, estamos. tal y como lo dice el licenciado Francisco lozano 
Noriega en presencia de un negocio jur!dico complejo. por lo que se puede concluir este apartado 
afirmando que no estamos en presencia de una donación en senlido estricto. sino en presencia de un 
acto jutidico al que por disposición expresa del Código Civil para el Distrilo Federal se le denomina 
°donación onerosao. 
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Una vez 8Kplicado brevemente el modo o la carga, tendrlamos Que anaiizar la facultad de resolver 

la obligación por parte del donatario de realizar la carga impuesta por el donante, con el simple abandOIlO 
de la misma. 

El articulo 1796 del Código Civil respecto a los contratos en general incluyendo el de donación, 
nos dice: "los cenlralO. se perfeccionan por el mero consentimiento; excepto aquellos que deben revestIr 
una forma establecida por la ley. Desde Que se.. perfeccionan obligan a 10$ conlratantes no solo al 
cumplimiento de lo expresamente pactado. sino también a las consecuencias Que, segun su naturaleza. 
son conforme a la buena fe, al uso o ala ley". 

Como te desprende del 8rUculo anterior, exlsle una clara contradicción entre los dos ar1lculos. 
siendo la regla general la Que dispone el articulo 1796. Ahora bien, ¿qué clase de contrato seria la 
donación onerosa si este podrla anularse pot un simple abandono de la cosa y por esta voluntad unilateral 
terminar la obligación contratada? 

El tratadista Manuel BOfJa SOflano respecto al tema en estudio nos dice: ' Si en efecto, cada uno 
de los contratantes pudiera, sin la adhesión del otro, destruir el convenio, no seria verdad decir que aquél 
liene fuerza legal respecto de las partes· ... M 

SI partimos del principio de que la donaci6n es un contrato, y que el contrato tiene fuerza 
obligatoria respecto a las panes, y que sólo un contrato puede ~er invalidado, segun el articulo 1795 por 
incapacidad legal de las partes o de una de ellas, por vicios del consentimiento y porque su objeto o su 
motivo o fin sea ilicito, y el contrato de donación onerosa no cae en ninguna de 18S circunstancias 
mencionadas anteriormente. cabria preguntarnos ¿qué tan valido es el CQntenldo del articulo 23687 

En este se nHdo podemos afirmar que un contrato puede ser modificado y en este sentido extinguir 
sus obligaciones por mutuo acuerdo de las partes, pero no por la voluntad de una de ellas. 

Ahora bIen la teorla general dtl las obligaciones reconoce tres princIpales cate~r las para la 
extinción de las obligaciones, eslas son: 

Primera Categorla: Esta formada por el pago; 

Segunda Categorla: ConsIste en que el acreedOf ha obtenido una satisfacción distinta de aquella 
a la cual tenia derecho, siendo estalla novación, la dación en pago, la compensación y la con!'usion; y 

Tercera Categorla:.En ella le colocan 101 modol en los qUB la oblv.¡acl6n le extingue, sin que el 
acreedOf haya obtenido satisfacción que 100 la remisión de deuda, la imposibitidad de ejecuci6n, el 
término extintivo y la prescripción negativa o liberatoria. 

Como se comprende el supuesto que maneja el artículo que se estudia, no forma pane de los 
principios de la extinción de las obligacionel que sigue nueslra ley, asl pues, eslamos ante una excepción 
de los principios generales, que no considero válida ni justa, pues el donatario, al 'Tlomento de la 
celebraci6n del contrato sabía las oblIgaciones que asumla y sabiéndolo manifest6 su voluntad al efecto. 

Lo unlco que puedo pensar es Que la Intenci6n del legislador fue la protecci6n del donatario. 
situaci6n que contidero innecesaria pues la misma ley contit:ne en varias disposiciones la protecci6n de 
las partes y por el contrario, esta disposición alentaría contra el donante, que no obstante su espíritu de 
generosidad, se ve afectado por el Incumplimiento del donatario. 

4.6.- LA ACEPTACION DE lAS DONACIONES POR EL QUE EJERCE LA PATRIA POTESTAD 
O LA TUTELA. 

"Bcnjl SorilTlO, Msnuel. Op. Cil PI" 219 
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Como nbemo$, la patria potestad y la lulela son las figuras jurídicas que la ley da para la 

protección del Incapaz. ya sea por IU edad o por condiciones fisicas o pslquicas, teniendo como fin 
proteger la persona y 10$ ¡nlereses del incapaz, asl como represenlarlo en IUI relaciones turidicas o no 
jurldicas. 

La patria potestad es aquella que ejercen los padres l5o~e sus hi;os menotes no emancipados, en 
orden a la educación, representación y administración del patrimonio de los mismos. Es pues, el conjunto 
de facultades )urldicas necesari.s par. el servicio que deben realizar los padres a f .... or de sus hijos 
menores no emancipados con el objelo de cumplir con su Obligación natural de cr iarlos y e<luearlos. 

Respecto a la luIela, élt8 tiene por objeto proteger y representar a los incapaces que por su edad 
o por sus circunstancias no lo pueden hacer por .1 mismos. Cuando la tulela se ejerce sobre menores de 
edad, sin ninguna olra Incapacidad, también liene por objelo el educarlos. No asl cuando la luIela se 
ejerce sobre mayores de edad lneapacitadot, pves en eslos casos, con frecuencia, la educación sólo 
entra dentro ce las finales de la luIela, cuando las condicion~s del incapaz lo hacen posible. 

Tanlo la lulela como la patria potestad son cargos de interés publico y se diferencian entre ellas . 
por el vinculo natural de filiación, entre una y otra. 

El Código Civil para el Distrito Federal, en el capitulo que regula la tutela. en su arliculo 579. 
obliga al tutor como representante del incapacitado a admitir las donaciones simples que se le hagan: 

'El tutor tiene obligación d6 admitir las donaciones simples. legados y herencias que se dejen al 
incapacitado' . 

Respeclo a la patria potestad, en esta inslilución no existe disposición en este sentido. por lo que 
se podrla pensar que los que ejercen la patria potestad tendrían la facultad discrecional de aceptar o no 
las donaclcnes hechas a sus representados, 

Respecto al tema en estudio, el traladista Miguel Angel ZamOfa y Valencia dice: 'Los tutOfes 
estan obligados a aceplar las donaciones que se hagan a sus representados (579). Por aplicación 
anal6glca, el mismo ailerlo deberla aplicarse a los que ejercen la patria potestad; sin embargo, el Que no 
exista precepto expreso que obllQue a los que ejercen la patria potestad para aceptar las donaciones 
hechas a sus hijos o nielos, obedece a Que debe proporcionarse a los padres y a lOS abuelos la libenad 
mas amplia para educar, vigilar y controlar a sus descendientes, dentro del marco mOfal que determine su 
posición socio-<:ul1ural. y mal podrlan hacerlo de obligarles a aceptar tales donaciones. Piensese en los 
regalos que poc:Irlan hacerse a una nifla de dieciséis aflos por una peflona falta de esCt1Jpulos y Que de 
existir la obligación de aceptarlos. $8 Oflglnarla un compromiso hacia el donante y una obstrucción a la 
buena educación de la menor. Estas consideraciones hacen pensar seriamente en la conveniencia de 
suprimir el anlculo ~e impone a los tutores la obligación de aceptar las donaciones que se les hagan a 
sus represen~dos· . 

De lo expuesto por el Licenciado Miguel Angel Zamora y Valencia. poc:Iria decir Que no concuerdo 
r.on su punto de vista. p~les los que ejercen la patria potestad lienen la facultad y obligación de educar a 
sus descendientes. Estt. facultad les darla potestad para no permitir el uso por parle del incapa z de 
cienos bienes donados. Que no consideren apropiados por las circunstancias particulares del mismo 
incapaz. peto si deberlan de sar obligados a aceptar las donaciones. siempre y cuando el objeto de las 
mismas esté de acuerdo a la moral y a las buenas coslumbres. y Que obviamente representen una 
ventaja pecuniaria para el menor representado. 

Para hacer mas clara la exposición ejemplificaré la tematica en estudio: 

Pedro que por cariflo O amistad le regala un automóvil al menOf de edad Juan; en este caso el 
papa de Juan por razones de discrecionalidad. podria no aceplar la donación. por pensar que su hijo no 

.. ZamOrl y V.lencia Mi¡uel Anlel. Contrito. Civiles, 4' edic. Edil Porrúa, 1992, P'I. 1) 
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se encuentra capacitado ni es sufICientemente maduro para manejar y asumir la responsabilidad Que 
conlleva conducir un autom6vil. Hasta este punto eslariamos de acuerdo con la legislaci6n actual, pero 
también puede suceder que el papá de Juan se sienta herido por no ser él el que le da ese coche a su 
menor hijo o simplemente por enemistad con Pedro: en eSle caso un motivo personal podria estar 
causando un dano patrimonial a Juan. Yo treo que el conmeto anterior es de simple soluci6n, pues el Que 
la ley obligue al papá de Juan 8 aceptar el bien donando (COChe) que representa una venlaja pecuniaria 
en el patrimonio del menor, no implica que el papá de Juan no pueda impedir el uso del m ismo, pues tiene 
la potestad de educar a su mel'lC)( hijo. 

En vir1ud de lo antes ell:puesto. seguramente no habria inconveniente si el C6<hgo CIvil para et 
Distrilo Feceral se modificase en 10 relallvo a la patria potestad. para Obligar a los que ta ejercen a aceptar 
las donaciones hechas e los menores no emancir..ados siempre y cuando el objeto de 18 donaci6n esté de 
acuerdo con las buenas costumbres. y no se tengan pruebas inobjetables a juicio de juez de lo fam iliar. de 
que d~ha donaci6n puede perJudicar la integridad. desarrollo y educaci6n del menor sujeto a la patria 
potestad. 

4.7.· LA REVOCACtON DE LA DONACION POR SUPERVENIENCIA DE HIJOS. 

Como ya se vio. el contrato de donación puede revocarse por superveniencia de hijos al donante. 
siempre y cuandO este no los haya tenido al momento de verificarse la donación y no hayan transcurrido 
mas de cinco afl:Js del acto (Art. 2359 del Código Civil para el Distrito Federal). De lo anterior $e 
desprenden algunas reglas : 

·Oue nazcan. con posterioridad a la celebración cel contrato, hijos al donanle, pero si este ya 
tenia hijos antes de otorgarse el contrato, no puede alegar la superveniencia de hijos como causa de 
revocacl6n. 

·Para que la revocación proceda, los hijos deben ser legitimos o naturales. pero no adoptivos. 

·Esta acci6n de revocación solo la tienen el donal\le y el hijo póstumo, actua ndo éste a través Oe 
sus representantes y dentro del plazo que senala el Código Civ~ para el Distrito Federal. 

·EI simple hecho de que naza-n los hijos supervenientes al donadOl', no hace Que se entienda 
revocada la donaci6n. Es solo la causa que le ot0l'9a al donante la acción para revocarla. se necesita la 
manifestación de la voluntad de quien hizo la liberalidad en el sentido de revocar la donación apoyandose 
en esa causa. ElIcepciones: cuando la superveniencia del hijo s", establece ellpresamente como 
cond~i6n resolutoria en el contrato de donación; también Iratandose del hijo póstumo. basta Que se 
produzca este hecho. para que la donación se entienda revocada. 

·Si transcurren cinco aflos desde que se hizo la donación y el donante no ha tenido hiJOS o 
habiéndolos tenido no la ha revocado. la donación se volveré irrevocable. 

La potestad de revocar las doneciones se remonta al derecho romano. sistema jurídico en donde 
encontramos Que los patronos podlan a su arbitrio revocar las donaciones Que hubieran hecho a los 
liber1os. Con el tiempo esta facuUad se Iimit6 a dos casos: ingratitud por parte del liberto hacia la persona 
del patrón y cuando a este le sobreviniera un hi}o. 

Algunos aulores encuentran la facuUad de revocar las donaciones por superveniencia de hijos en 
la presunción de Que el donador no hubiera dispuesto de su patr imonio si hubiera previsto la ellistencia de 
ese hijo que le sobreviene. pero varios autores rechazan la anterior presunción. arguyendo Que de ser 
cierta, habrla Que reconocer al donante el derecho a renunciar a esta facultad de revocar donaciones por 
superveniencia de hijos. 

la rafio ¡ur;, de la revocación de las donaciones es entonces, al parecer. la protección de esos 
hijos sobrevenlenles. 
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Slr'I embargo, la mayorJa de 105 aulores juzgan desfavo/ablemente a eSle lipo de revocaci6n. pues 
la consideran poco seria y opuesta 8 la eficacia juridica del contrato analizado, mientras Que Olros 
consideran Que la revocación en realidad no benefICia a esol hijos, pues 101 bienes vuelven al patrimonio 
del donante , Quien puede disponer de nuevo de ellO$ en provecho de un lercaro, eSla vez de lorma 
irrevocable. 

Nuestra legislación considera que la donación que otorga una perSOna sin tener hijos es una 
donación sujeta a una cor"ldición resolutoria: que le nazcan hijos al donador (aunque esle debe solicitar la 
revocación dentro del lermino establecido por nuestro Código Civil). 

Respecto a lodo 10 anteriormente comentado, habtla que considerar varios aspecto • . El primero 
de ' "0$ serl. que efectivamente el donante al tener un hijo y darse cuenta de las obtigaciones que esto 
conlteva y al ver su patrimonio disminuido pueda considere.r que se puede perjvdicar su desempefto en la 
manutención o en la educación de 11.1 vastago supervenien:e y su deseo de brindarle una seguridad 
económica. Caso con el que el sustentante concuerda con lo dispuesto pot el capItulo correspondiente del 
Código Civ" pare. el Distrito Federal. 

Pero también puede prnenlarse el caso en que por alguna causa lleguen el donante y el 
donatario a enemistarse (pero sin que el donatario caiga en alguna de las causales de revocación por 
ingratitud) y al sobrevenirle un hi;o al donante, sin que oDjetiva '1 materialmente necesite éste de esos 
bienes donddos para ministrar ed!Jcación, ni para brindarle una seguridad económica a ese hijo que le 
sobrevino, ploceda, por motivo de su animadversi6n hacia el donatario, a revocar la donación 
ocasionándole un perjuiCiO real a este . 

Ejemplo : la seflora De los Santos le dona a su vecina Marimar un vehiculo usado debido a que a 
aquella su cónyuge le acaba de comprar un coche ultimo modelo. Posteriormente y por razones de 
diferencias de opiniones, las :los se confrontan, discuten y se enemistan, A la .. aftora De los Santos , que 
alliempo de hacer la donación I'M) tenia hijos, le sobreviene uno dentro del plazo establecido por nuestro 
Código Civil y sin que en realidad ocupe del bien donado (el vehlculo usado) para cumplir como deudora 
alimenticia y al sentir todavla enemlslad y rencor hacia su vecina y donataria. procede a revocar la 
donación invocando la causa' del artIculo 2359 del Código Civil para el Distrito Federal. 

Creo que este connicto podrla solucionarse, agregando al Código Civil en eSludio la facultad de un 
Juez par. decidir al relpecto, teniendo en cuenta los valores que validamente pretendió el legislador 
proteger con esta causa de revocación, estableciendo para tal efecto en el mismo ordenamiento, por 
ejemplo, que la revocación de las donaciones pot haberle sobrevenido hijos al donante s610 operará si 
este se encuentra en una liluaci6n económica tal que le impida cumplir satisfactoriamente con sus 
obligaciones como deudor alimentlsta si no es mediante la restitución a su palrimonlo de los bienes 
donados. 

4.8,- SISTEMA DE PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO DE DONACiÓN ENTRE 
AUS ENTES. 

Como ya se ekpuso en el capitulo segundo del presente trabajo, el sistema que para el 
perfeccionamiento de los contratos civiles sigue nuestra legislación civil cuando se celebran entre 
personas ausen1e s es el de la recepción, según el cual el contrato se forma cuando el oferente, 
proponente o policitante recibe la aceptación. estando ligado por Su oferta según lo dispues10 por los 
articulos respect ives del C6digo Civil para el Distrito Federal (Art. 1807 de dicho Código) pero tratándose 
del contrato de donación el Código Civil esludiado hace una ekcepción a la regla general y establece el 
sistema de la información. 

Como se sabe en el sistema de Información se requiere que el oferente se Informe del con1enido 
de la aceplación, para que legalmente se forme el contrato. 
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De la Interpre taci6n armOnica de 105 art iculos 2340 y 2346 del C6digo Civil para el Distrito Federal 
se col ige que para qve se perfeccione el conlralO de donaci6n entre personas ausentes, se necesita que 
el donatario acepte la donaciÓn y haga saber al donador, en vida de este , de la aceptación. 

Es d~c ir. se establece un momento mas al exigirse que la aceptación se haga uber al donador 
en vida de elle . 

En los demas contratos, si al tiempo de la aceptación el oferente muere, sus herederos estan 
obligados a sostener la oferta siempre y cuando la aceptación se haga en tiempo y no se haya conocido 
por el aceptante la muerte del proponente. 

En la donación tenemos enlonces, que poi' ejemplo. si el donante ofrece donar a un orfanalorio un 
equipo completo de accesorios pala jugar béisbol que beneficiaria a los nil'los de ese orfanalo, pero el 
oferente fa¡lece antes de que le llegue la aceplación que de su propuesta se haya hecho, el contrato no se 
podré realizar pues lo •• ucesores del donante no estarán obligados a llevar a cabO esa donaci6n. Aqul 
podemos ver que hay un menoscabo del esplritu de generosidad . 

las legislaciones de los paIses que admiten la donación se caracterizan por atr ibuir1e a la 
reglamentaci6n legal de dicho conlrato un régimen mas severo que el que se aplica a otros actos 
juridicos. Para el legislador todo acto de litJeralidad ha sido siempre sospechoso por considerar que puede 
ocultar un interés inconfesable, lo cual solo ocurre en algunos casos, estamos de acuerdo, pero no por 
eso habría que generanzar pues nuestro sistema jurldico se basa la buena fe . 

Como re iteradamente se ha manifestado a lo largo del presente estudio, sería conven ie~, le que en 
vez de tratar con tanta rigidez al contrato de donaci6n, se deberla promoverle e impulsar1e, asl pues el 
sustentante es participe de la Idea de modifICar el !o islema de perfeccionamiento del contrato de donaci6n 
cuandO se celebra entre ausentes, por el de la eltpedición en vez de el de la informaclór,. 

Considero que aceptar el sislema de expedición para el perfeccionamien)o del co~ t ! ato de 
donaci6n celebrado entre personas no presentes, garanlizarla el IréflCO juridico de lo. bienes , at eXlshr 
pruebas Infalibles de que el contrato fue aceptado por el donatario dentro del plazo establecido por el 
propio Código CIvU, y por otra parte, heria respelar la voluntad del donanle, si esle falleciere en el tiempo 
que transcurre enlre la oferta y la aceptaclón, pues su libertad para disponer de sus bienes de esta forma 
no deberla disminuirse. Esla mocliflC&Ci6n ayudada también a hacer más equitativo este noble acto. 
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CONCLUSIONES 

A lo largo del pruente trabajo hemos analizado la flélluraleza jurídica del conllalO de donacIÓn. 
sus caracteristicas y peculiaridade.. las modalidades a Que se sujeta así como su diferencia con di"erso 
acto juridiCo denominado 'donación de órganos' regulado por la Ley General de Salud y revisamos el 
contenido de otras disposiciones legales relacionadas con dichO conlralO en la legislación federa l. Ahora 
paUtemos a da' las conclusiones y a proponer reformas para la legislación vigente en materia federal yel 
C6<ligo CIV~ para el diSldlO federa l. 

l ., Por lo Que se refiere al acto denominado 'donación de órganos' regulado en la Ley General de 
Salud y una vez analizadas las características de este acto y comparadas con las Que se encuentran 
previstas para el conlralo de donaci6n lanlo en la doclrina como en el Código Civil para el Oislt ilo Federal 
tanlO en la parle general como en el capitulo re lativo a esle contralo, podemos concluir que el acto que se 
regula en ta ley General de Salud no es propiamenle una donaci6n pues lo ünico Que hay en comün con 
,este contrato es la gratuidad y el animo de beneficiar, por lo que para evitar caer en ine~actitudes juridicas 
se propone cambiar en la ley General de Salud et término de "do,",a;:i6n" de 6rg .. n05 por el de dac;6n de 
6rganos (e~presa o tacita), siendo el donanle un disponente o dador yel donatario un beneficiario. 

Se lIeg<l esta conclusi6n por las siguieñles diferencias irreconciliables que hay entre los dos aClos 
juridicos que se analizaron : 

t) la donaci6n es un conlralo y el aclo Que ta ley General de Salvd regvla es un consentimiento 
del disponente. 

la daci6n de 6rganos es una ' donaci6n' por disposici6n de ta ley General de Salud, lal vez por lo 
comun o ' famil iar" que resulta aplicar ellérmino 'donaci6n" como sin6nimo de tiberal idad o altruismo. to 
cval no es obstáculo para hacer la critica ~espectiva y proponer la modificaci6n que se pretende en aras 
de un correCIO manejo de los términos juddicos Que sin dudas contr ibvira a la evolución de nuestro 
sislema legal. 

2) la ley General de Salvd seflala Que está prohibido el comercio de 6rganos tejidos y células y 
Que la 'donación' de é:.tos con fines de Iransplantes, se regirá por principios de aUruismo, ausencia del 
ánimo de Ivcro y confidencialidad, por lo que su obtenci6n y vtllizaclón serán estrictamente a titulo gralu'lo 
(An. 327 de esa ley). 

En un conlrato de donaci6n es juridicamenle imposible Que puedan ser objeto de el cosas Qve se 
encuentren luera del comercio, que en este caso son p'ec.samenle tos 61gan05 , tej.dos y célvlas de un 
ser humano. 

3) las donaciones solo pueden lener lugar entre vivos (An. 2338 det Código Civil para el Disttl to 
Federal) y las 'donaciones" de 6rganos que regula la ley General de Salud pueden llevarse a ca bo 
avnQue el 'donado,' ya haya fallecido. lo anterior se deduce del conlenido del articulo 321 de esta ley 
Que establece Que la donaci6n en materie de 6rganos, tej.dos, células y cadáveres conSiste en el 
consentimiento táCito o e~preso de la persona para Que después de su muerte su cuerpo o cualqUiera de 
sus componentes .oc uWicen para Irans¡:lantl!s . 

Más aun cn ItlS "donacionos" de 6rganos, célutas o tejidOS on donde hubo consenhffilcnlO t;'lc,to 
del "donante" (disponente) Que ya fallecl6, dispone el articulo 324 de la ley G"neral de Salud Que habr .. 
consentimiento tácilo del donante cuando en vida no manifest6 su negativa para que su cuerpo o los 
componentes de este sean utilizados para Iransplantes. AQui podemos ver también Que hay una ausenCia 
de~ la volunlad oel "donante". Que al morir su cue'po o parles del mismo pueden ser "oonaoos" para 
Itansplante • . fn este caso la ley le atllbuye un consentimiento 'post mot1em' que desde luego puede se r 
rechazado en vida mediante un escrito privado o publico en el cual la persona manifieste no ser donacor 
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4) El contrato de donaci6n es irrevocable salvo 10$ casos Que dispone el C6di~ Civil para el 
Oi'U i\o Federal y en la ·donaci6n" de órganos el consentimiento del donante se puede revocar sin Que 
haya responsabilidad para esle. 

lo anterior a todas luces 111 contrapone a la regla contemplada en el Código Civil de Que la 
validez y el cumplimiento de los contralos no pueden dejarse al arbitrio de una sola de Isa partes (Art. 
1797 del Código Civil para el Distrito Federal). 

Con las propuestas que el autor de 8sta tesis hace para modificaciones. la Ley General de 
Salud, el aclo jurldico que se analiza no perderla sus ptinclpales caracterlsticas como lo soo la gratuidad y 
el fin altnJlala del mismo. 

2.- Respecto a lo referido a la prohiblcl6n de donar bienes fuluros, creo que suprimir esta 
prohiblcl6n del Código CivH y I UStltulrta por un artiCtJlo que estableciera que silos bienes fuluros que se 
compromele a dar el donanle no .. adquieren por causas ajenas a la voluntad de 6sle, deja sin efectos la 
donación, contribuiría al desarrollo y evolución del contrato que se estudia. 

En ID hipólesls de que el donante obrara con dolo o mala fe al no adquirir los bienes que se 
ofrec l6 a donar, el donatario podrla solicitar indemnizaci6n por dal\os y perjuicios. 

Considero que en el contrato de donaci6n, al ser una liberalidad y un contrato unilateral, no seria 
contradictorio con la naturaleza del mismo donar bienes que aun no se encuentran en el patrimonio del 
donante pero que es casi un hecho que formaran parte de este en el futuro inmediato, pues el espiritu de 
generosidad y al truismo que es la esencia del contrato no se ve perjudicado. 

Aun cuando es cierto que en la donaci6n de bienes fuMos estos no se halldn en poder del 
donanle al momento de manifestarse IU voluntad, por to que lo que se transmite es solo una intenci6n o 
deseo, tambl6n lo es que debe de respetarse la libertad de contr8lar de las personal por lo que debería 
ser permitido que el donante se comprometa a donar alg(Jn bien que aun no existe en su caudal y el 
donatario asuma el riesgo de que la cosa donada no llegue al patrimonio del donador por causas ajenas a 
la voluntad de este . 

Para hacer una compar.cl6n, tenemos que en la compra de esperanza que regula el art lcuto 
2792 del Código Civil para el Distrito Federal le permita que el comprador lome para si ., riesgo de que 
los bienes o frutos que desea adquirir no lleguen a exisUr y aún asl el comprador tiene derecho al precio. 
Entonce., en la donación que es un contrato esencialmente Qfaluito, si el donante que &eluando de buena 
f. no adquiere por causa. ajena, a . u voluntad el bien que se comprometió a donar, el donatario no 
sufrirla menoscabo en su patrimonio, simplemente no lo aumenlarla con el bien que recibirla en donación. 

Al hablar en el Capitulo C\larto del contrato d. renta vitalicia vimos que esta puede constituirse a 
titulo gratuito por donación. SI bien el Código Civ~ analizado establece en su articulo 2778 que aunque 
cuando la renta se constituya a favor de una persona que no ha puesto el capital debe considerarse como 
una donaci6n, no se someterá a 1 .. normas que rigen este contrato, salvo en los casos en que deba ser 
reducida por Inoficios a o anulada por Incapacidad de quien deba recibirla, en la vida coHdiana vemos que 
hay prestaciones periódicas que se hacen a diversas instituciones en donde el donanle se compromete a 
real izar periódicamente aportaciones de dinero en favor de una o varias personas. sin que medie po r 
escrllo contrato de renta vitalicia a Utulo gratuito por donaci6n o por ejem plO el caso en que el donador se 
obligara a dar un eqvipo nuevo de computaci6n a alguna escuela rural o bien el que una emplesa 
constructora se comprometiera a donar una edificaci6n Que construiré para albergar un asilo para 
ancianos. En lodos estos casos, esos bienes es posible que aun no existan en sv patrimonio. pero si 
ekiste la certeza de que podré adquirirlos a la brevedad para donarlos, por lO Que no se estaria 
comprometiendo la capacidad de goce o de trabajo del donador. 

Por lo anter iormente 'lisiO, es qve se propone la modificación del citado articulo 2333 del C6dlgo 
Civil par. el Distrito Federal sustituyendo la prOhibición de donar bienes futuros por un articulo 2333 que 
establezca que si los bienes futuros que se compromete a dar el donante no se adquieren por causas 
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ajenas a la Yoluntad de éste, queda sin efectos la donación, dejando abiena la posibilidad de que el 
donatario ~ueda solicitar indemnización por daflos y perjuicios si el donante obrara con dolo o mala le al 
no adquirir 10$ bienes que se ofrf.'ci6 a donar. Lo anlerior con el propósito da hacer mas congruenle el 
contenido de nuestro C6digo Civil. 

3.- POI' lO que ve a los aspectos fiscales de la donación, considero que los impuestos que se 
generar: por la donación de bienes Ion muy onerosos , lo que en 'la practica provoca la evasión fiscal, pues 
no es muy comun que las don.clone. gravables de bien .. mueble. entre perlonal 11,1:::85 sean 
" eclaradas al fisco. La misma raz6n lIe"'8 • la ,imulaci6n de actol )urldicos, tratándose de la donaci6n de 
bienes inmueble., pues lo que .e usa es que las partes realicen eSola liberalioad simulándola con 
coniralos como la compravenll, entre otros: Como ya se hizo mención, los bienes objeto de la donación. 
sean muebles o Inmuebles, ya fueron objeto de Iribulos, pues al haberlos adquirido el donante , ya pagó 
los Impuestos COHelpondienlel, pof lo que si el donante los usa para si o los de"inl para olros finel 
como serll donarlos a un ser querido, o • UI'\8 persona necesitada que no este reconocida por la ley para 
recibir donaciones deducibles, o no ser objeto de recibir donaciones no gravables, ese bien volverla a 
generar mas ImpueSIOs, y bastante gravosos, asl pues, esta practica limita la celebración de donaciones 
lo que provoca que se limite la solidaridad y generosidad entre las personas. 

Por lO que para lograr que se atenue la carga fiscal de la donaci6n se propone que el pago que se 
realice por eSle concepto tenga el carácter de defini tivo. 

4 ._ Por lo que se refiere a la facultad del apoderado general para actos de dominio para don<lr 
bienes propiedad del mandante y debido a las opiniones Que se anatizaron y al ver que el art iculo 2554 del 
Código Civil pOlra el Dislrilo Federal no hace ninguna menci6n al respeclo, por lo que un poder general 
para aClOS de dominio olorga al apoderado todas las facullades para disponer de los bienes del 
poderdanle como si fue ra dueflo, por lo que puede incluSoO llegar a donar esos bienes, seria convenoente 
esclarecer el asunto. con una reforma al Código Civil para el Distrito Federal, en donde se especifique que 
el apoderado tendrá que gozar de facultades expresas en el poder para realizar donaciones en nombre y 
representación del poderdante. 

5.- Relativo al cumplimiento de las cargas en las donaciones onerosas, y toda vez Que la donación 
al ser un contrato obliga a las partes que Intervienen en él por lo que su cumpl im iento no puede dejarse al 
;¡rb:lrio de uno de Inl! t:on\ratantes, es que se cr ilica el art iculo 2368 del Código CivM para el Dos lr,IO 
Federal y se propone la necesidad de replantear su contenido especialmente cuando la carga implique la 
celebración de OirO acto jurldico, 

Al parecer ta intención del legislador al redactar el art iculo 2368 del Código Civil fue la proteCCIÓn 
del donatario, situación que considero Innecesaria pues el m ismo Código cont iene en varias disposiciones 
la protección de las panes y por el contrario, esta disposición atentarla contra el donante, que no obstante 
su esplrilu de generosIdad, se podrla ver perjudicado por el Incumplimiento del donatario si este no 
ejeC\J18 la carga, 

6.- Respeclo a la aceptación de las donaciones por quienes ejercen la patria potestad, vimos Que 
estos tienen la potestad de aceptar o no dichas donaciones en atas de la educación, vigilancia y control 
de los menores 1'10 emancipados que se encuentran sujetos a esa facultad , por lo que se propone que el 
Código Civil para el Distrito Federal se reforme en lo relativo a la patria polestad, para obligor a los Que la 
ojercen a aceptar las donaciones de buena fe hechas a los menores no emancipado., siempre '1 CU<lndo 
docha conaci6n "té de acuerdO con la moral y las buenas COSlumbres, y no se tengan pruebaS 
inobjetables de que dicha donación puede perjudicar la integrid3d , desarrollo y educaci6n del menor no 
emancipado. 

Lo anterior obedece simple y sencittamenle a la ventaja patrimonial Que puede representar a lOS 
menores el bien que se les pretende dOl'\8r, 

7,- Tratándose de la revocación de la donación por superveniencia de hijos, creo que el legitImo 
conflicto que se originara si obje\lvamente el donante al que sobreviene un hijo no ocupara de los bienes 
donados para el sustento de ese hijo, paclrla solucionarse agregando al Código CivU para el Distrilo 
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Federal la f;)c~\Iad de un juez para decidir al respecto. tomando en cuenta los valores Que vahóamenle 
prelendi6 ., leGislador proteger con esl .. causa de revocación como lo es la protección y seguridad de ese 
hijo supeNenien,., por lo Que podrla establecerse en ese mismo Código que la revocación de las 
donaciones por superveniencia de hijos s610 operar' si logra probarse Que el donante se encuentra en 
una _iluación económica lan precarla Que no le haga posible cumplir satisfactoriamente con sus 
obligaciones oon\o deudor al imenllsta, . In la restitución a su patrimonio de los bienes donados . 

8.- Considero que la regulación para la aceptación del contrato de donación entre personas 
ausentes sigue una formalidad muy rigurosa como ya se ha visto, pues se requiere Que el donante sepa 
de la aceptación del donat.rio y que dicha aceptación 58 haga saber al donante en vida de este, por lo 
que 58 propone que ... dopte par, l. aceptación de tas donaciones entre ausentes el sistema de ta 
expedición, pues además de gllrantlzar elllafico juridico, al existir pruebas infalibles de que el contrato fue 
aceptado en los terminos que establece el ar1iculo 1807 del Código CM: para el Distrito Federal, por un 
lado respetada l. voluntad del donante, dejando Intacta su libertad para disponer de sus bienes mediante 
esta liberalidad 51 acaso f.IIKiere en el tiempo que transcurre entre la oler1a y la aceptación pues 
obrigarla a sus sucesores a sostener la ofer1a , y por otro lado ayudarla a hacer mas justo este noble acto. 
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