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1 N T R o D u e e 1 o N 

Al llevarse a cabo una investigación sobre 
cualquier tema jurfdico. lo primero que tenemos 
que hacer es explicar qu~ es el Derecho. Exis
ten muchas definiciones y concepciones al respec 
to, mismas que pueden ser polfticas o bien cien7 
tfficas. 

En la antiguedad los griegos tenfan un con
cepto de la vida distinto al nuestro. distinto -
tal vez del que deriv6 del Cristianismo. Consi
deraban que la perfección no esta en nosotros -
mismos, sino que la perfecci6n consiste en entre 
gsrnos como seres perfectos a los dem4s. la jus 

'ticia no se da en el aislamiento. la justicia se 
da en la vida con los dem6s; la justicia as1 en
tendida, no es parte de la virtud sino toda la -
virtud, como la injusticia no es parte del vicio 
sino todo el vicio. LEn que difiere esta Justi
cia y la virtud?. La virtud y la justicia son -
lo mismo en su existir, pero en su esencia 16gi
ca no son lo mismo. sino que en cuanto para otro 
es justicia, en cuanto h4bito absoluto es virtud. 
Arist6teles habrfa dicho que ser servidor de la 
justicia, es tanto como ser servidor del Derecho. 
Es la profesión m6s alta y mas noble. El trata
dista Mario de la Cueva~ al iniciar su curso nos 
comentaba las palabras de Dn. Jaime Torres Bodet 
en su discurso en el IV Centenario de la Facul-
tad de Derecho que decfan .•. "El abogado que se 
penetra de la justicia y que pone su ser al ser
vicio de los otros en la realización de ella, -
ese es el que engrandece a la profes16n; por el 
contrario. el abogado que comete injusticia, y -
cometer injusticia es defender una causa mala, -
es corromper a un juez ..•• es ahf donde esta la 
miseria del abogado" ... 

Es en la antiguedad cuando el Estagirita e! 
pone sus distintos conceptos de la justicia. --
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obligado a separarse de los arquetipos del maes
tro. obligado a cortar en cierta medida la ruta 
de la filosoffa helénica, como sucede más tarde 
en el siglo XIX, y Marx acepta de Hegel la con-
cepci6n historicf sta 1 pero el historicismo lan-
zado hacia el futuro. no un historicismo conser
vador, no un historicismo que quiere apoyarse en 
el pasado para mantenerlo. sino un historicismo 
que entiende que el universo y el hombre están -
en un devenir constante y en consecuencia el mun 
do y la historia se están haciendo todos los -
dfas. El alumno acepta del maestro el principio 
dialéctico, el conocimiento es imposible sin ~ 
contrario habría dicho Hegel y Marx afirmará, -
que el mundo es una pluralidad de oposiciones. 
Cuando el alumno se convierte en la antitesis -
del maestro, sus conceptos son trascendentes co
mo otros hechos históricos en su devenir. 

En el tránsito del mundo romano ala Edad -
Media, Constantino estableci6 como religidn ofi
cial al "cristianismo", convirtiéndola en la reli 
gi6n del "estado" y surge como resultado la lu--= 
cha del poder temporal contra el poder espiri--
tual y la lucha entre los distintos aspectos del 
poder temporal . 

\ 

Podemos considerar como iluminismos en la -
historia de la filosofía y nos· interesa, para 
concebir ese derecho del cual tratamos de expo-
ner una idea por su relación con ella, asf como 
con la ciencia polftica tres iluminismos: 1).
La ~poca de los sofistas, cuando el hombre en 1_1! 
gar de dedicarse a entender el cosmos busca la -
soluci6n de los problemas del alma. Los sof1s--
tas, S6crates, Plat6n y Arist6teles pretenden i~ 
dependizar al hombre del cosmos. 2).-. El que -
se da en el renacimiento, tiene una tendencia S! 
mejante es decir. ya no es el cosmos, la natura
leza, el mundo ffsico el que los envuelve ahora 
es la iglesia católica que valiéndose de la doc
trina de Cristo ha querido subordinar incondici~ 
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nalmente al hombre y el Renacimiento encuentra -
que es necesario volver al espiritu de Grecia, -
hacer del hombre otra vez dueno de sf mismo y 
lanzarlo a la conquista de su porvenir y, Maqu1a 
velo est& en ese sendero. 3).- El tercer 11umi7 
nismo es el siglo de las luces, el siglo XVIII, 
el grito de la independencia frente al rey y -
frente al astado, esto es, frente al poder públi 
co. El hombre quiere su libertad frente a las 7 
fuerzas polfticas y podrfa pensarse que el cuar
to iluminismo es el que se est§ realizando, cuan 
do el hombre trata de liberarse de las fuerzas 7 
económicas, quiza el paso final en la liberaci6n 
humana, siendo asf que la mtsfón de la filosofía 
bien está en explicar el universo, pero esencial 
mente hacer el mundo, hacer el mundo del hombre; 
una filosoffa no ha de ocuparse del ser como --
tal, de un ser que vive m&s allá de nosotros y -
con el que no tenemos ninguna relación, la m1-·
si6n de la ff losoffa es, sumergirse en el mundo 
que nos rodea, entenderlo, dominarlo y ponerlo -
al servicio del hombre para que éste pueda hacer 
su maftana. 

Es en la antiguedad donde surge el co~cepto 
del Derecho Natural, y hablamos del derecho con 
adjetivo y aún no exponemos su concepto, pero P! 
ra exponer el concepto del derecho actual es ne
cesario mencionarlo porque a ese derecho natural 
se opone el derecho positivo. 

Polfticameote podemos dectr que el derecho 
es el conjunto de condiciones de la vida del hom 
bre dependientes de 1~ libertad, pero como cien7 
eta es "el sistema de normas jurfd1cas creadas • 
por la autoridad polftica", y si nombramos a la 
norma jurf dica es porque el derecho natural nos 
habla de la~ normas éticas o morales o aquellas 
normas inmutables y perpetuas; pero el sistema -
de normas jurídicas es aquel que est& integrado 
por la norma cientffica que tiene: El supuesto 
de derecho, la conducta jurídicamente calificada 
y la sanci6n. 
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Una vez expuesto lo anterior es como pode-
mos pasar a estudiar un tema especffico de este 
derecho. 

. ~-



C A P I T U L O I 

G E N E R A l I O A O E S 

a) Concepto de Obligac16n 

b) Evoluci6n Hist6rica 

e) Fuentes de las Obligaciones 



6 

a) CONCEPTO DE OBLIGACION: 
.. 

Cualquier estudio que se pretenda realizar 
respecto de la obligación, debe hacerse partien
do de su concepto. 

Asf tenemos que etimo16gicamente. la pala-
bra obligación proviene del latfn OBLIGATIONIS, . 
cuyas principales acepciones al pasar al español 
son las siguientes: 

fflmposici6n o exigencia mora1 que debe re-
gir la voluntad libre; vfnculo que sujeta a ha-
cero abstenerse de hacer una cosa, establecido 
por un precepto de ley, por voluntario otorga--
miento o por derivación recta de ciertos actos; 
correspondencia que uno debe tener y manifestar 
el beneficio que recibió de otro". 1/ 

Una vez expuesto lo anterior, hemos de de-
cir que en torno a esta figura jurfd1ca que es -
la ob1igaci6n se han vertido numerosos concep--
tos, aunque nosotros solamente vamos a mencionar 
algunos que creémos de mayor relevancia para --
nuestro estudio; Colín y Capitant sostienen: 
"Obligaci6n es un vfnculo de derecho a hacer al
guna cosa o en abstenerse de un acto determina-
do 11

• !/ 
Valverde por su parte nos dice: "Obliga--

ci6n es una situación jurfdica que tiene por ob
jeto una acción o abstenci6n de valor econ6mico 
o moral, de la cual ciertas personas deben asegu 
rar,:su real i zaci6n". 3/ -

, -
Para Julien Bonnecase, denomin&ndola Dere-

cho de Cr~dtto, manifiesta: "El derecho de cr~
dito es una relación de derecho en virtud de la 
cual una persona, el acreedor, tiene el poder de 
exigir de otra llamada deudor, la ejecuci6n de -
una prestación determinada, positiva o negativa 
y susceptible de evaluación pecuniaria". !/ 



7 

Ennecerus dice: "En virtud de la obliga--
ci6n el acreedor tiene derecho a exigir del deu
dor una prestaci6n". §/ 

Agrega este autor de que si el deudor no -
cumple la prestaci6n, el acreedor tiene derecho 
a dirigirse contra el patrimonio del deudor, de
recho que puede ejercitar mediante el auxilio de 
las autoridades. 

Gutierrez y Gonz41ez, por su parte, define 
la obl1gac16n diciendo: "Derecho personal, dere 
cho de crAdito u obligaci6n, es la relaci6n jurT 
dica que se establece entre una persona llamada
acreedor, que puede exigir a otra llamada deu-
dor, que debe cumplir una prestacf6n patrimonial 
de carlcter pecuniario o moral". ~/ 

Para Borja Soriano, en cambio "Obligaci6n -
es la relaci6n jurfdica entre dos personas, en -
virtud de la cual una de ellas, llamada deudor -
queda sujeto con otra llamada acreedor, a una -
prestaci6n o a una abstención de car4cter patri
monial, que el acreedor puede exigir del deudor". 
?_/ 

Estas definiciones, como podemos advertir, 
contemplan la obligación desde el punto de vista 
de una relación jurfdica entre dos personas. 

Polacco, da su punto de vista al respecto, 
diciendo: "En las obligaciones mejor que una Y! 
luntad vinculada a otra, se tiene un vfnculo en
tre dos patrimonios, el que deba una cierta pres 
taci6n a otros determinados patrimonios, y las ~ 
personas entre las que parece surgir el vfnculo 
que no son más que órganos subrogables o cambia
bles por otrosº. 8/ 

N6tese que aquf el autor considera a la 
obligaci6n desde el punto de vista del vfnculo -
entre dos patrimonios. · 
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Finalmente, el maestro Rojina Villegas nos 
dice: "La Ob1igaci6n es un estado de subordina
ci6n jurfdica que impone al deudor la necesidad 
de ejecutar a favor del acreedor un hecho o una 
abstención de car&cter patrimonial o moral 11

• '}j 

Nosotros, considerando los conceptos verti
dos sobre la materia, nos permitimos decir únic! 
mente que el término Obligaci6n, gramaticalmente 
da la idea de ser una exigencia, un vfnculo que 
nos sujeta a hacer, o abstenernos de hacer una -
cosa en relación con otra persona. 

En otras palabras, después de analizar las 
diferentes definiciones vertidas por cada uno de 
los autores, me inclino a considerar que en pri
mer lugar, la palabra obligación no puede ser -
una relaci6n jurfdica entre dos patrimonios, -
pues no se puede concebir que un patrimonio pue
da exigir a otro patrimonio el cumplimiento de -
un pacto; es entonces una relaci6n jurfdica en-
tre dos personas, pues sólo la persona puede ser 
titular de derechos y obligaciones y la anica -
que puede tener capacidad de hacer valer tales -
derechos o cumplir obligaciones. 

En segundo término considero que la palabra 
obligación no puede limitarse únicamente al as-
pecto patrimonial desentendiéndose del aspecto -
moral, que aunque sabemos que es incoercible en 
contraposición al derecho, si llega en ocasiones 
a establecer un deber con suficiente fuerza de -
cumplimiento entre las personas. 

Por todo esto, concluyo que las definición 
más acertadas respecto del concepto obligación, 
son las. gue nos proporcionan los tratadistas Val 
verde, ~Gutierrez y Gonz~lez y Rojina Vill~gas. 
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b) EVOLUCION HISTORICA: 

No es el derecho moderno el que ha estudia
do las obligaciones por primera vez; ya en el -
viejo derecho romano los juristas tuvieron un -
gran interés por este concepto del derecho, que 
presenta una gran importancia y no pocas dificul 
tades y que puede considerarse, a no dudarlo, la 
base misma de la ciencia jurfdica tanto por su -
contenido, cuanto por su amplitud, que es de mai 
nitud insospechable. 

De acuerdo con la vers16n de Eugene Petit, 
"en el antiguo derecho romano la Obligaci6n o De 
recho de Crédito, era una reclamacidn entre dos
personas de las cuales una, el acreedor, puede -
exigir a la otra, deudor, un derecho determinado 
apreciable en dinero". lQ/ 

El emperador romano, Justiniano, cuya cele
bridad se debe a su magna obro legislativa com-
puesta por el "C6digo Viejo", "Código Nuevo 11

, ... 

"Las Institutas", "El Digesto" y "Las Novelas", 
nos legó, precisamente en las Institutas, la de
finici6n de lo que debemos entender por obl1ga-
ci6n, y la cual ha llegado hasta nosotros y que 
puede considerarse como la definici6n c14sica y 
de la que se han servido fundamentalmente los j! 
ristas antiguos y modernos para proponer un con
cepto semejante. En dicho documento nos dice 
Justiniano que obligaci6n es "un vfnculo de dere 
cho que nos constriñe en la necesidad de pagar il 
guna cosa, conforme al derecho de nuestra ciu---
dad". 

En el derecho moderno, como sabemos, se ha 
reemplazado el vocablo -vfnculo- por el tErmino 
-relaci6n- más preciso que el primero. 

De acuerdo con el texto romano, la obliga-
ci6n como tal, era un lazo que liga o une a .las 
personas que la crearon; un lazo o un vfnculo de 
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carácter jurfdico. 

En dicho derecho, nos dice Petit, la obliga 
ci6n se consideraba como una cosa material y no
en abstracto como sucede en la actualidad. &! fi 
nalidad consistfa en los actos del deudor de di.:
nero que se encontraba obligado personalmente -
con el patrimonio. 

No fue sino hasta Paulo cuando dicha definí 
ción vino a adicionarse, sosteniendo que su eseñ 
cia consistfa en dar, hacer o no hacer alguna co 
sa, una prestación o una abstención en favor deT 
acreedor. 

El Nexum y el Sponcio fueron las dos prime
ras formas de obligación que existieron en la an 
tigua Roma. El primero, o sea el Nexum consis-~ 
tfa en un préstamo en dinero y el segundo, es d! 
cir el Sponcio, era un medio para dar mayor fuet 
za jur1dica a los convenios destinados a produ-
cir una obligación entre las personas. 

El Sponcio consistfa más bien en una inte-
rrogaci6n que el acreedor hacfa a su deudor y -
seguida de una respuesta de éste mediante el vet 
bo Spondere, Spondesne, Spondeo. 

Hay algunos autores que consideran al Spon
cio como una simplificacidn del Nexum. Otros en 
cambio, creen que se deriva de un juramento prei 
tado por el deudor sobre el altar de Hércules. 
"Tal parece -dice el autor- qu~ tuvo primero un 
car,cter religioso y que posteriormente tom6 un 
nombre mis apropiado para darle fuerza al conve
nio de las partes: la Stipulatio". ll/ 

Por lo que toca al Nexum -según él- éste -
era muy frecuente en la época en que los romanos 
ignoraban aún el arte de acuftar la moneda: asf 
la cantidad de metal dada en préstamo, se pesaba 
en una balanza, en presencia de testigos. Este 
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Nexum tuvo mas bien un caracter religioso. 

Y sigue diciendo Petit, despu!s de la apari 
ci6n de la moneda de plata no se tuvo ya la nece 
sidad de pesar las piezas sino que se les conta7 
ba. Cuando el uso del cobre y de la balanza no 
tuvo ya razón de ser, únicamente se conservó co
mo parte esencial del contrato, a manera de sfm
bolo. A la solemnidad iba unida la declarac16n 
del acreedor, o Nuncupatio, que fijaba la natura 
leza del acto y contenta una verdadera condena 7 
que autorizaba el empleo de la Manus in Jectio -
contra el deudor que no pagaba. La persona mis
ma del obligado (corpus) estaba comprometida y -
respondfa del pago de la deuda. En este tiempo 
el mutuum, derivado del Nexum, era el contrato -
por excelencia. 

Posiblemente el Nexum tuvo que extenderse -
a otro tipo de obligaciones en donde ya no se h!. 
blaba de sumas de dinero. Y el procedimiento -
consistfa en que las partes simulaban un pr,sta
mo, a continuaci6n del cual, el deudor estaba 
obligado civilmente, como si hubiese obtenido el 
dinero prestado. 

De esa manera el procedimiento equivalfa a 
que, en virtud del Nexum, y s1n mediar juicio 
alguno, el deudor que no pagaba. estaba sometido 
a la Manus Inject1o, especie de toma de cuer.po -
ejercida por el acreedor. Desde ese momento, el 
deúdor, declarado Nexus, estaba a merced del 
acreedor, que p~fa encadenarle y tratarlo como 
a su esclavo no de hecho, sino de derecho. El -
individuo Ne~u5 no se liberaba corporalmente de 
esta situación más que con pago especial. 

Los abusos sobre este tipo de procedimiento 
no se hicieron esperar. Asf fue como en los pr! 
meros siglos de Roma, se registraron tremendas • 
luchas por deudas entre patricios y plebeyos, -
asf como de excasos cometidos por acreedores so-
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bre las personas de los deudores. 

En virtud de estas anomalfas hubieron de -
surgir las leyes protectoras, entre las que pode 
mos citar a la Ley Paetelis Papiria (en el año 7 
428 de Roma) en favor de los Nexi. 

Esta ley tenfa por objeto declarar libres a 
los ciudadanos que eran Nexi. Adem&s prohibi6 -
el encadenamiento de los deudores y prohibió asi 
mismo el hecho de comprometerse por m's canti--7 
dad que aquella a que llegaban sus bienes. 

Nos dice también Petit que en un principio, 
con el término acreedores no se les llamaba sino 
a aquellos que habfan prestado algún dinero, au~ 
que m&s tarde dicha denominación se extendi6' a -
todos aquellos individuos a quienes se:debfa al
gun~.cosa. 

1 ¡ Las ventajas que podemos obtener respecto -
~ del concepto cl&sico son: 
T 

1.- Que seftala desde luego, la necesidad de 
la existencia de dos personas o sujetos; una que 
exige, acreedor y otra que debe cumplir o pagar, 
deudor. 

2.- Los sujetos se encuentran ligados por -
un lazo de derecho creador entre ambos, de una
relaci6n de derecho. 

3.- El término constreñir nos da la idea de 
la fuerza coactiva de la relaci6n, de la c1rcuns 
tancia ineludible de cumplir con la obligación:
mediante la ejecución forzada del deudor. 

4.- Al decir que el deudor pagará de acuer
do con las leyes de la ciudad está dando a ente!! 
der que dichas leyes acuden en auxilio ~1 acre~ 
dor para lograr el cumplimiento de la obligacidn 
en caso de que ésta no fuera verificada por el -
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deudor en forma voluntaria. 

En vista de lo anterior podemos advertir 
que la relac16n mencionada, considerada desde el 
punto de vista pasivo toma el nombre de "deuda", 
y desde el punto de vista activo. se denomina ~
"crédito", aunque mis bien la palabra obligacic5n 
se entiende por lo general como sinónimo de "de~ 
da 11

• 

e) FUENTES DE LAS OBLIGACIONES 

Obviamente que toda obligación tiene una 
fuente jurfdica, esto es, que surge de un acto -
o hecho que, siendo jurfdicos, son la causa gene 
radora de las obligaciones. -

Las fuentes de las obligaciones han sido 
clasificadas desde diversos puntos de vista. 

Durante la vigencia del Derecho Romano, las 
institutas de Justiniano reconocfan como fuentes 
que generan obligaciones al contrat~ y al delito. 

Tomando en cuenta que sus necesidades en m'if
teria de 1egislaci6n mercantil y civil eran en -
realidad limitadas, les bastaba con la aplica--
ci6n del concepto obligac16n a los problemas que 
se les presentaba en el campo del comer~io y de 
la agricultura; pero a medida que esa clas1fica
ci6n dej6 de responder a su realidad socio .. econ~ 
mica (en la mayorfa de los casos se concretaban 
al préstamo y al cambio de dinero), aparecieron 
otras dos figuras más que sin ser contrato ni de 
lito, se asemejaba a ésto y originaba derechos y 
obligaciones, siendo estas fuentes el cuasiex·-
contractu, aproximado al contrato y el cuasi ex 
-delito, o sea aquel ilfcito ejecutado por una -
persona pero que en realidad no constituta pro-
piamente un delito. 
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Los jurisconsultos romanos no estudiaron la 
obligación desde el punto de vista de sus carac-
téres generales, sino más bien, por las fuentes 
de donde provienen y fue asf como las reunfan -
dentro de las cuatro siguientes categorfas, a sa 
ber: 

l.· Los contratos, tomando en cuenta los 
elementos hasta hoy considerados como esenciales 
que son el consentimiento, la capacidad y el ob
jeto v'lido. En una palabra, apreciaban como -
convenciones destinadas a producir obligaciones 
y por tanto sancionadas por el derecho civil: El 
contrato verbis, formado con palabras solemnes, 
el litteris, escrito; el re, perfecto s61o con • 
la entrega de la cosa al deudor y por último, -
creado por el mero acuerdo o consensu de las par 
tes como la venta, el arrendamiento, la sociedad 
y el mandato. 

Los contratos inominados, o sean los que -
son ejecutados por una de las partes en vista de 
una prestaci6n recfproca y el Pacta Adjecta, que 
era un complemento a la voluntad manifiestada en 
el contrato original, también fueron sancionados 
por el derecho civil. 

2.- El cuasi ex-contractu, o sea aquella 
obligaci6n engendrada por un hecho lfcitoo por 
la expresión unilateral de la voluntad o aún 
por ciertas relaciones independientes del hecho 
del hombre. Sus principales forma~. a grandes -
rasgos, eran la gesti6n de negocios, la tutela 
y la curatela, la indivisi6n, la aceptac16n de -
una herencia y el pago de lo indebido. 

3.- Obligaciones nacidas ex-delito.- El de 
recho romano castigaba como infracciones a la -7 
Ley los hechos ilfcitos y para determinar si -
eran o no generadores de obligaciones, los divi
dfan en delitos públicos y delitos privados. Asf 
los primeros eran objeto de penas graves corpor! 
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les. porque según ellos eran los gue afectaban -
la seguridad y el orden público; los segundos en 
cambio eran los que creaban propiamente obliga-
ciones a cargo del culpable y en provecho del 
ofendido. 

Conviene destacar que en el derecho rom~no, 
las obligaciones nacidas de un delito, además -
de tener como objeto el pago en dinero de una pe 
na, se configuran s61o por hechos materiales, y
no bastaba la simple intención de cometer el de
lito; además los incapaces, como los locos, los 
menores de edad y los herederos, no eran legal-
mente responsables de sus actos. 

4.- Obligaciones nacidas cuasi-ex-delito. 
Son actos ilfcitos no considerados por el dere-
cho romano como delitos, pero que en sf producen 
una obligaci6n entre el autor del acto y el per
judicado. 

Respecto de las ideas sustentadas por los -
llamados glosadores y postglosadores acerca de -
las fuentes de las obligaciones, me permito opi
nar que no ameritan mayor comentario, ya que és
tos s61o se concretaron a crear y aumentar térmi 
nos para la misma clasificación romana, remitie~ 
do a la ley como fuente de obligaciones todos los 
hechos o actos jurídicos no comprendidos en la -
enumeraci6n clásica. 

La doctrina de ellos prevalece hasta antes 
del C6digo Civil Francés. En este Código se cla 
sifican sistemáticamente como "fuentes que prod[ 
cen obligaciones el contrato, el cuasi contrato, 
el de 1 i to y 1 a l ey 11 

• l.?./ 

Referente a la actual clasificación de las 
fuentes de las obligaciones, podemos decir que -
no es sino hasta las doctrinas modernas con sus 
respectivos C6digos, cuando se ha aceptado que -
hay además otras fuentes de obligaciones, unas -
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originadas por hechos jurfdicos y otras por ac-
to s ju r f di co s . 

La conclusión de Bonnecase al respecto, es 
que "La ley puesta en movimiento por el acto ju
rfdico y el hecho jurfdico, es la única fuente -
de l a s o b 1 i g a c i o ne s 11 

• 111 

Nuestras leyes civiles de 1870 y 1884 dis-
tingufan el contrato, el pago de lo indebido, la 
gesti6n de negocios y los hechos ilfcitos. N6t! 
se que al no hablar de delitos y cuasi-delitos, 
~mbos ordenamientos se separaron del C6digo Ci-
vil de Napole6n de 1804. 

El actual Código Civil para el Distrito Fe
deral comprende en el libro IV, tftulo I, las si 
guientes fuentes de las obligaciones: -

l.- Contrato: Acto jurfdico por excelen--
cia, se regula por voluntad de las partes, la -
cual, funcionando como ley suprema en él, tiene 
la virtud de generar obligaciones y derechos en 
la forma en que los contratantes quisieron ·hacer:. 
lo y en los términos que aparezcan del contrato 
celebrado. En consecuencia, es caracterfstica -
esencial del contrato la existencia de un acuer
do de las voluntades que a él concurren con una 
finalidad mutua. 

2.- La dec1araci6n unilateral de la volun--
tad hecha por una persona con el fin de obligar

.se espontáneamente tomando el car4cter de deu--
dor, s6lo es fuente de obligaciones cuando la -
carga o compromiso que se adquiere tiene car4c-
ter patrimonial y con un sujeto activo indeterm! 
nado salvo en el caso de la estipulación en fa-
vor de terceros. Son cuatro los casos permiti--
dos por la ley: a).- promesa de recompensa ~n 
favor de quien realice un hecho determinado, 
b} .- estipulación contractual en favor de terce
ro, c).- Oferta para vender, y d).- expedici6n -
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de documentos al portador, por una suma de dine
ro. 

3.- Enriquecimiento ilegftimo: Esta fuente 
también recibe el nombre de enriquecimiento sin 
causa. Es la situaci6n jurfdica complementaria 
del llamado pago de lo indebido verificado por -
aquél que err6neamente se considera deudor de -
otro sujeto sin serlo. El enriquecimiento ilegf 
timo impone al deudor la obligaci6n de devolver
al acreedor el mismo tanto que ha recibido sin -
causa jurfdica que justifique el aumento de su -
patrimonio. De este modo, quien experimenta la 
pérdida, tiene derecho a exigir de aquél que se 
ha enriquecido ilegftimamente la devoluci6n de -
lo pagado indebidamente. 

4.- La Gesti6n de negocios es el acto que -
realiza una persona en atenci6n a los negocios -
de otra, de quien no ha recibido mandato, ni tie 
ne una representaci6n. Es fuente de obligacio-~ 
nes porque tanto para el gestor. c11anto para el 
dueño del negocio se originan cargas. Para el -
primero porque una vez iniciada la gesti6n no 
puede abandonarla, pues correrfa riesgo el pa--
trimonio del dueño. Para el dueño, porque debe 
pagar los gastos que se hubieren hecho por el 
gestor en la atenci6n de tales negocios. 

5.- De las obligaciones que nacen de los 
ilfcitos: Dentro de esta categorfa, -actos ili
citos- comprendemos a los delitos ilfcitos pena
les y a los ilfcitos civiles .. Delito es aquel -
que, realizado por una persona, importa la viol! 
ci6n de una disposici6n que el C6digo Penal cla
sifica como figura delictiva. El ilfcito civil 
por su parte, es aquel acto ilfcito que, no te-
niendo sanci6n de carácter penal, origina para -
su ejecutor, la obligaci6n de reparar el daño -
causado. Ambos ilfcitos pueden ser dolosos, si 
ha habido intenci6n de dañar, o culposos, si no 
ha existido tal intenci6n, habi~ndose causado el 
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darlo sólo por la negligencia, imprudencia. o fal
ta de cuidado del sujeto. 

6.- Del riesgo profesional: La responsabi
lidad objetiva o del riesgo creado, como también 
se considera esta fuente surge de los actos ilf
citos que causan un darlo por el uso de cosas pe
ligrosas. Se trata más bien de aquellos actos -
que, aún siendo lfcitos, causan dafto por el em-
pleo de cosas que son peligrosas en s1 mismas, -
originfndose asf la obligaci6n de reparar el da
fto en la. medida que ha sido causado por el ries
go creado para la colectividad y provocado por -
aquél que se sirv1d de cosas en sf mismas pe11-
grosas, sea por su naturaleza, por la velor.idad 
que desarrolla, por su explosividad, etc. En -
estas condiciones es justo que cubra la respon-
sabilidad de sus actos quien provoca el riesgo -
y no quien lo sufre. Nuestro c6digo sustantivo 
lo menciona en los artfculos 1935, 1936 y 1937 
restringido a una relaci6n laboral, y en el 1913 
en materia estrictamente civil. ' 

Además de estas fuentes enumeradas, algunos 
autores agregan otra, "que son.los actos natura
les que generan obligaciones de acuerdo con la -
l e y , 1 os e u a 1 es no e o r res pon d en a 1 o s a e tos il f - -
citos como tampoco dentro de los lfcitos, que ifil 
plfcan el uso de cosas peligrosas. Asf tenemos 
que, en algunos casos de accesi6n natural surgen 
derechos y obligaciones recfprocas por la confu
si6n o mezcla de cosas, la ley civil establece • 
las obligaciones que corresponden a cada uno de 
los sujetos que representan un interés en la ac
ces i6n". ll/ 

Una vez expui~to 1o referente a lo que 
nuestro Código Civil vigente establece como fuen 
te de las obligaciones, a mi parecer, existen 
otra serie de hechos ilfcitos que dicho ordena-
miento no regula pero que si generan obligacio-
nes, tales como la posesi6n de mala fe, que im--
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plica indudablemente consecuencia de restituir -
los frutos y pagar los danos y perjuicios en ca
so de tener lugar la reinvindicaci6n de la cosa. 

Otro caso es respecto de la culpa contrac-
tual que se origina cuando se falta al cuidado -
en la conservación de las cosas ajenas. 

Por otra parte, también considero que nues
tra ley, al ser analizada por el Maestro Borja -
Soriano como muy adelantada en esta materia, de
bería ser adicionada con preceptos que hagan re
ferencia a los hechos pur~mente naturales, a los 
específicamente materiales vinculados con el hom 
bre, a los hechos involuntarios o a los realiza~ 
dos contra la voluntad que tamb1~n generan obli
gaciones a pesar de no encontrarse previstos en 
la enumeración que dicho C6digo establece. 

Hechos y actos jurfdicos: Quedaría trunco 
el comentario sobre el origen, evolución, elemen 
tos, fuentes, etc., del derecho de las obliga---=
ciones, como define Bonnecase a esta secci6n del 
derecho, si no se hiciera referencia a los he·-
chos y actos jurfdicos como sucesos ajenos a la 
voluntad de las personas o bien a los ejecutados 
con intención de producir efectos jurfd1cos. 

De acuerdo a la versi6n de Eugene Petit, al 
tratar el tema, 11 el hecho es la causa del dere-
cho, es su fuente originaria y por eso cabe dis
tinguir entre el hecho y el derecho. El nacimie! 
to, la transformación y el fin de los derechos 
son consecuencia de hechos a los que el derecho 
ha atribuído tales efectos". li/ 

En vista de lo anterior, dice el citado au
tor, si se afirma que el hecho es causa directa 
para la actualizaci6n o aplicaci6n de la norma -
de derecho, no está por dem&s aclarar que no to
dos los hechos producen consecuencias jurfdicas. 
por ejemplo, cuando se trata de meros aconteci--



20 

mientos que no afectan el interés o el derecho -
de ninguna persona. 

Por el contrario hay otro tipo de hechos 
que sf producen consecuencias de derecho y· ésto 
son los que influyen en la creaci6n, transforma
ción, modificación y extinción de obligaciones o 
derechos. Se les conoce en la doctrina como te-
chos jurfdicos en sentido general, termina di--
ciendo Petit, al respecto. 

Bonnecase, por su parte, asf como para Co--
1 fn y Capitant, los hechos jurfdicos se dividen 
en tres categorias, a saber: 

Actos jurfdicos como manifestaci6n exte---
rior de voluntad y hechos jurídicos que bien PU! 
den ser voluntarios o involuntarios. 

Según estos autores, el acto jurfdico desem 
pena un papel importantfsimo·en materia de obli7 
gaciones toda vez que, resumiendo conceptos tan 
autorizados como los de Planiol, Baudry Lacanti
nerie, Duguit y otros, se puede concluirqAe aste 
consiste en la exteriorizac16n lfcita de volun-
tad del sujeto encaminada a crear, transmitir, -
modificar o extinguir una obligaci6n o un dere-
cho. 

Existen actos unilaterales como la remisión 
de la deuda en que interviene una sola voluntad 
al perdonar al deudor, como también hay actos bi 
laterales o plurilaterales (con más de dos voluñ 
tad es)_ que dan 1 uga r a 1 os contra tos como una ':' 
de las figuras más importantes de la materia de 
las obligaciones. 

Con relación al tema de las voluntades que 
intervienen en el nacimiento, modificación o ex
tinción de los derechos o de las obligaciones, -
considero que es impropio interpretar que los ac 
tos son unilaterales solo porque interviene la ~ 
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voluntad de una sola persona o bilaterales por-
que concurren dos voluntades y plur1laterales 
porque hay la manifestaci6n de varias volunta--
des; más bien, debe entenderse que efectivamente 
hay una o más voluntades pero no de persona sin
gularmente considerada, sino m&s bien ije partes 
constituidas por uno o m&s individuos. 

Sobre el particular, el maestro Rojina Vi-
llegas, opina que "si varias personas hacen una 
oferta, este acto es unilateral por la funci6n -
que desempe"a el conjunto de voluntades en el a~ 
to ju r f di e o 11 

• li./ 
Para concluir, podemos decir que el acto y 

el hecho jurfdico son los medios que, juntamente 
con la ley, producen los efectos de crear, trans 
mitir, mod~ficar o extinguir obligaciones y dere 
chos y, consecuentemente, sostener que el solo~ 
contrato no engendra obligaciones si Estas no na 
cen igualmente por disposici6n y aplicaci6n del
derecho de donde los contratos toman su fuerza -
creadora. 

Las obligaciones, en realidad, se originan 
de las relaciones entre personas, cuando tienen 
el caracter de jurfdicas. Asf que el pensar que 
en toda relaci6n jurfdica personal hay un sujeto 
que, siendo deudor, se le puede exigir el cum--
pl imiento de un compromiso que ha contrafdo, de
bemos estar seguros de la existencia de una obli 
gaci6n, la cual es correlativa del derecho que ~ 
tiene la contraparte, o sea el acreedor, de pe-
dir y exigir, aún en forma coactiva el cumpli--
miento respectivo. 
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C A P I T U L O II 

EFECTOS DE LAS OBLIGACIONES 

a) Efectos de las Obligaciones entre las 
partes. 

b) Efectos de las Obligaciones respecto a -
Terceros. 

e) Una observaci6n al artfculo 2166 del C6· 
digo Civil vigente. 

d) Proposici6n del sustentante. 
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EFECTO DE LAS OBLIGACIONES 

a) EFECTO DE LAS OBLIGACIONES ENTRE LAS PAR--
TES: 

Los efectos de las obligaciones son de ca-
rácter múltiple. Para facilitar su estudio los 
podemos agrupar de la siguiente manera: 

Efectos que se producen entre las partes, -
efectos que se producen con relaci6n a terceros 
y los actos celebrados en fraude de acreedores. 

En esta parte nos vamos a ocupar tan solo -
de los efectos que se producen en relaci6n a las 
partes que en ella intervienen. 

Derivado de este tema, son los dos aspectos 
que llamamos cumplimiento e incumplimiento de -
las obligaciones. 

Vamos a abordar el primer aspecto, o sea. -
al cumplimiento. Ante todo hemos de considerar 
que de la constituti6n de las obligaciones deri
va, como efecto inmediato, el deber de presta--
ci6n, o sea, el cumplimiento exacto, al que co-
rresponde únicamente el derecho del acreedor a la 
prestaci6n. En nuestro derecho positivo "el deu 
dor responde del cumplimiento de sus obligacio-~ 
nes con todos sus bienes, con la excepción de -
aquellos que, conforme a la ley, son inaliena--
bles o no embargables". (art. 2964). 

Una definición de "cumplimiento", nos la d& 
R. de Rugiero, que dice: "Cumplimiento es la -
exacta ejecuci6n de la prestación por parte del 
deudor. Sinónimos de cumplimiento son los térrni 
nos pago y solutio que expresan el concepto de 7 
extinci6n del vfnculo obligatorio y no se limi-
tan a expresar, como ocurre en el lenguaje vul
gar, el cumplimiento de una obligac16n pecuniaril 
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la prestación de una suma de dinero". 1/ Y 
agrega: el término empleado aquf como-pago no -
solo indica la entrega de una suma de dinero, co 
mo generalmente se suele interpretar sino más -7 
bien la satisfacción del compromiso contraido, -
sea que se trate de obligaciones de dar. de ha-
cer o de no hacer. 

El pago puede verificarse ya sea directa~-
mente por el deudor o por sus representantes le
gales, ya sea al acredor o a quien represente -
los derechos de éste y en ocasiones por un terce 
ro que, no habiendo sido parte en la relaci6n -7 
tiene intereses en que la obligaci6n se cumpla. 

Cuando la obligaci6n tiene por objeto el Pt 
go parcial de sumas de dinero, la ley seftala 
ciertas reglas en beneficio del deudor. 

En forma breve podemos senalarlas de la si
guiente forma: Si se ha pactado el pago de 1nt! 
reses, se consideran pagados, en primer lugar, -
Estos; y si son varias deudas a favor de un mis
mo acreedor. el pago deber4 considerarse hecho • 
a cuenta de la más gravosa; a igualdad en logra 
voso de ellas, el pago se aplicar& a la m's ~nt!. 
gua, si todas las deudas son igualmente antiguas, 
el pago se tomará, distribuy~ndolo proporcional
mente entre todas. 

Por lo general sucede que sea el acreedor ~ 
quien exija ~el deudor el cumplimiento de su -~
obligación; sin embargo, hay ocasiones en que, -
aún cuando el deudor desea pagar, el acreedor se 
niega a recibir el pago; como por ejemplo, cuan
do se trata de colocar al deudor en s1tuac16n de 
incumplimiento o de deudas que deben ser cubier
tas en dinero y circula obligatoriamente moneda 
altamente depreciada, etc. 

En tales casos, para evitar responsabilida
des al deudor, la ley acude en su ayuda poniendo 
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a su alcance el procedimiento llamado "Consigna
ción en vfa de pago", que consiste en que el deu 
dor. ante el Notario Público o ante la Autoridad 
Judicial competente. deposite la prestación obje 
to de la obligación. Desde luego que el mero he 
cho de depositar dicha prestaci6n no extingue li 
obligaci6n, sino que es imprescindible o indis-
pensable continuar el procedimiento judicial a -
efecto de que el juez dicte resolucidn en la que, 
después de haber examinado si el depdsito fue le 
galmente hecho, declare que el deudor ha cumpli7 
do la obligación que reportaba y que, por lo mis 
mo, ha quedado liberado de ella. -

Ahora bien, respecto de la época en que la 
obligaci6n se hace exigible, hay que distinguir 
dos casos: 

En tratándose de obligaciones de hacer, 
Cuando se trata de obligaciones de dar. 

En el primer caso. si fuere de plazo cierto 
se hará exigible desde el vencimiento de éste; -
sino fuere de plazo cierto, la obligaci6n será 
exigible cuando la requiera el acreedor¡ siempre 
que haya transcurrido el tiempo necesario para -
el cumplimiento,de ella. 

En el segundo caso. si es de plazo fijo, se 
hace exigible a partir del vencimiento de la mis 
ma. 

Si no tuviera plazo cierto. se hará exigi-
ble después de los treinta dfas siguientes a la 
interpelaci6n que se haga o extrajudicialmente -
ante un notario o ante dos testigos. La interpe 
laci6n ha sido definida como "aquella manifesta7 
ci6n de voluntad del acreedor por cuya virtud 
éste manifiesta al deudor que debe cumplir inme
diatamente la prestación no estando dispuesto a 
esperar por más tiempo ese cumplimiento". ~/ 
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Por lo que toca a las obligaciones de no ha 
cer. El C6d1go Civil vigente, no contiene ning~ 
na regla para el caso de que no 11 hubtsre seña
lado fecha de exigibilidad, pero adhiri~ndonos -
al pensamiento del maestro Rojina Villegas, --
creemos que "solo en los casos en que la mtura-
leza de la abstención suponga el transcurso de -
un cierto tiempo, cuando nada se diga, se ~obre
entenderá que la obligación es exigible desde -
que nace". ~/ 

Por todo lo anteriormente expuesto, deduci
mos que el efecto inmediato que se produce en el 
cumplimiento de una obligación es la extinción -
de la misma; aunque el Código Civil vigente solo 
reconoce como formas de extinci6n, a la compensa 
ci6n, la confusión de derechos, la remisidn de: 
la deuda y la novaci6n. 

Asf mismo considero que el pago constituye 
la forma normal mediante la cual se extingue 
una obligación. 

El segundo aspecto de los efectos de las 
obli~aciones entre las partes se denomina Incum
plim1ento de las Obligaciones. El incumplimien
to significa la no satisfacci6n por parte del -
deudor del objeto de la obligaci6n. Este fen6me 
no tiene lugar cuando el deudor no cumple su -
ob 1igaci6n en ·1 a forma y términos que fu e ron pac 
tados y en esa situación, el acreedor tiene dere 
cho de obtener una suma de dinero equivalente a
la ventaja que le hubiera procurado el cumpli--
miento efectivo y exacto de la obligacidn; ~e -
lo resarza del perjuicio que le ha ocasionado di 
cho incumplimiento. Dicha indemnizaci6n;~se cono 
ce con el nombre de pago de da~os y perjuicios. -

Para que se puedan entender estos dos voca
blos vamos a decir que daño es la pérdida o me-
noscabo que sufre el patrimonio de unapersona 
a consecuencia del incumplimiento de la obliga--
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ci6n que reporta su deudor (C.C.v. art. 2108), -
por ejemplo, quien toma en arrendamiento una ca
sa tiene la obligaci6n de cuidarla y dévolverla 
con el solo deterioro causado por el uso normal 
que de ella se haga; pero si al término del con
trato tal cosa es entregada con las puertas des
trozadas. sus instalaciones destruidas y, en -
términos generales, en estado ruinoso, es induda 
ble que el propietario advierte que las obliga-~ 
ciones del arrendatario no se han cumplido y --
que, por virtud de ello, su patrimonio ha decre
cido, una vez que la casa ha reducido su valor -
en la medida de los daños causados. 

Por perjuicio debemos de entender la priva
ci6n de cualquier utilidad licita que debiera ha
berse obtenido si la obligación hubiera sido cum 
plida {C.C.v. art. 2109); asf por ejemplo, si com 
pramos a una persona un carro de maf z para reven 
derlo y percibir con dicha reventa una utilidad
de mil pesos. si nuestro proveedor no nos entre
ga el grano completo, como es su obligaci6n. nos 
impedirá con su incumplimiento obtener la utili
dad que hemos calculado, o lo que es lo mismo, -
nos colocará en la situación de no acrecer nues
tro patrimonio. 

Antiguamente a los daños se les denominaba 
daño emergente, y a los perjuicios, lucro cesan
te. 

Claramente se advierte la necesidad de que 
el acreedor sea indemnizado, en el primero de -
los casos, para que su patrimonio no se vea mer
mado y alcance el nivel que antes tenfa, en el -
segundo caso, también debe ser indemnizado por -
ello para que su patrimonio crezca en la medida 
en que pudo haber aumentado, de no haber tenido 
lugar el incumplimiento referido. 

Indemnizar, para los efectos de este estu-
dio, consiste en restituir las cosas al estado -



\ 

30 

que guardaban antes que se produjera el hecho 
dañoso lfcito o ilfcito, y solo cuando ello no -
fuere posible. es pagar daños y perjuicios. 

Ahora bien, de dicha indemnizaci6n se des-
prenden dos casos especiales, a saber: 

1.- Cuando la obligaci6n es totalmente in-
cumplida, los daños y perjuicios son compensato
rios (indemnización compensatoria). 

2.- Cuando solo se trata de un retraso en -
el cumplimiento de dicha obligaci6n, entonces 
los danos y perjuicios son de car&cter moratorio 
(indemnizaci6n moratoria). .. 

Va se trate de uno o de ambos casos, losda
ños y perjuicios siempre ser&n cubiertos al 
acreedor en dinero, debiéndose advertir que aan 
cuando la ley no lo establece asf, es un vf ejo .. 
principio que se encuentra sobreéntendido91 la -
propia ley. 

Tratándose del cumplimiento de las obliga-
ciones, se puede dar el caso de que, aún cuando 
el deudor haya querido cumplir aquel o aquellos 
compromisos que ha adquirido y la presencia de -
acontecimientos o circunstancias no provocados .. 
ni favo~ecidas por él le impiden el cumplimiento 
de sus obligaciones, dichas circunstancias las -
denomina la doctrina y la ley, caso fortuito y -
fuerza mayor. 

Es presupuesto indispensable para compren-
der el concepto vertido con anterioridad expre-
sar que entendemos por caso fortuito y fuerza m! 
yor. El caso fortuito es un acontecimiento ca-
sual de la naturaleza imprevisible e inevitable. 
{aún cuando pueda preveerse) que impide demodo 
absoluto el cumplimiento de la obligaci6n: por 
ejemplo, un terremoto, una inundacidn, etc. 
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La fuerza mayor es un cambio, el aconteci-
miento incontrastable debido a actos de tercero, 
también imprevisibles e inevitables que impide -
al deudor cumplir con su obligación en forma ab
soluta; por ejemplo una guerra, una orden de au
toridad, etc. 

Visto lo anterior, podemos decir que en pre 
sencia de las circunstancias enumeradas si el deu 
dar no ha dado motivo al caso fortuito o a la 
fuerza mayor, no es civilmente responsable de su 
incumplimiento y, por lo tanto, no podrá exigfr
sele el pago de la indemnizaci6n de daños y per
juicios al acreedor. 

No obstante, una obligaci6n se puede incum
plir también por dolo o culpa del deudor. 

El C6digo Civil vigente define al dolo en -
los siguientes términos: 

"Se entiende por dolo en los contratos cual 
quiera sugesti6n o artificio que se emplee para
inducir a error o mantener en él a alguno de los 
contratantes" (art. 1815). 

En cuanto a la culpa diremos que es una CO! 
ducta ilfcita por falta de diligencia, por impru 
dencia, por ignorancia, una negligencia más o me 
nos grave que produce un perjuicio y que hace con 
siguientemente responsable a aquel quien el acto
es imputable. 

Hist6ricamente la culpa se ha dividido en -
contraactual y extracontractual o no contrac---
tual, habiendo prevalecido entre los interpretes 
del derecho romano el último, que dividfa la cul 
pa contractual en lata, leve y levísima. -

Giorgi dice que "la culpa es la negligencia 
máxima del deudor que omite las precauciones más 
elementales, que no prevee todo lo que preeven ·
todos, por consiguiente, culpa que hace presumir 
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La culpa leve es la omisi6n de los cuidados 

y precauciones usadas generalmente por los bue-
nos padres de familia. La culpa levfsima, en -
cambio, consiste en los descuidos en que caen -
hasta los hombres de ordinaria prudencia y¡de -
que apenas pueden defenderse las personas extra
ordinariamente cuidadosas y diligentes. 

Expuesto lo anterior, podemos afirmar que -
lo que distingue el incumplimiento doloso del 
culposo, es decir, lo que constituye la esencia 
de la conducta dolosa, es la intención de causar 
un perjuicio al acreedor. 

Además, en forma conc~eta los efectos en el 
incumplimiento de las obligaciones consisten en 
el poder exigir por parte de quien ha sufrido el 
incumplimiento, lo que puede intentar, según con 
venga a sus intereses. -

b) EFECTO DE LAS OBLIGACIONES RESPECTO A TERC~ 
ROS. 

Como ya hemos dejado asentado anteriormen-
te, las obligaciones no solo producen efecto en
tre las partes que intervienen en la relaci6n, -
sino que también se producen éstos respecto a -
terceros que no fueron parte en tales relacio--
nes • es el caso de las obligaciones pactadas co~ 
simulaci6n o en fraude de acreedores. . 

Por simulaci6n hemos de entender la celebra 
ci6n aparente de un contrato cuyos efectos est&ñ 
modificados o suprimidos por otro contrato, si-
multáneamente celebrado y destinado a quedar en 
secreto. 

La principal caracterfstica de la simula--
c16n es la de dar a un acto jurfdico determina.-
do una apariencia que no está de acuerdo con la 
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realidad misma del acto que efectivamente ha si
do celebrado. 

De acuerdo con el Código Civil, se pueden -
dar tipos de simulación, a saber: 

Simulaci6n absoluta.- Cuando el acto simu
lado no tiene nada de real. 

Simulaci6n relativa.- Al acto jurfdico se 
le d4 una apariencia que siendo falsa, oculta 
su verdadera naturaleza. 

Un ejemplo de simulaci6n absoluta es la ven 
ta ficticia que hace de sus bienes una persona, 
a fin de evitar el pago a su acreedor y escapar 
asf a una ejecución forzada en dichos bienes. 

Un ejemplo de simulaci6n relativa, en cam-
bio es, la celebración aparente de un contrato de 
compraventa y cuando en realidad ha sido un con
trato de donaci6n, a fin de defraudar al fisco, 
evadiendo asf el pago del impuesto sobre donacio 
nes que es muy superior al de compraventa. -

Es importante advertir que en el primer 
ejemplo, el acto celebrado -compraventa- en rea-
1 idad no produce efecto jurfdico alguno, ya que 
la propiedad no ha sido transmitida a la otra -
persona, en cambio en el segundo ejemplo, el ac
to celebrado sf produce efectos puesto que el do 
minio sf ha sido transmitido a otro sujeto, aun~ 
que haya sido por un concepto diverso del que -
aparece en el acto celebrado. 

Por Olt1mo, es indispensable hacer menci6n 
que nuestra ley establece que. la simulaci6n abso 
luta no produce efectos jurfdicos y, tratlndose
de la relativa, el acto real que la oculta no se 
r4 nulo si no hay ley que asf lo declare. -

En cuanto a los actos celebrados en fraude 
de acreedores, podemos decir que peor que la de! 
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preocupación del deudor por cubrir su adeudo, es 
la mala fe de ~ste. Un deudor, cargado de obli
gaciones que se siente amenazado de ejecuci6n -
forzada, puede sentirse tentado de substraer a -
sus acreedores el activo que reserva, ya que sa
be que cuenta con múltiples medios para ello; -
por ejemplo, mediante el entendimiento con un -
tercero que se presta a la celebración de actos 
jurfdicos simulados, como la venta, la donaci6n, 
el embargo y remate de sus bienes, etc. Tales 
son aquéllos que la doctrina conoce con el nom-
bre de actos celebrados en fraude de acreedores. 

De esta manera la ley, cuya principal m1--
si6n es hacer reinar la buena fe, no puede tole
rar estas operaciones de carácter fraudulento. 
Cuando la sorprende, ofrece a los acreedores una 
acci6n especial que permite evitar las consecuen 
cias del fraude; esta acci6n que se denomina -~ 
indistintamente "acción Pauliana", o "acc16n re
vocaria". puede definirse como la "acci6n que se 
dá a los acreedores para obtener la revocac16n o 
la nulidad de los actos realizados por ~u deu--
dor, en fraude de sus derechos". 

El maestro Gutiérrez y Gonz41ez, por su par 
te entiende la acc1dn .Pauliana "como la facultai 
que otorga la ley a la vfctima de un hecho 11fci 
to, para que se nulifiquen o revoquen, según sea 
el caso, los actos de dispos1ci6n que real y ver:_ 
daderamente ejecutó su deudor y que produjeran -
su insolvencia, para el efecto de que vuelvan al 
patrimonio de éste, los b1enes que enajen6 y con 
el valor de ellos se haga pago al acreedorque 
ejercita esa facultad".§_/ 

Y expone un Cuadro sin6ptico de los dere--
chos que le asisten a la vfctima de un hecho 111 
cito en el que encontramos enmarcados los efec-~ 
tos de las obligaciones con relación a terceros. 
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O E R E C H O S: 

I.- Derechos de la vtctima que viola un deber -
Jurfdico. 

1.- Pedir indemnizaci6n y, 
2.- Pago de daftos y perjuicios en su caso. 

II.- Derechos de la vfctima que viola un contra
to. 

1.-
2 .-
3.-

4.-

5.-

6.-

. 

Exigir el cumplimiento del contrato. 
Declarar la rescisión del contrato. 
Exigir el saneamiento en caso de ev1c-
ci6n. 
Exigir el saneamiento en caso de vicios 
ocultos. 
Oponer la excepc16n "non ad1mplet1 con· 
tractus" o Derecho de Retenci6n. 

a) Embargo 

b) Ejercicio de los -
Exigir la ejecu derechos del deu--
ci6n forzada de dor por el acree--
la obligaci6n, dor. 
a través de: Acc16n Oblicua. 

c) Acción Paul i·ana. 

d) Acci6n contra 
S1mulac16n. la -

7.- Exigir pago de daftos y perjuicios. 

III.-Derechos de la victima que viola una decla
raci6n unilateral de la voluntad. 

1.- Exigir el cumplimiento de la obligaci6n. 
2.- Exigir el saneamiento en caso de evic--

ci6n. 
3.- Exigir el saneamiento en caso de vicios 

ocultos. 



4.- Exigir la eje 
cucidn forzada 
de la obliga-
ci6n, a través 
de: 
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a) Embargo 

b) Ejercicio de los de 
rechos del deudor -
por el acreedor. 

e) Accidn Pauliana. 

d) Acción contra la si 
mulaci6n. 

5.- Exigir pago de danos y perjuicios. 

Nuestro C6digo Civil vigente en su artfculo 
2163, se concreta a realizar una descripci6n --
casufstica, expresando que "Los actos celebra--
dos por un deudor en perjuicio de su acreedor -
pueden anularse, a petici6n de éste, si ~e esos 
actos resulta la insolvencia del deudor, y el -
crfdito en virtud del cual se intenta ia ac~f6n 
es anterior a ellos". 

Para Planiol y Ripert, "la acci6n pauliana. 
o acción revocatoria, es la accidn que correspon_ 
de al acreedor a fin de obtener la revocac16n de 
los actos celebrad~s por su deudor en su perjui
cio y en fraude de sus derechos". 6/ 
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Los hermanos Mazeaud se~alan que "La Acci6n 
Pauliana se concede al acreedor para protegerlo 
contra el fraude de su deudor, que disminuye su 
patrimonio o que reemplaza algunos bienes cómoda 
mente embargables con bienes que pueden librarse 
con la facilidad de la persecuci6n". LI 

En forma particular, me atrevo a definirla 
como aquella acción que compete exclusivamente -
a los acreedores para solicitar la revocaci6n o 
la nulidad de todos los actos dolosos y fraudu-
lentos {anteriores al crédito) que han sido rea
l izados por el deudor. 

Históricamente podemos decir que la Acción -
Pauliana fue conocida en el derecho romano con -
el nombre de Fraus Creditorum, nombre con el --
cual sobrevive en el tf tulo respecto del actual 
Código Civil; y se trata m4s bien de una acción 
rescisoria de carácter civil, que teóricamente -
podJa proceder aun en casos en que tanto el deu
dor como un tercero hubieran obrado de buena fe. 

Mediante esa acción de car4cter rescisorio 
se protegfa al acreedor contra el peligro de que 
su deudor realizara negocios perjudiciales, que 
aumentaran o pro~ocaran su insolvencia; tenfa -
además como particularidad, que no se concedfa -
al acreedor como acción individual, sino colecti 
va, designándose en los casos de insolvencia deT 
deudor, un representante de los acreedores, el -
cual, haciendo una comparación con el derecho mo 
derno, venfa a ser una especie de sfndico, y es~ 
taba facultado para vender los bienes del deudor, 
asf como para ejercitar las acciones revocato--
rias contra los actos que el deudor hubiere eje
cutado en fraude de aquéllos. 

Otra caracteristica muy especial que reves
tf a la acción Pauliana en el derecho romano, era 
que la legitimación pasiva no correspondfa a la 
persona del deudor, sino al tercero con el cual 
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este deudor hubiera contratado, correspondiendo 
desde luego a la legitimacidn activa, a sus 
acreedores por conducto de su representante co-
mún. 

Hoy en dfa numerosos autores se han avocado 
al estudio de esta figura jurfdica, la cual con
sideran desde tres aspectos: 

Algunos la consideran como una acci6n de -
rescisión, otros, como una acci6n revocatoria y 
otros m&s, como una acc16n de nulidad. 

Para Bonnecase, Plan1ol y Josserand, la ac
cidn Pauliana es una acción de nulidad dolosa de 
características especiales, consistiendo la ca-
racterfstica especial, según Planiol y Ripert, -
en que la "Acción Pauliana se nos presenta como 
una acción de nulidad con finalidad de indemniza
ci 6n 11

• !!/ 
Josserand, por su parte, indica que "aún -

cuando la acci6n Pauliana sea una accidn de nuli 
dad, es preciso reconocer que es de especie par~ 
ticularº. '}j 

Borja Soriano la considera como una acci6n 
de nulidad de tipo especial, basando la especia
lidad en los efectos que produce, clasific&ndola 
concretamente como nulidad relativa, con todas -
sus consecuencias inherentes como son: 

a).- Siempre que el acto produzca provisio
nalmente sus efectos. 

b).- Es susceptible de tener validez por la 
confirmaci6n del acto o por la prescripción. 

Para Gutiérrez y Gonzilez, la acción Paulia 
na reviste una doble naturaleza jurfdica: como
acci6n de revocacicSn y 'como acción de nulidad. 
En el primer caso, cuando el deudor enajena gra-
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tuitamente y de buena fe a un tercero que obra -
también de buena fe. Aquf la acción Pauliana 
asume la forma de acci6n de revocación. en vir-
tud de que mediante su ejercicio priva de sus -
efectos a un acto plenamente válido. 

En cambio, cuando el deudor enajena de mala 
fe para provocar su insolvencia, estaremos fren
te al segundo caso, es decir, que el ejercicio -
de la acci6n Pauliana tendr4 por objetivo produ
cir la nulidad del acto impugnado. Esta nulidad 
según disposici6n de la ley, puede ser absoluta 
o relativa, toda vez que se produce por un moti
vo o fin ilfcito. 

El C6digo Civil al respecto emplea 1ndist1n 
tamente los t~rminos revocar o anular al hacer ~ 
menci6n de los efectos producidos por la acci6n. 

En cuanto a los requisitos de proced1bi11-
dad de la acci6n Pauliana podemos decir que son 
dos: el hecho de que una persona sea deudora; y 
el hecho de que esta misma persona perjudique a 
sus acreedores, por medio de una d1sm1nuci6n de 
su patrimonio que origina o agrava una insolven
cia. Teniendo el acreedor la garant1a legal so
bre todos los bienes del deudor raz6n por la 
cual éste no puede disminuir fraudulentamente su 
patrimonio. 

Respecto a los requisitos para su ejerci--
cio, podemos mencionar como tales. los siguien-~ 
tes: 

l.- Que el acreedor debe tener un interés. Por 
esa razdn no le es posible proceder cuando 
su deudor sea solvente. 

2.- El acto que se impugna debe haber causado -
un prejuicio al acreedor, consistiendo este 
perjuicio en provocar o agravar la insolven
cia del deudor. 
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3.- En consecuencia. el crédito debe ser ante-
rior al acto impugnado. 

4 .- El perjuicio que se cause al acreedor, debe 
ser como resultado de un empobrecimiento -
del deudor. 

5.- El crédito debe ser cierto, lfquido y exig! 
ble. 

Respecto de los créditos sujetos a plazo y -
condicidn, hay cierta discrepancia de criterios. 
En cuanto a los créditos sujetos a plazo, la ma· 
yorfa de los autores sostienen de que la acc16n 
Pauliana se puede ejercitar aún trat&ndose de -
créditos sujetos a plazos, pues el ejercicio de 
la misma no implica la anticipacidn del pago, si 
no únicamente constituye una forma de garantizar 
el cumplimiento de la obligac16n en la fecha de 
su vencimiento. 

Pero no asf los créditos sujetos a condi--
cidn, donde, mientras algunos tratadistas suste! 
tan la opinidn de que el ejercicio de la acc16n 
Pauliana no procede respecto de este tipo de cr! 
ditos en razdn de que "mientras esté pendiente • 
la condici6n la deuda es incierta", 10/ otros en 
cambio, como Gutiérrez y Gonz&lez, sostiene que 
sf procede dicha accidn. Nos dice Gutiérrez y -
Gonz,lez: "Este criterio, a mi juicio, es equi
vocado, porque resulta falso sostener que el de
recho del acreedor cuyo crédito esti sujeto a -
condicidn suspensiva no ha nacido. El acreedor 
con derecho sujeto a esta modalidad tiene urt de
recho igual al de acreedor con una obligacidn -
perfecta, sdlo que no es exigible". 11/ 

Expuesto lo anterior, en forma modesta me -
permito opinar que sf debe proceder la acc1dn -
pauliana respecto de este tipo de obligaciones, 
ya que si bien es cierto que en el crédito suje
to a condicidn la obligacidn se hace exigible -· 
hasta la realizaci6n de la condic16n, tambifn es 
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cierto que la obligaci6n está perfectamente cons 
titufda, y lo único que está pendiente respecto-
de ella es su eficacia. , 

En virtud de lo dicho, considero que, de no 
poder ejercitarse la acci6n Pauliana por parte -
de acreedor en contra de actos de su deudor que 
produzcan su insolvencia, se verfa en la hip6te
sis de no poder hacer efectivo su crédito a la -
realizaci6n de la condición. 

Por último, respecto a la acci6n Pauliana -
diremos que s6lo los actos del deudor que tien-
den a colocarlo intencionalmente, en estado de -
insolvencia dan origen a esta acci6n, no estando 
por demás recordar que este estado en una perso
na se presenta, cuando el pasivo patrimonial de 
ella es superior al activo de la misma. 

Asf mismo conviene advertir que es a los -
acreedores a quienes compete probar la existen-
cia de los actos celebrados fraudulentamente¡ es· 
ta regla general establecida por la ley admite -
la excepci6n que el propio C6d1go Civil senala y 
que ·consiste en que no habr& necesidad de probar 
el fraude, cuando no se trate de actos que la mis 
ma ley presume fraudulentos¡ por ejemplo: la --
venta de los bienes del deudor, realizada poste
riormente a la fecha en que se haya dictado en -
su contra, sentencia condenatoria o mandamiento 
de embargo, siempre que con tal acto, se perjudi 
quen los derechos de los acreedores. -

Para complementar todo lo expuesto hasta -
aquf, es pertinente agregar que, ademis de la -
acci6n Pauliana, existen también otras dos ac--
ciones que pretenden garantizar los cr~ditos del 
acreedor. Ellas son: Acci6n Oblicua.- Es la -
acci6n o medio por el cual el acreedor substitu
yendo a su dP.udor y obrando a nombre de éste, ha 
ce entrar en su patrimonio, bienes que están por 
perderse debido a que el deudor no los reclama. 
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N6tese que la finalidad primordial de esta 
acci6n es la integrac16n del patrimonio del deu
dor con los bienes en peligro de perderse para -
el mismo, pero los cuales no pueden ser objeto -
de realizaci6n directa una vez incorporados. por 
parte del acreedor accionante. 

Pero a la vez se diferencian en cuanto a -
que en la acción oblicua esta presente una i~hi· 
bici6n del deudor, mientras que en la Pauliana -
se trata de un acto positivo y una conducta frau 
dulenta del deudor que causa perjuicio al acree~ 
dor. En la accidn oblicua hay una sústitución -
del deudor, en la P•u11ana el acreedor obra en -
virtud de un derecho positivo. 

Otra acción mis es la llamada Acci6n contra 
simulación que consiste en la facultad que la 
1ey otorga a la persona que ha sido afectada en 
su patrimonio en virtud de un acto simulado, y -
que tiene por objeto que dicho acto sea declara
do nulo o inexistente. 

A esta acci6n se le ha denomi.nado también -
"acci6n de nulidad por simulacidn", "acci6n de -
s1mulaci6n", "accicSn declaratoria de simulación~. 
etc. 

La diferencia fundamental entre estas dos -
acciones, es decir contra simulacidn y Pauliana, 
radica en que la primera tiende a demostrar la -
falsedad del acto impugnado, y la accidn Paulia-, 
na procura revocar un acto fraudulento. pero ju
rfdi camente verdadero y real. 

La acci6n contra simulaci6n puede ejercitar 
se no s61o cuando exista una disminuci6n fraudu~ 
lenta de la garantfa que el acreedor tenga, sino 
también contra el mero riesgo de perder esta, la 
acción Pauliana tiende a hacer entrar al patrimo 
nio del deudor un bien que habfa efectivamente ~ 
salido de él. 
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Los acreedores cuyo crédito sea posterior a 
la celebraci6n del acto simulado, como ya lo --
apuntamos en notas anteriores, podrán en todo ca 
so probar la simulación, mientras que solamente
dispondrln de la acción Pauliana cuando el frau
de ha sido concertado contra ellos. 

c) UNA OBSERVACION AL ARTICULO 2166 DEL CODIGO 
CIVIL VIGENTE. 

En nuestro actual Código Civil para el Dis
trito Federal, en su Tftulo IV, denominado "Efec 
tos de las Obligaciones", Sección Segunda, cono~ 
cida como "Efectos de las Obligaciones con rela· 
cidn a terceros", Capftulo 1, "De los actos cele 
brados en fraude de acreedores", existe el texti 
del artfculo 2166, que pretendemos analizar y -
que reza asf: 

"Hay insolvencia cuando la suma de los bie
nes y crédito del deudor, estimados en su justo 
precio, no iguala al importe de sus deudas. La -
mala fe, en este caso, consiste en el conocimien
to de ese déficit". 

De acuerdo con lo expresado por dicho ar-~
tfculo hemos de entender que la insolvencia del 
obligado tiene lugar cuando su activo, o sea el 
alcance de sus bienes y derechos en forma fnte-
gra, es inferior a su pasivo, o sea al monto de 
sus deudas. L~ insolvencia se le conceptúa m4s 
bien como la incapacidad económica que sufre una 
persona para afrontar sus compromisos, para con 
los dem4s. 

Del texto del citado artfculo 2166 podemos 
hacer la siguiente observación: 

Se habla en él de "bienes y créditos del -
deudor, estimados en su justo precio". Por lo -
que toca a los bienes considero que la idea est4 
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completa. No asf con los créditos, en que se -
omite que éstos tengan el carácter de "exigi---
bles" en el momento de hacerse efectiva la obli
gaci6n. 

la ley debe tomar muy en cuenta esta cues-
tidn puesto que bien puede una persona, en su -
car,cter de deudora, alegar que sus créditos al
cancen,junto con sus bienes, a cubrir su adeudo, 
cuand& que tales créditos no sean todavfa "exig! 
bles" en ese instante, sino para mucho tiempo -
después. 

d) PROPOSICION DEL SUSTENTANTE. 

En vista de lo expresado anteriormente me -
permito apoyar el criterio del maestro Guti•rrez 
y Gonzilez y que el citado artfculo 2166 del C6-
digo ~1vil del Distrito Federal debe reformarse 
por los siguientes conceptos: 

El maestro Gutiérrez y Gonzllez expone "Hay 
insolvencia cuando la suma de los bienesy cr6di
tos del deudor, estimados en su justo precio. no 
iguala al importe de sus deudas lfquidas y ex1g1 
bles. La mala fe, en este caso, consiste en el 
conocimiento de ese déficit". Lo considera des
de el punto de vista del deudor y cita como ~em
plo que, si se aplica el criterio simplista del 
artfculo 2166, resultar4 que Juan (en su tesis) 
es insolvente, pues derivado de la simple opera
cidn aritmética a que se ~a lugar con ella re--
sulta un dfficit: · 

11 PASIVO ....•...••.. $ 800.000.00 
MENOS ACTIVO ...•.. $ 330.000.00 

COMO INSOLVENCIA .. $ 470.000.00" il/ 
~ue 1 a sus bie-Y se tiene entonces suma de 

nes no iguala el importe e sus deudas, y por 1 o 

~ 
: ! 
i 
~ 

l 
í 
1 
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mismo serfa un insolvente y agrega que sus deu-
das todavfa no son "lfquidas y exigibles", no se 
puede considerar al sujeto del ejemplo como una 
persona insolvente. pues con su activo posterior 
mente podrá cubrir su pasivo y de esto resulta ~ 
que el texto a comentario debe adicionarse. 

Ahora bien, entendemos por insolvencia en -
forma general la carencia de medios econ6micos -
bastantes para el pago de las obligaciones pen-
dientes. En una acepci6n corriente es la incapa
cidad de pagar una o más deudas. 

Desde los romanos se tuvo una noci6n del -
término. Recuérdese, en efecto, que la ley de -
las XII Tablas permitfa a los acreedores, por me 
dio de una "manus injerctio", apoderarse del dei 
dor para reducirlo a la esclavitud. El proced1~ 
miento fue suavizado con el recurso de la "mis-
sio in possessionem" que suplant6 el apoderam1en 
to de la persona del deudor, por la aprehensi6n
de su patrimonio. El derecho pretoriano permiti6 
después, la elecc16n de un magister por los acre! 
dores a fin de que, mediante un precio que se r~ 
partfa entre ellos proporcionalmente, adjudicara 
la fortuna del insolvente a un "bonorum emptor", 
verdadero sucesor universal. 

Grande fue la influencia que las leyes roma 
nas ejercieron entre los pafses europeos, y aún
después de la cafda del imperio de Roma, siguie• 
ron rigiendo sus principios en punto a la cesi6n 
de bienes. Menc16nase que en el antiguo Derecho 
francés e 1 beneficio s61 o era, acordado a 1 os que 
de buena fe entregaban a sus acreedores la tota
l ida~ del patrimonio para que fuera proporciona! 
mente distribuido, pero que posteriormente, se-
gún ciertos autores, la influencia del Derecho -
romano desapareci6 poco a poco y se produjeron -
numerosas modificaciones en la instituci6n, impo 
niéndose al deudor humillaciones ridfculas y -~ 
odiosas que hicieron caer poco a poco en desuso 
la institución. 
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En resumen, considero que es importante pa
ra definir el término o concepto que nos ocupa, 
el momento de exigib11idad de las deudas y que -
estas sean lfqu1das proponiendo que el citado at 
tfculo, es decir, el 2166 del C6digo Civil del -
Distrito Federal debe quedar integrado de la si
guiente forma: 

"Hay insolvencia cuando en la suma de los -
bienes y crEditos del deudor, estimados en su -
justo precio, surge la incapacidad de liquidar -
las deudas exigibles. La mala fe en este caso, -
consiste en el conocimiento de ese déficit". 
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INEXISTENCIA Y NULIDAD DE ACTOS JURIDICOS 

a) Nociones de inexistencia y nulidad. 

b) Actos inexistentes, nulos y anulables. 

e) La nulidad absoluta y la nulidad relativa. 

d) Tesis que sigue nuestro C6digo Civil v1gen 
te. 
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INEXISTENCIA Y NULIDAD DE ACTOS JURIDICOS 

NOCIONES DE INEXISTENCIA Y NULIDAD. 

Como se sabe, existe la necesidad de que -
actos jurfdicos satisfagan las exigencias -
la ley establece para que produzcan los efec 
que el Derecho les reconoce, esto es, para 7 
tengan valor. 

Cuando un acto ha sido realizado de modo im 
perfecto, o bien, no nace a la vida jurfdica o.
cobrando existencia, queda en situación de que -
sus efectos se destruyan de manera m's o menos -
radical; es entonces que decimos que el acto de 
que se trata esta afectado de invalidez. 

La invalidéz del acto jurfdico podemos con
siderarla como una sanción, no impuesta, como a 
veces se sostiene por algunos juristas. al acto. 
sino a los autores de éste y que consiste en pri 
varlos de la posibilidad de lograr se produzcan
los efectos normales que ellos quisieron atri--
buirle. 

Nuestro régimen jurfdico no observa un cri
terio uniforme en cuanto al sistema de invalidéz 
de los actos jurfdicos. Sin embargo, en el as~
pecto que abordamos sostiene el criterio tripar
tito clásico, al· considerar tres formas diferen
tes de invalidéz: La inexistencia, la nulidad -
absoluta y la nulidad relativa, a ella nos refe
rimos a continuación: 

La inexistencia vicia al acto que carece de 
alguno de los requisitos que son indispensables 
para que nazca a la vida jurfdica; en esta vir-
tud, el acto inexistente es la nada jurfdica es
tá privado de todo efecto, ni siquiera lo produ
ce de modo aparente. En consecuencia. no habrá 
acto jurfdico cuando se haya omitido alguno de -
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los requisitos de existencia. 

La nulidad absoluta. por su parte. consiste 
en la sancidn que la ley seftala a fin de preve-
nir violaciones a las leyes de orden público y, 
por tanto, de interés colectivo. Se presenta -
cuando falta algunos de los requisitos de vali-
d'z seftalado que consiste precisamente en la 
ilicitud del objeto. el fin o la cond1ci6n:del -
acto, cuando asf lo determina la ley. 

La nulidad relativa, por su parte, tambifn 
llamada anulabilidad, vicia a aquellos actos 
que, por haberse celebrado con omisidn de alguno 
de los requisitos de validéz, 1mplicarqerju1cio 
a ciertas y determinadas personas. Se origina -
igual que la absoluta por la ilicitud en el d>je
to, el fin o la condicidn del acto cuando asf lo 
determina la ley. 

M's adelante estudiaremos a fondo estas dos 
formas de nulidad que prevé nuestra ley. 

Solamente vamos a agregar a lo expuesto -
que nuestra legislaci6n positiva senala que el -
acto Jurfdico inexistente por la falta de conse~ 
timiento o de objeto que puede ser materia de -
él, no producirá efecto legal alguno. No es -
susceptible de valer por confirmaci6n~ ni por -
prescripci6n y su existencia puede invocarse por 
todo lo interesado. (art. 2224 del C6digo Civil 
vigente). 

A diferencia de la inexistencia, en la nuli
dad el acto sf existe, tiene todos los elementos 
esenciales que señala nuestra ley, s61o que se -
encuentra privado de efectos a la luz del dere-
cho. l/ 

Veámos ahora en qué consisten los elementos 
de existencia que señala nuestra ley para el ca
so. 
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Requisitos de existencia del acto jurídico. 
Todo acto jurfdico requiere la concurrencia de -
ciertos elementos indispensables denominados ele 
mentos esenciales o de existencia, porque sin -~ 
ellos, no existirfa el acto jurídico; esos ele-
mentos son: 

d) 

Una manifestaci6n de voluntad. 
Un objeto ffsice y jurídicamente posible. 
Una norma de derecho que reconozca los efec 
tos deseados por el autor del acto, y 
Una solemnidad. 

El maestro Rafaél Rojina Villegas aumenta a 
~stos, otros elementos m&s: 

e) Que .. tenga por objeto crear, modificar, -
transmitir o extinguir derechos, obligaciones o 
situaciones jurfdicas concretas. V considerar -
este requisito esencial porque realmente las con 
secuencias de derecho consisten en la creac16n,
transmisi6n, modificaci6n o extinci6n de dere--
chos, obligaciones o situaciones jurfdicas. 

La voluntad que es uno de los elementos de 
existencia del acto jurfdico, se le define como 
11 el querer hacer algo", manifestado expresa o t4 
citamente al exterior, siendo el acto externo eT 
que se toma en consideraci6n por el ordenamiento 
jurfdico. 

La declaraci6n de voluntad puede ser: ex-
presa si se exterioriza p_Q_~medio del ~enguaje -
oral, escrito,··o·mt-nrico. La manifestac16n ser~ -
tácita si se desprende de acciones u omisiones -
que revelen indubi.tablemente un determinado pro
p6sito, aunque la exteriorizaci6n no se lleve a 
cabo a trav~s del lenguaje por su autor. 

La manifestaci6n táctia puede ser el resul
tado de hechos inequfvocos, prácticamente incom
patibles con una voluntad conttaria a lo que 
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ellos deben reflejar y como el silencio pudiera 
ser interpretado a la luz de una manifestac16n 
t&cita de voluntad, resulta conveniente exami-
nar esos efectos. 

Remontándonos al viejo proverbio de que "el 
que calla otorga" existe la idea de que el silen 
cio es el sin6nimo del consentimiento pero analT 
zado el problema desde otro punto de vista d1amih 
tralmente opuesto, el que calla ni niega ni otor 
ga ni afirma, esto es, el silencio no produce -~ 
efectos; aunque teng&mos ejemplos de lo contra·
rio en los artfculos 2547 p4rrafo Segundo del -
C6digo Civil y el 266 del Código de Procedimien
tos e i v i1 es. 

El objeto es el segundo de los elementos de 
existencia de todo acto jurfdico, mismo que debe 
ser ffsica y jurfdicamente posible. En todo ac
to debemos hacer una distinci6n entre objeto di
recto y objeto indirecto. El primero consiste 
en la creación, transmisión, modificacidn o ex-
tinci6n de derechos y obligaciones. El segundo, 
aunque no se presenta en la totalidad de los ac
tos jurfdicos, si lo vemos en los contratos y en 
los convenios. Esto es que un contrato produce 
obligaciones que pueden ser: un dar, un hacer o 
un no hacer. y asf cada obligaci6n tiene su obj!· 
to, este objeto de las obligaciones es el objeto 
indirecto del contrato. 

El precepto jurfdico o norma de derecho es 
un requisito m4s para la existencia del acto ju
rfdico, pues basta el reconocimiento que haga la 
norma legal a los efectos deseados por el autor 
de dicho auto, para que este produzca consecuen
cias jurfdicas, es decir, es necesario que los -
efectos que se pretenden producir con la reali-
zaci6n del acto, ~stén regulados por alguna nor
ma legal. 

La solemnidad.- Este es uno m&s de los el! 
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mentos de existencia de todo acto jurídico, y se 
le define como el empleo de fórmulas sacramenta
les o de formalidades especiales que deben obser 
varse como ocurre, V.gr.: en el matrimonio. Es
necesario aclarar que este requisito no siempre 
se requiere para que exista el acto, ya que son 
excepcionales los actos solemnes, únicos en --
aquellos en que la solemnidad constituye un ele
mento indispensable para la existencia del mis-
mo. 

El acto, para que sea perfecto, necesita -
adem4s de los elementos de existencia (la volun
tad, el objeto y la solemnidad en los casos en -
que la ley lo requiera) que sea v41ido ante la~
ley. Para que esto ocurra se requiere que el ac 
to llene determinadas condiciones sin las cuales 
la ley no puede tomarlo en consideraci6n, sino -
para anularlo. 

En otras palabras, es indispensable que ten 
ga relación con los elementos de validéz. 

Para que 
siguiente: 

un acto sea válido se necesita lo 

a) Ausencia de vicios de la voluntad. 

b) Capacidad en quienes celebran el acto. 

e) Formalidades legales y 

d) Licitud en el objeto del acto. 

La ausencia de vicios de la voluntad, signi 
fica que la voluntad se exprese o se manifieste 
plenamente, en forma libre y espontánea, sin --
coacci6n ni violencia, es decir sin ·vicio alguno. 

Estas circunstancias, que en alguna forma -
invalidan la voluntad son: el error. el dolo, -
la mala f~. la violencia y la 1esi6n. 

' 
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Vamos a analizar a cada uno de estos elemen 
tos de validéz: 

Error.- Se llama error a la creencia que -
está en desacuerdo con la realidad. Un falso -
concepto de la verdad. Un estado psicológico en 
discordancia con la realidad objetiva. 

Se considera al error un vicio de la volun
tad en mérito de que el interesado no habrfa con 
trafdo obligaciones o las habrfa contrafdo en .7 
condiciones diferentes de conocer el error.en -
que se encontraban. 

Reconocemos tres diferentes clases de erro
res, a saber: a).- de hecho, que estriba en la 
equivocación que se sufre sobre la naturaleza -
del objeto (compramos un anillo en la creencia -
de que es de oro y resulta de que es de cobre); 
b.- de derecho, que recae sobre la naturaleza de 
la operación jurfdica celebrada (se nos ha pres
tado un libro y creémos que se nos ha regalado); 
e).- de cálculo o error aritméticot que radica -
en lo falso de una operación numérica que guarda 
relación con el acto mismo. Es un error leve, -
sin fuerza para invalidar el acto, sino que s61o 
d& motivo a rectificar la operación matem&tica -
de que se trate. 

En el anterior Código Civil de 1884 se de-
cfa "El error material de aritm~tica sólo d& lu
gar a su reparaci6n" (art. 1296) "El error de -
c4lcul o sólo d4 lugar a que se rectifique" (art. 
1814). 

El Dolo.- Marcel Planiol, en su tratado 
elemental de Derecho Civil, define al dolo como 
"todo engaHo cometido en la celebración de un ac 
to jurfdico". -

El Código Civil actual, por su parte ~ice -
"Se entiende por dolo en los contratos, cualquie 



55 

ra sugesti6n o artificio que se empleé (ernpléa, 
decía el de 84, art. 1297) para inducir a error 
o mantener en él a alguno de los contratantes". 
(art. 1815) (contrayentes decfa 84). 

En realidad el dolo consiste en el empleo 
de sugestiones o artificios que tienden a indu-
cir al error a la persona con quien se desea con 
tratar. Como se vé, en el dolo hay una actividad 
que se traduce en actos positivos para llevar al 
error a otra persona. 

La mala fé.- Este vicio estriba en la disi 
múlaci6n del error en que ha incurrido la otra ~ 
persona que debe intervenir en el acto. Se tra
ta de una pasividad, que tiene c~mo fin evitar -
que la otra parte se percate de su ignorancia o 
equivocaci6n en que se encontraba. 

Sobre este tema, Borja Soriano opina que, -
tanto el dolo como la mala fé, no son prop1amen
te vicios del consentimiento sino que la ley los 
considera como causa del error, distinguiéndose 
el dolo de la mala f~. apenas en que el dolo es 
por decirlo asi, activo, y la mala fé, pasiva.~/ 

La violencia.- Este vicio también se deno
mina intimidación y consiste en el constreñimien 
to, la coacci6n empleados en la celebración del
acto jurfdico. En derecho se distinguen dos for 
mas de violencia: la física y la moral. 

La violencia física es el empleo de una --
fuerza ffsica irresistible proveniente del hom-
bre. El sujeto realiza una conducta en determi
nado sentido. Esta violencia es más bien la --
aplicación de una coacción material sobre la pet 
sona que interesa y otorgue su consentimiento. 

La violencia moral se presenta, en cambio, 
cuando por ~edio de amenazas, un individuo es in 
ducido por otro a realizar determinada conducta7 
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El artículo 1819 del actual Código Civil es 
tablece: "Hay violencia cuando se emplea fuerzi 
físico o amenazas que importen peligro de perder 
la vida, la honra, la libertad, la salud o una -
parte considerable de los bienes del contratan-
te, de su cónyuge, de sus ascendientes. de sus -
descendientes, o de sus parientes colaterales 
dentro del segundo grado". 

En el anterior Código Civil (1884) se dec1a 
11 Hay intimidación cuando se emplean fuerza f1s1-
ca o amenazas que importan peligro de perder la 
vida, la honra, la libertad, la salud, o una par 
te considerable de los bienes del que contrae, 7 
de su cónyuge o de sus ascendientes o descendien 
tes". (art. 1299). -

En nuestra legislaci6n positiva 11 es nulo 
el contrato celebrado por violencia, ya provenga 
ésta de alguno de los contratantes, ya de un ter 
cero interesado o no en el contrato". 1/ -

La lesión.- Para algunos autores la lesi6n 
también constituye un vicio de la voluntad en la 
celebraci6n de los actos jurfdicos. Nuestra ley 
no nos entrega un concepto preciso de ella. No
sotros diremos que la lesi6n se traduce mis bien, 
en "un dafto de carácter pecuniario que un acto -
jurfdico causa a una de las partes". "Es una -
desproporci6n que existe en un acto a tftulo one 
roso, entre las prestaciones derivadas del acto
jurfdico ejecutado". 

Para Borja Soriano, lesi6n es 11 un perjuicio 
que un contratante experimenta, cuando en un con 
trato conmutativo, no recibe de la otra parte uñ 
valor igual al de la prestaci6n que suministra". 
4/ 

Nuestro Código Civil actual, en su artfculo 
17 define a la lesión diciendo: 11 Cuando alguno, 
explotando la suma ignorancia, notoria inexpe---
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riencia o extrema miseria de otro, obtiene un lu 
ero excesivo que sea evidentemente desproporcio~ 
nado.a lo que él por su parte se obliga, el per
judicado tiene derecho de pedir la rescisión del 
contrato, y de ser ésta imposible. la reducci6n 
equitativa de su obligación. El derecho concebi 
do en este artículo dura un año 11

• -

Analizando esta definici6n podemos decir 
que la lesión debe considerarse como la despropor 
ci6n que existe entre los beneficios que obtiene
uno de los contratantes y las obligaciones que -
el otro reporta. 

A la lesión se le reputa vicio de la volun
tad en atención a la suposición fundada de que, 
por virtud de una necesidad apremiante, se coac
ciona la voluntad de una de las partes forz&ndo-
1 a a aceptar obligaciones que, de no mediar tal 
circunstancia, no habría admitido. Un claro ca
so de lesi6n lo encontramos en la usura. en que 
una de las partes se beneficia de modo exagerado 
en comparación con las obligaciones que la otra 
reportar&, 

La capacidad.~ Para Colín y Capitant, la -
capacidad jurfdica es la aptitud para ser suje-
tos de derechos y hacerlos valer. ~/ Hay pues, 
dos especies de capacidad o más bien, dos grados 
en la capacidad: La capacidad de goce y la cap!_ 
cidad de ejercicio. 

El maestro Rafael Rojina Villegas, por su -
parte, la define diciendo, en el Proyecto de Re~ 
formas al C6digo Civil. 11 Art. 21 11

• La capacidad 
es la aptitud concedida o reconocida por la ley 
para ser sujeto de derechos o de obligaciones; -
para hacer valer aquel~os o cumplir éstos, para 
otorgar directamente actos jurídicos y para com
parecer en juicio como actor o como demandado. 
§_/ 
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Como hemos dicho: la capacidad puede ser -
de goce o de ejercicio. 

Capacidad de goce es, según el artfculo 21 
del citado proyecto, "la aptitud para ser titu-
lar de derechos u obligaciones. Se adquiere por 
la concepción del ser en lo que se refiere a las 
personas jurfdicas individuales, o por disposi-
ci6n de la ley, respecto a las personas jurfdi-
cas colectivas. Si el ser concebido no nace via 
ble, se destruirá retroactivamente su capacidad
de goceº. 

Capacidad de ejercicio.- Según el artfculo 
22 del mismo documento, es "la capacidad para ce 
lebrar actos jurfdicos y hacer valer derechos o
cumpl ir obligaciones, se reconocernr la ley a -
los mayores de edad, en pleno uso de sus faculta 
des mentales, a los menores de edad emancipados: 
en los casos declarados expresamente, y a las -
personas colectivas cuya autonomía no est~ res-
tringida al respecto por disposici6n legal o de
claración judicial. La capacidad para testar se 
rige por las reglas especiales consignadas en e! 
te Código. La capacidad de ejercicio deberá es
tar expresamente establecida en la ley, en cons! 
cuencia, a falta de dispos1ci6n expresa, se reco 
noce en general a toda persona capacidad de~er': 
cicioº. 

La capacidad de goce la adquiere la persona 
al nacer y la pierde en el momento de la muerte. 

Nuestro Código Civil vigente establece al -
respecto: "La capa·c·idad jurídica de las perso
nas ffsicas se adquiere por el nacimiento y se -
pierde por la muerte; pero desde el momento en -
que un individuo es concebido, entra bajo la prq_ 
tecci6n de la ley y se le tiene por nacido para 
los efectos declarados en el presente C6digo". 
(art. 22) J_I 
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por ejemplo, que el acto conste por escrito, o -
bien que conste en escritura pública. Asf tene
mos el caso, uno entre tantos, del contrato de -
arrendamiento, respecto del cual, dispone el ar
tfculo 2406 del C6digo Civil actual, debe ser -
otorgado por escrito si la renta es mayor de 
cien pesos anuales. 

Y, finalmente, respecto de la licitud 81 el 
objeto, fin o condición del acto sólo reproduci
remos lo establecido en el artfculo 2225 del C6-
digo Civil vigente que reza: "La ilicitud en -
el objeto, en el fin o en la condición del acto 
producen su nulidad, ya absoluta, ya relativa, -
según lo disponga la ley". 

b) ACTOS INEXISTENTES, NULOS Y ANULABLES: 

Se conoce como acto inexistente en nuestra 
doctrina, a aquel que no es susceptible de pro-
ducir efectos. Aquel que no reúne los elementos 
de hechos que supone su naturaleza o su objeto, 
y en ausencia de los cuales es lógicamente impo
sible concebir su existencia. En otras palabras, 
"el acto inexistente es aquel que no ha podido 
formarse en raz6n de la ausencia de un elemento 
esencial para su existencia". 

El artfculo 2224, del actual C6di~o Civil, 
corrobora lo dicho cuando estatuye: El acto -
jurfdico inexistente por la falta de consenti--
miento o de objeto que pueda ser materia de él, 
no producirá efecto legal alguno. No es suscep
tible de valer por confirmac16n, ni por prescri~ 
cidn; su existencia puede invocarse por todo -
interesadoº. 

El acto jurfdico será inexistente en los si_ 
guientes casos: 

a} Cuando no contenga una declaracidn de vq_ 

-
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luntad expresa o t&cita. 

b} Cuando falte el objeto directo o indirec
to del mismo. 

c) Cuando su objeto directo o indirecto sea 
imposible ffsica o jurfdicamente. 

d) Cuando legalmente esté privado de toda -
consecuencia jurfdica, salvo que haya declara--
ci6n en el sentido de que la privación sea conse 
cuencia de la nulidad. -

e) Cuando se trate de actos del estado ci-
vil en los que no se observen las solemnidades 
exigidas por la ley para éstos, o nó se otorguen 
ante los funcionarios que se~ala en cada caso. 

Acto nulo.- Acto nulo es aquel que, reu--
niendo todas las condiciones de esencia para la 
existencia de todo acto jurfdico, la ley le pri
va de efectos. 8/ 

·No hay momento alguno en el que los efectos 
del acto nulo de pleno derecho puedan producirse 
y no hay necesidad de ejercitar, propiamente ha
blando, una acción de nulidad, sin embargo, si -
una controversia se suscita sobre la validé~ del 
acto, de manera que la nulidad se ponga en duda, 
será necesario litigar, porque ninguno puede ha
cerse justicia asf mismo; pero el juez se limi
tará a comprobar la nulidad, no tendrá que decr! 
tarl a. '}./ 

Acto anwlable es aquel acto que en tanto no 
ha sido anulado. por una decisión judicial produ
ce su efecto, mismos que serán provisionales, -
pues la sentencia judicial que recaiga al efec-
to, pidiendo la nulidad, será retroactiva al dfa 
del acto, y por ende todos los efectos produci•
dos se tendrán como nó efectuados, así pues, de
ber! mediar la declaración de juez pronunciando 
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la nulidad del acto anulable. l.Q/ 

c) LA NULIDAD ABSOLUTA Y LA NULIDAD RELATIVA. 

La nulidad se subdivide en nulidad absoluta 
y nulidad relativa. En otro término, los actos 
nulos se subdividen en actos nulos de pleno der! 
cho y actos anulables. 

La nulidad absoluta es la que ataca a los • 
actos que se ejecutan materialmente en contraven · 
ci6n a un mandato o a una prohibición de una ley
imperativa o prohibitiva. es decir, de un orden 
público. Tales son los contratos que tienen por 
objeto un acto ilfcito . .!!/ 

. La nulidad relativa, por su parte, es una • 
medida de protecci6n que la ley establece a fa·
vor de personas determinadas. Por ejemplo los -
incapaces. ll/ 

Nuestro actual C6digo Civil, en su artfculo 
2226 seflala que 11 La nulidad, absoluta por regla 
general, no impide que el acto produzca prov1s1~ 
nalmente sus efectos, los cuales ser4n destruf·
dos retroactivamente cuando se pronuncie por el 
juez la nulidad. De ella puede prevalecerse tCL 
do interesado y no desaparece por la conf1rma-·
ci6n o la prescripci6n 11

• 

Y en su artfculo 2227 dice: "La nulidad es 
relativa cuando no reúne todos los caracteres ·
enumerados en el artfculo anterior. Siempre per 
mite que el acto produzca provisionalmente sus -
efectos". 

A continuación vamos a seftalar las caracte
rfsticas de cada una de estas nulidades: 

Caracterfsticas de la nulidad absoluta: 
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a) No impide que el acto produzca aparente
mente efectos jurfdicos, los cuales serán des--
trufdos por la autoridad judicial en sentencia -
que dicte en el juicio que sobre nulidad absolu
ta del acto se entable. 

b) Dictada la sentencia de que se trata, és 
ta operará con retroactividad, es decir, que to~ 
dos los efectos producidos aparentemente, desde 
que el acto fue celebrado, desaparecerán. 

e) No puede subsanarse tal nulidad por volun 
tad de las partes• ésto significa que, aún cuan-
do las personas que realizaron el acto expresa-
ran su consentimiento para confirmarlo, tal no -
podrf a suceder, ya que el acto no puede ser con
validado. 

d) El vicio de nulidad no desaparece nunca 
ni se extinguen los derechos para reclamarlo lo 
cual quiere decir que no prescribe, ya que a pe
sar del transcurso ~e un lapso más o menos pro-
longado siempre se mantendr&n expeditos los de-
rechos para hacerla valer. 

e) Puede ser reclamada por cualquiera per-
sona que tenga. por lo menos, un principio de i.!l 
ter~s legftimo en que sea declarada. 

Caracterfsticas de la nulidad relativa: 

a) Debe ser declarada judicialmente, a fin 
de que cesen los efectos que el acto ha venido -

, : produciendo. 

b) No opera con retroactividad, lo cual --
quiere decir que todos aquellos efectos que en -
el acto produjo no se destruyen sino que la sen
tencia que la declare, tan s61o evitará que siga 
generándolos. 

e) El acto viciado de nulidad relativa pue-
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de ser convalidado por confirmaci6n o ratifica-
ci6n, lo que hace posible que la voluntad de las 
partes que en el intervinieron dé a tal acto la 
virtud de continuar produciendo los efectos que 
se le atribuyeron. 

d) El vicio de nulidad puede desaparecer -
por prescripcidn lo cual nos indica que sf duran 
te el transcurso de un lapso determinado no se~ 
reclama tal nulidad, el acto deviene v&lido y -
con plena fuerza jurfdica. 

e) Finalmente, de dicha nulidad s61o pueden 
aprovecharse aquellos que intervinieron en el ac 
to de que se trate, ésto es, los directamente iñ 
teresados en él. -

Como conclusi6n de lo dicho podemos afirmar, 
al respecto, que dadas las caracterfsticas de 
ambos tipos de nulidad y el criterio adoptado -
por el legislador, en cada caso particular debe
rá estarse a la clase de nulidad que la ley sefta 
la. a fin de quedar en condiciones de conocer -~ 
qué acci6n de nulidad debe ser intentada: la ab
soluta o la relativa. 

d) TESIS QUE SIGUE NUESTRO CODIGO CIVIL VIGEN
TE. 

Respecto de las teorfas de las nulidades, -
podemos advertir las que menciona el tratadista 
Raul Ortfz Urquidi en su obra de Derecho Civil -
que son las siguientes: · 

a) Teorfa Clisi¿a Bipartita, Oomat y Pothier 
elaboraron dicha teorfa, sobre las bases, que en 
forma comparativa se exponen para hacer resaltar 
la nulidad relativa o anulabilidad 1 de la nuli-
dad absoluta que es la nulidad por antonomasia. 

I.- La nulidad absoluta ~e produce ipso ---
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Jure, es decir, por el solo hecho de la infrac-
ci6n. La nulidad relativa por el contrario per
mite que el acto afectado por ella produzca sus 
efectos mientras dicha nulidad no sea decretada. 

11.- La nulidad absoluta puede ser invocada 
por quien quiera que tenga interés legftimo en -
hacerla valer. La nulidad relativa solo puede in 
vocarse por la persona a cuyo favor lo establez= 
ca la ley. 

111.- La acci6n de nulidad absoluta, no se 
extingue por renuncia expresa o t4cita, ni con-
secuentemente por ratificaci6n o confirmaci6n -
del acto nulo. La nulidad relativa puede desap! 
recer por confirmación, ratificaci6n o renuncia. 

IV.- La acci6n de nulidad absoluta es impres 
criptible. La acci6n de la nulidad relativa es -
prescriptible. 

b).Teorfa Cl&sica Tripartita Francesa.- Es
ta nueva teorfa mantuvo las caracterfsticas an-
tes mencionadas a cada una de las nulidades, in 
traduciendo -C6digo Cf vil de Napoléon- la nueva
categorfa de actos ineficaces. 

SeHalando a los actos ineficaces o inexis-
tentes las siguientes caracterfsticas: 

I.- Dichos actos no producen ningún efecto, 
ni aún provisionalmente. 11.- Que son 1nvonvali
dables; 111.- Que la inexistencia es imprescrip
tible; IV.- Cualquier interesado puede hacerla -
valer ésta -inexistencia- pero solo como excep-
c16n, nunca como acci6n; y V.- La sentencia que 
en su caso llegue a pronunciarse. es simplemente 
declarativa. 

c).- Tesis de Japiot. Dicho Jurista criti
ca las soluciones de la Teorfa Cl,sica y propone 
soluciones especializadas para lo cual toma la -



66 

idea del fin y la del medio, así como las causas 
de nulidad y la naturaleza de ésta. 

d) .- Tesis de Piédeliéve. Este autor exami
na los casos prácticos en los cuales no se apli
ca el principio 'uod nullum est, nullum producit 
effectum, y seña ando los siguientes grupos: 

l.- El de los actos nulos que producen efec 
tos secundarios, 11.- El de los actos nulos que 
producen efectos durante cierto tiempo; 111.- El 
de los actos nulos que de inmediato desarrollan 
todos sus efectos; y IV.- El de los casos que 
por su imposibilidad material no es posible des
trufr sus efectos. 

e).- La doctrina Moderna, por su parte, SU! 
tenta la Teorfa vertida por Bonnecase, en el sen 
t1do de que hay nulidad relativa cuando falta li 
capacidad en las partes que intervienen en~la e~ 
lebraci6n del acto jurfdico, o bien, que su con7 
sentimiento fuere viciado, o que no se hubieran 
observado las formalidades legales del caso. 

Es decir, su teorfa se fund6 en la teorfa -
cl&sica tripartita pero retocada y que.in~pir6 -
al legislador del código vigente. 

La ilicitud en la condición, objeto o fin -
del acto, en cambio, determina, según esta doc-
trina, la nulidad, ya absoluta, ya relativa del 
acto, según lo disponga la ley. 

El artfculo 2225 de nuestro Código Civil 
vigente corrobora la tesis sustentada al decir: 
"La ilicitud en el objeto, en el fin o en la con 
dici6n del acto produce su nulidad, ya absoluta: 
ya relativa, segan lo disponga la ley". 

El tratadista Raal -Ortfz Urquidi, hace una 
interpretación y comentarios de los artfculos de 
nuestro Código Civil que se avocan al tema, 
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-2224 al 2227 y 2239 y 2241-señalando .•... "el -
problema se presenta tratándose del caso de la -
acción pauliana o revocatoria como lo llama el -
Digesto conforme al cual y al texto expreso de -
nuestro artfculo 2163 .... " que el artfculo 2239 
obliga a las "partes" por la anulación del acto a 
a la restitución recfproca de prestaciones, o 
ºcontratantes" 2241¡ y se obtuviera la declara-
ción de nulidad, mas no cuando la obtuviera un -
tercero a cuyo favor lo establezca la ley, dando 
como conclusión una resolución de la H. Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, sin condicionar 
la devolución. ºY no hay que perder de vista 
que es s61o contra el adquirente de mala fe con
tra quien procede la pauliana cuando el acto de 
enajenac16n es oneroso ya que si fste "fuere 
gratuito, tendrfa lugar la nulidad, aún cuando -
haya habido buena fe por parte de ambos contra-
tantes". ll/ 



68 

C I T AS: 

1.- Baudry-Lecantiner1e, citado por Manuel Bor
ja Soriano. Teor1a General de las Obligac1o 
nes. Torno I. p&gina 110. -

2.- Borja Soriano, Manuel. Ob. Cit. página 250 
y 251. 

3.- C6d1go Civil Vigente, artfculo 1818. 

4.- Borja Soriano, Manuel. Ob. Cit. página 260. 

5.- Colfn y Capitant. citados por Borja Soriano 
Manuel. Ob. Cit. p«gina 274. 

6.- Rojina Villegas, Rafael. Proyecto de Refor
mas al C6digo Civil para el Distrito y Te-
rr1terios Federales. artfculo 21. 

7.- Rojina Villegas, Rafaél. Ob. Cit. artfculo 
22. 

B.· Baudry-Lacantinerie, citados por Manuel 
Borja Soriano. Oh. Cit. página 110. 

9.~ Planiol, citado por Manuel Borja Soriano, 
Ob. Cit. p&g. 111. 

10.- Baudry-Lacantinerie, citados por Manuel Bor 
ja Soriano, Ob. Cit. p4gina 112. 

, . 
11.- Aubry et Rau y Colfn et Cap1tant, citados -

por Manual Borja Soriano. Ob. Cit., plgina 
111. 

12.- Planiol, Baudru-Lacantinerie y Colfn et Ca
pitant, citados por Manual Borja Soriano, -
Ob. Cit., pigina 111. 

-;-.' 

'' 



¡ 
l . 
¡ 
• 
i 

l 
J. 

¡ . . 
j 
l 
1 

i 
J 
) 
1 . 
i 
t 

. \ 1 
. t 

l ¡ ., 
¡ 

.1 

69 

13.- Ortfz Urquidi. RaOl. Derecho Civil, parte. 
general. Edtt. PorrOa, primera edición, 
1977, págs. 560, 561, 562 y 563. 



C A P I T U L O IV 

LA SIMULACION DE LOS ACTOS JURIDICOS 

a} Concepto de S1mulac16n. 

b) Clases de simulacidn. 

e) La nulidad de actos simulados en fraud~ 
de acreedores. 

d) Comentario del sustentante. 
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d) CONCEPTO DE SIMULACION 

"Desde el punto de vista etimo16gico la pal! 
bra simulación proviene del latfn SIMULARE, for
ma verbal de SlMILIS, que quiere decir semejan-
te. 

Tamhién se dice que s1mu~ac10n se deriva • 
etimológicamente de SIMUL que significa fingi--
·miento y ACTIO que equivale a acción. Es decir, 
que la simulación es la alteración de la verdad. 

Otros autores la identifican con los tErmi
nos: "Ficción, 1mitac16n, hipocresfa, disimula-
ción. · · 

En realidad la simu11ci6n tiene como objeto 
engaftar acerca de la verdadera realidad de un af 
to. Tiende por lo general a evitar que se cum-
pla c9n ciertas obligaciones, por lo que puede -
constitufr delito en caso de ocasionar dafto a al 
gui enº. !/ -

~n un sentido m&s amplio podemos decir que 
simular es representar o hacer aparecer alguna -
ces~.-fin~iendo o imitando lo que no es. Consis 
te en.dis1mular, en ocultar lo que no es, tenieñ 

. do en ambos casos el agente, idéntic-o fin: en-= 
g,anar ~. 

'. Para Francisco Ferrara "Simular equivale a 
hacer aparecer lo que no es. mostrar una cosa 
que realmente no existe. La simulac16n -d1ce es 
te autor- no es realidad, sino m6s b1en una ftc7 
ci6n de real idad 11

• 'f./ 
Marcel, Planiol, por su parte. d1ce "que hay 

·simulación cuando se celebra un convenio aparen
te cuyb~ efectos son modificados o suprimidos •• 
por otro convenio contemporaneo del primero y -
destinado a quedar secreto". 11 
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laci6n absoluta. es para no producir ningún efec 
to con relación al patrimonio del deudor. ya que 
las partes saben de antemano que no habrá ningu
no de esos cuatro efectos" 5/ -crear, transmi--
tir, modificar o extinguir derechos u obligacio
nes-. 

Desde este punto de vista, ese acuerdo de -
voluntades para no producir ningún efecto jurídi 
co no puede considerarse técnicamente un consen
timiento, pues éste no solo se caracteriza por -
el concurso de dos o m4s voluntades, sino princi 
palmente por el f1n jurfdico que persigue al pro 
ducir alguno de los efectos citados que constitü 
yen el objeto directo del contrato y el ind1rec~ 
to de la obligaci6n, que se traduce en la cosa -
o el hecho que el obligado debe dar o prestar. 

En los actos simulados absolutamente no hay 
ni obligaci6n ni prestación por realizar, pues -
la aparentemente realizada, en rigor para las r! 
laciones internas de las partes. no llega a rea
lizarse. 

S1mulac16n relativa.- Esta simulaci6n es -
la que se traduce en dar a un acto jurfd1co una 
flasa aparfencia que oculta su verdadero car&c-
ter. 

El artfculo 2181 del C6d1go Civil para el -
Distrito Federal establece al respecto: "Es si
mulado el acto en que las partes declaran o con
fiesan lo que en realidad no ha pasado o no se -
ha convenido entre ellas". 

En realidad la simulación relativa tiene lu 
gar cuando las partes, bajo un acto aparente, -~ 
ocultan un acto verdadero, en general prohibido 
por la ley. 

Francisco Ferrara expresa: "La simulación 
relativa consiste en disfrazar un acto. En ---
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ella se realiza aparentemente un acto, queriendo 
y llevando a cabo en realidad otro distinto. En 
ella los contratantes concluyen un acto verdade· 
ro que ocultan bajo una forma diversa, de tal m~ 
do que su verdadera naturaleza permanece secreta. 
La figura aparente del acto solo sirve para enga 
~ar al público; pero detrás de esa falsa aparieñ 
cia, se esconde la verdad de lo que las partes ~ 
han querido realizar y sustraer del conocimiento 
de los terceros. De aquf que con frecuencia se 
les desi~ne, ya como un negocio dismulado". 6/ 

El disfraz de un acto jurfdico no ~ede re-
probarse en sf mismo mientras no se ofenda con -
él, la ley o el derecho de los dem4s. 

El mantener secreto un acto puede const1·-· 
tuir un interés legftimo y respetable y no hay -
razón alguna de orden público que prohiba sus·-· 
traer a la observación de los terceros· la verda· 
dera naturaleza del acto realizado. 

De acuerdo con el mecanismo de la simula··· 
ci6n relativa, resulta que tiene dos actos: el • 
manifiesto fingido y el oculto serio; de los cu~ 
les, el primero sirve para disimular el segundo. 

"La simulaci6n en este caso no se 11m1ta a 
crear la apariencia sino que produce esta 01t1ma 
para encubrir un acto verdadero". LI 

Nosotros, por nuestra parte, consideramos • 
que en la simulación relativa el acto jurfd1co • 
existe. pero se le disfraza, ocultando su verda· 
dera naturaleza. 

En otras palabras, se d4n los elementos de 
existencia del acto jurfdico pero las partes d1! 
frazari los efectos, llevando a cabo un acto fal· 
so, distinto de la realidad. 
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e) LA NULIDAD DE ACTOS SIMULADOS EN FRAUDE DE 
ACREEDORES. 

Antes de abordar el tema sobre los actos si 
muladas considero pertinente, por elemental priñ 
cipio de sistemática jurídica, establecer lo que 
debe entenderse por acto Jurídico. 

"Actos jurfdicos son aquellos hechos volun .. 
tarios ejecutados con la intención de realizar -
consecuencias de derecho". 8/ 

! -

"Acto j~~fdico es una manifestación exte--
ri or de voluntad que se hace con el fin de crear, 
transmitir, modificar o extinguir una obligación 
o un derecho y que produce el efecto deseado por 
su autor, porque el derecho sanciona esa volun-
tad". J.I 

La palabra acto en la terminologfa jurfdi-
ca, tiene dos sentidos diferentes: designa en -
ocasiones una operación jurfdica, correspondien
do entonces a la palabra latina "negotium"~ 
otras veces, designa un documento probatorio, -
destinado a demostrar alguna cosa, correspon---
diendo en este caso, al término latino "tnstru-
mentum". !.Q/ 

"Una venta, una donaci6n, pago, una remi--
sión de deuda, considerados en sf mismo y hacie! 
do abstracción de su prueba, son actos jurfdi--
cos: los documentos notariales o privados ·en -
que se hacen constar tales operaciones. son ac-
tos instrumentales".!.!/ 

Los actos jurfdicos no solo presuponen la -
actividad del hombre sino que requieren además -
una actividad conciente y voluntaria. 

En lo que respecta a los elementos esencia
les y de validéz que requiere el acto jurfdico, 
ya los hemos dejado asentados en páginas anteri~ 
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res. 

Expuesto lo anterior, ahora sf analicemos -
el tema llamada: la nulidad de actos simulados 
en fraude de acreedores. 

Con el objeto de seguir una secuencia en el 
planteamiento~de la cuesti6n, hemos de estable-
cer primero lo que se entiende por acto simula-
do. 

Para Francisco Ferrara "Acto simulado es el 
que tiene una apariencia contraria a la reali--
dad, o porque· no existe en absoluto o porque es 
distinto de como aparece". llJ 

El Maestro Ernesto Gutiérrez y Gonzflez, r! 
pite el texto anterior diciendo: "acto simulado 
es el que tiene una apariencia contraria a la 
realidad, porque no existe en absoluto, o por -
que es distinto de como aparece". ll/ 

El Código Civil de 1884 regulaba esta figu
ra jurfdica diciendo que los actos simulados son 
los siguientes: 

Artftulo 1685: "Se llama simulado el~-cto· 
o contrato en que las partes declaran o confie-
san lo que en realidad no ha pasado o no se ha -
convencido entre ellas". 

Por su parte, el actual C6digo Civil de 
1928, expresat· 

Artfculo 2180: "Es simul~do el acto en que 
las partes declaran o confiesan falsamente lo 
que en realidad no ha pasado o no se ha conveni
do entre ellas". 

Obsérvese que este texto tan sdlo varia del 
anterior en el empleo del término "falsamente". 
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No obstante, de todas las anteriores defini 
ciones podemos deducir que en todas ellas se no
ta el elemento común de considerar al acto simu
lado como un disfraz que falsamente encubre el -
verdadero negocio entre las partes. 

Para nosotros, el acto simulado es más bien 
un instrumento, un medio al servicio de los suje 
tos incumplidos en sus obligaciones¡ medio al -~ 
cual recurren los deudores en su afán de perjudi 
car a sus acreedores. -

Ahora bien, en cuanto a la nulidad, ya diji 
mas en páginas anteriores que existen dos tipos! 
la absoluta y la relativa. Consistiendo la pri
mera en que ataca los actos que se ejecutan ma-
terialmente en contravenci6n a un mandato o a -
una prohibición de una ley imperativa o prohibi
tiva, esto es, de orden público¡ privándolos de 
efectos jurfdicos, y la segunda como una medida 
de protección que la ley establece en favor de -
determinadas personas para realizar determinados 
actos y hacerlos valer por la confirmaci6n o la 
prescripción. 

Visto lo anterior, avoquémonos a estudiar -
el tema de la nulidad de actos simulados en frau 
de de acreedores. -

El acto simulado, que es la falsa aparien-
cia con que se altera la naturaleza jurfdica de 
un acto y que significa un desacuerdo, una falta 
de conformidad entre la realidad y apariencia¡ -
una fachada con que se cubre el acto verdadero. 

En la especulaci6n sobre el tema encontra-
mos generalmente la indignaci6n moral con que -
los tratadistas suelen lanzarse sobre él, cega-
dos por la indignaci6n y la c6lera. Sin embar-
go, esta actitud no procede, pues hay infinidad 
de casos de simulaci6n que los sujetos obran ba
jo el impulso de motivos limpios. Asf cuando el 



78 

donante lleva a efecto actos generosos incompa-
tibles con el decoro del donatario, para lo cual 
les da la apariencia de actos onerosos, 

Muy a menudo tiene lugar el fen6meno llama
do Evasión legal, que fácilmente puede confundir 
se con simulación. Por ejemplo cuando un padre 
hace donaciones periódicas a su hijo con lo que 
paga el impuesto que corresponde a cada donaci6n, 
en vez de pagarse el impuesto por la traslaci6n 
total de la masa hereditaria al heredero. A mi -
parecer aquf no es un acto simulado sino un acto 
tendiente a proteger los intereses de cada per-
sona aunque con ello se evade el pago del impue! 
to en la forma que se acostumbra hacerlo. 

En sfntesis podemos decir que: solo si la 
intenci6n de las partes tiene como fin enganar a 
terceros, o eludir las leyes de orden público, -
estaremos en presencia de actos de simulaci6n -
realmente ilfcitos, como, para lograr la dismi-
nuci6n del impuesto, se hace constar en un con-
trato de compra venta un precio más bajo de lo -
que realmente se ha convenido, pag&ndose el sal
do "por debajo de la mesa", o el caso aquel de -
que con dinero de un extranjero, un mexicano ad
quiere un inmueble en la llamada "zona prohibi-
da", prometiendo en una "carta de resguardo" que 
se comportar& en relaci6n con aquel inmueble co
mo un mero mandatario, quien reconoc~r4 al ex--
tranjero como verdadero propietario. 

Nosotros por nuestra parte diremos que el -
acto ilfcito que viste el ropaje de la simulaci6n 
con el fin de engañar, de defraudar, es tan per
judicial para el patrimonio de los acreedores de 
las personas que realizan tales actos simulados, 
que a diario se llevan a cabo por aquéllos que -
se muestran renuentes al pago de sus deudas y -
que no desean ver embargados sus bienes, asf co
mo para el Estado, contra quien muy frecuentemen 
te se realiza la evasión fiscal. -
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También aclararemos que la legislación mexi 
cana, dedica un capftulo muy pequeño al problema 
de la simulación y, no regula los conflictos que 
surgen entre los distintos terceros que resultan 
perjudicados con ella. 

A continuación vamos a dar dos ejemplos de 
actos simulados. Uno simulado absolutamente y -
otro simulado relativamente. 

Acto simulado absolutamente: A, amenazado 
de ejecuci6n en sus bienes quiere sustraerlos a 
las acciones de sus acreedores y así simula ven
tas a favor de By C. Se celebra el acto en ins 
trumento público, se trasmite la posesi6n, se pi 
ga el precio; pero en un documento llamado de -~ 
resguardo, se expresa que no hubo en ningún mo-
mento tal trasmisión de la propiedad y A sigue -
siendo el propietario. 

Acto simulado relativamente: A, desea do-
~ar a B una casa a fin de evadir el impuesto por 
donaciones. Realiza esa donación disfrazada de 
compraventa. Se celebra el contrato respectivo. 
Se estipula un precio que no se entrega realmen
te y asf, se obtiene por B, la trasmisi6n de do
minio, evadiendo impuestos, 

Ahora bien, en cuanto a la nulidad que ope
ra tratándose de los actos simulados diremos que 
nuestra legislación establece que pueden pedir -
la nulidad de los actos simulados los terceros -
perjudicados con 1a simulación, o el C. Agente -
Ministerio Público cuando esta se cometió en 
transgresión de la ley o en perjuicio de la Ha-
cienda Pública. (artfculo 2183 c.c.v.). 

Además agrega que: luego que se anule un -
acto simulado, se restituir& 1~ cosa o derecho a 
quien pertenezca, con sus frutos e intereses, si 
los hubiere; pero si la cosa o derecho ha pasado 
a tftulo oneroso a un tercero de buena fe, no h!. 
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bra lugar a la restituci6n. 

También subsistirán los gravámenes e impues 
tos a favor de terceros de buena fe, (a~t1culo = 
2184 en relación con el art1culo 2239 y 2247 del 
c.c.v.). 

Es importante también señalar que nuestro -
C6digo prohibe expresamente la interposici6n de 
personas a fin de ev1tar el fraude a la ley, 
cuando estatuye "las donaciones hechas simulando 
otro contrato a personas que conforme a la ley -
no pueden recibirlas, son nulas, ya se hagan de 
un modo directo, ya se hagan por interp6sita per 
sona". (artfculo 2358 del c.c.v.) -

d) COMENTARIO DEL SUSTENTANTE: 

El punto de vista que al respecto me permi
to emitir es que "de acuerdo con· el artfculo 
2183 del C6digo Civil para el Distrito Federal, 
pueden pedir la nulidad de los actos simulados -
los terceros perjudicados con la simulación o el 
Ministerio Público, cuando ésta se cometi6 en -
transgresión de la ley o en perjuicio de la Ha-
cienda Pública". 

A mi parecer este texto, puede ser observa
do, en el sentido de que por mucho que los· actos 
simulados sean nulos de pleno derecho, salvo si 
la simulaci6n oculta un negocio jurídico real y 
válido, para que los acreedores y el Ministerio 
Público puedan ejercitar la acci6n de nulidad, -
se requiere que de la simulaci6n resulte la in-
solvencia del deudor, que haya causado perjuicio 
al acreedor o a la Hacienda Pública y que el crl 
dito sea anterior o posterior al acto simulado. 

A este particular, el maestro Borja Soriano 
expresa: "El artfculo 2183 no debe interpretarse 
limitativamente, porque también las partes·pueden 
demandar la declaración de simulaci6n, dado que 



81 

el acto aparente, al que el artículo mencionado 
llama nulo. realmente es inexistenteº. 11/ 

Por su parte Rafael Rojina Villegas aborda 
el tema diciendo: ºMi opinión al respecto es -
contraria. Entiendo que el art1culo 2183 del -
Código Civil citado, niega a las partes que han 
intervenido en la simulación la facultad de ejer 
citar la acción contra la nulidad del acto que~ 
voluntaria y conscientemente llevara a efecto -
con propósito simulativo. 

Fundo mi parecer no solo en el texto del -
precepto legal de referencia, sino también en el 
viejo principio romano, según el cual nadie debe 
ser escuchado cuando· alega su propia torpeza, -
deshonestidad o verguenza. 

La máxima "Nemo auditor propiam turpidunem 
allegans", segan la cual debe negarse la facul-
tad de ejercitar una acci6n cuando el interesado 
funda su pretenc16n en un acto propio de natura
leza inmoral. ha sido tomando en cuenta en el -
Derecho Mexicano para cerrar a las partes de un 
contrato simulado, la posibilidad de pedir su nu 
lidad por la simulación que entre ellas fragua-~ 
ron 11

• ll/ 
En vista de todo lo anterior, podemos adver 

tir que todos los acreedores anteriores o poste
riores del acto simulado, tienen derecho de im-
pugnarlo. El acreedor cumple con afirmar y de-
mostrar que su deudor es propietario del bien 
por él seftalado, y no interesa por ~1 mismo que 
la enajenaci6n ficticia sea anterior a su crédi
to. 

LA SUCESION Y SUS RELACIONES CON LA SIMULACION. 

La anulación o revocaci6n que se obtiene -
por efecto del ejercicio de la Acci6n Pauliana, 
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la cual será fundada en el perjuicio de los 
acreedores, obedece fundamentalmente a la exis-
tencia de un conflicto de derechos, en donde ad
quiere vigencia el principio general de derecho 
consagrado en el artículo 20 del Código Civil, -
en el sentido de que la controversia debe deci-
dirse en favor de quien trata de evitarse perJui 
cios y no a favor de quien pretende obtener un -
lucro. Y por tanto, los actos del deudor que -
perjudican al acreedor, y según las circunstan-
cias respecto de la buena o mala fe. onerosidad 
o gratitud de dichos actos jurfdicos del deudor 
que ocasionen o agraven su insolvencia, pueden -
ser anulados o revocados; puesto que el derecho 
de evitar un da~o debe ser preferente al derecho 
de obtener un lucro. 

Asf pues, es posible que en la sucesidn, •• 
los herederos o los legatarios en su caso de --· 
acuerdo con el albacea. efectúen actos de enaje~ 
nación o gravamen sobre los bienes de la heren-
cia y sin que previamente se determine si la su
cesión es solvente o n6. para efectos del pago -
de los créditos que pesan sobre la herencia. En 
tales circunstancias es posible que los herede-
ros, los legatarios en su caso. de acuerdo con -
el albacea, ejecuten actos en fraude de los -·
acreedores de la sucesi6n, virtud por la cual y 
en atenci6n a que la regulación jurfdica, tanto 
en el C6digo Civil en sus artfculos 1707, 1717. 
1719, 1758, 1765 y 1766, como en el C6digo de 
Procedimientos Civiles para el Distrito Federal 
en su artfculo 854, es deficiente y da margen pa 
ra que mediante la distribuci6n provisional de ~ 
los productos de los bienes hereditarios, asf -
como la enajenación o gravamen de ~stos, pueda -
ocasionarse o agravarse la insolvencia de la su
cesi6n. Dada la finalidad del derecho heredita
rio y las distintas protecciones que confieren -
sus normas e· los acreedores, pero que dan margen 
a la posible provocaci6n o agravamiento de la in 
solvencia de la sucesión, y ante la ausercia di 
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cia del patrimonio o un aumento aparente del pa
sivo de la sucesi6n para frustar la garantfa de 
los acreedores e impedir la satisfacci6n de sus 
cr~ditos; actos en contra de los cuales nuestra 
legislacidn sustantiva civil. en los artfculos -
2180 al 2184, protege a los acreedores regulando 
y estableciendo la sanci6n de nulidad para los -
actos simulados llevados a cabo por los deudores 
para frustrar la posibilidad de que los acreedo
res hagan efectivos sus créditos sobre el caudal 
patrimonial, en este caso, de la sucesidn, que -
en su conjunto constituye la unidad patrimonial 
organizada econ6micamente como universalidad de 
derecho destinada a la real1zaci6n de sus pro--
pios fines, entre los cuales se encuentra funda
mentalmente el pago de los acreedores, al cual -
quedan afectos todos los bienes que forman el pa 
trimonio de la sucesidn, por constitufr Este, li 
prenda general tác1'ta a favor de los acree.dores 
quienes, al carecer de garantfa real, debe ser -
respetada a su favor la suprema garantfa de los 
acreedores en general. Para tales efectos, la -
ley otorga a los terceros perjudicados las accio 
nes correspondientes para demandar judicialmente 
en mi concepto, según los efectos y alcances que 
pretendan obtener, la declaraci6n judicial de la 
simulacidn en virtud del carActer de inexistente 
que tiene el acto aparente en la simulac16n e in 
dependiente de que los acreedores que ejerciten
su acci6n sean anteriores o posteriores a la rea 
1izac16n del acto simulado o de que su crAdito -
sea condicional o esté sujeto a término. 
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a) DERECHO FRANCES: 

La doctrina francesa de los siglos XVII y -
XVIII, que no había participado del movimiento -
renovador de los estudios jurfdicos, tom6 un ca
rácter local, fundiendo las leyes con las costum 
bres y tratando de elaborar su doctrina cientffI 
ca. 

Los autores de este siglo, tales como Oumou 
lin Tiraquen, afirman que el acto simulado es el-

···no sincero, que la verdad vale más que la apa--
riencia y que si el acto oculto se realiza en -
fraude de terceros o de la ley, es nuló. La si
mulaci6n, según ellos, s61o puede alegarse por -
el contratante, en casos determinados. Otros au 
tores, también de este tiempo confunden la simu7 
laci6n, con la llamada reserva mental o lo que -
ellos llamaban la "reservatio mentalis". 

Como regla general, la reserva mental es -· 
jurfdicamente inoperante, pues aún siendo el m&s 
fanático segu.ídor de la teo·rra· de que la· volu.n.t'ad 
es el elemento esencial de los contratos. serfa -
del todo inconcebible el pensar ~ue, en forma -· 
general, 1 a "reservatio mental is' anule el con-
sentimiento. 

La reserva mental es un concepto unilateral 
mientras que la simulac16n supone precisamente -
un acuerdo simulatorio, bilateral o plurilateral, 

Otros autores, como Pothier, en cambio, ha
bla poco de esta materia. S61o incidentalmente, 
a propósito de las personas incapaces para suce
der, dice que si la libe~álidad aparece disfraza 
da bajo la forma de otro contrato, o mediante -~ 
persona interpuesta. es nula; más adelante, en -
cvanto a la venta, afirma que si el marido vende 
a su mujer una cosa por baJo precio, se presume 
que quiso donar y ocultar la donacidn, por lo 
que los herederos podrán impugnar tal acto. 
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En la actualidad la simulación en el dere-
cho francés guarda cierta similitud con otras -
legislaciones. 

De acuerdo con lo expresado por Ripert Bou
langer, en sentido amplio, la simulaci6n es el -
hecho de crear una falsa apariencia en la conclu 
si6n de un contrato. -

Se dice también que la simulación puede re
vestir dos formas diferentes. Tan pronto consis 
te en suprimir o en modificar, por medio de un 7 
documento determinado a permanecer secreto y que 
se denomina contradocumento, los efectos de un -
documento aparente que no traduce la voluntad 
real de las partes; supone entonces necesariamen 
te el concurso de las personas que establece el
documento aparente. Tan pronto consiste en encu 
brir la personalidad de uno de los contratantes
merced a la interposic16n de una persona que co~ 
cluye aparentemente el contrato en su nombre per 
sonal pero que actua en realidad como simple in~ 
termediar1o y que. por esa razón se 1~ama testa
ferro; puede entonces permanecer ignorada de la 
parte con la cual el testaferro celebra el con-
trato. 

En toda hipótesis -dicen los autores- impli 
ca la existencia de un convenio secreto.que de-7 
claraba el convenio aparente para destruir, modi 
ficar o desplazar sus efectos. 

En dicha obra se hace también referencia a 
las formas de la simulación, a saber: 

a).- Como un contradocumento que suprime o 
modifica el acto aparent~. Acto secreto que PU! 
de destrufr totalmente el acto ostensible de los 
efectos, de manera que la simulaci6n haya creado 
una apariencia vana. que no cubra ningún acto --
real. (enajenaciones simuladas). · 
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b) .- Como un contradocumento que restituye 
su verdadera calificaci6n al acto ostensible. El 
acto secreto puede modificar al acto ostensible 
totalmente, pero no para destruir sus efectos, -
~ino para cambiar la naturaleza del mismo. En -
ese caso, las partes cumplen un acto real, pero 
oculta su verdadera naturaleza bajo una forma -
prestada. (donaci6n en vez de una venta). 

c) .- Caso en que el contradocumento modifi
ca el acto ostensible. Esta forma se presenta -
cuando las partes s6lamente ocultan una parte -
de sus condiciones. (esto es el caso del encu--
brimiento parcial). 

Al hacer referencia a las sanciones a la si 
mulaci6n, los autores mencionados dicen: La si~ 
mulaci6n no es una causa de nulidad -se ha admi
tido desde hace mucho tiempo, tanto en la doctrl 
na como en la jurisprudencia que la simulaci6n -
no es en principio una causa de nulidad. Se ha 
admitido desde hace mucho tiempo, tanto en la -
doctrina como en la jurisprudencia que la simula 
ci6n no es en principio una causa de nulidad. Es 
te principio resulta implfcitamente del texto -~ 
del artfculo 1321, según el cual un convenio --~ 
oculto que modificará un convenio aparente, pro
duce sus efectos entre las partes. 

Dicen además que cuando la simulaci6n con-
siste en la confecci6n de un acto secreto que -
destruye o modifica un acto ostensible, incurre 
en una sanción, pero esa sanción no es la nuli-
dad. 

No obstante lo anterior, hacen alusi6n a -
ciertos casos en que la simulación acarrea la nu 
lidad, diciendo que en ciertos casos, la simula~ 
cidn es una causa de nulidad, pero en raz6n de -
diversidad de formas de la simulaci6n,esta nuli
dad no tiene en cambio, la misma gravedad, a ve
ces no alcanza más que al acto secreto, otras --
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por lo contrario, afecta a toda la operaci6n ju
rfdica. 

Estos autores encuentran también la diferen 
cia entre la simulación y el dolo diciendo: 

El dolo se parece a la simulaci6n porque es 
conde también un pensamiento secreto bajo una --
apariencia engaftosa¡ difiere en cambio, de ella, 
en virtud de que la simulación tiene por objeto 
destruir o modificar el acto aparente; el dolo -
va dirigido contra una de las partes s61amente, 
ya sea por un tercero. 

Y, finalmente senalan el único caso en que 
es imposible que se presente la simulaci6n: 
Cuando el acto es de naturaleza tal que escapa -
al efecto de un convenio secreto. Asf ocurre en 
ese acto extrapatrimonial que es el matrimonio. 

b) DERECHO ALEMAN 

Los alemanes tratan la materia de la simula 
ción con alguna amplitud, aunque en realidad re-. 
flejan y copian la doctrina italiana, por cierto 
que es la doctrina donde la simulación ha encon
trado su verdadero desarrollo bajo los auspicios 
de eminencias como el Cardenal Mantica y el Car
denal Luca. 

En alemania su régimen estatutario impedfa 
a los extranjeros la adquisición de bienes, ya -
por un contrato o por sucesión. 

En vista de lo anterior, el extranjero .para 
escapar tal rigor, vendfa al ciudadano (nacional) 
la herencia que le correspondfa, para substraer
la a la confiscaci6n; pero el remedio resultaba 
inGtil, porque el derecho a detraer los bienes -
se consideraba como hipoteca t4cita, que segufa 
a los bienes donde quiera que estuviesen y el --
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fisco podfa reinvindicarlos aún contra los terce 
ros que los hubieran adquirido de buena fé. 

c) DERECHO ESPAÑOL MODERNO 

Con base en la obra jurfdica de F. Puig Pe
ña, llamada Tratado de Derecho Civil Español, la 
simulación es estudiada en el capftulo ~gésimo -
segundo (XXII) denominado "El Negocio Jur1dico". 
Los elementos esenciales, la declaracidn de vo-
luntad, secci6n V, llamada ºDe la divergencia -
consciente: sus casos, la declaraci6n de volun
tad y el ocandi causa. La reserva mental. La si 
mulaci6n: su concepto y requisitos. Clases de 7 
simulación: Simulación absoluta, sus efectos, si 
mulación relativa. Los negocios jurfdicos simila 
res a simulación". 

Este autor· transcribe en su obra la defini
ción que sobre la simulación ofrece F. Ferrara y 
que dice "Es la declaración de un contenido de -
voluntad no real, emitida conscientemente y de -
acuerdo entre las partes, para producir con fi-
nes de engaño la apariencia de un negocio jur1d1 
co que no existe o es distinto de aquel que real 
mente se ha llevado a cabo". 

Al hablar de los requisitos señala como in
dispensables: 

a) Una declaración deliberadamente disconforme 
con la intención o sea la divergencia intencio-
nal entre voluntad y declaración. 

b) Que tal declaración sea concertada de pro--
pósito entre las partes, y 

e) Que exista engaño a tercero. 

Después hace mención a las diversas clases 
de simulación: Simulación absoluta o sea la que 
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se refiere a la existencia del negocio jurfdico, 
en que los interesados se ponen de acuerdo para 
engaftar a los demás realizando aparentemente un 
acto que en realidad no han querido (venta, pero 
no se quiere la venta ni ninguna otra relacf 6n -
jurfdica). 

Simulación relativa o sea la que recae so-
bre la naturaleza del negocio y en que las par-
tes encubren con su acto, otro distinto, querfdo 
realmente por ellos (donación en vez de compra ; 
venta) . 

Simulaci6n en las personas de los contratan 
tes o negocio simulado por la interposici6n de ~ 
persona, o por medio de un testaferro que viene 
a ser propiamente una variedad de la simulacidn 
relativa, y regulada en los artfculos 628, 755 y 
1459 del e.e.E. 

Art. 628.- "Las donaciones hechas a persa-
nas inh&biles, son nulas aunque lo hayan sido si 
muladamente, bajo apariencia de otro contrato, ·= 
por persona interpuesta". 

Art. 755.- "Será nula la disposic16n testa-
mentaria a favor de un incapaz, aunque se le dis 
frace bajo la forma de contrato oneroso o se ha~ 
ga a nombre de person• interpuesta". 

Art. 1459.- "No podr&n adquirir por compra, 
aunque sea en subasta pública o judicial, por sf, 
ni por persona alguna intermedia: 

1.- El tutor o protutor, los bienes de la -
persona o personas que estén bajo su tutela. 

2.- Los mandatarios, los bienes de cuya ad
ministraci6n o enajenación estuvieran encargados. 

3.- Los albaceas, los bienes confiados a su 
encargo. 
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4.- Los empleados pQblicos, lo~ bienes del 
Estado, municipio o pueblos asf como de los esta 
blecimientos pablicos. de cuya administraci6n es 
tuvieren encargados. -

5.- Los magistrados, jueces, encargados del 
Ministerio Fiscal, secretarios de Tribunales y -
Juzgados y oficiales de justicia, los bienes y -
derechos que estuvieren en litigio ante el trib! 
nal en cuya jurisdicci6n ejercen sus respectivas 
funciones. 
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e o N e L u s I o N E s 

l.- La obligaci6n consistió en sus or1ge--
nes, en un vfnculo entre deudor y acreedor~ sin 
embargo, en las doctrinas modernas ya se concibe 
como una "relaci6n jurfdica 11 entre las partes, -
aunque su objeto siga siendo lo que el deudor de 
be dar, hacer o no hacer respecto de acreedor. -

2.- El actual C6digo Civil. al señalar como 
fuentes de las obligaciones al contrato, la de-
claraci6n unilateral de la voluntad, el enrique
cimiento ilegftimo, la gesti6n de negocios, los 
actos ilfcitos y la responsabilidad objetiva o -
del riesgo creado, omiti6 lamentablemente otros 
casos que también generan obligaciones, tales -
como la posesi6n de mala f~ para los efectos de 
restituci6n de frutos y pago de daftos y perjui-
cios en cas~ de reivindicaci6n, y lo de la culpa 
contractual cuando se falta al cuidado en la con 
servaci6n de cosas ajenas. -

3.- En nu~stro sistema legal positivo la ªf 
ci6n pauliana opera como acción de revocaci6n -
cuando el deudor haya enajenado gratuitamente y 
de buena fé a un tercero que obra tambi~n de bue 
na fé, y como una acci6n de nulidad cuando el _7 
deudor enajena de mala fe para pr<riocar su insol 
vencia. -

4.- Considero que debe ejercitarse la ac--
ci6n pauliana aún respecto de aquellos créditos 
que est4n sujetos a condici6n, pues en tales eré 
ditos 1a_obligaci6n está perfectamente constituI 
da y lo unico que hace falta es su eficacia. 

5.- Propongo que el artfculo 2166 del ac--
tual Código Civil para el Distrito Federal en ma 
teria común y para toda la República en materia
Federal, debe quedar redactado de la siguiente -
manera: "Hay insolvencia cuando en la suma de 
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los bienes y créditos del deudor, estimados en -
su justo precio, surge la incapacidad de liqui-
dar las deudas exigibles. La mala fe en este ca 
so, consiste en el conocimiento de ese déficit 11

:-

6.- Acto jurfdico es el que se ejecuta con 
la voluntad del hombre y con la intención lfcita 
de producir consecuencias de derecho. 

7.- Cuando el acto jurfdico no satisface -
los requisitos exigidos por la ley para su exis
tencia o validez, ~sta lo sanciona considerlndo
lo inexistente o nulo, respectivamente. 

8.- El acto simulado es un instrum~nto que 
puede llegar a ser ilfcito, un medio al servicio 
de los sujetos incumplidos en sus obligaciones: 
medio al cual recurren los deudores en su af¡n -
de perjudicar a sus acreedores. 

9.- Considero muy justa la postura de nues
tra ley, con relaci6n a los efectos que el acto 
simulado produce respecto a terceros de buena -
fe~ al establecer que: 11 Una vez anulado el acto 
simulado, se debe restitufr la cosa o derecho -
a quien pertenezca, con sus frutos e intereses -
si los hubiere, pero si la cosa o derecho ha pa
sado a tf tulo oneroso a un tercero de buena fe, 
no habr4 lugar a restituci6n 11

• 

10.- En vista de lo anterior, los terceros, 
que resultan perjudicados con los actos simula-
dos, pueden pedir la nulidad de dichos actos, -
asf tambi~n el Ministerio Público, cuando aquEl 
se cometa en transgresidn de la ley o en perjui
cio de la Hacienda Pública. 

11.- Pueden existir actos simulados en los 
cuales no hay la ·1ntenci6n de causar un dafto a -
terceros, pero con la expresa intencidn de elu-
dir determinadas leyes, de tal manera que cons-
t 1 tuyen en s f mismos, verdaderos abusos de d er--
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tas lihertades jurídicas, como cuando se trata -
de procurarse ciertos beneficios o facilitar el 
trámite de determinados actos jurídicos. 

12.- Atento a lo anterior, sólo si la inten 
ci6n de las partes tiene como fin engaftar o elu~ 
dir las leyes de orden público, estaremos en pre 
sencia de actos simulados realmente ilícitos. -

13.- Aunque los actos realizados en fraude 
de acreedores est6n heridos -de inexistencia, de 
nulidad absoluta o nulidad relativa-. es necesa
rio acatar las siguientes reglas: 1° Qu~ el deu~ 
dor lleve a cabo una enajenación o renuncia de -
derechos. 2° Que provoque o agrave su insolven-
cia. 3º Que el acto dispositivo perjudique al -
acreedor. 4° Que el acto realizado sea posterior 
al cr~d1to y, 5° Si es oneroso, haya mala fe en 
el deudor y tercero que contrató con el; en --
cuanto a la acc16n paulina y que al compararla -
con la acción contra la simulaci6n esta última -
tiene mayores beneficios como la anterioridad o 
posterioridad del acto realizado, en relaci6n al 
crédito, etc. 

14.- El artfculo 2183 no determina que los 
que lo ejercen deben ·~ener un crédito anterior a 
la simulaci6n; adem's no es necesario para que -
se otorgue esta acci6n. que la enajenac16n ficti 
cia haya originado o aumentado la insolvencia -
del deudor. 

15.- En trat,ndose de la teor1a de las nuli 
dades, nuestro actual C6digo Civil sigue la te-~ 
sis que considera la ilicitud en el objeto, fin 
o condición del acto como productor ya sea de la 
nulidad absoluta ya sea de la nulidad relativa, 
segwR lo disponga la ley. 
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16.- Nuestra ley prohibe expresamente la in 
terposici6n de personas a fin de evitar el frau~ 
de a la ley, cuando dice: "Las donaciones he--
chas a personas que conforme a la ley no pueden 
recibirlas, son nulas ya se hagan de un modo di
recto, ya por interp6sita persona". 

17.- Acci6n oblicua es la acción o medio-· 
por el cual el acreedor, sustituyendo a su deu-
dor y obrando a nombre de éste, hace entrar a su 
patrimonio, bienes que están por perderse debido 
a que el deudor no los reclama. 

18.- La acción contra ~1mulac16n ~s la .--~ 
facultad que la ley otorga a la persona que ha -
sido afectada en su patrimonio en virtud de un -
acto simulado. 
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