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PROLOGO 

El desarrollo de la presente tesis ha tratado de visua

lizar dos aspectos importantes, que son el teórico y el 

práctico, ya que su conjunción no sólo es importante p~ 

ra la. carrcru. del ab:Jg:i.do, sino para todos los aspectos 

de la vida, siendo sumamente L~portante para lograr re

sultados óptimos en el campo profcsion:i.l. 

Con la inquietud de investigar sobre una materia que no 

ha siclo m11y esturl iad.J r y <J. l.:i que no se le ha dado la -

importancia debida en el tr~nscurso de nuestra prepara

ción profesional, elegí corno tema de tesis El Contrato 

de Cajas de Seguridad¡ respecto al cual pretendo deter

minar sus elementos y su naturaleza jurídica. 

Ante la escasez de literatura j ur1dica mexicana sobre -

este contrato se recurrió a diversos te:<tos extranjeros, 

compagin:indolos con los nuestros. 

El cambio de las diversas eta~~s de la vida crea nueva.s 

necesidades, especialmente en cuanto a los servicios, a 

la vez que hace obsoletas otras cosas que se considera

ban imprescindibles anteriormente. 

Hoy nadie piensa en enterrar el dinero y obj ctos de va-



lar para ponerlos a s~ü·:o de cualquier robo, como ocu

rría antiguarnenter en primer lugar poque las casas ac

tuales carecen generalmente de sitio donde hacerlo; y 

en segundo porque existen establec"nientos bancarios -

en los que se alquilan cajas de seguridad para guardar 

dinero, títulos, documentos, objetos y otras cosas de 

valor que se deseen poner en lugar seguro, con la faci 

lidad de disI_.X)ner Je la:.> mi.s:n.:i:: ~ su antojo. 

Esta P.S la función de las llamadas cajas de seguridad 

las que se encuentran rcgt.:.L:1d::.ls en el Artículo 30 Je la 

Ley Reglamentaria del Servicio Público de nanea y Cré<l~ 

Lo, yuc enurr';:!rJ. 1[1~ npr·1·CTc.ioncs que pueden realizar las 

Instituciones de Cré:lito y que en su fr.:icci6n XIII se -

refiere a dicho contrato4 

Sin duda ha pensado el legislador acertadamente que na

die intentará competir con los bancos en este servicio; 

si lo proporcionan, es como una facilidad más para el 

público, lo cual es una manera de aumentar su clientela. 

En efecto, el contrato de cajas dt~ segu:cidad ha surgido 

como consecuencia del afán de los bancos de otrccer un 

servicio más a sus clientes, pensando que éstos pueden 

necesitar de la guarda de documentos, alhajas o cualquier 



otro objet? de·valot material o estímati~ro, ;i efecto <le 

impedir que corran peligro de sustracci6n, incendio, 

etc. 

Es decir, que la causa del contrato es por un lado, el 

servicio de guarda que recibe el tomador con el uso de 

la caja y por otro lado, el cobro de la primil. 4ue reci

be la institución. 

Como antecedente <le esta clase de contrato, tenemos que 

antiguamente se solla pructicar en los Montes de Piedad 

la costumbre de recibir alhajas u otros objetos de valor, 

los cuales eran valuLtdos y la personcl reciüí.ct µ.i:t;tiLci1ncs 

insignificantes con lo cual resultaba que ~r una cant~ 

dad pequeña que casi no devenguba interés, el propieta

rio recibía el beneficio de 1.:i custodia garantizada que 

era lo que interesaba. 

Como puede apreciarse, esta práctica era propü1 de eco

nomias carentes de servicios bancarios, en los finales 

del siglo XIX y principios del presente siglo. 

A mayor abandamiento, este contrato es resultado de los 

cambios ocurridos en la vida, que han motivado la nece

sidad de establecer servicios bancarios, yü. que .J.ntigu~ 

mente como he mencionado, l:ts personas tenían la preoc~ 



pación de guardar sus obj ctos de val"or, ya sea enterrán

dolos o entregándolos en custodia, y la soluci6n consis-

tía en localizar un lugar adecuado para enterrar los bie

nes o introducirlos en las paredes do la habitación que -

previamente se habla escog.ido, de lo cual sólo se enter~ 

ba el propio interesado y una o dos personas de su ente

ra confianza. 

Actualmente este uso es inoperante, ya que el tener los 

obJetos de valor en su domicilio no garantlza la seguri

dad de los mismos. Siendo nás conveniente que una Insti-

tución Danc.J.ri.:-. prest.e el scr•:icir:: Ce ~9.j .:~s d·-~ serJ'..lr'.idad, 

obteniendo el interesado la facilidaJ de retirar o intro 

ducir valores a la misma, dentro del horario autorizado 

por la Institución. La caja de seguridad cuenta con dos 

llaves, una queda en poder d0l B3nco y la otra en poder 

del tomador, qu0dando a;:;í ryaranti.zad.1 la custodia de los 

bienes depositados en la mis::l<i.. 
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(:;.,.pI'i'ULO PRIHERG 

Antecedentes históricos de la actividad bancaria y del 

contrato de cajas de seguridad. 

I.- El surgimiento de la actividad bancaria en la anti

glledad. 

A.- Babilonia y Asiria 

Como antecedente de la instituci6n denominada -

banco, existieron los t.raficantes primero en 

crédito y después en dinero. 

transacciones comerciales, se idearon instrume~ 

tos de crédito y de cambio, cuya existencia se 

puede constatar examinando las tablas de conta

bilidad encontradas en el templo rojo de Uruk, 

que constituye e] m.'ls rmtir:JUO e<llfici.o bancn.ri.o 

que se conoce, y está situwdo en la M.esopotamia. 

As1 tenemos que en la III Dinast1a de Ur (que -

comprende el período de :?.294 A.c. a 2187 A.C.), 

el comercio de la b~nca se desarrolló en toda -

Babilonia, par los dioseo-banqucros, que tcn1an 

por operaciones principales la recepción en de

pósito y de préstamo .. En virtud de que como al 

lado de los templos existían tiendas que perte-
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nec1an a grandes propietarios, el comercio banca

rio se seculariz6 paulatinamente. 

Durante la Dinastia de Asiria (que abarc6 del año 

729 al año 626 e.e.), y ln de los Elnperadores Neo

babilónico~ (625 A.C. a 539 A.C.), Babilonia adqu~ 

rió tma gran estructura administrativa, lo que au

nado al hecho de que se fortaleció la libertad de 

rutas, tanto por tierra como por mar, pcrmiti6 al 

comercio bancario desarrollarse, por lo que se ini 

ciaron en ese entonces grandes bancos que se rela

cionaron con el Oriente y Mediterráneo. (1). 

B.- Egipto y Fenicia 

Existieron algunas huellas de los traficantes de -

crédito en Egipto, Fenicia y en otros pueblos de -

la antigaedad, pero en donde encontramos mayores -

datos al respecto es en Grecia y posteriormente en 

Roma, aún cuando lo llegaban a igualar el mecanis

mo del crSdito que existi6 en los pueblos orienta

les, pero hay más datos de las operaciones de los 

griegos y de los romanos. 

c. - Grecia 

Fue en Grecia en donde mayor desarrollo tuvieron las 



operaciones bancarias. LOS banqueros, conocitlos bajo 

el nombre de trapczitac, tcn'.i.an sus oficinas, prime

ro en el templo de Delfos y posteriormente en el de 

Olimpia, y en estos mismos templos conservaban los -

dep6sitos que les hac1an sus clientes. 

Filostéfano, quien recibi6 como depósito en custodia 

en Corinto, 70 talentos de Tem1stocles, fue el primer 

banquero griego a quien se rofic1:e lu historia. 

o. Roma 

En Roma existieron traficantes en moneda y en crédi

to, a los que se les daba el nombre de argentarii. -

111anto en Atenas como en Roma, los negocios bancarios 

estaban sujetos a reglamentaci6n oficial, ya que de

bían presentar sus cuentas para ser inspeccionadas -

por el gobierno. (2) . 

La labor de estos argcntL1.!:":i.i fue rmy valiosa pnra el' 

comercio y hasta para el mismo gobier-no, toda vez·.

que se otorgaban crédito al mismo. 

A medida que se percatan los leg.isladores de la tras 
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cendencia de estas operaciones, empiezan a reglamentar

las funciones de los argentarii, y así, surge un cuerpo 

de jurisprudencia con asto objeto en las Institutas de 

Justiniano. 

Los romanos fueron Uisc1pulos de los banqueros griegos, 

los argentarii operaban en el Foro Romano, y entre sus 

ocupaciones tenemos la principal que consit1a en el carn 

bio de monedas, también recibían dep6~itos y hacían 

préstamos y operaciones de crédito. 

Los libros de contabilidad de los banqueros romanos se 

llamaban kalendarium, en donde so asentaban todas las -

operaciones realiz adu 5 por el banquero. Estos 1 ibro s -

eran vigilados por el gobierno para garantizar los inte 

reses del pueblo. 

En Roma bajo el nombre de "MONTI" se designaban al alm~ 

cenamiento de fo~dos recibidos en depósito, operaciones 

de mutuo y los cambios de moneda. 

E. - !Lis Bflrbaros 

Los bárbaros, bajo su dominaci6n en Roma, tradujeron al 

idioma germano esta palabra denominando a los Monti, 

ºBANK 11
• 
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Italianiz'1ndo la palabra Banl<, en el Siglo XII de -

nucntra era surge el término "BANCO", que es el que 

perdura hasta nuestros días, y con el que fueron ba~ 

tiz aC as las instituciones destinadas a los objetas 

descritos. 

Después de la invasión germana, el tráfico banc.i.rio 

se desorganiz6 tot.nlmcnte. No habla seguridad en las 

inversiones en Europa Occidental. Los negocios de ti 

po ccmcrc.i.{1 l rli.sminuyeron a tal grado, que las pers9. 

nas prefiric.:- ..... n conservar en su poder el dinero que 

tenían para sus transacciones. Ln el Siglo XI rcna-

ció la confianza. Las actividade5 de los traficantes 

en crédito y en moneda volvieron a reanud.:irse, se h~ 

c:i.eron nuevas reglamentaciones para convertir a ese 

gremio an un elemento honrado y útil para el bienes

tar general. León el Snbio, e;npcrador de Constantin~ 

pla, promulgó una serie de edictos p3ra cumplir con 

estos fines. 

II!- La Actividad Bancaria en las EdaJ.e::3 ~\cdi.i y Ma:lerna 

en los Paises Europeos. 

A. Italia. 

En el año de 1157, el Duque de Venecia se vi6 muy -
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necesitudo de fondos e impuso un préstamo forzoso u 

los que ten1an dinero, se comprometió a pagar un i~ 

terés de cuatro por ciento anuill. Discutidos entre 

gobernantes y gobernados los detalles de esta oper~ 

ción tan importante, se estipuló que se establccic-

ra una institución especial, que se encargaría pri::_ 

cipalmente de los asuntos fiscales, haciéndose cargo 

de recaudu.r los fondos destinado::; al pago de esta -

deuda y de realizar oportuna.mente los pagos a los -

acreedores, con la liquj.daci6n de intereses corres-

pon.dientes. Este establecimiento extendió sus oper~ 

cienes, recílüenr1o depósitos y girando letras de 

cambio, ocupándose también del cambio de moneda. Se 

le conocí6 como el Banco de Venecia. 

En el Siglo XIV, este banco fue reorganizado con un 

sistema distinto, dejando de tener importancia pre-

ponderante en los asuntos fiscales y aumentando, en 

cambio, sus operaciones a diversos ramos. En el Si-

glo XVIII con la invasi6n francesa, quedó destruido. 

En otros lugares se fundaron bancos, como el Banco 

de San Jorge en Génova, el Banco de Milán, iqualmen 

te en Florencia, Sicilia, Nápoles y Pisa. (3). 

Esto ocurri6 a raíz del gran desenvolvimiento de los 
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negocios que requerían enormes capitales y grupos.de 

instituciones competentes que pudierilil a la vez neg~ 

ciar con el gobierno el arrcnda~iento de contribuci~ 

nes y llevar las necesidades de un comercio cuyo de -

s:irrollo iba creciendo. 

Hasta fines del siglo XVI puede considerarse que 

existió solamente un sistema embrionario de bancos. 

El volumen principal de negocios se concretaba al -

camb.io de moneda y a la transferencia de fondos de -

una plaza a otra. No existía una reglamentación gen~ 

ral, ninguna ideología dominante, normaban las oper~ 

cienes de crédito. Sin embargo, todos estos bancos -

fundados en ln Edad Media no fUt)ron modelo de las -

instituciones .:ictunlcs; ni 5iquier::i pueden comparar

se los sistemas primitivos de los banqueros asirios, 

griegos, rorn<J.nos, etc., que funcionaron hasta el si

glo XVI, con los que emplearon los banqueros de la -

época del Renacimiento, y que fueron los verdaderos 

antecesores de la banca moUerna. 

Los bancos de la Edad Hcdia no pueden considerarse -

como los antecesores legitimas de la banca moderna, ya 

que la fundaci6n de aquéllos, obedecia a causas dis

tintas de las que ahora dan nacimiento al Banco Mo-
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derno. 

B.- Inglaterra 

Las operaciones bancarias en la Gran Bretaña empi~ 

zan a efectuarse en el siglo XI. 

Guillermo I llevó con él un gran número de judíos, 

que eran peritos en operaciones de crédito e inven 

tares del sisteina de letras de cambio, ide.:i.das pa

ra evitar la confiscación de sus caudnles, en las 

persecuciones que sufrieron. Las operaciones banc~ 

rías fueron establecidas en Inglaterra por los ju

díos. 

En 1290, Edu¡¡rdo I los e;:puls6 del país probable-

mente porque el rey y la nobleza no podían ya con 

el peso de sus dcttdas, los banqueros lombardos vi

nieron a substituirlos .. 

Los banqueros lombardos operaron hasta el año de -

1377, en que Eduardo III, Gc~pué~ d0 1~ guerra les 

suspendió sus pagos, por lo que quedaron en bnnca

rrota. 

No hay antecedentes hist6ricos en un periodo 

de. tres siglos en lo referente a operaciones -
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bancarias en Gran Bretaña, y no hay huellas de un -

sistema, lo que comprueba que se hacían con normal! 

dad operaciones de cambio, depósitos, y préstamos, 

por especialistas en ese ramo. 

Las transacciones comerciales ~C:! :cealizab.:l.n en for-

ma privada, y lo que J.ccstumbraban hacer estas ope

raciones lo hac1nn aisladamente, esto es sin agre-

miarse. 

Los mercadere!j lu1u.1int::nscs .:ico:::tumbr3.b::m <leprisl.tílr 

su dinero en la Fortaleza llamada la Torre de J ... on-

dres, bajo la custodia del gobierno, pero en el año 

de 1640, Carlos I, necesitó dinero y ocupó los fon

dos depositados en L3. Torre <lo Londres, acto que -

ocasion6 cnérgic:J.::; protestas <le parte de los merca

deres .. 

A raíz de esto, los comerciantes ingleses ~~pezaron 

a depositar sus caudales con los Orfebres, que era 

un gremio honorable y mu;,i experimentado en el mane

jo de los metales preciosos. En el momento del dep§_ 

sito expcd1an recibos, que eran propiamente certif:!:_ 

cadas de dep6sito en custodia, y amparaban las sumas 

que se les confiaban .. Dichos certificados eran paga-
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deros a la vista. 

Confonne iba aumentando la acrnnulaci6n de caudales, 

concibieron los depositarios la idea de sac.:1r prov9. 

cho de los fondos que pcrmanec1an ociosos en su po

der y decidieron iniciar WlU serie de préstamos con 

interés, los cu.:ilcs eran a corto plazo; de esta for 

mu se convirti.e-.:on lor;. Goldsnith en los primeros -

banqueros de TngL:i.terra. 

Posteriormente Carlos II, contrató varios emprésti-

to.; con lvs orit::!Li.t::s, t.:l1 [u1:md Je anticipo~ sobre -

certificados de la TcsorerS'.a, y cuando comprendió -

la imposibilidad de cubrirlos, di6 una proclumn en 

1672, rehusando el pago de las cantidades adeudadas 

por el gobierno y secuestrando detcrminad.:i cantidad 

pur~ nu uso personal. Despu~s Je un ldrgo juicio -

que dur6 hasta el reinado de Guillermo III, se rec~ 

nació la obligación del pago y fue agregada a la de~ 

da pública. 

Aprovechando la oportunidad de que el gobierno ten1a 

necesidad de reconstruir su crédito, pagando las de~ 

das contraldas por los rcg1menes anteriores, para lo 

cual carec1a de fondos, un señor llamado Guillermo -
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Patterson, present6 un proyecto p.:ira la creaci6n de 

un banco que fuera autorizado para emitir billetes, 

recibir depósitos con interés, comprar metales pr~ 

ciosos y hacer préstamos con garant1a. La iniciati 

va se aprobó al 4 de mayo de 1694. 

Dajo el nombre de "EL GOBERNi\JJOR Y LA COMPAílIA DEL 

BlitJCO DE INGL1\TERHA 11
1 empez6 a operar dicha Insti

tuci6n. A través de muchas vicisitudes y sorteando 

con habilidad los gravus e:3collos que ln pol 'i.t:ica 

y otras circun::;t.J.ncias sembraron en el camino de -

la In~-ti.Lución, h.J. ll~g~·.1.1.> " n1w.stro.s dí'.ls convcr-

tida en el centro del sistema bancario inglés. 

11 Duphin Meunier nos dice que el Banco de Ing lnte-

rra merece ser considcr~do como el primer banco de 

emi::;i6n ;nodc!:"no, pu0~to que fue el primero en emi

tir verdaderos billetes de banco y en vincular la 

emisi6n al descuento do efectos comercialesº. (4}. 

C. Francia. 

Por acuerdo del Cónsul los banqueros crearon en --

1800 el Danco de Francia, que absorvió a la Institu 

ción anterior, fundada en 1796, y que se denominaba 
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causse des Comptes Courantes. 

En la suscripción del capital social tomaron parte 

Napoléon, su familia y un buen número de sus gene

rales. En un principio, este banco era el lmico es 

tablecimiento emisor de billetes, y tenia autoriza 

ción para hacerlo de manera ilimitada.. 

La ley de 24 germinal, del año XI (14 de abril de 

1803), confiri6 al banco por 15 años, pero única

mente en París, el privilegio de la e.rnisi6n de bi

lletes. Después de una crisis pasajera lc.1 Ley de 

22 de abril de 1906 regla.mentó L:i organización del 

banco, y prorrogó el privilegio hasta 1843. Los -

bancos departamentales conservaron un privilegio -

de emisión en los departamentos pero les fue reti

rado en 1848 y el privilegio del banco de Francia 

fue renovado por convenios sucesivos. (5). 

A la c~íd.::. del ¡:.:i.:iJLte.L .i.:uperio, las actividades del 

banco se redujeron; algunas sucursales fueron cla1:!._ 

suradas y en su lugar se e~tablocieron bancos de-

partamentales, con derecho de emitir billetes, ha

biendo operado seis de ellos. 
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El curso forzoso de billetes ,'del Banco de Francia, 

fue decretado en varias ocasiones, como en los año.s 

1848, 1870 y 1914. 

El Banco de Francia es uno de los más poderosos del 

mundo, tanto por la reserva en oro que tiene en sus 

cajas como por la expansi6n de sus billetes. 

No hay unu ley general que determine las clases de 

instituciones de crédito y reglamente su funciona-

miento, por todo ello, en la Repúblic¡i Francesa han 

ido creando el gobierno y la iniciativa privada, e~ 

tablecimientos que fonn:m hoy el sistema bancario -

del pa1s. 

D. Alemania, 

El núcleo del sistema bancurio alemán lo forma el -

Banco Imperial (Reichsbank), instituci6n que por su 

importancia capital, merece una breve reminiscencia 

respecto a su origen. 

El antecesor del Banco Imperial, lo fue el Banco de 

Prusia, fundado por edicto de Federico el Grande en 

1765. 
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En primer lugar encontrarnos al ºBanco Real de Pré~ 

trunos y Cuentas Corrientes en Berlín", cuyas opcr~ 

cienes eran de préstamos, descuento y giro. En ol 

año de 1776 obtuvo el derecho de e.mitir billetes, 

que fueron declarados de curso legal. Y en el año -

de 1846 se transformó en el Banco de Prusia, su ca

pital fue aumentado, p::ira lr) cna 1 se inv it.ó al cap~ 

tal privado. Se permi.tiú a los accionistas priviJ.clos 

que tornaran parte en la administración de la insti

tuciún, por medio de una comisjAn de tr.cs de ellos, 

que inspeccionar.:i los actos de los directores, nom

br.:idos tYJr el rí":;-·. 

La reorganización de la Confcdcraci6n Germana del -

Norte llevada a cabo en la segunda mitad del siglo 

XIX, para poner en práctica. la idea U.e unif icaci6n 

alemana concebida por Bismarck, tuvo repercusión en 

el orden bancario, en donde se reveló la tendencia 

a unificar la emisi6n de billetes, poniendo restri~ 

cienes a los varios bancos e..rnisores que operaban en 

Alemania. En la nueva Constitución de la ConÍederá

ci6n qued6 reservndo a la Asamblea Federal el dere

cho de reglamentar los bancos de emisión. 

En 1870 se public6 un ordenamiento en virtud del 
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cual la confederaci6n se reservó el derecho de co~ 

ceder privilegios para emitir billetes, y en el -

mismo año una nueva ley prohibió a los estados ~~i 

tir papel moneda. 

La victoria sobre las fueri;as francesas en 1870, -

el establecimiento del Imperio Germ5.nico al año s!_ 

guiente y el pago de la indemnización de guerra, -

que completó Francia en 1873, fueron los factores 

que determinaron la realización de los i<leales de 

Bismarck, entre los que cabe dcstacur la reforma -

monetaria y la creaci6n del Banco del Imperio. 

En 1875, el Imperio compr6 los derechos sobre el -

Banco de Prusia, para fun<lar con esta institución 

el Reichsbank. 

r,a administración de esta Institución depend1a del 

Canciller del Imperio, quien la ejerc1a por medio 

de un Consejo de Curadores, presidido por él. Los 

fu!1c.i.on~r.i.c::; y Gri1plco.üu::> •. h.,~ UctuL!u i.:.t!nldn tú carác 

ter de funcionarios públicos. 

Al establecerse la República Alemana, la institu-

ci6n del B~nco del Imperio no sufri6 alteración al:_ 
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guna. Hasta el año 1922 hubo cambios radicale.s, qu~ 

dando establecido que su dirección qucdab~ en manos 

de su propio Consejo de Adrninistraci6n, dejando por 

lo tanto, de estar bajo el gobierno del Canciller. 

Entre las demás l.nstituciones oficiales alemanas, -

se cuenta Gl naneo de Descuento de oro, adscrito al 

Reichsbank por haber absorbido éste su capital. El -

Rentcnbank-Kredit-Anstalt es otra ~nst1tuci6n públi

ca, Junto a cst.:is institucJ·ones, existe ademf1s la 

Banca Privada, debiendo moncionar que los buncos 

pri-..·.:ido:: por ac~i.onc.s tBancos de crédito) , son de -

creaci6n relativamente reciente. Hasta mediados del 

siglo XIX la oanca privada y los bancos oficiales -

dominaron las activid.:i.des de este ramo. La raz6n -

hist6rica es que la industria no se había dcsarro-

llado debí.damente en el pa1s. por lo tanto, tan - -

pronto como sus actividades industriales se fueron 

desenvolviendo, las necesidades que crearon dieron 

vida a nuevas instituciones. 

III.- La Actividad Dancaria en Nuestro Pais, 

A. Epoca Precortesiana. 
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La.s primeras huellas del crédito en México so encue~ 

tran entre los aztecas. A la llegilda de los españo-

les a la parte central de lo que ahora es el territ~ 

rio de .México, ésto se h<lllaba dominado por la Conf~ 

dcración de Andhuac, integrada por los reinos de Te

nochtitlan, 're:,coco y Tacuba. k"'l organizaci6n social 

y económica de est.os reinos obedecía al patrón azte-

ca. 

A finales del siglo y.:.¡ ld.. cconorn1a h.:i.b:J.a alcnnz;ido -

cierto desarrollo. Las operaciones de comercio se --

realiz.a.b.;a.n no s6lo i.l.Cdi.::m.t·~ I'~~rrn11t-.i1r sino q:..ie también 

utilizaban verdaderas operaciones de comp~a-venta. 

Como especies de monedas conocidas por los aztecas -

encontramos las telas que estaban destinadas exclus! 

vamcmto n l.J adqHi.S:ición de mcrcanc'ias, 5stas se 11~ 

maban Jatoquacht, el cacao, el grano de oro conteni

do en el interior de pltunas de pato y tes de cobre, -

siendo éstas últimas similares a las monedas acuña--

das. 

La legislación azteca reconocía las deudas y esta-

blccia penas para los deudores morosos. 

B. La Colonia. 
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Desde la conquista encontramos claras rnanifestaci~ 

nes de operaciones de crédito, y como ej cmplo de -

ello tenemos a Cortés, que recibe financiamiento -

de Diego de Vel5.zquez. En efecto, el conquistador 

de Nueva España recibi6 del Gobernador de Cuba diez 

navíos y dos mil penos en oro, dejando en prenda -

oro para fundir. 

En esta época de la Historia, la acuñación de man~ 

da regular empieza en ul año de 1537. 

que fue fundada durante el coloniaje español, es el 

Banco de Avlo de minas. Fue la ordcn.:i.n2a de minas 

de 1783, la que en su título XV, se ocupó del fondo 

y Banco de Avío y de Minas, auténtico banco rcfac

cionario. 

Este banco recibía la plata a bajo precio; no perc~ 

b1a interés; tenia como garantía los fondos de las 

minas, no la mina misma~ dejaba la administración · 

de la mina al minero, y se limitaba a vigilar la -

inversi6n de los fondos, nombrando un interventor. 

El maestro Octavio Hernández comenta lo siguiente: 
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"Por Real Cédula de 2 de junio de 1774, se crea el 

Banco de funte de Pie:lad como fundación privada 

propiedad de Romero de •rerreros. Su capital deber1a 

ser dedicado a la concesi6n de préstamos pequeños -

con garantia prendaria, a personas necesitadas 11
• (6). 

C. México Independiente. 

El autor Luis Labastid~ en ~u obra ~eñala: "La his

toria de los bancos de México Independiente está -

nece.sn riament- P <~etermJnndn. r_,()r el movimiento de la 

riqueza nacional. Antes de las Leyes de Reforma no 

era posible la existencia de institución alguna de 

crédito. La guerrn civil y la mano muerta hab1an -

llevado la miseria y la desolaci6n por todas partes. 

LOS bancos de av1o y de amortización de cobre, sur

gieron en los primeros d1as de nuestra vida indepe~ 

diente, como productos extemporáneos, sin aliento e 

inviabilidad, de los esfuerzos de una administración 

raquitica y endeble. 

Las Leyes de 25 de junio de 1856 y 12 de julio do -

1859, abrieron una nueva era en nuc.rntra situaci6n -

politica y económica. Los caudales que el clero 



amortizaba, se derramaron en la circulaci6n, con i::_ 

mensa beneficio de la industria .Y del comercio. P.n -

los años de 1861 y 1963 se inJciaron las operu.c.ionc.s 

de desamortizacion y aunque l.:J invasión francesa hi

zo vacilar la confianza en los buenos resultados, en 

el año siquiente brotó de una manera ef>pontánea la -

primera institución bancarin denominada Banco de r..on 

dres, México y Sud-América. 

Bajo la vigilancia del C6digo I ... -:ires, Guillermo Nevo-

bold, obtuvo del c10hj_cr:io m•? .. ·ir·ariiJ ~!1 18 131 ccncc.::;iG11 

para establece!' en Mé:..:ico un,:i Sucursal del Banco de 

Londres, México y Sud-/unérica, cuya ;natri.z estaba en 

Londres, y que debería de operar como banco de erni-

sión. 

El aumento considerable en la circulaci6n de numera

rio, ocasionado por la industria ferrocarrilera, y -

el incremento del comercio, dieron vida a diversas 

instituciones de crédito. Los bancos Mercantil y Me

xicano, Hip:J-tecario. en la capital, y el :-linero en -

el Estado de Chihuahua, resultaron de aquel movimien 

to. 

I:.'n 1882, se fund6 el Banco Nacional Mexicano, como -
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bünco de emisi6n, descuento y depósito. 

En 1884 el Banco Nacional Mexicano y el Banco Mer

cantil se fusionaron en una institución llamada -

Banco Nacional de México. 

El 19 de marzo de 1897 se expidió la primera Ley -

Bancaria, esta Ley fue abrogada por la Ley General 

de Instituciones de Crédito de 1925. 

Posteriormente tenQ.rnos las de 1926, 1932 y la de -

1941, que es la primera. Ley que reqlamcnt6 el ser

vicio de cajas de scgurid<ld 0n Mé:cico. (7). 

Dicha ley fue derogada al entrar en vigor el decr~ 

to por medio del cual se nacionalizaron las Insti

tuciones de Crédito ,promulgándose en el mes <le di

ciembre de 1984, la Ley Reglamentaria dal Servicio 

Público de Banca y Crédito. 

IV.- ANTECEDENTES HISTORICOS DEL SERVICIO DE CAJAS DE 

SEGURIDAD. 

El servicio de cajas de seguridad surgió de la necesi-
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dad de guarda y cu"todia. 

En la antigüedad se coloca~tn los objetos valiosos en -

lugares que ten1an el carácter de sagrados, esto creaba 

confianza en las personas de que sus cosas se encontra

r!an a salvo de peligros coma guerras, robos, inundacio 

nes, incendios, a los cuales hubieran quedado expuestas 

por la imprevisión de su dueño, si las conserv.;:?ra en lu 

garcs poco protcgidoG. 

"La casa del Templo recib!a en depósito fondos y objc-

tos preciosos. Los capitales se h.::i.llaban protegidos por 

su carácter religioso y por la sólida fortificación de 

sus mansiones. No se olvide, por otra parte, parte de -

los templarios eran militares y que cuando tenían que -

transportar oro o pedrcría 1 colocaban el tesoro bajo la 

protección de doscientos lanzas. cajas fuertes eran al

quiladas a los clientes, que tenían una llave idéntica 

a la que poseían los dirigentes de la residencia, abso-

lutamentA il)',J-:i.l -:e:':'.-:;: '2.:1 :-.uc.:~rc..s J.1a..s. eu lo!:i est.:.ai:ileci

mientos bnncario5~ R~yes, señores y burgueses se servián 

de esas cajas para preservar sus capitales del robo y -

del incendio". (8). 

El servicio bancario de cajas de seguridad, histórica--
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mente aparece corno un desenvolvimiento de los depósitos 

cerrados; con la ventaja, ade~ás de la custodia de las 

cosas, de hacerse en absoluto secreto. 

Doctrinalmente se señala como antecedente a los harrea 

caesaris, los cuales se ponían a disposición de los pa~ 

ticulares a cambio de una remuneraci6n y permitían a é~ 

tos el dep6sito de mercancías y de objetos preciosos. -

Sin embargo, estos antecedentes son dudosos. 

El servicio de cajas de seguridad es una creación de la 

segunda mitad del siglo XIX. En el año de 1861 se fundó 

en Estados Unidos, que fué la primera instituci6n dedi

cada a la prestaci6n de dicho servicio, la Safc Deposit 

Company. Posteriormente, en 1975 se constituyó en Lon-

dres la National Snfc. Deposit Company Limited, y en 

1885 también en Londres se croó la Chanccry Lano Safe -

Deposit and Offices Co.LTd. Este servicio se extendió -

desde Inglaterra a los países del Continente Europeo, -

cano Francia, que lo adoptó en 1883 por el Credit Lyonnés. 

En Hamburgo se fund6 una institución similar en 1886; en 

Italia, la primera sociedad que proporcionó este servicio 

fue la caja popular de Milán, en 1881. (9). 

Con este servicio, los clientes obtienen la custodia de 
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los bienes depositados, en el mayor secreto, ya que el 

Brinco desconoce el contenido do lo que guarda, además 

lo hacen sin temor alguno, ya que la base de los ncgo-

cios bancarios sieffii."'\re ha sido la confianza que se le 

concede a las InstituLione~ Bancarias. 

En la actualidad es una operación accesoria de la ban-

ca, que se ha extendido bastante. 

V.- DESCRIPCION DEL SERVICIO DAllCARIO DE Cl\JA DE SE
GURIDAD. 

La finalidad práctica de este servicio es poner a disP9_ 

sición del usuario un determinado espacio vacío, compre~ 

dido en locales acorazados, para que coloque en él, ob-

jetos, documentos valioBo~ y otras caza~, Gcgún su pre-

ferencia y necesidades, para conservarlos. 

Las instituciones bancarias tienen locales especiales -

construídos sólidamente para ofrecer al cliente la máx~ 

ma garantía. En estos locales so colocan cajas íuertes, 

y se encuentran subdivididas en compartimentos numerados, 

estando provistos cada W10 de una cerradura especial con 

doble llave. 
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Mediante la celebración de un contrato, el banco i-:one a 

disposici6n del cliente por un plazo determinado, cajas 

que pueden ser de diversas dimensiones, las que solamcn 

te pueden utilizarse los días y horas pactados. El clie~ 

te, en contr.iprestaci6n, paga un precio cierto ':l en din~ 

ro. La in~tituci6n garantiza un absoluto secreto y la in 

tegridad exterior del compartimiento, salvo caso fortui

to o fuerza mayor. El banco entrega al clientu una de -

las 11.:1.ves ele la caja, en tanto que la otra llave dis

tinta queda en poder de l~ L~stituci6n, de tal suerte que 

p1r;i rc~aversc el recipiente del nicho no es posible ha

cerlo sino con el concurso de la actividad y de la volun

tad del cliente y del banco, mientras que el cierre del 

recipiente es posible con lu sola a.ctividad del cliente. 

Para que ingrese en la b6veda el titular de la caja, se 

requiere que éste se identifique. En algw1as partes da -

Europa se usa una contraseña, ésto es con el objeto de 

que el Banco tenga una mayor seguridad. Al entrar el 

cliente a hacer uso de la caja, cumplidos los requisitos 

mencionados,ser~ acompaña.Ju ~u~ ~~ ~rJP~<lo, y ambos se 

cerciorarán del buen estado exterior de la caja y proce

derán a abrirla, cada uno con su llave que como se indic6, 

son distintas. 

El empleado del banco no sabe el contenido de la caja, ya 
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que su función se limita a abrir la caja, sin embargo, 

el banco se reserva el derecho de inspecci6n con la 

única finalidad de cerciorarse de que no h.:in sido gua~ 

dadas en la caja sustancias peligrosas, como lo pueden 

ser por ej a.'llplo, los explosivos. 

Al cerrarse la caja, el empleado b~ncario deberá veri

ficar junto con el cliente que la ca.ja ha quedado pt!r

fectamonte cerrada, y quG no ha olvidado ningún objeta 

ÍUt!rU <lt! ld Cctjct. 

En estu forma, y en el más absoluto secreto, los titu

lares de las cajas pueden guardar en lugar seguro sus 

bienes de valor, como alhajas, acciones, etc. (10). 

Por todo lo anteriormente expuesto, se desprende que la 

funci6n característica del contrato de cajas de seguri

dad consiste en que el banco no recibe materialmente 

los objetos que el cliente confía a esta institución, -

sino que es el propio titular quien los introduce y re

tira de la caja, lo cual naturalmente lo puede hacer por 

sí mismo, o por persona autorizada. Este dato es suma-

mente .importante para la naturaleza jur1dica del contra 

to, ya que es la cuestión principal que trataré de resol 

ver. 



En cuanto a los beneficios que ofrece este servicio, en

contramos que son recíprocos, ya qtle por una porte el 

cliente;: de la instituci6n bancaria, a cambio de una rem~ 

ncración minima, obtiene lu. máxima seguritlud en la con-

servaci6n do documentos, alhajas, y valori:~s de todas el~ 

ses, además obtiene mayores ventajas que en los dep6si-

tos cerrados, cuyo uzo se hu. ido eliminando poco a _poco 

por el servicio de cajas de scguriJad. otra ventaja para 

el usuario es la del 5ecreto en que mantiene los valores 

guardados. 

L3. ventaja para el banco es indirect..a, ya que si bien en 

cierto que la remuneración que recibe es insignificante, 

y ni siguiera cubre los gastos que el servicio ocasiona, 

también es cierto que la institución obtiene ventajas, -

ya que la prestación del servicio es un medio para atraer 

clientela, a la que se le pr.esLarán otro tipo de servi

cios más lucrativos. 
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CAPITULO SEGUHDO 

El Contrato de Serv.icio de Cajas de Seguridad en Mé::ico. 

I.- El Servicio de Cajas de Seguridad en 111:\xico. 

Desafortunadamente s51o tres son los art1culos de la 

Ley R.cglamentaria del Servicio Público de Banca y 

Crédito, que regulan este contrato y son: los arti.-;u 

los 30,fracci6n XIII, 58 y 59 de la Ley antes citada. 

El articulo 30~ fracción XIII que se encucntr<i dentro 

del capítulo II, de las Reglas Genera les de Operación 

solo r:tenciona escuetaf:'lente que las instituciones de -

cr~dito solo podrfin realizur diversas oper<iciones, c_12. 

tre ellas la de prestñr s~rvicios de cajas de seguri

dad. 

El articulo 58 señala: las instituciones de cr6dito -

prestan los servicios previstos en el artículo ante-

riorrnente señalado, de conformidad con las disposici.~ 

nes legales y administrativas aplicables, y con apego 

a las sanas pr.'5.cticas que pro pie ien la seguridad de e~ 

tas operaciones y procuren la adecuada atenci6n de los 

usuarios de tales servicios. 
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El articulo 59 dice: 01. servicio de Cajas de Scc¡ur,!_ 

dad obliga a la instituci6n que lo presta a respon

der de la integridad de las cajas y mediante el pa

go de la contraprcsto.ci6n correspondiente, m~-intcner 

el libre acceso a ellas Gn los d!as y horas hfibilGs 

r:l tomador de la c::i.ja es r.esponsablc de todos los -

gastos, daños y perjuicios que origine a la instit~ 

ci6l1 con Motivo de n\1 uso. 

!Ja.s cnnd ir:: iones r¡cnerales y el contrato que para la 

prestación de este servicio celebren las instítuci~ 

nes de cr6;dito, doberdn estipular con clnr idad las 

causas, formalidades y requisitos que se observan -

para que la instituci6n pueda proceder, ante notario 

público, a la apertura y desocupación de la caja, -

as1 como lo relativo de la custodia de los bienes e!:!. 

traidos. 

II.- El Contrato de Servicio de Cajas de Seguridad. 

Ho encontramos ningG.n contrato similar al de cajas de 

seguridad en el Código Civil, aún el contrato de pre~ 

taci6n de servicios profesionales no puede equiparar

se al <le la caja de se0uriñad ya que se refiere a los 

servicios prestados por personas que ejerzan profesi~ 

nes cuya práctica requiere titulo. 
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A.- L>enominaci6n del Contrato del Servicio de 

Cajas de Seguridad. 

"Lu denoninaci6n se presta a confusi6n p~ 

ra ordenar el dep6sito en banco se le ha 

denominado alqu1lcr. Desde luego no se -

trata de un dep6sito regular, puesto que 

el banquero no posee los objetos canten~ 

dos en el cofre, y no solo no sabe lo que 

él contiene, sino debe tener el libre goce 

de la cosa locar1a y el locador no tiene otra 

obligaci6n que la de poner la cosa a disp._J

sici6n del locnturio. Sin embargo, en el a~ 

quiler de cajas fuertes el cliente no puede 

tener acceso a la sala de cofres y abrir el 

suyo sin el concurso <lel banco; el banqu1~ro 

asume la obligaci6n <le vigilancia. Quienes 

admiten la concepción de alquiler no pueden 

deCir si es mobiliario o in.rnobiliario, pueE._ 

to que los cofres son inmuebles por dcstin~ 

ci6n." (ll. 

B.- Concepto. 

Nuestra Leqislaci6n no dJ unn def inici6n de es

te contrato, as por eso que propongo la siguie~ 

te noci6n, en ln que se reunan todos los eleme!!_ 
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Es el contrato por el cual una persona moral -

que es la institución gencralnente una Socie-

dacl !1acional de Crédito, se obliga para con -

una persona físic.::i o mciral llamada usuario o -

tomador, a conceder el uso de una caja, raspo~ 

diendo de su integrirJad y a mJ.ntcncr el libre 

acceso a cll~ en los días y horas estipulados 

mediante el pago de un.:i pensión o primaª 

Antes de clasificar este contrato, es con•1e-

nientc examinar donde se le debe de enc'J.adrar, 

en el compo del Derecho Civil o en el del De

recho t1ercantil. Para lograr este objetivo 

hay que examinar sus eler.icntos, que .son: 

1.- ror una parte est.'.'i. el usuario o tomador -

que puede ser persona física o moral. 

2. - En cuünto a la p~~i...~tcra, puede ser hombre 

o mujer, nacional o extranjero, sea o no 

ccrnerciante. 

3 ,- Bastará con que la persona f1sica tenga e~ 
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pacidad de goce, ya que la persona que eje~ 

za la patria potestad o tutela, podrá con-

tratar el servicio para guardar objetos de 

su hijo o pupilo. 

4.- En cuanto a la persona moral, tanto socied~ 

des civiles como mercantiles, constituidas 

conforme a la ley, tienen personalidad jurf 

dica y están capacitadas para ejercer dere

chos y adquirir obligaciones-

5_- Bastar5 con que se acredite su existencia -

mediante el testimonio notarial, previa sa

tisfacción del requisito legal consistente 

en la inscripción en el Registro Pt1bl ico de 

la Propiedad y del Comercio correspondiente 

del acta constitutiva, para que produzca 

efectos contra terceros. 

6.- También se deberá exhibir a la Institución 

el testiia0n.l0 de 1~ ~scr·l.t.ura pública en la 

que conste el nombramiento de la o las per

sonas facultadas para poder contratar este 

servicio y que puedan disponer a nombre de 

su representada, del contenido de la caja. 
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7.- Tratándose de sociedades irregulares, pue

den contratar este servicio, pero quienes 

representen a la sociedad responderán fre~ 

te a la institución, solidaria e ilimitad~ 

mente de los perjuicios que pudieran cnusaE_ 

le. 

8.- Por otra parte interviene la Instituci6n, 

y como este scrv.icio es una operación acce

soria, o ncu tr::. no h¿iy impea imen to parn que 

la pueda realizar cualquier banco, con el -

solo l:f.?<]lli sito de que se incluya t:sta oper~ 

ci6n dentro de su objeto social, ya que no 

existe prohibición legal y además no se re

quiere de concesión especial para prestar -

el servicio. 

Habiendo examinadas las partes que intervienen 

en el contrato, se puede precisar su naturaleza 

civil o mercantil. En lo referente a la Instit~ 

ci6n, de la lectura del Articulo 75 fracción -

:nv del C6digo de Comercio se llega a la solu-

ci6n del problema, ya que señala: las operacio

nes de bancos. De 3h1 se desprende la naturale

za mercantil del acto, adem~s est~ previsto el 

servicio en ln Ley Reglamentaria tlel Servicio -
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Público de nanea y Crédito. 

El usuario, por su parte, nunque no sea comer

ciante, realiza un acto mercantil al contr:ttar 

con una Institución de Crédito respecto de un 

negocio de naturaleza ncrcant il. Esto se ser13.

la en el l\rt1culo 4° del C6digo antes citado -

que establece: las personas que 3ccidcntalmcn

te con o sin establecimiento fijo hagan ull)Unü 

operaci6n de comercio ~"lunque no son en derecho 

comerciantes quedan sin embargo, ;,;uj¿l.J.!i Fer -

ello a las leyes me~cantilcs. 

C.- CLASIFICACIOll. 

11 1.- Es un contrato oneroso, ya que existen -

provechos y cargas rec1procas. 

2. - Se. !:.r~t::i. r:1r.> nn contrnto bilateral, por -

que da nacimiento desde su perfecciona-

miento a derechos y obligaciones para a~ 

bas partes. 

3.- ~demás, es un contrato conmutativo, pues 

las prestaciones que se deben las partes 
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son ciertas desde que se celebra el contr~ 

to. 

4.- ~l contrato de Servicio de Caja de Seguri 

dad se perfecciona con el solo acuerdo de 

voluntades dG los crnitratantcs sobrc el. -

objeto y el precio, por lo tanto es un -

contrato consensual y no tiene el carác-

ter de formal en el Súnt.ida c:!.c: f~rT"n 11 arl 

sole11mituten11
• El contrato que las partes 

realizan por C!:;crito '=!S "'nl.Jmcnte un s.im

ple documento "ad probationem". General-

mente un impreso del contrato contiene -

condiciones a las que el usuario o tomador 

queda sometido, como por eje~plo, el titu

lar se oblig.:i. a con~tituir. un dep6sito en 

garant'Ía de sus obligaciones. 

5.- Se trata de un contr<J.to de odl)!3'~8Jl1, ya -

que es la Institución la que establece de 

antemano las condicioucs.del contrato, d_!. 

chas condiciones son accpta(l.as o rechaza

das por el titular en su integridad, es -

decir, acepta el contrato tal y como se -

lo presenta la Instituci6n o bien lo re-

chaza. 
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6.- Es un contrato principal, ya guc no depen

de de otro contrato o de otra obligación -

pre-existente, tiene su fin al id ad propia. 

7. - Por último, es un contr:ito de tracto s icc

sivo, toda vez que el acuerdo de volunta-

des contiene una serie de prestaciones re

petidas a través del tic.'npo .:le su duración, 

la actividad de la Inslituci.6n ns continua, 

no se fracciono; es una obligación de hacer 

continuada cun.sistcnt0 .-.n l.:1 conservaci6n 

de la integridad exterior de la caja". {2). 

D. - ELEMENTOS PERSONALES. 

Las partes son la Institución y el usuario o t~ 

mador, como ya qued6 precisado con anterioridad. 

Por· parte de la Instituci6n bastará con que in

cluya esta operaci6n en su objeto social, ya que 

puede ofrecer este set:v ic io cualquier ba11co. 

En lo que se r.cficre al usuario, bastarfi can que 

tenga capacidad de goce, inclusive el ~amador pu~ 

de autorizar a una o varias personas para hacer 

uso de la caja en su representaci6n bastando ?J,ra 
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ello una carta poder. 

E.- ELEMENTOS REALES. 

Se puede desprender de la lectura del Art. 59 

de la Ley Reglame~taria del Servicio Público 

de la Banc:a y Crédito que son tres los elemen 

tos a saber: la concesión de 1.l.GO de la caja, 

la conservaci6n de 1.:i. intcqridad de la misma 

y el pago de una prir.m o pcn s1ón. 

La concesión del u::;o du lú cuja j la conscrv~ 

ción de la integridad de la misma consisten -

en una obligaci6n de huccr. 

El pago de una prima o pc~si6n debe de ser 

precisa.mente 1.."'!n J.in.cro ·1 cst.J.r determinado en 

el propio contrato. 

F.- MODALIDADES Y REQUISWOS. 

El contrato puede ser celebrado por cualquier 

Sanco con una o varias personas, con las mod~ 

lidades siquientes: 
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l. - Se pue~e celebrar con un sólo usuario, 

quien utilice la caja personal~ente. 

2 .- Se puede celebrar con un solo usuario, -

quien de siqne a uno o varios .:i.poderado s -

conjuntos o sepurndoG. 

3. - Se puede celebrar con v;irios usuarios CO!l_ 

jwitos quü designen uno o vario~ apoder~

dos conjuntos o separados y 

4.- Se puede celebrar con dos o más usuarios 

separados, con derecho a usar y ejercer -

actos de dominio respecto al contenido de 

la caja en forma independiente y a desig

nar conjunto o separadamente uno o más -

apoderados conjuntos o.separados. 

Los requisitos son los siguientes: 

1.- La Instituci6n llevará un cuidadoso re 

gistro de los representantes. 

2.- En el caso de personas f1sicas con una 

carta poder o especificando en el con

trato, quien es la persona autorizada 
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para abrir la caja de se0uridad~ 

3.- ~especto a 9ersonas morales, se debe 

exigir un testimonio de l.:i escritura 

pública en que se haya con stitu1do y 

de las actu.s protocolizar1as de las -

asambleas gencrJ.l es de <1.ccjonistas o 

del consejo de ndrninistraci6n, en la 

que se consigne el nombre de los re-

presemtantc::; de las p~rsonas morales, 

facultadas para otorgar poder~s, así 

como los ~10•1 • ..,.n<.s en que esos represe!!_ 

tanteG faculten a los apoderados para 

usar en nombre de la persona moral, -

la caja y disponer de su contenido. -

(3). 

G.- OBLIGACIONES DE LA INSTI'rucIO:l. 

l.- Poner a disposición del usuario la caja, 

2.- Responder de la integrigad de 13 caja. 

La primera obligaci6n consiste en otorgar la -

concesión del uso de la caja al usuario, entre 
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gándole dos llaves, a fin de que pueda utilizar 

las. De esta obli~aci6n surqen dos deberes a -

cargo de la institución: el de per!llitir al usua 

ria el libre acceso a la caja., de scgur.id.:id con 

las limitaciones del horario y dr1 los dJ.as, y -

el de permitirle asimismo introducir o retirar 

de la caja los objetos que quiera. Par~ este -

fin, el empleado de 10 institución debe de con

cut-rir con la llovA de lrs. institución a la apc~ 

tura de la caja, debe de dar al cliente l:i nosi 

bilidnO a.e "f)roceder can comodidad y ~'rivacidad 

a guardar o retirar sus objetos. 

El acceso a la b6vetla tiene como presupuesto el 

cumplimiento de las formalidades necesarias a -

fin de comprobar la identidad del contratante, 

sobre este particular ya se hizo mención acerca 

del libro de reqistro de firmas y de la contra

seña. La institución debe de cerciorarse también 

de la legiti~idad de los poderes para permitir 

el ingreso de los representafltt!::i Ju lo:: tit1.lJM

res. Adem~s debe de i~pedir la entrada a los re 

presentantes cuando reciba aviso de la revoca-

ción del poder, del fallecimiento, inhabilita-

ci6n o t]'.iiebra del mandante; <lebc de per:n.i.tir -

el acceso a la caja a los albaceas, tutores o -
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stndicós respectiva~ente, una vez gue acrediten 

tal carS.cter. 

Una vez satisfechas estas formalidades, ln ins

titución no puede inmiscuirse en la utilizac.ión 

de la caja. El usuario puede destinarla al uso 

que:.,tnS.s..le ronvenga, salvo la limitn.ciún de no -

introducir en ella sustunci~s peligrosas o de -

comercio i11cito. 

Como se indic6, el acce5o a la b6V"e.J.a puede re!:: 

lizarse, o por el propio conll.at.·J.ntc o ror la -

persona que tenga la autorización, bastando en 

la mayoria de los casos una simple carta poder. 

El titular de la caja puede ser una sola perso

na o varias personas conjunta o separadamente. 

En el primer supuesto ,,;s necesario que concurran 

todas ellas para ~ue la Institución autorice la 

apertura de la caja; en el segundo caso, podrá 

utilizarse separadamente por cualquiera de ellas .. 

Una limitaci6n a la uttlizrJción de la caja dura~ 

te la vigen~ia del contrato es el caso de la -

apertura forzada. Prescindiendo d8 la hipótesis 

del embargo o secuestro de la que se hablará cori 

J?OSterioridad, la institución se reserva la ini-
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ciativa de la apertura forzada en diversos s~ 

puestos. El primero de ellos es cuando el 

usuario deja de pagar la pensión o prirm con

venida, naturalmente fuera del ::>lazo que se -

establece en el contenido del contrato que se 

celebre. En este caso, L1 institución podrá -

abrir el compart:i.miPnto fracturando BU cerra

dura, ante notario público, el cual lcvanto.r3 

acta de la apertura y hc.trá inventB.rio de los 

objetas que se encucntriln en la caja, oroce-

diendo a enajenarlos por medio de corredor. -

Este procedimiento no se '::!ncuenf:r<'l previsto -

por la ley, por lo que queda sujeto a lo ost;h 

pulado por las partes. Con el producto de la 

venta de los objetos, la institución cobrará 

los qastos ocasionados por la apertura, los -

gastos oriqinados de ln vent~, as1 como el irn 

f()rtc de la.s !_1rimas o pensiones que se adcu-

den, el resto queda en custodia de la instit~ 

ci6n y a favor del usuario, otra soluci6n se

ría la de consignar el dinero en un juzqado -

civil, quedando a disposición de quien acre11 

te tener derecho al mismo. 

El segundo supuesto se actualiza, cuando el -

usuario ha introducido en la caja susr.ancias 
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peligrosas como !?Or ejemplo explosivos, natura! 

me1>te que la posibilidad de que lil instituci6n 

conozca estos hechos es rc...111ota, ya. que ésta ig

nora el conteni<lo de la caja, pero en el caso -

de que llegare a conocer o a sospechar estos h~ 

chas, tiene derecho a abrir 111 caja sin la con

currencia del usu.:irio, en caso de que éste no -

lo haga voluntariamente, y a :t:in de comprobar -

la. c:{IJ.Ctitnd o inexactitud de la sospecha. El -

procedimiento seguido por la mayor1a de las ins 

titncinncs consist~e en not.:i.ficar por escrito al 

usuario para que se presente a retirar los obj~ 

tos dentro del plazo qnc al efecto se le ha1•n 

concedido, o es perjudicial l.:i demora a juicio 

de la institución, ésta procederá a la apertu

ra forzada de la caja sin su rcs9onsabilidad. -

Adem5.s le imputará las responsabilidades en que 

hubiera. incurrido y si ln instituci6n lo estima 

pertinente, d.J.rá por terminado c.l contrato. 

Cuando se guarden objetos prohibidos por la Ley, 

y la instituci6n tcn11a conocinll.ento ::;ui.i.t.:t.:: e:l p.:iE_ 

ticular, deberá dar aviso a las autoriüudes com

petentes parn que éstus procedan conforme a der~ 

cho: el último supuesto será cuando cualquiera -

de las partes haya manifestado su deseo en el 

sentido de que no se prorrogue el contrato, y al 
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vencimiento de éste, el titular no desocupa la 

caja. 

Otra obligación consite en asegurar al usuario 

el disfrute de la caja, realizando todos los -

actos jurídicos y materiales que se.:m necesa-

rios pura custodiar la c~ja y mantenerla en e~ 

tado de servir al Ein a que h.:i sido dcstin'lda. 

Es decir, la oblig;ición de responder de la in

tegridad de la caju. se refiere a la conserva.-

ción de la misma y a la protección contra todo 

acto que pueda dañar u ésta. Par.a este propó

sito se requiere de cierto 9ersonal que tenga 

conocimientos técnicos en la guu.rda y protcc-

ci6n del departa.mento de cajas de seguridad. 

El Articulo 59 de la Ley Reglamentaria del Ser 

vicio Público de Banca y Crédito en lo condu-

cente dice: 11 El servicio rle cajas ele seguridad 

obliga a la instituci6n que lo 9resta, contra 

el recibo de las pensiones o primas estipula-

das a res9ondAr de la intcaridad de las caias 

es decir, la institución resnonrl~ de r¡ue 

la caja perm~nczca cerrada, intacta, en la mis

ma forma que la haya dejado el usuario. En de

finitiva, la instituci6n custodia la bóveda --
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donde están instaladas las caj.as ele seguridad, 

y al hacerlo, custodia también el contenido. 

La instituci6n re<tliza una actividad positiva 

de resguardo, garantizackt por la organización 

técnica del servicio. Es pues, una intensifi

cación de lu obligación de asegurar nl cliente 

el pacífico uso de la caja. 

Do estu obliqaci6n s11.rgc un deber mR!:: parí\ la 

institución, que consiste en impedir el acce

so a la bóveda a quienes no sean titulares 

identificados o ¿i, personas que no est€m autori 

zadas debidamente. Posteriormente se estudiará 

la responsabilidad de la institución. 

En resumen, la institución debe de cum~lir con 

el cuidado y la d.iligcncJa equiparable a los -

de un buen padre de familia del Derecho Ror.iano. 

Una obligación !'lá:;:;, .i.u del ::;cc:-ct0 hf!nr."lrjo. 

La institución está obligada a guardar absoluta 

reserva de acuerdo con el Art1culo 93 de la Ley 

antes citada que dispone: 11 Las instituciones de 

crédito en nlnyún caso ~od!:'á'1 dñr n0t.icias o in 

fonnación de los depósitos, servicios o cual-
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~uier tipo de operaciones sino nl dc9ositante, 

deudor, titular o beneficiario que corresponda, 

a sus representantes legales o a quienes ten

gan otorgado poder p;:irn disponer de la cuenta 

o para intervenir en la operación o servicio, 

salvo cuando la pidieren, la Autoridad Judi

cial en virtud de providencia dictada en el -

juicio en el que el titular sea !?arte o c:i.cus:i

do y las autoridades h~cendarias f:cdcr~lcs, ~

por conducta de la comisión Nacional Bancaria 

y de Seguros par.a fines fiscales. 11 

De acuerdo con este l\rt1culo, lu violación del 

secreto da luqar ul ejercicio de una acción -

por daños y perjuicios en contra de la institu 

ci6n. 

Una de las característic~s de este servicio 

consiste precisamente en el secreto de que go

zará el usuario, no solo respecto a los objc-

tos y valores que guarda en la caja, sino tam

bién respecto a lil celeLü1\:i6i>. c!cl ceo!1t- rF1to. 

Esto hace más rigurosa la oblí~ación contraida 

por lu instítuci6n, al celebrar el contrato. -

El acto que debe realizar la instituci6n es un 

acto de absl:.ención, por lo tnnto constituye --
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una obligación de no hacer. (4). 

¡¡, - OBLIGACIONES DEL CLIENTE, 

La primera obligación del cliente consiste en -

p3.gar el precio convenido. _;.hor.:i bien, al usar 

la legislación el término renta, está conside

rando que la n.:i.turalcz:i. jur:ÍO:ú.:a del contrato 

es de un a rrendamicnto. Sin cMbargo este probl~ 

ma no corresponde cxarn.inarlo en este apartado -

por lo que lo dejn.ré para el siguiente capítulo. 

Una segunda oblig::ición es la do usar el cofre -

como un diligente padre de familia, destinfindolo 

al uso pnctado. Cuando el titular quiern hacer -

uso de la caja deberá identificarse y firmar en 

el libro de rcnistro, tambi~n debe mostrar la -

llave, ader.i.5.s debe de permitir que el empleado -

~, ~ l~ a~crtura y cierre 

de la caj.:i. Tiene q~tc .:1':-:;1:.en~Y"se de quardar en 

el receptáculo sustcJ.nci~1s nocivas o peligrosas. 

Una obligaCión más consiste en dar aviso a la -

institución en caso <le PXtrnvio de las llaves a 

fin de que ésta pueda impedir el acceso a la ca 

ja de una ~ersona no autorizada, debiendo paqar 
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el importe del cambio de cerraduras de la caja 

y el costo de las llaves nuevas; perMitírá que 

se realicen las reparaciones necesarias en la 

b6veda, dando aviso inmediato de cualquier no

vedad que pueda causar daños, siendo rcs.oonsn

ble de los causados por él o por la persona ü~ 

torizada por 51_, excepto, naturalmente., el de

terioro natural oriqin;\do par el uso nornnl -

del receptáculo, debiendo C.evolvei:lo al venci

miento del contrato i;m el mismo esta.do en que 

lo recibió. Asimismo. tiene la obligación, al -

término del plazo co:1tr.:ictu::il, de restituir -

las llaves '1 la institución. r:st.:i. es la forma 

de dcvoluci6n de la caja, ya qu0 6stu. se en--

cuentra en posesión de la. instituci6n. Por lo 

misrao, dicha restitución de la llave no es 

equivalente a una nera forma Sil11.b6lica. Se tre_ 

ta de una obligación ne rcposici6n que repre-

senta lÚs obligaciones <le restitución del de~ 

sitario {que en este caso no seria el cliente, 

sino la institución) y l¿¡ obl!:;:'..ci'5!"'. r1P rest~ 

tuci6n del arrendatario de cosas. El retardo -

en la devolución de las llaves concede a la in~ 

tituci6n el derecho a la apertura forzada de la 

caja en la forrr.a yut: se apuntó en el inciso que 

antecede. 
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Las modalidades del contrato varían, dependie~ 

do del reglamento de las distintas .institucio

nes, ésto es originado 9or la pobrez~ lcqisla

tiva existente, lo que hace necesario recurrir 

a todas l~s disciplinas iuridicas tales como ü 

derecho civil y derecho ttcrcantil, cluro está, 

subordinándolüs a lil t1orma pública, :fXira evi-

tar excc5os. Unr) rlC?. los excesos má~:; f:rccuentes 

en que incurren las instituciones, es el cont~ 

nido en nrl<1 c~tinul;ici6n en lu. que. expresame!:!. 

te, lu. instituci6n no se hace rcspons<'.lble de -

los efectos del coso fo1·tuilo o de fuerza mayor, 

lo que resulta lesivo para el usuario de lil ca 

ja y para el fin :ni.:-..mo del contrato, ya que lu 

J.X)sibi1 ül.J.d de wu1 acción redhibitoria por un 

~ole vicio preconstitu1do se nulificaría de -

dársolc pleno valor a cstn cl5usula impuesta -

90r ln instituci6n. Se estudiará en el siquie!,!_ 

te apartado la responsabilidad de la institu-

ci6n. (3). 

l. - RESPOHSABILIDi\D DE LA I!i!S'rITUCIO~l. 

La responsabilidad de la instituci6n depender~ 

de la indole de sus obligaciones. Para poder -
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saber de qué responde la instituci6n, es ~re

ciso saber u.ntes que nada a qué se obliga: -

ahora bien, para lograr este ?rop6sito, es n~ 

cesaría saber si la obligaci6n de la i11stitu

ción es una obliqac.i.ón de 11 rned ios 11 o de '' dili 

gcncias", o una oblig.:ici6n de 11 ri:!sultado". En 

la mayoría de las ocasiones el acreedor se 

propone obtener un cierto resultado sin prco

cu¡:iarsc de ln diligencüt c1ue pür'1 conseguirlo 

debi'l realizar el deudor. Esto no ocurre sicm

;>re, a veces el deudor se compromete 3 una d~ 

terminada actividad con la diliqcncia necesa

ria para obtener un resultado, pero sin com-

prometerse al resultado mismo. Esta distinción 

tiene su .importancia para los efectos de saber 

a quien corresponde la carga de la prueba. 

Cuando es una obligaci6n de resultado, la car 

ga de la prueba corresponde al deudor, el 

cual no podrá liberarse si no es demostrando 

la intervención de r:uerzo mdyu.1. u ca.;c fo::-tui

to. En este supuesto el acreedor no tiene que 

probar ~nra exigir la responsabilidad en caso 

de incumpli~iento de la obligación. Cuando la 

obligación es de diligencia, zcrtl el .:icrccdor 

quien tenga que demostrar la falta de dilige~ 

cia del deudor para poder aleqnr incumplirnie~ 
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to y derivar las consecuencias jurídicas pr9_ 

pias de ese incumpl.imiento. 

Esta distinción fue apuntada por Hernhoft 

(Kau, Miete und Vcrwandte Vertrage, 1899) y 

fue recogida más tarde f,X)r Dcmoguc (Truité -

desobligation!-; Lomo V ;?rtq. 518 y siquient0). 

Una vez !:Jre..,cisada esta distinci6n, lny que -

establocer a cual de l~s d0s clases de obli

gaciones pertenece lü de la instituci6n. 

En términos generales, la instituci6n no se 

compromete a prestar una determinada ~ctivi

<lad de Uiligencia, sino a facilitar al clie~ 

te un resultado que consiste en la conserva

ción del Stn.tu ("1uo de la caja al ser puesta 

a disposición de éste. Ahora bien aste resn};_ 

tado no puede calificarse de aleatorio tenien 

do presente los 9oderosos medios técnicos de 

seguridad que la institución utiliza en este 

servicio. La obligil.:ión de conservacicin int~ 

gra de la caja se desdobla en dos: una rcla

tiv.:i u la integridad interna (garant 1a de 

clausura}, y una obligaci6ri relativa a la in 

tegridad ex.terna (garant1a de conservación). 
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Habiendo precisado que la obligación de la 

institución es una obligaci6n de resultado, -

la consecuencia es evidente, ya que para lib~ 

rarse de responsabilidad por incumplimiento -

de esa obligaci15n es preciso que la institu-

ci6n pruebe la intervención de fuerzn. mayor o 

de caso fortuito. Y esta es la norma que, bajo 

una f6rmula negativa, vienen a asentar los foE_ 

mularios y las condiciones generales de las -

instituciones: "El banco no .ser<l rcspons<lbl1-~ 

de los objetos olvidados fuera de la caja y -

en qcneral de los perjuicios que se causen al 

usuario por su culpa o negligencia, ni del 

contenido de la cajn., a menos que se cotnpruc

be que la pérdid.:\ o dcter.ioro de los objetes 

contenidos en ella le es imputable por falta 

de cumplimiento de las obligaciones contra1-

das en. los términos del contrato del cual es

te reglamento forma parte, y en consecuencia 

no respondará de los daños y 9crjuicios moti

vados por caso fortuito o fuerza mayorº. (Ca!! 

dic.tcin nov~nd l,1i.:;l .:vr>-t::~ta d.0 c:Prvir.jo de ca-

ja de seguridad del nu.nco Nacional de :-1éxico, 

S.A.). 

Para ubti:;:ner est.:i liberacjón, la instituci6n 



63 

tendrá que probar el hecho de la fuerza mayor 

o caso fortuito. De lo antes ex9uosto se ded!:: 

ce que la institución res90nderá cuando por -

falta de diligencia, la caja se abra Bin la -

voluntad del titular y los objetos que conti.c=_ 

ne desaparecen o sufren daños; o cuando por -

la misma causa, aunquo la caja no haya sido 

abierta, los objetos contenidos en ella sufren 

daño o desaparecen. Bn el primer supuesto se 

viola lngarantí~1 de cl01.usura. En el segundo, 

habrá faltado la ~Firunt1a de conservación. su~ 

le acontecer con más frecuencia el segundo ca

so, esto debido a ln enorme seguridad que ofre 

ce el mecanismo de cicrr8 de las cajus, el cual 

sin embargo no sirve rara ~roteqer el contenido 

de la caja en el caso de inundación o de ince~ 

dio. 

La institución tiene la carga de la prueba, 9er.o 

~1 prnhl Pmn P.f: ~n1nplejo c11u.n<lo l.:i instituci6n -

no puede demostrar 12. inb·~rferencia ele un caso 

fortuito. En este supuesto, la instituci6n tie

ne que responder, y surge la dificultad al pre

tender saber de qué responderá la instituci6n. 

En efecto, cuando la institución recibe en cali 
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dad de depósito aDierto unos títulos, su obl~ 

gación de restitución afecta a estos títulos, 

y, en consecuencia tendrá gue responder de su 

valor en el supuesto de que no los restituya. 

No ocurre lo mismo en el servicio de cajas de 

seguridad ya que la institución ignora el ce~ 

tenido de la caja, nás aún, puede no cont1.mcr 

nada. El usuario no tiene la c.::irgu de L1 pru~ 

ba en lo que se refiere a demostrar la culpa 

de la institución, ya que no se trat~ de una 

obligación de diligencia; lo que si tiene que 

demostrar es 1'.1. preexi.steni..:id Je lu~ oLj t.:Lü:> 

dentro de la caja, a fin de establecer la po

sible responsabilid~d de la institución. Es -

swnamcntc difícil est~ de~ostraci6n, solamen

te que los daños hayan sido originados o bien 

por incendio o p::)r un.:1 inund.:tci6n j-' lo.s obj c

tos no se destruyen totalmente por el fuego o 

por el agua. En cuso de robo, el titular po-

drá demostrar la dcsapurici6n de los objetos 

contenidos en la caja, pero será más dificil 

demostrar que la C.J.ja contenía anteriormente 

los objetos gua se dicen robados, por lo ta!!_ 

to, si el cliente prueba que la cuja cante-

nía tantos títulos de tal clase o valor, o -
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documentos que puedan ser identificados, o 

joyas que tzirnbiéri so puedan identificar y 

la institución no prueba que hubo caso for 

tuito o fuerza mayor deberá cubrir los da

ños que se hayan causado. Ahora bien, si -

el titular no puede demostrar el contenido 

de la caja, no por ello deja de ser respon

sable L:i institución; lo que ocurre es que 

el cliente no puede demostrar la realidad 

del daño y, por tanto, que la in stituci6n 

aún siendo responsable, no responde en t:l 

caso concreto por defec:tos de una de las -

base5 de la acción de responsabilidad, que 

consiste en la perfecta demostraci6n del -

daño sufrido. 

El exaPlcn de las circunstancias de hecho -

en cada caso pcr~itirún decidir si se está 

o no ~n prcs1~mcia de un caso fortuito gue 

exonero d l.J. i::::ti.t11rl.0n, no es suficiente -

invocar ciertos acont·~cimicntos que consti

tuyan los ejemplos clásicos de caso fortui

to o de fuerza mayor, como lo son el incen

dio, la inun.Jaci6n, el robo, etc., para que 

la institución quede exonerada. 1\sí, en el 
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caso de incendio puede ser que éste se h.:iya da 

do por falta de cuidado de la institución o de 

sus empleados, o bien los daños del fuego ha--

yan sido facilitados por la falta de solidez -

de los materiales usados ~r la institución :?<:.::_: 

rala construcción de las cajas. {6}. 

II. - C/\SOS EN QUE !'UBDE mcURRI". EN P.ESPOtlSl\RILID/\D t;; 
INSTITUCION. 

A.- INCENDIO. 

En este su9uesto la instituci6n incurre en res-

ponsabilidad, ya que las cajas se encuentran --

dentro del edificio y no puede liberarse alega~ 

do vicios en la construcci6n, ya que l~ misma 

sierngre responde frente al cliente de la idonei 

dad de sus locales, y con ma.yOr razón en el ser 

vicio de cajas de scguric1ad. 

Para que la instituci6n se libere de resronsab.f_ 

lidad es necesario que pruebe el caso fortuito 

o fuerza mayor, así por ejemplo, si demuestra -

que el incendio se originó en el editicio conti 

guo y, éste se extendi6 a la inst ituci6n a pe--
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para evitarlo, no solo las requeridas en el -

momento del incendio, sino también las previas 

al acciden·te, en este caso, la institución no 

es responsable de los daños causados. 

B •. - ROBO. 

En este caso, para que la instituci6n quede ex9_ 

nerada de responsabilidad, tendrá que u~~ostr.1.r 

que, el local en que se encuentran las cajas, -

tiene la conscrucciún y sist.::rn.:i .:!e ·;.igil~!lci:! -

adecuados parrr procurar seguridad, es decir, la 

b6veda debe tener muros gruesos, dobles, acora

zados, una puertn. blindada y la institución debe 

de contar con el personal id6nco para la vigila!!_ 

cü1 de la bÚvcda. L.-i int>!:.ituci6n dcb~ demostrar 

que la caja hubiern sido robada a pesar de todas 

las precauciones, y, si no lo prueba será respo~ 

sable de los d.:13.os causados. La prucb:i que en es 

te caso debe a!_)ortar L:t institución es una carga 

derivada de la naturaleza del servicio en la que 

la cosa se encucntru en sus manos y no en las del 

cliente. 

Ahora bien, el robo puede presentar diversas moda-
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lidades: si el robo es cometido durante las -

visitas del usuario, mientras éste se distrae 

contando di.ne ro y observando su ca llar de br .:!:.. 

llantes, se deben aplicar por analogía los ¿1r 

tículos 2535 y 2536 dol C6digo Civil, que di

cen: 11 Artículo 2535.- Los dueños de establee~ 

mientes en do!lde se reciben hu8spcdcs son re:! 

pensables del deterioro, destrucci6n o ?érdi

da de los efectos introducidos en el estable

cimiento con au consentimiento o el de sus em 

pleados autorizados por Las personas que allí 

se alojen, a memos que prueben que el daño s~ 

frido es imputable a estas personas, a su 

acompañante, a sus sE:?rvidoros o a los que lo 

visiten, o que proviene de caso fortuito, fuer 

za mayor o vicios de los mismos efectos". 

Artículo 2536. "Para que los dueños de establ~ 

cimientos donde se reciben huéspedes sean res

ponsables del dinero, valores u objetas de pr~. 

cio notarialmente elevado que introduzcan en -

esos establecimientos las personas que allí se 

alojen, es necesario que sean entregados en d~ 

p6sito a ellos o a sus empleados debidumente -

autorizados 11
• 



Además, considero que es aplicable el princ:1:_ 

pio general de las obligaciones, consistente 

en que nadie puede alegar su propia torpeza. 

Por lo tanto, en este caso no es responsable 

la l:nc.tituci6n. 

También puede e.contecer que una persona se -

presente a la Institución haciéndose pasar -

como el verdadero titular, inclusive con la 

llave y con la idcmtificac:í6n del t.itular. -

Aquí se pueden presentar varias situaciones: 

- Si la persona firma totalmente distinto al 

titular en el libro de registro de firmas, 

considero que lu instituci6n es responsable. 

- Ahora bien, puede suceder también que el -

titular huya dado 0viso a la institución 

de la p~rdid<i de su llave. En este caso si 

ocurre el robo1 la instituci6n también es -

respon:;;ctLl~. 

- La obligaci6n de guarda por parte de la in~ 

tituci6n.que presta el servicio, no solo se 

refie'e a g~rüntiz~r a) cliente contra ac--
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tos de terceros, sino que se e:(t1ende a los 

actos de sus propios empleados, actos que -

pueden ser de intromisión sobre el conteni

do de la caja y de indiscreción qnc pueda -

ocasionar un perjuicio en el putrimonio de 

los clientes de las caj.::is tvcr ?.rtículos 

1924, 1926 y 1927 del Código Civil). De la 

oblicraci6n de mantener 1.:1 integridad de l:t 

caja, se si0ue, qu•;, c:·:Ccf)to cnso fortuito o 

fuerza mayor, la inst .i.tuci6n rt..'!s9on<.h~ del -

robo que se produzca mcrliante lJ. intervención 

del p!=rsonal b.:inc:lril) o d.:;- tercer.os. 

C. - INUNDi\CIQ;1, 

La inundación es u:-1 hecho que: oblig.J. a L:1 -

institución a res:-,l()ndcr por el d,:d1o resenti

do por el cliente, ya. que está obliqada a 9e:_ 

rantizar el u~u .Je !.J. ::'.:?j~, rnTTl~ndo todas 

las precJ.ucione;; r .• :itcrfo.lcs, ~n \Tirtu<l de 

que debe estar prevista lJ posibílidnd de un 

riesgo como es el caso dt? la innn1.1aci6n; sin 

embarqo, !::d t;;l hecho p!'o··.rienr.> cie una fuerza 

mayor que hace nulas las máximas precaucio-
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nes, se podrá hacer v·1lar la no responsabili

dad que por un hecho inevitable o insu!Jcrable 

se concede, ya que a lo imposible nac\ie cstS. 

oblit}ado. 

El articulo 2025 del C6digo Civil dice: 11 !1ay 

culpa o negligencia cuando el obligado ejet.:~ 

ta actos cont1·:i.rio:J i.1 ln conscrvaci6n de la 

cosa o clej.:i de ejccutcJ.r los CJU(: ~un. r10c.:::::.-

rios para cllLl. 11
• De lu 1 c.cturn <le este ar-

ticulo se desprende que la instituci6n .incu

rre en culpa o ncc:rligencia CUélndo se i.1ctual~ 

zan cualquiera de los r1os supuestos prcvis-

to s por el precepto. 

En cuso <le que la caja sufra 1:1enoscalx> en su 

integridad exterior o <lmi.tir:dosc 1.:1::; cos~ts en 

i::>] ln contenid.a.s, y debiendo ser <1 causa de -

un caso fortuito o !:ucrza m.:i.yor, la institu

ción en principio, deberá ser considerada 

responsable corr1cndo <:\ crii-~p Jcl titular 

perjudicado el dcITostrar que esas causales y 

los dafios consecuentes se debieron .:l negli-

gencia ·de la instituci6n. 

En rcsuBen, las obligaciones de la Instituci6n 
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consisten fundamentalmente en poner a disp5:. 

sición del titalar, la caja, la conservaci.6n 

de la integridad de la misma y la custodia -

del local, son funciones dintlmic:as que impl~ 

can la asunci6n de un hacer o uctividzid m.:i.tt.! 

rial (_!Ue deviene on resultado final, para e~ 

ya obtenci6n se utilizan medios c:-:traf1os al 

ámbito contractual, ~;in inrycroncia t":hü acree 

dor de la obliguci6n, a quien. solo interesa -

el resultado final. Ln cu.J.11to nl cliente se 

refiere, tiene unu obligcici6n de dar, q1Jc --

consiste en el pago d..:! la pensión y de~?u.;~ 

asume obligaciones ra~;ivar. cuyos contenidos 

radican en acatar cü re;g lamcnt0 CJUE! la inst~ 

tuci6n le im?uso al celebrur el contrato y -

que ace!)tÓ observar por adhesión. 

A continuación se examinardn los problemas -

que surgen en el caso de inhabilitación, de-

claraci6n de ausencia o fallecimiento del t~ 

tul ar, turnbién ~1..: .J.:-:.::.1. i.:'Ar:i. ol problema rcl~ 

tivo a los terceros :icr-!::!cdores del titular -

de la c~ja, que pretendan trubar ejccuci6n -

respecto de los bienes y valores guardados -

' en la caja. EsLu probl~ma puede surgir o 

bien por el incumpl.imiento de obliryaciones a 
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cargo del titular, o bien por la quiebra o la 

suspensi6n de pagos del toma.dar de b caja. 

En todos estos cusas puede suceder que los he 

rederos o causahabientes, as1 como los terce

ros acreedores del tomador de la caja, estén 

perfectamente enterados de la ~<istencia del 

contrato Lle servicio de caja de :;cguridad, 

con quú institución celebró el contruto, e in 

clusive el número de la caja. Ahora bien, en 

caso de que ignoren todos estos datos, debc-

rán proporcionar <il juez ll\ mayor cantidad de 

datos para localizar la caja, el juez, gira

rá oficio u la Comisió!1 Nacion.:Ll Ba.ncar ia y -

de Seguros a fin de que ésta pitla in[orrnuci6n 

a la!:; instituciones¡ unu vez recibidos los in

formes y si <le ellos se desprende que existe 

una coja de segur.ic.1.1.<l u. nombre del titular e 

identificado la institución y loc3.lizada la -

caja tomad.:i. por el inhabilitado, el ·1nsentc, 

el autor de la sucesión, el incumplido, el 

quei.Jrac.io o t!l suspenso poc..ir.:i de!::i<le luego, in~ 

ciarse el proce<l~niento legal necesario para 

hacer el aseguramiento del contenido de la e~ 

ja y disponer de los bienes que ésta contenga. 
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D.- IlH!AllILITAClON DEL USUARlO. 

En el mamen to en que se dcclarn incapaz a u:rn. 

persona por medio de sentencia definitiva, el 

tutor de esta persona podrá, tener acceso a -

la bóveda y usar la caja to~.::ida por la perso

na que ha sido dccl.::irada. i.nhabil itada, claro 

está, con orden de la autoridad competente y 

cumpliendo con lo establecido en el C6digo Ci 

vil en materia de tutcl~. 

E.- DECLARACION DE AUSENCIA. 

En el supuesto de que el usuario de la caja -

"cuando una persona haya desaparecido y se i2_, 

nore ol lu9ar. donde se halle y quien la repr~ 

sentc el juez a petici6n de parte o de oficio 

nombrará a un depositario de .sus bienes, lo -

citará por edictos publicados en los princip~ 

les peri6dicos de su último do:nicilio, asl lo 

est.J.blece .zl artículo 649 del c..:ódigu C..i.:~·i.l; -

si cumplido el término del llarnu:niento i...>1 ci

tado no compareciere por sí, ni por apoderado 

legítimo, ni por medio de tutor o de pariente 

que pueda representarlo, se r>rocedei:tl ul ncm-



75 

bra~iento de representante citándolo 9ara gue 

se presente en un término que no bajará de 

meses y pasará de seis, y dictará las provi-

dencias necesarias para asegurar los bienes"¡ 

articulo 654 y siguientes del mismo ordenamio~ 

to para que administre: todos los bienes del ª!::!. 

sente, dictando unil orden .fund::ida y motivadu -

a fin de poder abrir la caja y levantar un in

ventario do su contenido, para mayor seguridad 

se debe de levantar el ir)Vent.:irio ante un fed::;_ 

tario, adem5.s se renli:~ará un uvalúo de los 

bienes, ºel representante del ausente es el le 

gí.timo administrador de los bienes de éste, y 

tiene respecto de ello las mismas obligacione::;, 

facultades y restricciones qu·e los tutoresº, ar 

tí.culo 560 del Código Civil. Una vez que hayar:i 

"pasado dos años contndos a partir del dia en -

que haya sido nombr,:ido el representante, se po

drá pedir l.i declaración de ausencia", artículo 

669 del misma ordenamiento, "en el caso de que 

el ausente haya dejado o nombrado apoderado ge

neral para la administración de sus bienes no -

podrá pedirse la dcclnración de ausencia sino -

pasados t.L'es años, que se contarán desde la de§._ 

aparici6n del ausente, si en este perfodo no se 
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tuvieren ningunas noticias suyas, o desde la 

fecha en que se hayan tenido las últimas, ai:

tículo 670. Una vez declarada la ausencia, -

los efectos legales serán tramitar una suce

si6n que puede ser testamentaria o legitima. 

F. - Fl\LLECIH!EN'fO DEL TIT;JL.;.Il. 

En este ca~o ,t;~ tra;ni tJ.rá la ~ucesi6n r ya --

sea testamentaria o legítima según proceda y 

una vez aceptado el cargo de albetcea / podrá 

proceder previsto de orden judicial, hacer -

uso de la caja contrettada por el autor de la 

sucesión, y de csti1 f:or.m;:i se da cum;?l imiento 

a lo que dispone el articulo 1706, fracción 

segunda del Código Ci•Jil del Distrito Fcde-

ral. 

El contrato del ~ervicio de caja de seguri-

dad impreso por nancomer, SNC, en su clS..usu

la décima-tercera dispone que en un caso de 

fallecimiento del titular o titulares de la 

misma se procederá en los siguientes térmi-

nos: 
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1. - 11 cuando exista un solo titular, únicarne~ 

te se 9ermitirá la apertura de la caja y 

el acceso a la misma, al albacea de su -

sucesión, si el titular hubiere uutoriz~ 

do o alguna o algunas personas 9ara aUrir 

la caja y ten~r acceso a ella, el b~nco, 

al tener conocimiento del fallecimiento 

del titular, ya no permitirá. la .:i.pertura 

por parte de los autorizados. 

2.- Si este contrato L~stuviese celebrado por 

varios cotitulilres solidarios (en forma 

"O") se permitirfi la aper~ura y el acce

so a la caja a los cotitulares que sobre 

vivan y a las personas que hubieren .J.uto 

rizado para ello. 

3. - Si este co;1 tr(l to 0:;t-..iv iesc celebrado por 

varios cotit'..11.J.rcs manco;nunadc~J (régimen 

"Y 11 ) ~~ p~!.'.':!~"!t-1'r~ lri n.;.>t-~rtura de la caja 

y el o.cceso a ]., r'!ism,;i al albacea de la 

succsi6n de ln persona fallecida, conjun

tamente con los cotitulares que sobrevi-

van. Si 0xisten personas autorizadas por 

los cotitulares para abrir lu. caja y te

ner acceso a ella, ya no tendrán ese ac-
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ceso por haber terminado la autorización 11
• 

G. - QUIEBRA Y SUSPENSION DE PAGOS DEL TITULAR. 

Cuando un juez declara en quiebra o en suspen

si6n da pagos al titular de una caja, procede

rá a dar aviso a lü Instituci6n, anexando al 

aviso copia certificada de la sentencia que -

contenga la declaración, a~ la nueva sit.uación 

del titular. De cualquier forma, la publici-

dad de la sentencia, hecha e.le ¿¡cue1·d0 c:)n la -

Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos, obliqa 

a la institución al igual que el aviso perso-

nal, a impedir el acceso a la bóveda del titu

lar, toda vez que el quebrado ya no goza del -

derecho a administrar y disponer de sus bienes, 

y por lo que se refiere al suspenso Solo se le 

permitirá administri'tr sus bienes hasta que és

tos hayan sida inventariados por el sf.ndico, -

quien debe vigilar todas las operaciones que -

realice el mismo. Si se aplicara por analogíu 

el artículo 141 de la Ley de la materia, se d~ 

ber1ü de rescindir el contrato de servicio de 

caja de seguridad que el quebrado hubiere cele 

brado con una institución, a no ser que el s1n-
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dico se subrogue en la obligación con el con

sentimiento de la institución. 

El síndico tiene derecho a tomar posesión de 

los bienes del quebrado o suspenso. 

!!.- EL EMBARGO DE CAJAS DE SEGURIDAD. 

En los pa1ses en que cxistefl "ordenamientos -

jurídicos íJll·~ di!::ti;-.gu~ü une.re el embargo 

practicado diractamcntf;! al dGudor: y el cmbar-

go reulizado en la pe1·sona de un tercer pose~ 

dar de los bienes del deudor, se h.J. planteado 

el problema relativo de cual de los dos siste 

mas debe adoptilrsc en el cuso del e.'Tlbu.rgo de 

bienes gue se encuentran guardados en una caja 

de seguridad". (7). 

La solución al problema depender5 de la posi-

ción que adopte cada legislación, tratadista 

e instituci6n de cada lugar del mundo~ Si co~ 

sideran que la posesión de los Uienes la tie-

ne la instituci6n, se ¡_:¡roccderá por la v1a de 

prenda indirecta. Por el contrario, si se es-

tima que el poseedor es el usuario de la caja, 
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el embargo será directo. Debo de hacer la -

aclaración de que en la legislaci6n proce-

sal maxicana, no hay tal distinción. 

El procesalista Jaime Guasp da el siguiente 

concepto del embargo: "Embargo es toda afee 

taci6n de bienes a un proceso con la finali 

dad de proporcionar al juez los medios nece 

sarios para llevar a normal ténnino una ej::_ 

cuci6n procesal". (8) 

11 Por embargo de bienes muebles se entiende 

no solo la designación que se hace de ellos, 

también su aseguramiento por el ejecutor, -

quien constituye su guarda en el depositario. 

Cuando no existe el aseguramiento no puede 

considerarse que haya embargo. En consecuen

cia, en materia de embargo, es esencial el 

señalcimicnto de designaci6n de bienes y, ¿ar 

lo mismo, cspecif icaci6n expresa para su de

bida iñAntificaci6n y ascquramiento 11
• {Ana

les de Jtirisprudencia, tomo XXV, pág. 71). 

Por todo lo expuesto, el secuestro del con.te 

nido de una caja de seguridad s6lo es posible 

sabiendo el contenido, a fin de cumplir con el 
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requisito esencial <lc.~1 señalamiento de desi9_. 

nación de bienes, para que, de esta manera -

se obtenga su cspecificaci6n expresa, y por 

lo mismo, para hacer posible la· identifica-

ci6n y aseguramiento de los bienes embarga-

dos. De todo lo dit;hu se desprenda que el -

secuestro no quedará. perfeccionado· hasta en 

tanto que la caja sea abiBrtn. El maestro B~ 

cerra Bautista cun yran cl.:1ridJ.d dicl3: "En -

el embargo de bienes muebles, la traba se --

y si los idcntif ica en forma tal que no pue

da dudarse de su existencia y característi-

cas distintivas. Es nula la ejecución que se 

hace en todos los bienes del deudor, sin de-

tt=rmin..i.r en cu.:ilcs, por que es necesario ha-

cerse en bien.es ciertos, determinr:i.dos, espe

cial y exprcsamen teº. ( 9). 

Ahora, bien, conforme·a la legislación proc~ 

sal me."<icana, li·1 J.iliqcncia del embargo se -

entiende en principio con el deudor, y si 

los bienes que se emh1rgan no están en su ~ 

der, sino en poder de una tercera persona, se 

requiere a ésta para que los retenga a disp<;: 
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sfcí6n del juzgado. En el caso de la caja de 

segurid~ es a todas luces notorio que los -

bienes no están ni en posesión completa del 

deudor ni en posesión e.le la institución. No 

lo pr.ilnero, porque el titulrtr de la caja no

cesita l~ colaboraci6n de la ínstituci6n pa

'ra llegar y par,:i abrirla¡ y no lo segundo, -

porque la in~tituci6n no posee materialmente 

los bienes introducidos en la caja, sino que 

posee 1~ c~ja misma. Se dPduce claramente -

que los efectos del embargo no pueden limi-

tarse al deudor, sino que tienen que alean-

zar tarnbielÍ a la institución, naturalmente -

no desde el punto de vista de depositario, -

sino como guardiful de l.:i. caja que contiene -

ciertos objetos. Si la institución fuera de

positaria, sería suficiente que el juez le -

not~ficase el embargo y le ordenase retener 

a disposici6n del juzgado los objetos depos~ 

tados. Pero siendo simple custodio de la inte 

gridad de la caja, el requeri~iento del juez 

tendrá que ser en el sentido de que se abs~

tenga de facilitar al titular el acceso a -

ella y Ue cooperar con él a su apertura; y -

es precisamente en este requerimiento en do~ 

de reside la especialidad del embargo. EVi--
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dentemente, una de las obligacio~es de la -

institución es precisamente la de ?Crmitir 

el uso de la caja a su titular, y el dere

cho correlativo a esta obligztci6n consiste 

en que el titular de la caj~ tenga el li-

bre acceso a ella, pudiéntlolil abrir cuando 

lo desee, siempre y cuando se sujete al ho

rario previsto. Y es el cwuplimicnto d~ esa 

obligación por parte de la institución el -

que queda prohibido en el rcqucr imiento de 

la autoridad competcnt~. 

Considero que en este caso se 1.Juede aplicar 

por analogía el artículo 2528 del C6digo Ci

vil que establece: 11 El depositario no est5 -

obligado a entregar L1 cosa cuando judicial

mente se lrnya mandado retener o embargar 11
• 

Por último, en el caso de que el deudor, ti

tular de la caja se negare u facilitar su 11~ 

ve al juzgaüo, será necesario porccder a la 

la comparecencia del actuar iu, quien levanta

r~ acta formulando inventario de los objetos 

contenidos en la caja, embargará los bienes -

suficientes a cubrir ~l il<leu<lu, dejando dichos 
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bienes en poscsi6n del deposit~rio designado 

por el acreedor y dejando, los objetos que -

no hayan sido c~bargados.a disposici6n del -

titular de la caja. 

I.- EXTINCION DEL CONTRATO. 

En virtud de que r:ü contrato de servicio de 

caja de seguridad es un contrato de ejecución 

continuada, es necesario determinar las cau

sas de extinción del mismo. 

Un contrato se frustra cuando no produce efe~ 

to a causa de hechos o circunstancias contem

poráneas a la celebraci6n del contrato {Messl 

neo). (10). 

La frustración del contrato se servicio de ca

ja de seguridad se puede dar en los siguientes 

casos: 

1.- Cuando falta alguno de los elementos de 

existencia del contrato. 

2. - Cuando el contrato está afectado de nuli--
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dad absoluta. 

3.- cuando hay falta de ca2acidad de ejerci

cio en alguna de las partes, o ha habido 

algún vicio del consentimiento {error, -

dolo o violencia). 

4. - Cuando sin ser nulo el contrato, porque 

produce efcctus cun respecto a det:crmin~ 

Uas personas, es sin embargo, ineficaz -

les es inoponible. Opera en este caso el 

princi(Jio de lu relatividad (efectos di

rectos entre las partes que han celebra

do el contrato), pero pJ.rcialmcnte no 

opera el principio de la oponibilidad 

dcü contrato frente a terceros (efectos 

indirectos o reflejos.del contrato res-

pecto de tt~rccros) . 

Este caso se p1.·t.?-scntu en el contrato celebra 

do por el falso procurador, que no tiene po

der o ha traspasn<lo los limites de mandato, 

el acto realizado por estas personas no es -

nulo por que produce efectos entre el tercero 
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y el falso procurador, haciendo responsable a 

éste de los daños y perjuicios, pero no pro

duce efectos frente al supuesto representado. 

A continuaci6n se examinarán los casos que -

constituyen propiamente los modos de tcrmi 

naci6n del contrato de servicio de caja de se 

guridad, en estos casos, el contrato se ha ce

lebrado v~lidarnen te y ha empezado a pro clucir -

su~ efectos pero, puede dejar de producir és

tos o extinguirse estos mismos a consecuencia 

de hechos o acontecimientos i,)0St1=riorcs a la -

celebración. 

El contrato de servicio de caja de seguridad 

puede extinguirse por las causa~ siguientes: 

l.- "Cumplimiento del término.- No obstante, -

los formularios del contrato prevén gue si 

vencido el plazo el titular ·no hace devol~ 

trato se entender1 prorriyi,'1.do ~r un perí~ 

do de tiempo igual". ( 11) . 

La condición cu.:irt=t del formulario de Ban-
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comer, S. N. c., dice así: "Duraci6n del 

contrato.- Los contratos, que el Banco 

celebre con los titula.res durarán un -

año, entendiéndose prorrogados intlefi

nidamente por iguales períodos de tiem 

po, a menos que cualquiera de las par

tes notifique a la otra mcdinnte tele

grama o correo certificado con acuse -

de recibo su deseo de que no se prorr~ 

gu~ el contrato a. p.:i.rtir de la fecha -

de vencimiento <le l.J. anualidad corres

fOndiente, por lo menos con 15 dlas de 

anticipaciónº. 

La cláusula Cuarta del formulario de B~ 

namex, establece: "El térr.lino del contra 

to es de. • . pero quednrá prorrogado por 

un período igual, a contar del vencimie!:_. 

to, si el cliente no da aviso ·por escri-

to al banco, ~u..tdJ.v ;; . .:::1CS r:!nrn d'ias an-

tes de que concluya. dicllo plazo, que no 

desea la prorrogación de éste y, no en-: 

tregue la caja abierta a satisfacción -

del banco, d má5 tardar dentro de los -

cinco días que sigan a la ·ex:piraci6n del 

propio plazo. La pr6rroga del término, 
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por cualquiera de las causas que unlece

den, sujetará al cliente a la obligación 

de pagar por adelantado una pensión 

igual a la ~ue se fija en el inci~o b) 

de la cláusula que antecede. El término 

se prorrogará tant.J.s veces como se repi

tan las mism1s circunstancias. 

Ahora bien, la Instituci6n podrá rehusar 

la renovación siempre que lo estime con

veniente. 

2. - '!'oda vez que el contra to tiene el carác

ter de bilateral, cabe su resoluci6n, 

aplicando el articulo 1949 del C6digo e~ 

vil. 

3.- También se 9uede extinguir por resolución 

unilateral antes de haberse vencido el 

tiempo pactado. Es una excepc.ifin n: 1 n ri?

gla general de la intanqjbilidad <lel con

trato (articulo 1797 del C6digo Civil); 

hay instituciones que insertan una cláus~ 

la donde se reservan et derecho de dar 

por terminado el contrato en cualqui.er mo 
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mento, bastando, que avise ~l titulnr 

para que éste en un plazo tlotérminado, -

desocupe la caja, así por v!a de ejemplo, 

la claúsula sexta del formulario del con

trato de Dancomer, S.N. c., dice: 11 El Ban

co se reserva el derecho de poner término 

en cualquier tif.!mpo a os te contrato, sin 

más formalidad que dar aviso al clicntc,

por escrito, con quince' d1as de anticipa

ci6n. En este caso, el Banco reintegrará 

al cliente o a quien sus derechos repre

sente, la parte no devengadu <le la :;;c:--.-

si6n cubierta, a menos que el cliente ha 

ya dado motivo p.i.ra que se le pida la 

desocupación de la caja, dejando de cum

plir alguna de las oblig.:icioncs que en -

virtud de este contra to re~ul tc..n ;:i su 

cargo 11
• 

considero que estn excepción a la regla 

de l!! in++r:rnqi.bilidad de los contratos es 

violator.ia al principio de seguridad ju

rídica. Por lo tanto, deben las institu

ciones suprimir esta clüusula. 

Ahora, bien, en el supuesto de que se --
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suscice una controversia, el juzgador debera resol

verla fundfuldose en las normas legales aplicablos -

al caso concreto y ante la ausencia o deficiencia -

de éstas, se apoyará en la norma que se aplicará 

supletoria.mente de conformidad con lo que seña la J.a 

ley, recurriendo, si ello fuere necesario hasta 105 

principios generales del derecho, de otra manera -

áicna resoluc16n seria inconstitucional, toda vez -

que estaría violando la garantía constitucional con 

sagrada en el artículo 14 de la Carta Magna. 

Por lo que se refiere al titular, considero que pa

gando la cantidad que baste a cubrir el término del 

contrato, habrá dado cumplimiento a su obligac16n y 

por lo tanto, podrá dar por terminado el contrato -

en el momento que mejor le convenga. 

4.- Otro caso de terminac16n de contrato es el de des-

trucci6n de la caja de seguridad. 

s.- Se extingue cuando el tituinr no destina la caja 

al uso estipulado. 

6.- Por mutuo conscnt:?..rr.iento de las partes. 



7.- Por último, en e! supuesto de que sea comerciante 

el usuario de la caja de seguridad y fuese decla

rado en quiebra de conformidad con lo dispuesto -

en el articulo 139 de la Ley de Quiebras y de Su! 

pensión de P~gos, la institución Bancaria puede -

exigir al síndico que declare si va n cumplir o a 

rescino.ir el contrato, pudiendo este último optar 

por lu rcscisi6n. 



(l) 

(2) Cfr. 

(3) Cfr. 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 

(9) 

(10) 
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NATURALEZA JURIDICA DEL CONTRA1'0 DE 

CAJA DE Sl'l4URID,\D 

En el capitulo que antecede se establecieron las obliga

ciones de las part.es. Se menc.io.naron corno principales -

por .parte de la instituci6n dos obligaciones: la de po

ner a disposición del usuario la cr:ij a d'C: _ :3C.g'..:.r ida.U y la 

de responder de la integridad de la misma. 

Se dijo que la primera de ellas consistía en otorgar la 

conceuión del uso de la caja al usuario, y, la segunda, 

en ~segurar al usuario el disfrut~ de l~ caja, realizan

do todos los uctos jurídicos y materiales que fueren ne

cesarios para su custodia, así corn~ mante1·,erla en estado 

de servir al fin a que haya sido destinada. )icho de 

otro modo, la obligaci6n de responder de la integridad -

contra todo acto que pudiera dañar a ésta. Por otro l~ 

do, se dijo que la principal obligaci6n del usuario o ti 

tular de la caja cons:stía en pagar el precio estipulado 

en el contra to. 

Partiendo de los derechos y obligacion<» de las partes -

trataré de llegar a la naturaleza jurídica del contrato. 
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La naturaleza de es.te. contrato ha s.ido muy di.s.cutida por 

diversos autores, asi cncon.tramos que el l\.utor D' Angelo, 

considera que es un contrato de arrendamiento; en tanto 

que para los juristas. M.oss.a t- Messineo y Rodrí.guez, es un 

contrato mixto. 

Al contrato que me ocupa s.e le ha dado infinidad de deno 

rninaclones, ast en Itali~ se le llama Deppossito in 

cassette forte di s.icurezza (depósito en cajas fuertes -

de seguridad); la doctrina y la jurisprudencia francesa 

lo designan como locatio~ de coffe fort lalquiler de cct

jas fuertes}_, en Alcmanie M.iethe van Schanckaeche:?rn (al

quiler de cajas de seguridad). El Código Civil I.taliano 

y nuestra Ley Reglnmcntari·a del Servicio Público de Ban

ca y Cfedito lo denominan como servicio de cajas de seg~ 

ridad. La mayoría de. las instituciones. bancarias e..n !·Hh~i 

co le dan el nombre. de contrato de Cajas de Seguridad. -

Ahora bien, debo aclarar que las denominaciones que los 

legialadoresr los tratadistas, las instituciones de cré

di.to y .La JUr.i.::>.I:?.t.u.Jc.nci..:::. 1~ :!~irynñn a este. contrato, no 

determinan la naturaleza del rn fsT'.lo. 

Examinaré algunas de las. teorias más: di fundidas por los 

juristas dt:! la mu.tcri.a, para tratar de. determinar la na

turaleza jur:ídica de es.te contrato. 
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TE'.SIS DEL IE!'CSrro. 

Es la tesis m~s antigua, ya que arranca desde el derecho 

romano. En el capítulo anterior se vió como el contrato

que nos ocupa surgió de la necesidad de gu.:i.rda y custo-

dia. Af:!mismo, aparece como un desenvolvimiento de los -

dep6sitos derrados; en primer t~rmino, debo señalar que

la finalidad "-f!1·.ca de contrato de dep6sito es la guard.i 

y custodia. 

Un fiel sostenedor del dep6sito es el jurista Bolaffio,

quien considera que el contrato de caja.s de seguridad es 

un contrato de depósito cerrado con ciert¿s condiciones

para realizar de mejor manera los fines del ckpósito; -

mayor seguridad y secreto. Dice este autor que es un CD!!, 

trato de depósito cerra.do tfpico, ya que si bien es cie.E_ 

to que la institucio~ realiza actividades para propoz.-

cionar el uso de un local con caractcristicas propias,-

también lo es que dicl:as .élctiVidades son pre.dueto dt· lu

tecnc1log!a modern', ya que e: llas no sirven r-ara desvir._:. 

tu1ar el objeto qr;e las partes persiguE:n, consistente --

principalrnentP l"·n le (:U::::t::d::'.ü, oLjt:Lo que viene a deter

minar el cor.tenido Ce los der.;ósitos. 

la garantía de seguridad que proporcionan estos medios-
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materiales es mayor de la que puede obtenerse al celebra~ 

se un contrato de depósito cerrado, en el que se entregan 

para su guarda objetos en un sobre cerrado, toda vez que 

un abuso en este caso por parte del depositario es mate-

r i::\lmen te posible, ya que éste detenta· los objetas de cus 

toclia. Por el contrario, en el contrato de caja U.e segur~ 

dad no hay una detcntu.ci6n por parte Lle la institución, -

ya que los bienes se e·:1cuentran en sli poder, pero no puC!

de disponer de ellos. :·tcdiante este sistc:n.a ~.;e obtienen -

ventaj.1s rccíprocas:paru. et depositante la seyuriú.id J.~ -

que es más difícil que el depositilrfo llegare a cometer -

algún abuso y resi_Jccto al JepositarJ.o L..i 'lc..:•1.t.;1~ ::;s-~~:;.i .;te 

en qu~~ St:! libcr~ p;:ircialmcntt.~ de rcsponsabil :i.d?.d, como por 

ejemplo en el :::aso Jcl extravío de la llave del titular ..: 

de la caja. Otra vcnt.:ija es l<l consistente en el hecho tle 

que el depositario pucJc verific,:i,r el t1so de la caja por 

el depositante o persona c\Ut.:.or·iza<ll.1. :ü rc:::per.:tor el a1.1tor 

Bolaffio sefiala: ''Ni el banca ni al clicnCe tiene, con es

te sistema, la detentación e:-:.clu~ÜV<J. de las cosJ.s conteni

das en el compartimientn. Tiene la co-detentaci6n de las -

r:".i.~~n~; :' e>ra precisamente ésto ·~!. ,_;fccto que las partes -

contc::tplaban al exigir el uso de dos llaves". {1). 

Ademá.s, agrega e.l autor: 11 Se obtiene el nfiximo secreto de 

las cosaR custoc...i..1Uas, porque el cliente, durante el con

trato modifica a su voluntad el contenido del cofre o de 
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la caja, bastando que el banco concurra a la apertura del 

compartimiento, mientr~s en c~~bio, una ingerencia del -

banco es indiSpensable para toda modificación de un plie

go cerrado" (2), Dice este autor que ·.' ~inalidad que ;;ier

sigue el titular es la custodia, si~ndo por lo tanto, --

secundaria la circunstancia de la existencia de la ~tlj~. 

Ahora bien, la custodia se ejerce no sobre el contenido -

de la caja, ya que se trata de W1 depósito cerrado, ·~· la 

institución desconoce dicho contenido, sino sobre la i.nt~ 

gridad exterior de la caJa. 

A.sí, concluye el a.utor: "r:l Banco, en suna, custodia las

cajas e indirectamente custodia el contenido de las mi! 

mas, exista o no. El que c:<.ista o no un contenido y el v~ 

lor de este conteniü.o, se r0ficrc n la ext~nsi'6n de la 

responsabilidad que asume el b¿inco, no a la naturaleza de 

la relación concluida entre el banco y el cliente 11 (3). 

I.o anterior se desprende <le que el titular busca que se -

le dé una actividad constante de vigilancia, :)::i.ra logÍ:"ñr 

su oojetivo, comparte la detentación con el depositario, 

es decir, va mS.s lejos del si.'TI?le hecho de que se le pro

porcione un lugar seguro para la guarda de sus bienes. La 

esencia del contrato de dep6sito es la custodia, ésta no 

se altera por el hecho de que la institución le otorgue -

la concesi6n del uso de la caja, por otro lado, este he--
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cho no dará origen a la existencia de un contrato sepa

rado. 

Otro argumento en favor de esta tesis consiste en la E~ 

cualtad que tiene la instituci6n de abrir la caja, en -

el supuesto de que el tituli1r incumplo cqn su obligación 

de pagar el precio e5tipulado, ya que en este caso, el 

destino de los bienes guardados sufrirS un cambio, toda 

vez que será un simple depósito abierto. 

Un efecto más del contrato de cajas de seguridad que ta~ 

bién es propio del contrato de depósito, es el relativo 

a la responsabilidad de l.:i. institución que se encuentra 

limitada al margen fijado en una cleclarací6n de valores. 

Cuando falta ésta, la indeninización que debe pagar la 

institución por culpa o neglig~~cia deberá determinar

se en razón del <laño sufrido por el titular, pasantlo la 

carga de la prueba a éste. 

El autor de esta teoría debilita el argumento que antec~ 

de, ya que revela qut: <l.l...::.~-.. Jcc::·::.:::.::-.:.:::i.6r-. d.~ "i'll nres nunca 

es exigida por las instituciones, porque en la mayorl.a 

de los casos son falsas.· 

A continuación transcribiré u!1.l sBnt.encta del tribunal 
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de Casaci6n de Roma del año de 1910, que coincide con la 

teorta del jurista que me ocupa, y en donde se sef.ala: -

"Con el uso y el goce no se agota el derecho del cliente, 

el cual pretende la custodia, la integridad de la caja, -

porque mediante tal integrid..::id obtiene la segurid.:id <le -

las cosas que coloca dentro de ella. Por lo tanto, es ne 

ccsario que entre el instituto y l~ caja se produzca 

aquella relación natural de hecho que haga posible 'J ac

tuable la vigilanci.:!, ~in la éuul no seria posible la -

custodia y no !):'.lclría alc.:inz.J.rsc l.:i. seguridud ri:-querida y 

pro:-.1ctida y esta relnción r:i<:it~ri.J.l es la que constit.uye 

detentio o possessio natur.i.li co:110 .J.)Jjunos la llaman. -

quien pro~ete la seguridad debe detentar la cuja y esto in 

dependiente de todo y cualquier intenci6n de so~eterla al 

ejercicio de un ~erecho. Y en este scnlido el artículo -

III emplea la palabra detentador y es necesario 1::.mt.ondcr 

la y referirla al objeto de poder prestar la custodia p~ 

ra obtener la seguridad prometida ... / en efecto, la ley 

dice detentar a cualquier título 11
• (4). 

Ahora bien, en esta ca-detentación de la caja tanto del 

usuario cor.io po:r la institución, resulta de inr:icdia-

to el hecho <le <:¡uc esta últ .:.::' • .J., no sozri Ce u:--.:i 

det r:ntación Mílter ial de !os obj ctos contc:l idos en el r~ 
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no que la institución únicamente va a viqilar, y a im

pedir que dispongan del contenido de la caja las pers~ 

nas que no tienen derecho a ello. 

Habiendo precisado las caracteristlcas del contrato, -

concluye el autor afirmando que se trata de un contra

to de depósito cerrado en el que el óanco custodia la 

integridad de las cajas, contenqan o no valores u obj~ 

tos; ya que el hecho de que no esté ocupando el campa~ 

timiento no modifica la relación. Por lo tanto no hay 

fundamento alguno para 9rc~r un contrato especial como 

lo hizo el jurista Arcangeli. 

El autor George Ripert dice:. "El contrato se asemeja -

mfis al dep6sito que a la locaci6n, pt1es su finalidad 

econ6mica es la conservación de los títulos. El dep6s~ 

to no surte siemµre el efecto de tranmnitír la deten-

ci6n al depositario de los objetos denositados. Así 

ocurre en el depósito de hostelería en el cual el via

jero conserva la tenencia de los objetos depositados en 

gar.:i.gc .. La loca~.i.6n de cofr0 se as0mcj a a este género de 

depósito. Tune ha formulado los caracteres generales del 

contrato de custodia encuadrando con raz6n al alquiler -

de un cofre ~n hRncn P.n Psta cntegor1a. El banquero de

be guardar la caja puesta a disposición del cliente, y 

por lo tanto, los títulos contenidos en dicha caja.. La 
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naturaleza reconocida. Al contrato tiene consecuencias 

importantes para el ejercicio de los·derechos de los -

acreedores". (.5). . 

Considero que esta opini6n carece de una base sóliUa, 

¿qué en el depósito cerrado no puede presentarse el mis 

mo supuesto? Considero qu~ al no existir bienes, dados 

en depósito, está faltando uno de los elementos reales 

del contrato: luego no es un criterio. Nos sirve de ba

se para determinar la naturaleza del contratoa de caja 

de seguridad. Por ot.r.o lado, el mismo Bolaffio hace la 

aclaraci6n en el sentido de que el Banco custodia la 

integridad de las cajas, contengan o no valores u obje

tos ya que el hecho de que. no se encuentre ocupado el 

compartimiento no modiíi.ca la rclaci.6n. 

ror su parte el autor Messineo, rebate la tesis del de

p6sito argumentando:.. 11Es. claro que las correspondientes 

prestaciones del banco subsisten solamente con referen

cia a.l usó efectivo de la caja por el cliente, tanto 

que, si la caja queda vacfa, la responsabilidao del ba~ 

co por falta de custodia o insuficiencia de ella o por 

deterioro de dicha caja, no surge, ya que falta el 

daño del cliente. Aparte el hecho de que, a los. fines -

de la co-situaci6n de una relación de depósito, falta-
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ría siempre la entrega al banco de las cosas a colocar 

en la caja". (6). 

No estoy de acuerdo con el autor en lo relativo al he

cho de que si el banco de.ja de custodiar la caja vuc:ia 

no incurre en responsabilidad~ El banco tiene la obli

gaci6n de responder de la integridad de la caja, den ... -

tro de esta obligación se encuenta implícita la de 

custodia, pero del continente solamente~; ahora bien, -

si incumple con esa ohligaci6n o es insuf.iciente o se 

llegare a deteriorar la caja, si incurre en responsri.bi_ 

lid ad la institución. 

En el caso de quQ el receptáculo se encuentre vacío y 

que el banco falte a la ob.1ig~ci6n de responder a su i~ 

tegridad, habrá que distinguir dos supuestos, el prime

ro en el sentido de que la caja de seguridad se deteri~ 

ref en cuyo caso la instituci.6n incurre. en responsabil!_ 

dad, en tanto que el s.egundo consiste en el hecho de que. 

una persona intente apoderarse del contenido de la caja, 

Y"' '11...J~ si bic!"!. :::!:; cicr::.c. ul pJ..1.111.,;.i.p.iu la inst¡_tución se-

rfa responsable, por estar vacía la caja no existe posi

bilidad de que. se cause un daño al ti tu lar, y consecuen

temente, no puede haber reparación. 

Por otra parte, tiene_ raz6n el autor italiano cuando di-



104 

ce que faltaría la entrega al banco de las cosas a col~ 

car en la caja, para i:Oder considerar al contrato como 

ñep6sito, ya que la entrega material de la cosa al de~ 

sitarío es un elemento del contrato de dep6sito., eleme~ 

to que falta en el contrato de cajas de seguridad. 

Por su parte el maestro Garrigues ~ice: "Frente a la !:_e 

sis del tlcp6sito pueden aducirse razones de gra;n peso. 

El primer argumento que hace crisis ca el de la custo

dia. El banco no cu.stodia lci.s cosas que el clicnb~ qui~ 

re guardar en la caja, ya que desconoce cuales son esas 

que la caja permanezca vacía. Todos están de acuerdo en 

que el banco no aswne respecto de las cosas una enpecí

fica obligación de custodia, y por ~so se habla de cus

todia indirecta, cosa qu~ ec1uivalc u confesar que no -

hay verdadera cu.stodi.J.. y r1ue falta., por tanto, el ele-

mento t1pico y diferenciador de todo depósito". (7). 

Por otro lado, dice que para que fuera un contrato de -

dep6sito scrS indispensable la entrega a la institución 

de los objetos d8positu<los, cosu que no ocurre. 

Tampoco es un dep6sito cerrado en el que el banco ofre

ce al depositante la caja donde ha de guarde éste las -
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cosas que deposita. El depósito cerrado presupone l~ -

entrega al banco del pliego o del recipiente, cerrado 

i' sellado, que va a ser objeto de custodia, y esta si 

tuación no se da en el contrato de caja de seguridad. 

M.e parece muy acertada la critica del maestro Garri--

gues. 

Desde luego, debo de manifestar que no estoy de acuer

do con la tesis del dep6sito por las siguientes razo-

nes: 

1.- En el depósito se entrega al depositario la cosa, 

a fin de que la custodie. En el contrato de caja 

de seguridad no se entreqa nada a la institución. 

2.- Por la misma raz6n, en el caso de tlepúsito, el de

positario tiene la posesión material de los obje-

tos. En el contrato de caja ,~e sequridad la insti

tuci6n no tiene la posesión ~nterial ae los obje--

to~. 

3.- En el contrato de depósito, el depositario ejerce 

la custodia directamente sobre el objeto que se le 

dió en dep6sito. Ell el contrato de caja de s~ 

guridad no se ejerce una custodia de este tipo, 

o sea directamente sobre el objeto, sino que corno 
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le llama el juris.ta Garrigues., s.e e.jc.rce. una custodia -

indirecta, esto es, sobre el continente más no sobre el 

contenido. 

4 ........ Considero que la persona que. ce.lcbril un contrato de 

caja de seguridad persigue algo diferente a la sim

ple custodia de un objeto, corno es el h8cho de tc-

ner un lugar que ofrezca seguridad en donde con ab

soluta libertad pueda acudir cuando mejor le conven 

ga, ya sea a introducir o extraer. un.. bien determina 

do sin que para ello tenga que estar celebrando 

constantemente un nuevo contrato de depósito. Es de 

cir, la finalidad que persigue el cliente es lu de 

obtener el uso exclusivo y reservado de una caja 

fuerte en un lugar seguro, y no la custodia. 

Quiero dejar muy bien establecido que en el contrato 

de caja de seguridad, no hay custodia directa sobre 

los bienes que el titular guarda en la caja, sino que 

habrá, repito, una especie de custodia a la que el -

mnP~t:ro r:;<'irrj ryues 11 ama i.nd i recta. !1Aro no es la cus 

todia propia del depósito. 

5.- Por Gltimo, una de las principales obligaciones del -

depositario es la consistente en restituir un objeto 
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determinado qu~ le ha sido confiado a su guarda. En el 

contrato de caja de seguridad, la institución no se -

obliga a restituir cosa alguna, ya que nadie puede res 

tituir lo que no le ha sido entregado. 

'rESIS DEL ARRE~IDAMIENTO. 

Esta tesis ha si.<lo la do~inantc en Francia en los últ! 

mos .:i.ños. Autores sostenedores de ella son Esmt!in, Va

lery, Descamps, Lescocur, Planiol y Ripert, entre otros. 

En Italia algunos autores se i11cli11c:i.n LJ.i\i~1C::.. por el .. -

arrendamiento, como r.:or eje:nplo NavcJ.rrini, Pachioni, La 

Lumia y mucho.s í.lás. España y All!:nania til:nbién tienen j~ 

risconsultos que u.poyan esta tesis. 

Consideran los seguidores de ~sL.1. tc:~:;.i:3 que el contrato 

de cuja de seguridad, al igual c.Jllc el de arrendamiento, 

tienen una finalidad coincidente que es la de usar y g~ 

zar temp:>ralmcntc de una cOSi! a cnmbio de un precio 

cierto. Ya se vi6 guc la prL~cra obligaci6n por parte -

de la institución consiste en p~:-ier d disposici6n c.3.cl -

titular la caja, consistiendo esta ol>ligací6n en otor-

gar la conccsi6~ tlal uso de l~ c~j~ al us~~r~o. 

La doctrina francesa Gistin(j".Je c:.tre ·~1 <;1rrp:1da:niento, 
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cuando se trata de cosa inmueble y el alq!liler, cuando 

la cosa es mueble, y en el contrato de cajas de seguri

dad, todos los trntadistas ~ranccses coinciden en que -

es un arrendamiento, en virtud de que el objeto del co~ 

trato es un inmueble por destino, toda ve:.: qne las ca--

jas esttln incorporadas a las paredes del cdi~icio de la 

institución que presta el servicio. 

Los autores Planiol y Ripert dicen: "La mayor p"1.rtc de 

la doctrina i l.:! jt?.!."isprudcncir=t son ya constantes en el 

sentido de que se trata de un arrendamiento J.e la caja 

de seguridad. En efecto, tiene de dicho contrato los ca 

racteres esenciales: obligación para el banco de aSC<.IU

rar el uso de la cosa; obligación para el clicnti::=, J,_; -

pagar el precio del arrendat'liento. El hecho de que el -

banco asuma la guarda de la caja de seguridad no es, -

por otra parte, incon?atible con la naturaleza del con

trato de arrendamiento, ya que el arrendador puede to-

mar a su cargo esa obligac i6n bien en virtud de una 

cl§.usula expresa del arrendamiento, Plt:o. <=n ·:i:::t.'J~ <le -

un acuerdo tácito que las circunstancias permiten pres~ 

mir. En ese cnso, precisamente, la obliqación de guarda 

.se ·1er iva naturalmente, del hecho de que el banco con-

serva la detentación ~aterial de la cosa ¿e que el clien 

te tiene el dis~rute''. (8). 
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Por otro lado, el autor italiano La Lumia, quien es un 

fiel partidario de esta tendencia señala: que el contra 

to de cuja de seguridad es un .:;ontrato de locación de -

cosa inmuable. Ya que Gn su opiniOn "el b¿inco se obliga 

a transferir mediante la 1.?ntrega de l;is llilves, la pos.i:.. 

sión r,1u.tcr i.:il de u.~ c::pw.cio incorporado en l3s p:iredes 

de un edificio, a proveer a su manutención y a garanti

zar el goce pacifico por el tic~po establecido. Oc la -

mi:::;iv. ~:me!'.'a, la acti·1.ic1ad dr.?l '!--)1nr:0 dirigida n f.1cili-

tar el pleno goce de la caja, constituye su prestación 

o el objeto de su obliqacién". (9). 

El hecho de custodiar lo c~lif ica de finalidad, aclaran 

do que el arrendador solo se obliga a custodiar los ob

jetos como consecuencia del cuidado normal de la inte-

gridad de la cuja, y la obligu.ción de responder p::>r la 

integridad de la caja se contrue pret:isamente para µJ-

der dar cumplimiento a la obligac:ión de proporcionar el 

goce pacífico, que es la finalidad inmediata, obligandi, 

este es, la causa obligandi, 

Los seguidores de esta tcor1a dicen que si bien es cier 

to que la vigilancia que la institución realiza al impE:_ 

dir el acceso a las bóvedas, y el uso de las cajas, a -

personas no autorizadas para ello, son actos de custa--
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dia, también es cierto que no es la custoñia típica del 

contrato de dm?ásito, ya c:¡ue en éste se ejerce sobre --

bienes que se entregan a l~ institución. Dicho de otro 

modo, para poder hablar de contrato :le depósito es nece 

sario que se haga cntrcgu. al depositario del bien que 

va a 1..-'Usto<liar,y en el caso del contrato que nos ocupa -

no hay entrega de nada a l~ institución. 

Ahora bien, queda ror resolver otr.o problema que es el 

relativo a la posesi6n de la cosa dada en arrendamie~ 

to. Generalmente el arrendatario tiene o goza de una ~ 

sesión material del objeto dado en arrend~~icnto; ¿ y -

qué sucede con el arrendatario en el contrato de cajas 

de seguridad? no qoza de esa posesión mu.terial. 

Sobre esta cuestión, el jurista Oc Gennaro apunta: ~ue 

la posesi6n jurídica corresponde al cliente, ya que se 

trata de un poder, de una facultad, más CJUe de un acue~ 

do raaterial creado por la voluntad de los contracantes, 

puesto que esa posesi6n jurídica se integra con la fa--

cuantas veces lo desee, con la limitación del horario. 

(10). 

Establece que l~ po~csión no necesita ~cr ca~stantc. ~ 
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contiuuiaad se debe referir al poder de ejercer esa po

sesi6n, sin cµe lo interrumpa la suspensi6n temporal de 

la relación del hecho. 

Bolatfio ataca la tesis del arrendamiento fundándose, -

en las siguientes consideraciones: "EJ. objeto del contr~ 

to no es poner ü. disposici6n de los particular un local 

a propósito para la custodia de los valores, y tan cieE_ 

to es esto que, entregando el compr1rt1miento o la caju, 

surge la re~ponsabilidc:ict por parte ctc:l oanco por la cu~ 

todia descuidada, Prec1sam0ntc para hacer frente a esta 

responsab.ilidad, no basta poner a disposicibn una cosa 

apta para la custodia, esto es, los compartimientos y -

las cajas, sino que es necesario la custodia de estos -

compartimientos y de estas cajas, ya que el cliente co~ 

sidera a éstas Uni.camente como los instrumentos de los 

cuales se sirv8 el banco, en unión de otras providencias 

cautelares, para darles la seguridad querida y buscada 

por ellos 11
• lll) 

Por su parte el profesor Garrigues, qui.en durante mucho 

f:J°Ampo sustuvo la tesis de arrenciLI.rniento, la refuta bi! 

sado en los siguientes ñrgumentos. El parte de la base 

de que lo que definitivamente se propone el cliente es 

obtener el uso exlusivo y reservado de una caja fuerte. 
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No obstante, señala: 11 Bs preciso reconocer que no Ge -

trata de un arrendamiento puro, sino que los clemBntos 

del arrendamiento se mezclan con los de ctcpOsito. Falta, 

en primer término, la posesión de la cosa arrentada, -

que corresponde siempre al arrendatario, sin que pueda 

atribuirse a la entrega de la llave el valor de una -

tradición simb6lica de lu. posesi6n: E:tiste, por otra -

parte, un deber de vigilancia activa que no es propia 

de ~os oeberes ttpicos ctel arrendador. Finalmente, el 

arrendatario normal no sufre ninguna limitación en su 

derecho de uso, mientras que en el contrato que se es 

tudia el uso está condicionado por la intcrvenci6n cons 

tante del banco". (12) 

El maestro español continua diciendo, que la persona que 

celenra el contrato con la institución no se limita a -

obtener el arrendamiento de una caja, a la que va a 

llevar las cosas que desea guardar, sino que exige oel 

banco la custodia y la protecci6n de esa caja. Esta - -

custodia no es un elemento secundario, sino que está al 

Estoy de acuerdo con el profesor Garrigues en el sentí

a de que se propone el cliente es obteenr el uso exclu

sivo y rc:;crv.:ido de una caja .fuerte. También estoy de -
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acuerdo en que no se trata de un arrenaarniento puro. 

Sin embargo, considero que es err6nea la conclusi6n a la 

que llega el autor al decir que hay una mezcla de eleme!!_ 

tos del arrendamiento y del depósito, ya que si bien es 

cierto, la instituci6n tiene el deber de vigilancia .:i.ct~ 

va, que no es propio de los deberes t!picos del arrenda

dor, no lo es menos que esta custodia que ejerce el ban

co de responder la intcgriaad de la CflJil, no '2~ l.:i. cu3t~ 

dia típica del contrato de depósito, por las razones que 

dí al 11acer la crítica a la te~as r1cl <lep6sito, luego -

entonces, no se puede hablar de una concurrencia de ele

mentos ael contrato de arrenuamiento y del contrato de -

depósito, toda vez que no hay depbsito, La custodia que 

realiza la institución es una custodia indirecta o sui

generis. 

Por otra parte, el autor expresa que falta lu posesión -

de la cosa arrendada, que corresponde siempre al arren-

datario, sin que pueda atribuirse a la entrega de la - -

ll:i.vc. el vulor de una trndicjon simbólica de la posesi6n .. 

En este punto olvict6 Garigues que si existe una posesi6n 

jurídica, a la que brillantemente hace referencia el - -
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Por último, dice que el arrendatario normal no sufre -

ninguna limitacibn en su derecho de uso, mientras que 

e.n el contrato que nos ocupa ese uso, está condiciona

do por la intervenc16n constante del banco. Yo creo 

que en eJ. contra.to de arrendamiento también existen es 

tipulacíanes condicionales que le impide al arrendata

rio ciil::>!:JOncr con absoluta lioertad del oien dudo en -

arrendamiento. 

Mi opinión es en el sentido de gue si bien es cierto, 

que el contrato de caja de seguridad reune los eJ.emen

tos úel contrato de arrendamiento, como es el hecho de 

que la institución otorga la concesi6n de uso de la e~ 

ja al tituiar a cambio de una prest~ci6n, consistente 

~n el pago de una cantidad de dinero que son prestaci~ 

nes típicas del contrato de arrendamiento como se des

prende de su definici6n: Hay arrt!:w..lüü.iC!:.t0 r:uando las 

dos partes se ob1igan ceciprocamente una n conceder el 

uso o goce temporal de una cosa al arrendatario, a ca!,I! 
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bio de un precio cierto, .. :.ar.tbién es cierto que no son -

los IJ..nicos elementos del contrato, ya que la garantía -

de.res~nde~ de la intcqridad de la c.J.ja no es un ele-

mento del arrendarniento,y l.J. actividad de. custodia que: -

ej ere e el bancG.. para responder de esa integridad tampo

co es un elemento del mismo. Ahora bien, ~ieqp cat-eot)r~ 

camente que estos elementos a los que se h.:i heo:"ho refe

rencia sean propios del dep6sito. 

En raz6n de lo expuesto, no considero que esta tesis 

del arrendamiento sea aceptable. 

TESIS DE LA PRESTACION DE SERVICIOS. 

El C6digo Civil Italiano sigue esta tesis, S~ dice que 

el banco es una instituci6n prof P.sionnl, y que. entre -

sus actividades se encuentra la del servicio d 1~ custo-

dia, irnpliCando la seguridad de los bienes o valores 

puestos al amparo del banco por su el ientela. 

Los seguidores de esta corriente dicen que el contrat:.u 

de caja de seguridad implica una actividad de custodia 

asumida por la institución como expresión de empresa, -
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permitiendo que el cliente disponga libra~ente del uso 

de la caja siendo evidentemente con las limitaciones -

derivadas de la r:i.ismu custodi.J., ScfiaL.1.n que lu nccc~i·· 

dad de facilitar el uso, la posesión y la circulaci6n 

de bienes, as1 como tlc una garantía de seguridad en esa 

posesión, aún mayor que ln guc of~ccc la ley, e~ l~ cnu 

sa misma del servicio, de su organización y de la pres

tación a que se obliq.J. nl b.J.nco, cuya vigilanci..1 conti

núa aunque el contrato se extinga o la caja esté vaci.J., 

debiendo gozar de una tocnolog1a moderna, a fin de 

poder cumplir con el deber de vigilancia, custodia y se 

guridad, sin obstaculizar o impedir la disposición del 

titular sobre ol contenido de lo caja, pues, siendo e~ 

patible ambas funciones, el banco vigila· solamente el -

continente y lo detenta en nombre y en interés del clie!:!._ 

te, 

Argumentan en pro de esta tesis, que la facultad de uso 

del cliente no cinfigura un contrato puro, sino una mod~ 

lidad del servicio de vigilancia. 

No estoy de acuerdo con esta tesis por las siguientes -

razones: 

Si bien es cierto que el banco está prestando un servi-
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cio, en lo que no estoy de acuerdo es en que los soste

nedores <le esta tesis' se olvidan de otros elementos del 

contrato tales como· la justificación causal de la cene~ 

sión del uso do la c<J.ja, las limitaciones de ese uso, -

la facultad y disponibilidad del cuntcnido de la caja -

de parte del cliente. 

Dicho de otro modo, si bi~1 es cierto que el banco pre~ 

ta un servicio, también lo os que existe una obligación 

que consiste en permit.iL ul i.1!3C de ln. caja, que no que

da enmarcada dentro del concepto cl~sico de la presta-

ción de servicios. 

En lo que se refiere a la afirmaci6n de que el contrato 

de caja de se:9ur.i.Ja<l es li'.l 0:-:.pr0.sión de una empresa, 

asumida ¡:or la banca, estoy totalmente de acuerdo. 

TESIS DEL CONTM1'0 INNOMINADO IMPROPIO. 

Muchos son los autores quo han sotenido esta tesis, en

tre ellos est'Zi el profesor italiano Argangeli, quien de-· 

mostró: "Que a través del proceso formativo de los tipos 

contractuales, desarrollados según las necesidqdes y exi 

gencias sociales, predominantc:;s en distintas épocas, se 
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explica la razón por lil cual, por un lado emergieron de 

terminados tipos con preferencia de otros y por otra 

parte, de los mismos tipos dest~cados se perfilaron so

lamente algunas de sus modalidades y aspectos, y perdu

raro!l. otros, aunque fueren más generales. De aquí que -

la diaciplina jurídica, ateniéndose a los primeros, rc

sult6 trunca y parcial". (13). 

Basado en esta demostr~ción, el autor opina que será ne 

gativo el éxito de un estudio que trate do colocar un -

contrato sui generis, como lo es el de las cajas de se

guridad, cuando no embona dentro de ninguno de los con

tratos nominados, ya sea [>or que responda a necesidades 

distintas, o bien por curece·r de uno de los elerñentos -

que como esenciales a un determinado tipo, se tienen -

preestablecidos. 

Dice el autor que como el legislador no puede prever t~ 

das las posibles variedades de contratos que surgen d~ 

la actividad convencional de los in<livi.nnos, rtr'lPm~~ ni') 

que al aceptar la liberta.a de las convenciones admite -

la existencia de vínculos de derecho que tienen como 

fuente una relaci6n no prevista en ¡a reglamentaci6n p~ 

sitiva especial para cada contrato y a la que debe de -

dotar de efecto obligatorio. En estos casos, se debe de 
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recurrir a una istitución que admite casi todos los or

denamientos del mundo, y que e5· la del contrato innomi

nado. 

El profesor italiano divide. los. contratos innominados en:. 

1.- Innominados propiamente dichos que son los que respo~ 

den a nuevas necesidades· no previstas y por consiguie!!_ 

te, no normadas en las clas.ificaciones existentes. 

2 .- Innominados inpropiamen te dichos que vienen a ser una 

especie morlifi'crirla de un. tipo :;~ .;;:xi.;;;Lt:.1JLe, U.t:!l cual 

se deferencían por faltarles un elemento esencial. La 

falta de este elemento hace que el contrato no alcan

ce su finalidad propia llegando a otro fin diferente, 

deben por tanto, cambiarse sus elementos extrínsecos 

y su nombre. 

Ahora bien, esta carencia es: de elementos esenciales y no 

accidentales. 

Los contratos innominados propiumcnte dichos se rigen por 

las normas generales: para los- contratos·,, además por el -

principio de autonomra; los. innominados impropios, es .... 

tán sujetos a las reglas. propias del tipo al cual se ase-
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mejan; los primeros tienden a que el leqislador los con.:!. 

tituya en un tipo nuevo¡ los segundos están destinados a 

absorberse dentro de uno de los tipos ya existentes, al 

superarse el obstáculo de falta de uno de los elementos 

esenciales. 

El autor Arcangcli encuadra dentro de los innominados ~ 

propios al contrato que me ocup.:i. 

Ahora bien, ¿a qué contrato se asemeja y asimila par.:i su 

reglament.o.<..:iún? ~'\lgunc:: .:i.utor(!s l<> ,1semcjan .:il dcp5sito, 

otros lo asimilan al arrendamiento. pero el profesor Ar-

cangeli al observar los fines tan distintos a los que -

lleva cada uno de estos contratos, dice que a simple vi;:_ 

ta parccer1a extraño afirmar la existencia de ~untos de 

contacto entre estos dos contra.tos. En el contrato 1e de 

pósito se persigue la custodia que otra pcrsonw distinta 

del propietario pueda ejercer sobre objetos o valores, y 

en el contrato de arrendamiento se trata de obtener pro

vecho de las cosas que le pertenecen a una persona, por 

la concesión temporal de su uso y goce a otra persona, -

mediante un pago. 

La zona común entre el depósito y el arrendamiento, con

tinúa diciendo, es el hecho de que quien custodia una cosa, 
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debe destinar pilra lograr esa fin, un espacio, un luqar 

para la guarda del objeto. Si las partes en el objeto -

que persiguen se fijan principal1:1ente sobre el local -

del que han de usar para obtf_mer los fines de rm vo lun

tad, el contrato será el de arrendamiento; si no les in 

teresa el lugar en que se debe cu·stodiar el objeto, el 

contrato será el de depósito. 

Ahora, cuando se jlU1tan en los fines que las partes pe~ 

siguen las dos prestaciones, p::u:n poder calificar que -

se trata de una locaciún o de un depósito, teniendo en 

cuenca que es solo uno u uLLV, lJUe;.i Li r<;lw.cié:-:. :ia e~ -

doble, debe atenderse u la prestación que como princi-

pal prevalezca sobre la otr.:i, que será roput;J.r1a como ac 

ccsoria. 

SurCJt.-: el problcm~1. consist.<:!ntc en uvcriguar a c111é necesi 

dad responde el servicio de c;)j as de seguridad, usar un 

lugar, o la vigilancia ejercida sobre las cosas por un 

guardián. 

Si se requiere afirmar que los caractores que dominan -

son los del arrendamiento, debe demostrarse que la con

cesi6n del uso de la caja constituye el contenido de un 

contrato de este tipo. La detentaci6n es esencial para 



122 

el ejercicio del derecho derivado del arrendamiento; el 

arrendatario no es un simple detentador, posee a nombre 

propio, a título de locatario y a título de dominio en 

nanbre del propietario. 

Sin embargo, admite que se puede hablar de arrendamien

to, ya que aún cuando el titular de la caja no la deten 

ta, dice, que la detentación no es un elemento esencial 

del contrato, basta con que se tenga la posibilidad li

mitada de aprovechar en beneficio propio un espacio pl

ra obtener el uso y goce que se persigue. 

Considera que las prestaciones que dcrivun del arrenda

miento están subordinadas a las que se oriqinan de un -

depósito, con las cuules concurren seguramente. 

Dice que prefiere hablar de depósito µ>rquc las presta

ciones de vig'ilancia superan en grado de import.ancia a 

las derivadas del uso o goce que se persigue en el 

arrendamiento. 

En lo que se rofiere a la responsabilid~d, si se. trata

re únicamente de un arrendamiento, la institución qued~ 

rla exonerada, ya que no se le considerarla r~sponsabl.e 

por la custodia y ser1a ~n cambio, considerada como res 
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pansa.ble por los vic.ios ocultos de la cosa arrendada, -

siendo esto contrario u lo que se ofrece por la institi:._ 

ci6n, ya que no es una perfecta construcción, sino que 

es un servicio de actividad constante, si fuera una pe;_ 

fecta c~:mstrucci6n haría ilusoria su r:esponsabilidad.. -

Arcangcli scñ.:ila al respecto: 11 Ahora, que esta prcsta-

ción de custodia puedu constituir un,1 accesoria de la -

locaci6n de la caj.:i, es idea que· se excluye cuando se -

considera en cambio, que en aquella prestación viene en 

definitiva a co1H.:entrarse no solo el fin, sino también 

la mayor responsabilid.:id del banco" (14). 

En el supuesto de que un banco, s6lo diera sus cajas en 

arrendamiento y otro recibieril únic.Jmente dcp6sitos ce

rrados; la clientela se inclinaría !X>r el último, por-

que el dep6si.to pura este autor es una forma especial -

de actuación de aquel únio fin fundamental que es el de 

procurarse una prestación de custodia r:or pi:lrte de ter

ceros, es una forma especial que. indudablemente tiene -

características propias pero que en definitiva siempre 

representa en sí misma una csp0cie de aquel tipo más g~ 

neral que es el o....:uuLi.:.::d .. o d..: c'..:=t':)Ci~. nn P.1 qua; el fin 

último y definitivo que las p~rtcs se proponen alcanzar 

y a las que su estructura y disciplina jurídica está d;l;. 

rigida a realizar y a tutelar, consiste en obtener una 
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prestaci6n de custodia o en su defecto, un reembolso -

por los daños causados por la falta de la misma. 

El autor Arcangeli, después de todo és~o, dice que no 

es suficiente establecer que es un depósito y se inte

rroga diciendo que si le faltaran algunos elementos p~ 

ra que lo sea, y los enumera como sigue: 

l. La gratuidad del dcp6sito. Ezl este caso el servicio 

es oneroso y solo le serían ~plicables las reglas -

de la locación de obra. Pero si el dcp6sito es ya -

estimado como una actividad retribuida, no li~11t .. :: b.¡ 

se esta objeción. 

2. Si el dep6sito se refiere a la custodia de bienes -

muebles y las cajas objeto del contrato son inmue-

bles por incorporación, no Ix:Jc;lrian aplica.rse a ellas 

las normas de los de[X)sitos. Pero esta objeción es 

supera¡h si la leaislaci6n admite que existe el de

p6sito aún tratándose de inmuebles. 

3. La rn5.s dura de las objeciones en contra de la tesis 

del depósito es la consistente en que los elementos 

esenciales de entrega y devolución de lo dado para 

custodia~, hacen falta en las cajas de sequridad, -
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con lo que se contradice la esencia mimia del contra

to real de dcp6sito. Sobre esta objeción Ripert dice: 

"La imp:Jsibilidad de encontrar en nuestro negocio la 

entrega de las cosas para su custodia por parte del -

cliente al banco, nos obliqa a reconocer que el miS:llo, 

aún teniendo como base la misma causa (la custodia), 

no puede ser considerado como depósito". (15}. 

Efectivamente, el cliente no entrega las cosas al banco 

al formar~e la rclac l_6n y ninq(m acto de simple consent~ 

miento 9ucde sustituir lu tradició11, en este caso sólo -

pvUrí..::i :::.-cr--1JtP1rse cntr0r¡rl, lu nrimera colocaci6n de obje

tos en el compartimiento, y el acto es perfAGto desde -

que se acepta por el banco. De las similitudes que Arca!;_ 

geli encuentra entre los contratos de dep5sito y arrcnd~ 

miento, y ·el contrato innominado impropio, scmej ante al 

depósito, propone para resolver el proble.11a consistente 

en la reglamentación de este último, las siguientas ba-

ses de interpretaci6n. 

Toda vez que es un contrato innominado impropio similar 

o semejante ~l contrato de depó~ilo pe~ 13 tendencia ha

cia la custodia de los bienes guar<laJos, pero que carece 

de un elemento esencial del depósito .como lo es la entre

ga material al banco, deben aplicársele, prill1ero, las r~ 

glas generales de todos lo::. contr.J.tos¡ segundo, por el 
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principio de analogia, las reglas del deoósito y por lo 

tanto, también las de la locación de obra aplicables, 

anal6gica't\entc a los dep6sitos onerosos. Como también 

comprenden elementos accesorios de locaci6n de cosa, en 

centrarán aplicaciones l<:ls rcqlas de ésta, pero como se 

cundarias, pues no pueden romper la unidad del negocio. 

Como una atenuación a la rigidez de su r::onccpto, admite 

que las convenciones particulares pueden modificar en -

casos particulares los principios establecidos y llegar 

a considerar el contrato un auténtico depósito o un e1-

pico arrendamiento. "Se debe admitir que caso por caso, 

los acuerdos entre las partes pueden conferir al con

trato la huella de la locaci6n o del depósito o por lo 

menos, hacer aplicables por analogía las norma5 de la -

locación y aquellas del depósito". (16). 

No considero que tenga raz6n el jurista Arcangeli, por 

las siguientes ldZVi105: 

1.- La institución del contrato innominado impropiamen

te dicho es aplicable a los contratos que son una e~ 

pecie modificada de un tip:> ya existente, del cual -

se distinguen por faltarles un elemento esencial. ·'·

hora bien, en el contrato de cajas de seguridad no -
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ocurre esto. En párrafos anteriores acepté que el contr~ 

to en cuestión, .si goza del elemento esencial del arren-

de~iento, y también goza del elemento 0sencial de la pre~ 

tación de servicios, luego entonces, no se puede conside-

r.J.r como un contrato innominado, pues no es una especie 

modificada de un. contrato ya c:-:istcnte, sino que es una 

especie iguill a dos contratos, el de arrendamiento por -

una parte, y el de prestación do servicios por la otra. 

2.- Esta institución es uplic.Jble en tlc_¡uellos casos en -

íJU'O! el ccnti:alu uu se encuent:ra reglamentado. El 

contrato de cajas de seguridad está regulado por 

nuestra Ley Regl.:imcntaria del Servicio Público de 

&inca y Crédito. 

TESIS DEI, CONTR.T\TO :nxTO. 

Por esta tesis se inclinan ;:iutoros corno !-tossa, Messineo, 

Garrigues, Rodríguez y Rodrlgucz y otros :nás. 

Antes de exalJlinar las diversas tesis, creo conveniente 

~puntar en que consiste el contrato ni~to. 

los :;:ás brillantes c:<ponentes de esta tc-::>r1a, lo son 
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l.03 juristas Ennec~erus, 1\ipp y t~'olf, quienes en su' T":"a

tado de oerecho Civil apuntan: "que en el contrato mixto 

no se trat.a de una pluralidad de contratos unidos entre 

si, sino de un contrato unitario, püro cuyos elementos -

esenciales de hecho está regulado en todo o en parte, 

¡:or disposiciones relativas a diversas especies típicas 

de contrato". (17) ~ Continúan señalando que "con respe~ 

to a la cuesti6n de cuales son, de entre las disposicio

nes relativas a los contratos regulados, las aplicables 

a los contratos mixtos de este tipo, en la teor1a jurí

dica se defienden tres soluciones que por la unilateral 

de su desarrollo hacen temer que puedan conducir a un -

violentamiento de la obligación singular". (18). 

a) La Teoría de la Absorci6n (I.otmar), est~blece que la 

relaci6n obligatoria enter.a debe someterse a las dis 

posiciones correspondientes al tipo de contrato que 

es válido para la prestación principal contenida en 

aquella. 

b) la teoría de la combinación (Hoeniger) apunta que -

hay que combinar las normas que son válidas para los 

diversos tiros de contrato contenido!:; en la obliga-

ción. 

c) La teoría de la aplicaci6n anal6gica del derecho 
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(Schrf?iber}, seña~a que loS contratos mixtos no están 

en absoluto regulados por la ley, y 1os preceptos del 

derecho especial de obligaciones s6lo son aplicables 

por analogía. 

Ahora bien, los contratos mixtos se clasifican en cuatro 

tipos a saber: 

l. Contratos típicos con prcst~ciones subordinadas. de -

otra especie.- En este caso hay un contrato unita-

.cio que, en .. ~irt:.ud rJc sn contenido principal total, 

encaja solo dentro de un tipo único (tipo básico). -

Pero de todos modos obliga también a nna prestación 

subordinada al fin principal y que se reeJula dentro 

de otra especie de contrato; más esta circunstancia, 

toda vez que tal prestación. está subordinada al fin 

principal del contrato, no puede alterar la natura

leza generul de éste. 

2. Contratos Gemelos.- Una de las partes contratantes -

se obliga a varias prestaciones yuxtapuestas, equiv~ 

lentes en esencia, y correspondientes a tipos diver

sos, mientras lu otra pnrte !_:>remete una contra-pres

taci6n llllitaria. 

3. Contratos Híbridos.- son contratos con prestaciones 
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contrapuestas pertenecientes a tipos diversos. El ca~ 

tenido total del contrato entra en dos tipos distin-

tos, tle modo que lo mismo puede consider::irsc como 

ejemplo de un tip::> como del otro. 

4. Contratos mixtos en sentido estricto.- En estos casos 

el contrato contiene un elemento que a. la vez repre

senta un contrato de otro ti[JO. 

Una vez que ha quedado expuesta la teor1a del contrato -

mixto, pasaré a exponer las tesis de algunos autore~. 

El autor Lorenzo Mossas dice: "Las derechos y obliqacio

nes de las partes se aprecian según los fines econ6micos 

y la forma compleja. La discusión recayó en un tiempo so 

bre la forma exclusf .. ,~ de arrendamiento o de custodia 

del contrato, en cuyo fondo resulta un servicio complejo, 

combinado con la relación real, y, por lo mismo un tipo 

mixto, en V~:t. Üto v.r. ti~ l)'.!r'J. ~nrí ~ artificioso con side-

rarlo bajo la especie übsoluta del arrendamiento de la -
custodia". (19). 

Por su parte, Garriguc~, señal<'\: "El contrato de cajas 

de seguridad se integra de elementos propios rlel depósi

to y de los elementos propios del arrendaniento de cosas, 
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sin que ninguno de ellos llegue a obtener primacía sobre 

los demás. La cesi6n del uso es esencial. Pero el clien

te no se limita a obtener el arrcnda~iento de una caja a 

la que va u llevar las cosas que desea guurdar, sino que 

exige del banco la custodio. y la protección de esa cajel. 

Esta custodia, agrega, no es un elemento secundario, si

no que está al mismo nivel que la conccsi6n del uso. Con 

tinúa apuntanUo: 11 La concurrencia de estos elementos he

terogénos da lugar a una dllplicülad de c.:?.us;:i::; (Contrato 

con causa mixta) que se funden ;:~n un contrato único. Si 

este contrato se limitase al goce de una cosa ajena se 

convertiría en un puro arrcndam icnto. Y si el deber de -

custodia del banco se uctuasc sobre las cosas introduci

das por el cliente en la cuja, se transform.J.ría en un d~ 

pósito. Pero no es ni lo uno ni lo otro, sino que es un 

contrato atípico integrado por elementos hetero(:¡éneos". 

(20). 

El autor Francesco Messinco analiza la prestación de se!, 

ne de un conjunto de prestucio~.(.:::.s con::;itcntcs ._;n: 

l. La actividad del personal del banco que concurre con 

el cli~~tc u la ~pcrtura y ci~rr~ nB lñ caja. 

2. La custodia y la idoneidad del local donde está ubica 
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do el recipiente. 

3.- La vigilancia para que los medios de cierre del nicho 

no sean deteriorados o forzados~ 

Considera que esa prestación do servicios y la prestación 

del arrendamiento de la caj il son, J.r:tbos, eli?.mentos escn-

ciales de un contrato mixto, unitario y autónomo, que rE!

chaza l<J.::; tczis que tloc:!·.ir·nP.n que la rclaci6n contractual 

consituye un dop6sito. (21). 

Por su parte, el maestro Cervantes Ahumada concuerda con 

la tesis del autor Francesco Messineo, con la salvedad de 

C.1UC además de los elanentos del arrendamiento y de la pre~ 

taci6n del depósito. (22). 

Se puede decir que los sustentantes de esta teoría coinci

den en afirmar que las prestaciones a carqo de la institu

ci6n son dos, a saber: la concesión del uso de la caja al 

usuario y la garantía de seguridad respecto a la integri

dad exterior d·c la propia caja, y por parte del cliente la 

consistente en pagar el precio estipulado. 

Por otra parte, como se desprende de las diversas tesis 

expuestas, unos autores, CODO el tratadista Garrigues opi-
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nan que este contruto mixto se integra de elementos del 

arrendamiento y del Jepósito, otros, como el jurist~ 

Messineo, opinan que se integra de elementos del arren

damiento· y de la prestación de servicios y, por último, 

hay quienes se inclinan por la concurrencia de los 3 

elementos, o sea, arrendamiento, prestación de servicios 

y depósito. 

En mi opinión, lu teoría correcta es· la de ~essineo quien 

considera que es un contrato mixto, unitario y autónomo, 

integrado de los elementos esenciales del arrendamiento y 

de la prestación de servicios. 

VI OPINION PERSOc;i\L. 

La actividad que realiza el ba:ico y que da lugar a las -

obligaciones a su cargo contiene ele~entos del arrenda--

Por otra parte no partic.ipa de lns caracteríSticas del ;..... 

dep6sito, ya que la instituci6n no recibe los bienes que 

se guard.:i.n en las cajñ.s de sequridad y por todas las ra-. 

zones que dí en apartados anteriores. 

Dentro de las especies del co~trato mixto que exponen los 
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autores Ennecceru!:i, Kipp y Wolf, el contrato de cajas de 

seguridad pertenece a la de los contratos gemelos, pues 

las obligaciones a carqo del banco son varias y yuxt¿¡- -

puestas, iguales en jerarquía p:>r su esencia y corrcspa!:. 

den a diversos tipos de contratos, o sea Lll arrendamien

to y a la prestación de servicios, :nicntras gtrn el con-

tratante tiene a su cargo una contraprestación unitaria 

consistente en el pago de unc1 cantidad de Jincro. 
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CONCLUSIOtlES: 

PRIMERA. - El servicio de caja de seguridad surgió de l:i 

necesidad de guarda y custodia de bienes muebles ante -

la falt& de un concepto por parte de nuestra legisla

ci6n, se define- coma : "El contrato por el que una per

sona llamada instltuci6n se obliga para con otra llama

da usuario o tomador 3. conceder el uso de uno. caja, re;!. 

pendiendo de su integridad. y a mnntencr el libre acceso 

a ella en los días y horas cstipul~dos a cambio de una 

pensión o prima. 

SEGUNDA.- En tal virtud, se trat~ <le W1 contrato Onero

so, Bilateral, Conmutativo, de Adhesión, Principal y de 

Tracto Sucesivo que se perfecciona con el solo acuerdo 

do las partes. 

TERCERA.- Debe suprimirse la cláusula que alqunas inst! 

tuciones insertan en el contrato respectivo, consisten-

te en el J.~J.:ucho que. ........ :rcs~r'".'~n ñ~ dar por terminado -

el contrato antes del plJzo estipulado, toda vez que es 

violatoria del principio de seguridad jurídica, pues la 

validez y el CllJTlplirniento de los contratos no puede qu~ 

dar al arbitri~ de una sola de las partes. 

CUARTA.- La persona que celebra un contrato de caja de 
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seguridad persigue algo diferente a la simplo custodia 

de un objeto, como es el hecho de tener un lugar que -

ofrezca seguridad en dond0 con absoluta libertad pueda 

acudir cuando mejor le convenga, ya sea a introducir o 

extraer un bien· determinado, sin que para ello tenga -

que estar celebrando conslantc.::ncntc un nuevo cont.rato 

de depósito. E!:; decir, lé! fi.n.:i.ltdad que persigue el 

cliente es la ele obtonc::..· el uso exclusivo y reservado 

de una caja fuerte en un lug.:u· :; no l::i custo-:1ia. 

QUIN 1rA. - La natu~.J..lC!:::! jurítll..-:.1 (lr] contrato de caja de 

seguridad podr1a ser la de un contrato mixto, unitario 

y autónomo que corrcspondier.:i.. él la especie de los con-

tratos gemelos, pero considero que tiene su naturaleza 

jurídica propia. 
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