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CASO FORTULTO Y FUERZA MAYOR EN EL DERECHO ROMANO 

fs en el Derecho Romano donde por primera vez se considera el 

incumplimiento de una obligacién debido a la aparicién de un caso fortuite o 

de fuerza mayor, asi es que,si queremos hacer un estudio de estas figuras 

juridicas, tenemos que consultar esta fuente,para posteriormente estudiar el 

pensamiento de los modernos tratadistas del Derecho Civil. 

fugete Petit,citando a Gayo dice :"el caso fortuito es un acontecimiento 

al que la voluntad del deudor queda completamente extraiia,y no puede serle 

imputado, y es un caso de fuerza mayor, 

(ols major),cuando el hombre es impotente para resistirlo, como los incendios, las 

inundaciones, los ataques a mano ammada’,!1) 

Como henos visto,es causa de inejecucién de las obligaciones, sin 

responsabilidad para el deudor,cuando acontece el caso fortuito o fuerza 

mayor, sin embargo,existen algunas excepciones a este principio, consistentes 

en el supuesto de que el deudor se haya obligado a tomar la responsabilidad 

proveniente de caso fortuite o de fuerza mayor. Lo anterior es explicable si 

se toma en cuenta que,el deudor esta asumiendo la obligacién de responder de 

los casos imprevistos,cbligacién que es absolutamente valida,ya que no 

contradice a la moral ni a las buenas costumbres. 

Por su parte R,Shom,nos dice al habaler sobre el cumplimiento de las 

obligaciones,que el deudor se libera de la responsabilided al producirse sin 

dolo ni culpa de su parte,un caso fortuito o de fuerza mayor;sin embargo 

quedara obligado,por regla general, a entregar al acreedor los beneficios 

juridicos que obtenga por el efecto del hecho que le exime de Ja 

obligacién.Aclarando de que si el hecho liberatorio sobreviene por culpa del 

deudor este no quedard Liberado de su obligacién. (2)



Los terminos enunciados por el Derecho Romano,resultan claros y simples 

por lo que a nuestro entender,no aneriten un mayor comentario, tomando en 

cuenta la finalidad que persequimos al enunciarlos, , 

DERECHO ACTUAL 

Caso fortuito y Fuerza mayor. fn el Derecho Civil ambos términos se 

localizen en el llamado Derecho de las obligaciones,y los autores al tratar 

sobre el caso fortuite y la fuerza mayor, hacen referencia solamente a 

ciertos hechos imprevistos que no pueden ser superados,acontecimientos que 

impiden,sin responsabilidad para el deudor,el cumplimiento de las 

obligaciones legalmente contraidas por éste.Consideran el caso fortuito cono 

el acontecimiento de la naturaleza (terremoto,inundacién etc.},y la fuerza 

mayor como el hecho del hombre (asaito,huelga},y en ambos casos sefialan una 

imposibilidad absoluta de ejecucién de la obligacién, 

A nuestro parecer creemos que la doctrina es exacta para aplicarse a las 

condiciones propias de um Derecho Civil rigido,estatico,pero consideranos 

que es incompleto si se quiere aplicar a todas las relaciones del moderno 

Derecho Civil.fs decir,existen causas que hacen imposible el cumplimiento de 

una obligacién,y que no son ni el acontecimiento natural ni el hecho del 

hombre,y que sin embargo no se ubican dentro del concepto clasico del caso 

fortuito y la fuerza mayor.Para ilustrar lo anterior veamos el siguiente 

ejemplo :supongamos que un arquitecto se compromete a construir un edificio 

en un tiempo determinado y con un presupuesto fijado de comin acuerdo con su 

cliente,pero debido a que sobreviene wna devaluacién, el arquitecto se 

encuentra  imposibilitado de cumplir con la obligacion de entregar ¢] 

edificio terminado en el tiempo y precio convenidos. La situacién en que se
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encuentra el arquitecto es verdaderamente complicada :si cumple con su 

obligacion ira seguramente a la quiebra,y si no lo hace,es posible que sea 

denandado por el pago de dafios y perjuicios,y de cualquier forma su ruina es 

inminente 

Ei deudor (arquitecto),no puede excepcionarse haciendo uso de los vietos 

conceptos de caso fortuito y de fuerza mayor.porque ya no son adecuados para 

regular las modernas condiciones de las relaciones juridicas. 

EL ejemplo anterior nos lleva a concluir en la insuficiencia de los 

tradicionales conceptos de caso fortuito y fuerza mayor que ya no pueden 

aplicarse integramente a todos los supuestos,debido a la evolucién de la 

vida econémica moderna. 

Es por eso que los tratadistas han estudiado la teoria de la imprevisién 

y de la aplicabilidad de 1a Clausula Rebus Sic Stantibus;sin 

embargo ,estudiarenos estos conceptos,para ver su aplicacién en el Derecho 

del Trabajo. 

Colin y Capitant sostienen que hay una diferencia notable entre caso 

fortuito y fuerza mayor,"nientras el caso fortuito es la imposibilidad 

relativa de cumplimiento,es deciz,la imposibilidad relativa es lo que ha 

podido inpedir la accién del deudor considerado ya en si mismo,ya como "bonus 

pater familias” ordinaria,pero gue con una voluntad mejor armada efor 

preparada,hubiera podido triunfar;y la fuerza mayor es la imposibilidad 

absoluta procedente de un obstaculo irresistible e imprevisible 

(tayo, temblor etc. }'(3) 

No compartinos esta tesis,pues si consideramos que el caso fortuito es una 
imposibilidad teletiva de cunplimiento,que con un poco de diligencia por parte 

del deudor es suficiente para salvarlo,colocandolo en la posibilidad de
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cumplir con su obligacién,en realidad no podra hablarse de caso fortuito 

Sino mas bien de dolo,es decir,de la intencién de no cumplir con una 

obligacién legalmente contraida,que mediante un pequefio esfuerzo se 

tealizaria;y es més el caso fortuito se refiere a hechos fuera de la 

voluntad del obligado,y no a hechos que puedan ser previstos por el 

mismo,pues de ese modo seria injusto Liberarlo de su obligacién imponiendole 

una carga al acreedor a consecuencia de la falta de diligencia del propio 

deudor. 

Por su parte Planiol,relaciona los conceptos de caso fortuite y fuerza 

mayor con el concepto de culpa,y asi dice que cuando ocurre un hecho que 

pudo ser previsto y no lo fue por culpa del cbligadc,no puede hablarse de de 

caso fortuito ni de fuerza mayor.Situacién contraria seria el que ocurriera 

un hecho que no pudo ser previsto por el obligado,ya que en esa hipdtesis no 

puede haber culpa por parte del obligado y en ese caso es posible que nazca 

el caso fortuito o la fuerza mayor. (4) 

s decir,que los conceptos que nos ocupan deben definrse en 

contraposicién con la idea de culpa. 

Este mismo autor sefiala que los conceptos caso fortuite y fuerza 

mayor pueden tener diverso significado,y dice que la expresién caso fortuito 

*conviene al supyesto en que se designe el origen accidental e inprevisto 

del obstaculo que impidié el cumplimiento de la obligacién y que se debe al 

azar,extraiio al deudor ¢ inesperado".Por otro lado,el concepto de fuerza 

mayor se tefiere a la “indole invencible de obstaculo sobre e1 cual no se 

puede triunfar', y posteriormente dice que ambas expresiones pueden ser 

utilizadas al teferirse a un mismo hecho, ya que al mismo tiempo puede ser 

caso fortuito por su origen y fuerza mayor por sus resultados. Por lo 

tanto, no debe deducirse que solamente uno de los conceptos basta, ya



que, aunque se tefieren a un mismo hecho,definen dos situciones diversas del 

mismo. 6) 

El maestro Gutierrez y Gonzalez,estima como sinéninos los conceptos que 

tratamos y nos da el siguiente concepto uniterio: 

“Es un fenémeno de la naturaleza,o un hecho de personas con auteridad péblica,temporal o definitwo,general -salvo 

caso excepcional- insuperable, imprevisible.o que previendose no se puede evitar y que origina que una persona realice una 

conducta dafosa,contraria 2 un deber juridico stricto sensu 0 a una obligacién lato senat’ (5) 

Este autor nos dice que el efecto del caso fortuito o fuerza mayor es 

evitar que se genere responsabilidad a cargo de la persona que incumplio con 

su obligacién,cundo esta se genere por la aparicién de un caso fortuito. 

En referencia a1 concepto de este autor,no compartinos su opinidn de que 

debe ser un hecho realizado por personas con autoridad piblica,ya que 

consideramos que el hecho puede provenir de personas que no sean 

autoridades,por efemplo,el robo puede ser considerado como fuerza 

mayor, Siempre que se produzca a mano armada o bajo otras cicunstancias gue 

lo hagan irresistible para el deudor. 

Don Manuel Borja Soriano,dice que hay ocasiones en que el incumplimiento 

de una obligacién no puede ser imputable al deudor,porque éste se ve 

impediée de cumplir a causa de un acontecimiento que esta fuera del dominio 

de su voluntad, y que no ha podido preveer,o que ain previendolo no ha 

podide evitar.A - 

un acontecimiento de esta naturaleza,concluye el maestro se le Llama en 

Derecho caso fortuito o fuerza nayor.(7) 

Son tres los caracteres del caso fortuito y de la fuerza mayor; la 

imprevisibilidad,la generalidad y le imposibilidad absolute y definitive, 

Imprevisibilidad: cuando el hecho podia ser previsto y debian de haberse 

tomado disposiciones para evitarlo,el deudor esta en falta y por lo tanto no



aparece ni el caso fortuite ni la fuerza mayor, 

Generalidad: el catécter de generalidad de la fuerza mayor no se exige 

sino de un deudor de prestacién no personal.No basta que la ejecucién de la 

obligacién sea imposible,sino que es necesario que lo sea pata todo el 

mundo. 

Imposibilidad absoluta y definitiva: la fuerza mayor debe dar por 

resultado una imposibilidad completa y definitiva,y no solamente una 

dificultad o un ratardo en la ejecucién. 

El articulo 2111 del Cédigo Civil del D.F. establece que ; 

"Nadie estd obligado al cago fortulte sino cuando ha dado causa o contribuide 4 Gcuando ha aceptado 

expresamente esa responsabilidad, cuando la ley se lo impone” 

Del articulo anterior se desprenden los casos en los cuales aunque exista 

caso fortuite o fuerza mayor,se debe indemnizar: 

a}.-8i el obligado a cumplir la obligacién contribuyé al incumplimiento 

de la misma,y es légico porque entonces ya hay un principio de culpa y como 

anteriormente establecio Planiol no existe ni caso fortuito ni fuerza mayor. 

b}.-Cuando expresamente se acepta cegponder del dafic aunque se cause por 

caso fortuioto, ya hemos observado al tratar estos conceptos en el Derecho 

Romano, que el que asi lo estipula se esta obligando validanente. 

En el campo de aplicacién del Derecho Civil,la doctrina que nos parece 

mas adecuada es 1a formulada por Planiol,y a ella nos adherimos, no sin 

antes hacer incapie de que dicha doctrina no nos parece aplicable al 

Derecho del Trabajo,ya que como veremos mas adelante,es indispensable 

diferenciar entre el caso fortuito y la fuerza mayor en materia sobre 

todo,de riesgos profesionales.



LA IMPREVISION 

Los tratadistas al referirse al tema de la imprevisén,lo hacen enfocandose 

a los contratos cuyo cumplimiento no es inmedieto y en los cuales el deudor 

se expone a eventualidades favorables o desfavorables,como consecuencia de 

variaciones en las circunstanclas de hecho que condicionan su 

cumplimiento,por ejemplo,en un arrendamiento a largo plazo,el precio pactado 

puede, por el encatecimiento general de la vida,puede resultar en un momento 

dado muy inferior al precio corriente de la vivienda y ain a los gastos de 

conservacién del inmueble, (8) 

De hecho este ejemplo que nos muestra el maestro Planiol,lo hemos visto 

en nuestro medio en las llamadas rentas congeladas que desalentarén la 

inversién en el renglén de la vivienda para arrendar.Por suerte con la 

reciente reforma inquilinaria este congelamiento de las rentas ha pasado @ 

la historia. 

Como casi todos los temas juridicos,este también tiene sus raices en el 

Derecho Romano : “Para tener que cumplir lo prometido, todo debe permanecer 

en el mismo estado de cosas que existia cuando se formuld la promesa" decia 

Seneca (9] 

Pero es bien sabido,que la teoria de la clatsula ‘rebus sic 

stantibus”tuvo su mas brillante formulacién en el Derecho Candnico,bajo 1a 

maxima :"contractus qui habent tractun succesivum vel dependentian-de futuro 

rebus sic stantibus intelligitur’. (10) 

Pues bien,este principio que propone que los contratos a largo plazo y 

Sus sucesivas prestaciones periddicas (como por ejemplo el arrendamiento o 
los contratos de suministro } debia conceptuatse como implicite la clatsula



"rebus sic stantibus",de modo que siempre que se presentata posteriormente 

una mutaclén mas o menos relevante en el estado de hecho existente o 

previsto por los contratantes en el momento del acuerdo pudiese ¢1 obligado 

invocar 1a resolucién del contrato por ser éste excesivamente oneroso para 

él;perdié toda su fuerza,cuando el cédigo napolednico,consignd la maxina 

"pacta sunt servanda",y por tanto se pensd que era incompatible con el 

régimen de la autonomia de la voluntad,el que se pudiera sobreentender una 

clausula que modificard el acuerdo original de los contratantes. (11) 

Pero las grandes querras,devaluaciones monetarias y las graves crisis, de 

finales del siglo pasado y principios del actual,hicieron renacer el 

tema,siendo en Alemania donde se presenté el tema con renovados brios por 

Windscheid,para de ahi pasar a Italia y otros paises:la polemica de lo que 

algunos han venido a llamar la frustracién del fin del contrato:ya sea 

porque o deviene una excesiva onerosidad o una inutilidad del cumplimiento 

del contrato para una de las partes, (12) 

A falta de una teoria sobre el tema de la imprevisiéa,han nacido 

distintos remedios,como los son las clausulas indice, de valor establizacién 

@ incluso los llamados pactos econémicos que ha susccrito el gobierno con 

los diversos factores de la sociedad,que en forma parcial tratan de remediar 

el problema.Sin embargo, sus alcances son limitados por lo que es necesario 

elaborar una teoria de la imprevisidn que conjunte los fines de seguridad 

jeridica con los de justicia,que es lo que debe alimentar a todo sistema de 

normas Legales, 

En realidad los tratadistas,al hablar de la teoria de la imprevisién, lo 

hacen refiriendose a la cldéusula "rebus sic stantibus" que hemos descrito en 

partafos anteriores,sin embargo, debemos advertir que mientras la



imprevisién se refiere al cambio de ciertas circunstancias en que se apoyd 

el contrato y que tiene una estrecha relaclén con el mismo,la aplicacidn de 

la clausula rebus sic stantibus se funda en la varlacién de circunstancias 

no propias del contrato y que pueden o no tener relacién con él,por io que 

debenos afirmar que dicha cléusula es menos amplia y tiene por lo tanto una 

aplicacién menor que la teoria de la imprevisién.Como todos los autores de 

Derecho Civil al tratar de la imprevisién hablan de la clausula rebus sic 

Stantibus,en el siguiente titulo expondremos su pensaniento,asi como las 

diferentes teorias que se han creado para fundar dicha clausula y diversas 

figuras con las cuales se le ha confundido. 

LA CLAUSULA REBUS SIC STANTIBUS. 

Siempre que surgen en un pais determinado,grandes crisis econémicas, las 

normas juridicas sufren una evolucién para adecuarse a las nuevas relaciones 

que son consecuencia de dichas crisis,acomodando el Derecho de cada uno 

dentro de los limites de la justicia y de la equidad. 

En nuestra @poca y en nuestro pais podemos ver que una de esas crisis, 

trajo como consecuencia la inflacién en nuestra moneda y la perdida del 

poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores trayendo consigo la 

miseria a grandes nucleos de nuestra poblecién.tas nomtas juridicas han 

sufrido una transformacién pare tratar de amoldarse a las verdaderas 

circunstancias econémicas y prueba de ello han sido le expedicién de los 

diversos pactos que pata la estabilidad econémica se han firmado entre el 

gobierno y las diversas clases productivas. 

Dentro de esas circunstancias econdmicas puede suceder que,en los
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contrates de tracto sucesive la prestacién debida por una de las partes se 

vuelva notoriamente excesiva por el bien o servicio que se recibe,al cambiar 

en forma drastica las condiciones en que se basé dicha parte al contratar, 

Ahora bien,toda esta polemica surge alrededor del valor actual de la 

maxima siguiente :"Contractus qui habent tractum successivum et dependentian 

de futuro rebus sic stantibus intelligitur’.De la cual nos hemos referido ya 

en el apartado anterior al hablar de la teoria de la imprevisién. 

Henos establecido que los origenes de la clausula que nos occupa los 

encontramos en el Derecho Romano,opinién que no es compartida por todos los 

autores,como F.Candil quien afirma,que no podemos buscar los origenes de 

asta clausula en el Derecho Romano,ya que este pasd por alto ia doctrina 

que tratemos,siendo muy dificil determiaar con precisién en que romento y 

por qué escritor fue elaborada. (13) 

Pero vemos que en Santo Tomas de Aquino se encuentra el origen de la 

idea,al tratar sobre la usura y la lesidn,que indiscutiblemente tienen el 

mismo contenido moral que la clausula que nos ocupa;y establece en la Summa 

Teolégica :"el que algo promete y tiene animo de hacer lo que pronete,no 

miante,porgue no habla contra lo que plensa;mas sino hace lo que 

prometiO,parece  entonces que obra inflielmente,por cuanto cambia de 

pensamiento.puede,empero,set excusable por dos razones:1.Si pronetié lo que 

es manifiestanente ilicito,pueste que prometiendo pecé,pero mudando de 

proposito obra bien;2- Si han cambiado las condiciones de las personas y de 

los negocios;pues,como dice Séneca,para que el hombre esté obligado @ hacer 

lo que prometié,se requiere que todas las circunstanclas permanezcan 

invariables.De otra manera,ni fue mentiroso en prometer,puesto que prometio 

lo que tenia en la mente sobre entendidas las debidas condiciones;ni tampoco
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es infiel ac cumpliendo lo que prometio por cuanto no existen las mismas 

condiciones, "!14) 

Ahora bien, hemos visto que la aplicacién de ia cléusula Rebus Sic 

Stantibus esta supeditada a la existencia de un contrate, vero, {Qué debemos 

entender por contrato? 

A simple vista parece ser que el concepto de contrato resulta muy claro, 

pero en nuestra investigacion, hemos tropezado con autores cuyas nociones 

acerca del contrato suelen ser imprecisas y quizas hasta equivocadas. 

Por eso consideramos precisar, sino todos los conceptos del término 

contrato, si aquellos que considetemes mas relevantes, para asi partir de 

una base que nos permita estudiar nuestro tema evitando equivocos o males 

entendides. 

Por principio debemos decir que desde el punto de vista de muestra Ley, 

al contrato se le define desde su perspectiva de fuente de obligaciones. 

ES por eso que nuestro cédigo civil nos seflala que el convenio es el 

acuetdo de voluntades que crea,transmite,modifica y extingue derechos y 

obligaciones, y que el contrato es la especie gue crea y transmite derechos 

y obligaciones. (19) 

Desde este punto de vista vemos que el elemento principal de un contrato 

es la voluntad, puesto que lo relevante para el Derecho es la eficacia que a 

la misma se le da pata crear, transmitir,modificar o extinguir derechos y 

obligactones.
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Esta es la causa que desde este punto de vista casi en su totalidad la 

teoria de las obligaciones se ha centrado en el estudio de los elementos de 

existencia y de validez del acto juridico; ya que es requisito que para que 

el Derecho le atribuya efectos juridicos a un acto determinado es necesario 

que se cumplan los requisitos que la misma Ley exige para que la voluntad de 

los particulares tenga relevancia juridica. Ya que si alguno de estos 

Tequisitos no se cumple, el sistema legal sanciona dicho acto por medio de 

las ineficactas. 

Bajo otro punto de vista cuando el contrato ya nacid,se le puede y debe 

estudiar como norma furidica, es decir,bajo el aspecto de la Ley 

contractual, que no es mas que la consecuencia 

de la eficacia que un ordenamiento legal otorga a la manifestacién de la 

voluntad de los particulares, 

Lo anterior lo debemos entender en el sentido que cuando, las partes se 

vinculan por medio del contrate;no solamente se proponene realizar un 

negocic, sino ademas reglanentar sus telaciones.De aqui el motivo por el 

cial las normas referentes a las obligaciones y los contratos suelen tener 

en general un sentido supletoric ya gue sélo si las partes no han convenido 

nada sobre la forma de regular el negocio, estas normas de caracter 

Supletorio entran a reglamentar esa relacién de los particulares. 

Bajo el aspecto del contrato Ley, tenemos que la voluntad en principio 

vinculante y fuente, se convierte en determinante y normativa.Si en el 

primer supueste estamos frente al principio de la autonomia de la voluntad; 
en este segundo supuesto estamos frente al "pacta sunt servanda".{16) 

Pero ademas existe otra faceta igualmente importante, desde la cual todo 

contrato debe ser analizado,y es la que analiza los efectos que se producen
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por el contrato,y que, apoyandonos en Garcia Anigo Llamaremos contrato como 

relacién contractual. (17) 

Esta forma de ver el contrato no es sino remontarnos a su sentido 

originario o sea al famoso vinculo que era puesto de relieve por los 

jurisconsultos ronanos. (18) 

Para entender nuestra idea examinaremos el sentido del articulo 1796 del 

codigo civil cuando establece que:"El contrato existe desde....* obviamente 

ho se refiere al acto de volutad,que por su propia naturaleza se agota en el 

instante en que se da la declaracién; tampoco se puede referir al contrato 

Ley, porque este regula algo", sino cuando se usa el verbo existe, se refiere 

a un contenido que es indudablemente la relacién contractual o propianente a 

los efectos de la declaracién de la voluntad. 

Innumerables veces el legislador utilize la expresién “contrato” en el 

sentido de relacién contractual, por ejemplo,cuando se dice "cesién de 

derechos" ,"traspaso de locales" etc, Evidentemente que no se puede ceder la 

fuente, porque esta,como hecho,es intransmisible:y obvio resulta que tampoce 

el contrato-norma;ya que como derecho objetivo, tampoco puede ser objeto de 

cesién. Seguramente se cefiere al contenido del contrato a eso que la 

moderna ciencia del Derecho de las obligaciones denomina "relacién 

contractual "(19) 

Gatela Amigo considera que el concepto de relacién contractual es 

totalmente necesatio para posibilitar la actuacién de una serie de 

principios operantes en la ciencia juridica moderna :*Las teorias de la 

clausula rebus sic stantibus de la base del negocio juridico,de la 

imposibilidad sobrevenida en los contratos bilaterales,la llamada por la 

doctrina alemana e1 Positive Ventragerenleteung (violacién positiva del contrato la
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mejor comprension de La excepto inadimpley commacusetc. Presuponen la existencia de 

de comprender el sinalagma funcional que liga las prestaciones de las partes 

en los contratos reciprocos". (20) 

Es de vital importancia ubicar nuestro tema dentro del campo de la 

relacién contractual, ya que con frecuencia al abordar 1a problenatica de la 

Clausula Rebus Sic Stantibus se suele utilizar argumentos que no estén 

dentro de su émbito creando con ello una confusién que dificulta el estudio 

de la cuestién que nos ocupa.£l confundir principios y conceptos que 

pertenecen 2 planos de estudio diferentes, dentro de la teoria general del 

contrato,ha venido en la materia de la clausula rebus sic stantibus,a 

plantear como antagonicos,a la propia clausula con el principio pacta sunt 

servanda.Se ha seflalado precisanente que estos principios operan en 

distintas perspectivas de la esfera contractual, por lo que es de reputarse 

falso el pretendido antagonismo entre la cléusula rebus sic stantibus y el 

principio de obligatoriedad de los contratos. 

Ahora, debemos de distinguir entre lo que es la simple relacién 

obligatoria en el sentide tradicional y clésico de la palabra, constituida 

por wm crédito deuda y dos sujetos deudor-acreedor, aunque pueden ser varios 

Sujetos de la relacién contractual;que si bien a su vez es un ligamen 

juridico que vincula a los obligados y que tiene como dos caras acreedora y 

deudora, pero anbas de la misma "cosa",de un derecho subjetivo. (2!) 
Ademas mientras que la relaciéa obligatoria es simple la relacién 

contractual es compleja,Es importante precisar este concepto por ser 

indispensable para una correcta interpretacién de cualquier tema relativo 
al contrato.También debemos de considerar que la Ley otorga otros efectos
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juridicos a ia relacién contractual,distintos al de los créditos y deudas 

que actuan sobre éstos; pero son diversos e independientes de ellos. 

Sobre el tema Garcia Amigo nos dice ::En efecto,del contrate nacen, ademas 

de créditos y deudas determinadas y concretas,otra serie de derechos y 

facultades y expectativas juridicas: las acciones de nulidad,rescisién y 

anulabilidad en los casos previstos por la Ley.Estos no forman parte del 

crédito o de la deuda,ya que se limitan,aquel a exigir y éste a prestar 

adecuadanente,una actividad factica determinada con efectos reconocidos por 

el otdenamiento juridico.Pero aquellas facultades existen derivadas del 

contrato;lo que nadie puede negat,ya que antes no existian,y se dan 

precisanente entre las partes, (22) 

Venos que el concepto de relacién contractual,no esta compuesto 

unicanente por créditos y deudas,sino por una serie mis amplia de facultades 

todos ellos entrelazados y que al terminarse la relacién contractual por 

fuerza se destruyen, 

A manera de ejemplo,para acabar de distinguir entre la relacién 

obligatoria de 1a contractual;supongamos un contrato sujeto a condiciéa 

suspensiva,si bien es cierto que la relacidn obligatoria no tendra eficacia 

hasta que se cumpla la condicién, no podemos negar que la relacién 

contractual esta perfectamente constituide y que de la misma se derivan 

deberes de conducta tales como el de abstenerse de cualquier hecho que pueda 

tener como consecuencla el que no se realice la condicién. 

La Telacién contractual esta formada por dos elementos,que no pueden 

separarse totalmente : 

Elemento material; constutuide por la relacién socio- econémica  cuya
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funcién es el intercamblo de bienes y servicios y; 

Elemento formal,que es la especificacién y determinacién de las 

consecuencias jutidicas,atribuidas al presupuesto de hecho(relacign socio- 

econdmica}por la Ley.Las consecuencias son los derechos y obligaciones y 

los demas efectos juridicos atribuidos a la relacién socio-econdmica y que 

forman el contenido de la misma. 

Una vez establecido el concepto de relacién contractual, podenos afirmar 

que la clausula rebus sic stantibus,debe estudiarse desde esta faceta del 

contrato;ya que la clausula en cuestién busca que se de un cambio en las 

circunstancias que se tenian al celebrar el contrato,con respecto el momento 

de ejecucién del mismo,y lo que en realidad se esta afectando es la relacién 

contractual y no los otros aspectos que henos analizado. 

Antes de pasar a estudiar las diversas doctrinas, que sobre la cléusula 

Tebus sic stantibus se han elaborade,es conveniente distinguir esta figura 

Juridica de otras con las que se le ha confundido, 

   

  

=) 

  

Esta figura ha sido ya analizada con anterioridad y unicamente direnos 
que en la imposibilidad sobrevenida por caso fortuito o fuerza mayor,no 
existe posibilidad de cumplir la prestacién @ cargo de uno de los 
contratantes, la imposibilidad es absoluta,ya sea fisica (pérdida del objeto} 
0 legal {cambio del régimen juridico al que estaba sometido.
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kn el caso de la cléusula rebus sic stantibus, la posibilidad de cumplir 
las prestaciones es siempre posible tanto fisica como juridicamente, No existe 

nunca pérdida del onjeto;sélo que el cambio en las circunstancias es de una 

magnitud tal que viene a desnaturalizar lo que las partes pactaréa 

originalmente. 

Beltran Heredia,nos dice que tanto en el caso de inposibilidad 

sobrevenida,como en la cldusula rebus sic stantibus,estanos frente a 

Contratos que nacierdn perfectos,pero que en el primer caso el cumpliniento se 

vuelve imposible objetivamente,mientras que en el segunda caso estamos ante 

una dificultad en el cumplimiento del contrato. (23) 

ESTON —
 

  

Si bien es clerto,que con esta figura la confusién no es tan grande como 

en el case anterior si se da una notable equiparacién que induce mas que nada 

a tratar de identificar la fundamentacién de ambas figuras. 

Por lesién se entiende en nuestro Derecho al vicio de la voluntad que 

Sutge cuando al momento de la celebracién de un contrato una de las partes 

obtiene un lucro excesivo,aprovechéndose de la suma ignorancia,extrema miseria 

o notoria inexperiencia del otro contratante. (24) 
Algunos autores nos dicen que en la clausula rebus sic stantibus en 

tealidad estamos frente a una lesién superviniente y por consiguiente 

equiparan a ambas figuras. 

Es evidente que mientras,que tratandose de la lesidn,nos encontramos 

ante el problema de validez del contrato,y cuando se presenta el supuesto de
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cléusula rebus sic stantibus estamos ante un contrato perfectanente valido y 

cuya desproporcion en las prestaciones se produce sin intervencién de la 

yoluntad de las partes;motivo por sl cual no se puede otorgar el mismo 

principio de solucian a situaciones ea realidad totalmente distintas. 

ENRIQUECTMIENTO SIN CAUSA 

Es también frecuente en la doctrine el tratar de encontrar ciertas 

Semejanzas entre la clausula rebus sic stantibus y el enriquecimiento sin 

causa. 

El enriquecimiento ilegitinc puede definirse coro el heneficic que un 

Sujeto tiene en detrimento de otro sin que exista justo titulo o cusa para que 

tenga efecto ese enriquecimiento.Los elementos tipicos de esta figura son : un 

enriquecimiento,un empobrecimiento y que exista un nexo causal entre el 

enriquecimiento y el empobrecimiento,y por filtimo que no medie relacién causal 

o exista justo titulo que justifique esa relacién. 25) 

Los autores que encuentran semejanzas entre el enriquecimiento sin causa 

y la clausula rebus sic stantibus,argumentan que en virtud del cambio de 

circunstancias el contrato original deja de tener eficacia,o ser titulo 

suficiente para justificar el empobrecimiento y el correlative enriquecimiento 

de los contratantes. 

Podemos ver que,quienes sostienen esta posicidn,pretenden que por los 

efectos de un contrato,éste pueda ser declarado ineficaz y por tanto sostener 

que ya no existe titulo alguno.
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En la clausula rebus sic stantibus se estaré siempre en presencia de un 

contrate perfectamente valido que como fuente de obligaciones no presenta 

ningin viclo y por lo mismo,no es posible afirmar que desaparezca la causa de 

las obligaciones de las partes.Ya hemos establecido anteriormente,que el 

problema de la clausula rebus sic stantibus,es un problema que afecta la 

relacién contractual y no la fuente obligacional. 

ERROR 

De igual modo es frecuente tratar de establecer ciertas similitudes 

entre la figura del error determinante y el problema de la rebus sic 

stantibus, el error determinante o mejor dicho los motivos determinantes es 

aquel que tecae sobre le natureleza de hecho o de derecho que fue la priacipal 

caracteristica considerada por las partes para celebrar el contrato, (26! 

Algunos tratadistas identifican esta figura con la clausula rebus sic 

stantibus,ya que afirman que el cambie en las circunstancias provocan que al 

monento de cumplirse el contrato las partes se encuentren en el error sobre el 

alcance de lo pactado originalmente,ya que no pudierén preever esas 

circunstancias y por tanto hay un error sobre el contenido del alcance de las 

mismas.Vemos que esta similitud trata de ir un poco més a la causa del 

problema, pero no es posible afirmar que las partes estan en un error sobre el 

alcance de las prestaciones,ya que en ningin momento se ha modificado la 

naturaleza de hecho o de derecho de lo originalmente pactado,si bien el cambio 

en las circunstancias ya no refleja lo convenido originalnente,ello no se debe 

a motivos meramente subjetivos de las partes sino a circunstancias ajenas a su 

voluntad.
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ABUSO DE DERECHO 

Como figura afin a la clausula rebus sic stantibus, la doctrina ha 

recurrido también para tratar de explicarla a le figura del abuso de Derecho. 

Esta figura se puede explicar en términos generales,como el perjuicio 

que alguien ocasiona a un tercero cuando extralimitandose en el ejercicio de 

un Derecho sélo persigue ocasionar precisamente un dafio o perjuicio a otro 

sujeto, 

Bonnecase(27] ,afirma gue la nocién del abuso de Derecho o de los 

derechos se compone de dos partes, una subjetiva y otra objetiva, La primera 

se tefiere al hecho de que una persona,ejercite un Derecho con ¢1 slo fin de 

perjudicar a otra y por tanto sin ningin interés para si misma. La segunda es 

el acto por medio del cual una persona ocasiona un periuicio a otra 

excediéndose de los limites materiales de un derecho que sin duda le pertenece 

y que solo en apariencia reviste un caracter absoluto. 

Hay quienes,opinan que cuando se da tal desproporcién entre las 

prestaciones de los contratantes por el cambio de las circunstancias,el 

acteedor que exige su Derecho,consideran estos autores,que abusa del mismo en 

detrimento de su deudor. 

Es claro que tanto el elemento subjetivo como el objetivo no se 

encuentran en el problema de la cléusula rebus sic stantibus, ya que no estanos 

frente @ un derecho absolute y no se ejercita ese derecho de crédito derivado 

del contrato,con el fin de petjudicar al otro contratante sino obtener el 

cumplimiente de un contrato valide.
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En este capitulo de nuestro trabajo, abordarenos las diterentes 

pocisiones doctrinales que se han elaborado en tornc a nuestro tema. 

Como en nuestra investigacién hemos encontrado que existen diferencias 

leqislativas y jurisprudenciales, que sirven de base a los distintos autores 

para elaborar su posicién doctrinal,creemos que la manera mas adecuada de 

exponerlas es presentar a los autores en base a su naclonalidad. 

© 

Una vez establecido esto, presentaremos en primer termino a los autores 

francese,ya que de éstos parten la mayoria de nuestros autores para definir su 

posicién respecto de dicha teoria,después a los alemanes ya que ellos tienen 

antecedentes furisprudenclales.Postericrmente analizarenos a los autores 

itallanos que varten de un texto expresc que adnite la teoria de la 

imprevision, Continuarenos después con los juristas espafioles quienes teniende 

un ordenaniento legal muy similar el francés se divide en dos corrientes: 

unos a favor y otros en contra,caso muy similar ai que ocurre en nuestro pais 

Pata concluir avestro capitulo haremos una revisién de los autores de 

nuestro pais, asi como el tratamiento que de dicha teoria hacen algunos 

crdenamientos legales que forman parte del Derecho pesitivo de nuestra nacidn.
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LA DOCTRINA FRANCESA 

Primeramente analizaremos la doctrina dei pais donde el tema fue objeto 

de duros debates durante el siglo pasado,Debemos recordar que 1a etapa de la 

codificacion coincidid con el llamado liberaliswo.2s por ello que en ese época 

se consagré come norma fundanental 1a autonomia de la voluntad, y por lo tanto 

la maxima pacta sunt servande alcanz6 su mas completa aceptacion dentro de la 

legislacién. 

Este principio,fue el principal motive que origino que el legislador no 

tuviera en mente el problema de 1a clausula rebus sic stantibus al momento de 

redactar el cddigo civii.Tuvierén que pasar bastantes afios para que la 

doctrina francesa se preguntara si la clausula rebus sic stantibus tenia o no 

cabida en su cédigo. Los autores franceses bajo el nombre de la teoria de la 

imprevision,se dierén a la tarea de solucionar el problema descrito, y lo 

intentaron desde dos grandes corrientes: 

La primera fue la jure condendo,donde a partir del principio de le buena 

fe,algunos se mostrardn partidarios de su admisién,pero otros consideraren g 

no era posible le aceptacién de la cléusula rebus sic stantibus,por considerar 

1 

autores franceses enfrentaron el problema desde e1 punto de vista de 

contreponer la cléusula rebus sic stantibus al principio de pacta sunt 

servanda, 

A continuacién haremos un resumen de la polemica suscitada entre los 

principales civilistas del siglo pasado y principios del actual;lo anterior se 

basa primeranente en lo extenso y complicado que seria una glosa de todas las 

opiniones que sobre el tema se dieron y en segundo por ser ampliamente
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conocida en nuestro medio juridico la doctrina francesa la cual ha sido,y creo 

Sigue siendo, le que mayor influencie ha tenido en nuestro pais, (4) 

Jeze y Hariou la juzgan una nanifestacién atenuada de la fuerza mayor y 

la admiten como un factor de requlecién contractual, pero inicamente en el 

campo de los contratos administrativos,en razén de la naturaleze especial que 

tienen las prestaciones que hacen de esta clase de contratos, generalmente 

relacionados con el servicio plblico,Baudry Lacantinerie y Capitant ,contrarios 

a la aplicacién de esta teoria, sostienen sin ambages ¢1 respeto a la 

autonomia de la voluntad y atribuyen al contrato fuerza de Ley inexorable; 

Planiol y Ripert aceptan la imprevisién, basandola en ideas de moral y de 

equidad que impiden exigir el cumplimiento de compromisos que se han tornado 

denasiado dificiles 0 qravosos en virtud de — acontecimientos 

imprevistos, surgidos antes de la ejecuciéa contractual;Demogue se manifiesta a 

favot de le teorla ,basandola en razones de equilibrio econémico y social y 

Bonnecase sehala,que el riesgo imprevisible tiene arraigo en el Derecho 

positivo de la misma manera que el enriquecimiento sin causa y el abuso del 

derecho,no por expresa consagracién de un texto especial,sino al amparo de los 

pelncipios superiores de Derecho Natural y de Equidad,en que se inspire toda 

la obra de cédigo civil. (2) 

Al principio de la autonomia de ia yoluntad y a la regla de que el 

contrato es Ley inexorable para ias partes,sostenidos por algunos autores, 

oponen otros la necesidad moral y jufidica de cumplir los contratos sin que se 

cause entre los celebrantes un injusto desequilibric prestacional,riesgo que 

debe conjurarse mediante la intervencién del juez, requlando auevas y 

equitativas condiciones de ejecucién. 

Autores que admiten sin objecién la adopelén de la teoria en el Derecho 

piblico, en especial el administrativo,combaten sin embargo su aplicacién en
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el Derecho privado, en virtud de una distincién, segin la cual los contratos 

de caracter administrativo crean nexos juridicos peculiares,concerntentes al 

servicio piblico,enteramente distintos a los que nacen de las relaciones 

contractuales entre particulares. 

Estos autores, nos explican que el servicio piblico es por su naturaleza 

continuo y los contratos de los cuales depende deben por tanto tutelarse con 

el criterio de una pronta ejecucidn,necesidad a la cual se opone la férmula 

contractual cuando el cumplimiento de la prestaciones pactadas causa lesién al 

obligado,hasta imposibilitar o retardar el cumplimiento de su obligacién, deba 

ceder en favor del contratante vulnerado,pues asi se protege también el 

interés general. {3} 

Gaston Jeze es probablemente e1 autor que sostiene con mis vigor 

persuasivo la conveniencia de circunscribir la aplicacién de la teoria de la 

imprevisién, al campo de las convenciones administrativas. En la sustentacién 

de su criterio ha ganedo el favor de un respetable proselitisno 

doctrinario. {4} 

Por su parte, Planiol y Ripert animan a la aplicaciéa de la teoria en lo 

civil:"los jueces administrativos han tenido fe en si mismo; los jueces 

civiles tienen miedo de su propia equidad, si no se amparan detras de la 

intencién real o presunta de las partes.Es afrentoso poner e! derecho en 

oposicién violenta con la equidad;siendo posible arnonizarlos, delimitando por 

medio de restricciones adecuadas el campo de la regla de equidad.Los 

tribunales lo hen hecho con el enriqucimlento sin causa. La doctrina de la 

imprevisién no es sino la aplicacién en las relaciones contractuales de! nisno 

principio de equidad;con las reservas necesarias que imponen el respeto a la 

fe jurada y la existencia misma del contrato*. (5)
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Y Bonnecase dice "Consideramos que la nocién de imprevisidn es admitida 
por el derecho civil en vigor al mismo titulo que Jes nociones de 

enriquecimiento sin callsa y de abuso de derecho, debido a la funcién permanente 

de la nocién de derecho en el desarrollo de la legislacién positiva. 

Estimanos, ademas que esta solucién,lejos de contrariar los textos de! cddigo 

civil,se concilia con las directrices generales de aquella obra,siendo ésto Lo 

que importa, pues no es necesario que un texto especial consagre expresa y 

directamente esta nociéa. "(6) 

No obstante que nosotros consideramos equivocades los criterios de este 

autor para fundamentar le eplicacién de la cléusula rebus sic stantibus,ya que 

el la asemeja a ias figuras de enriquecimiento sin causa y de abuso de 

derecho;lo que nog interesa aqui es destecar ia polémica que se suscito en el 

derecho frances; ya que la influencia de estos tratadistas fue de tal 

magnitud,que los civilistas de nuestro pais io que en realidad hicierén fue 

adherirse a alguna de las posturas de estos autores. 

t 
£ 
L 

LA DOCTRINA ALEMANA 

Situacién distinta se presenta en este pais donde los civilistas | 

realizarén una construcelén doctrinal,partiendo de una jurisprudencia my 

abundante sobre nuestro tema. 

Hay que recordar que debido debido a las dos grandes querras 

mundiales,se crearén circunstancias extraordinarias que sacudierén 

desquiciarén totalmente la vida econdmica,social y politica de 

Alemania;provocando graves efectos en el campo juridico y en especial en el 

ambito contractual. 

Debido a la gran cantidad de pocisiones doctrinarias que se han
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elaborado sobre nuestro tema, y del carecer de suficiente espacio para 
ocuparnos de todas;nos abocaremos al estudio de las que consideramos de mayor 
relevancia.Separando dichas teorlas en dos grandes grupos: el primero de 
teorfas subjetivas por basarse en una concepcién sobre la finalidad del 
contrato segin las partes;y el segundo en objetivas siendo éstas las que 
tratan de encontrar los elementos inde pendientes a la voluntad negocial, la 
solucion al problema de la clausula rebus sic stantibus, 

TEORIAS SUBJETIVAS 

Dentro de este apartadc,estudiaremos en primera instancia la teoria de 

Windscheid 0 de la presuposicién,ya que es aceptado por la mayoria de los 
autores que fue este autor,quien con su teoria senté las directrices para 

posterlores desarollos. 

WINDSCHEID 

Para aclarar esta teoria, es conveniente recurrir a Clemente de Diego 

quien dice "El modo representa una disminucién de la libertad, y por esto es 

un concepto mas econdmico que juridico.Por esta razén sustituye(Windscheid) la 

teoria del modo con otra més general,que es la de la presuvosicién,que segtin 

él, es una condicién no desenvuelta, una limitacién de la volunted detenida en 

su desatrollo,de tal modo, que no llega a constituir una verdadera 

condicién.El que hace en acte con modo o presuposicién quiere (como el que 

practica un acto con condicién), que el efecto del acto solo dado un cierto 

estado de las cosas (haciendo esto o lo otro,si tal o cual cosa 

sucede,etc),pero no llega a hacer depender ese efecto del acto,de ese estado 

de las cosas, Asi es que el efecto juridico querido subsiste y perdura ata 

cuando la presuposicién no se realice,pero como esto,evidentemente, es 

oO
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contratio a la voluntad del actor del actor dei acto,el que por el es 

perjudicado 0 tiene interés en que no se realice,puede obrar y reclamar para 
el cumplimiento del modo, y en su caso para que se declare la caducidad del 

derecho’. {7} 

Es decir, que junto con la declaracién de voluntad expresa, clara y 
terminante, coexisten clertas condiciones que las partes quisierén tacitamente 
incluiir en el contrato. Vemos como esta teoria se construye sobre una 
fiecién,ya que Windscheid presupone un consentimiento tacite acerca de una 

especie de condicién, que jamas se exterioriza,pero que se debe considerar 

inplicito en el mismo,y cuyo contenido son las circunstancias en que se debera 

desenvolver el negocio. 

Por esta razén, la de fundarse en una “iccién, ha sido blanco de 

inumerables criticas al no adaitir 1a condicién implicita o no desenvuelta; ya 
gue esta no explica suficlencemente el problema. Lenel, autor alemdn sefiala 
gue : "La detemminacién accesoria de la voluntad, o no ha llegado a ser ana 

condiclon perfecta y como ‘el incorporada al negocio con sus efectos 

suspensives o resolutorics tipicos, o no pasa de ser motivo absolutamente 
irrelevante desde el punto de vista juridico”. (8) 

La teoria de Windscheld no solo no soluciono el problema, sino que 

recurtic a un concepto abstracte y ficticio, al hablar de una condicién no 

desenvuelta que complico allan ms la teoria de la inprevisién, 

Mas sin embargo, ia teoria de la presuposicién fue la base para el 

desarrollo de posteriores teorias; ya que puso de nanifiesto que todo negocic 

Jutidico se desarrolla bajo ciertas circunstancias que las partes toman en 

cuenta cuando celebran un negocio juridico y por lo tanto, cuando estas 

circunstancias sufren una vielenta transformacién,el mismo negocio resulta 

afectado por dicho cambio en las circunstancias.



OERTMANN 

Tomando como base la teoria de la presuposicién,Certmann desarrolla su 

teoria,conocida también como la teoria de la base del negocio juridico.Esta 
teoria establece, lo que debe entenderse por base del negocio juridico, "Las 

tepresentaciones de los interesados al tiempo de la conclusién del 

contrato, sobre la existencia de ciertas circunstancias bésicas para su 

decisidn,en el caso de que estas representaciones no hayan sido conocidas 

tmicamente,sine constituldes por ambas partes en base del negocio,cono por 

ejemplo, la igualdad de valor en principio de prestacién y contraprestacién,en 

los contratos bilatetales (equivalencia),la permanencia aproximade del precio 

convenido,la posibilidad de reponer la provisién de las mercancias y otras 

citcunstancias semejantes".(9} 

Larenz,por su parte explica esta teorfa de la siguiente manera: "Si no 

existen estas circunstancias o desaparecen posteriormante sin haberse asunido 

el riesgo de su desaparicién, la parte por ello perjudicada debe, segin 

Oertwann, tener un derecho a cesolver el contrato y, si sa trata de un 

contrate de tracto sucesivo a denunciarlo. {10} 

Esta teoria , tuvo gran eceptacién en su época, ya que obtuvo una aceptacién 

y aplicacién casi inmediata por parte de los tribunales alemanes, 

especialmente por el tribunal supremo del Reich. 

Con su teoria Oertmann pretendio al crear el concepto de la base del 

negocio, salvar el problema de la teoria de flindscheid de distinguir entre la 
voluntad teal de los contzatantes y los simples motivos. 

Sin enbargo,no supera todas las criticas que formulé Lenel a la teoria 

de la presuposictén, ya que no seflala de una manera satistactoria cudles son
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las circunstancias y, como deben ser manifestadas por las partes, y 

ademas,cono deben considerarse que constituyen las bases de un negocio que 

nacié perfecto y cuya desapaticlén,permite determinar que la relacién 

contractual ha sido alterada en tal grado , que otorgue a alguna de las partes 

el derecho de resolver el contrato. 

TEORIAS OBJETIVAS 

Contra las teorias de Windscheld y Qertmann se pronunciarén varios 

autores,en especial, Kaufmann y Kruckmann. 

KAUFMANN 

Kaufmann tetowando la vieja doctrina de la cléusula rebus sic stantibus 

en el sentido original de lo canonistas de la edad media y que en esencia 

consiste en que para la subsistencia de la relacién contractual es 

imprecindiple que las relaciones y circunstancias socio-econémicas que existen 

al momento de celebrar el contrato perduren al momento del cumpliniento del 

mismo.{11} Para este autor la clausula rebus sic stantibus siempre rige en 

todos los contratos de tracto sucesivo o ejecucién diferida, sin importar que 

los contratantes lo hayan acogido o pactado al momento de celebrar el 

contrato. {12} 

Larenz, ai explicar la teoria de este autor nos dice: "No es la voluntad 

empirica la que determina las consecuencias juridicas sino la voluntad 

eficaz més amplia que aquella ya que se dirige a todo lo que se deduzca del 

sentido de la declaracién y esa por tanto imputable al declarante..."(13} De 

esto resulta, segtin Kaufmann, "Que la obligacién asumida en el negocio juridico 

por cada contratante debe encontrar sus limites en lo que pueda imputarse al
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contratante obligado en virtud de su voluntad eficaz, tendiente a la finalidad 

esencial de un determinado tipo contractual.La variacién de las circunstancias 

debe ser tomada en consideracién cuando se ponga en peligro la finalidad 

esencial de) contrato, por ejemplo cuando resulte destruida la relacién de 
equivalencia entre prestacién y contraprestacién que exige la finalidad 

esencial del contrato"{14) 

KRUCKMANN 

La misma posicién de Kaufmann fue seguida por Kruckmann con algunas 

pequefias variaciones de tipo terninolégico.Para este autor no es necesario 

una declaracién de las partes para que tenga eficacia le clausula rebus sic 

Stantibus y por ello considera que cuando existe un cambio de circunstancias 

que afecta la finalidad objetiva del contrat debe de resolverse el mismo. (15) 

A estos autores se les ubica como objetivistas, debido a que para ellos 
la aplicacién de la clausula rebus sic stantibus es independiente tanto de la 

declaracién de la voluntad como de las intenciones de las partes al celebrar 

el contrate. 

LA DOCTRINA ITALIANA 

Como hemos establecido, los autores italianos parten de un ordenamiento 

legal que admite la teoria de la imprevisién, dicho ordenamiento es el cddigo 

civil de 1942; del cual transcribines a continuacién los articulos que 

cortesponden a nuestro tema y que se localizan en el capitulo XIII relativo a 

la rescisién del contrato.
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1467.Comaeto con prestaciones reciptocas.-En 104 contratos de ejecuctén cominuads, neriddica o 

de efecuctin dikerlaa, si la plestacién de una de las pories hubiese Uegado a ser excesivamelte onetose 

por acontecinientos exttaordinatios © imprevistosta parte que deta tal prestacidn podra demandar ta 

rerolucidn det contrat, con 4os efectos establectdos en ef articulo 1456. 

La agsolucién no podia set demandada si la onerosided sobrevenida entiara on of des nowal del 

conhiaio. 

La porte conte quien se hublete demandado ta resoluctén podra evitarle ofpeciende nodilien 

equitativamente tay condiciones det condrato, 

1466.-Comrator con obligactones de una sola de Ins portos. La Mpétesib prevista por ef orifeulo 

precedente,st se Natale de un conérato en of que una sola de fas partes hublese aaumido obdigaciones, 

esta podta pedis una reducciin de su prestactin 0 Uen una modihicacién en tos modalidades de 

ejecuctin, suboientes nara reducirias a ta equidad. 

1469 -Contrato cleatovio. Las novnas de tos eticulos precedenter no se aplican @ los condratos 

dleakovios por 4u naturaleca o pot voluntad de las partes, 

Como hemos visto el cddigo civil italiano de 1942, no deja ninguna duda 

acerca de la aceptacién de la teoria de 1a imprevisién. 

Antes de exponer las posiciones doctrinales que han sucitado estos 

articulos, debemos establecer las caracteristcas,de la llamada excesiva 

onerosidad sobrevenida. 

Messineo dice que: "La Ley,que distinque implicitamente entre onerosidad 

normal y onerosidad excesiva o anormal, la Ultima de las cuales aunque no 

lleve a la imposibilidad sobreviniente de la prestacion, se resuelve en una 

dificultad sobreviniente de la prestacién que transforma el contrato concluido 

sobre la base de una situacién econémica concreta, en un contrato cuya base 

econdmica viene a ser modificada en.el momento de ejecucién.
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Ge aqui la aplicabilided dei remedio de la resolucién, que los juristas 
de 1a edad media solian hacer derivar a una sobreentendida cléusula "rebus sic 
stantibus", 1a cual queria precisanente subrayar que el contrato se mantiene 

solamente en cuanto quede inmodificada, en la etapa de ejecucién,la situacién 
de reciproco sacrificio y ventaja tenida presente por las partes en el momento 

de la conclusion y no la mantiene ya cuando tal situacién viene a modificarse 

en el interino. (16) 

Este autor, nos seflala los requisites basicos para que opere la 

resolucién por excesiva onerosided sobreviniente y son: 

a} El remedio de 1a resolucién por excesive onerosidad presupone 

iniclalmente el deber de prestacién de cosas o servicios que puedan ser 

valuados objetivamente. 

bh) La Ley no ha determinado cuando la onerosidad ha de considerase 

excesiva, es un punto librado al prudente arbitrio del juez dei hecho. 

c} Para la excesiva onerosidad, relevante es tmicamente la que se 

determine por acontecimientos extraordinarios e im previsibles. 

d) El acontecimiento debe consistir en un hecho objetivo,nunca en un 

hecho del propio obligado. 

e} El acontecimiento extraordinatio o imprevisible para justificar el 

remedio legal, debe encontrarse ademas en relacién de causa a efecto respecto 

de la excesiva onerosidad. 

f) Debe existir forzosamente un plazo entre le celebracion del contrato 

y el cumplimiento del mismo.
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g} Si el contrato fuese de ejecucién continuada o periddica, la excesiva 

onerosidad aunque sea de una sola parte de al prestacién o de las prestaciones 

Singulares justifica la demanda de resolucién 

nh) El remedio se aplica tanto a los contratos bilaterales preliminares 

como a los definitivos. 

i) La excesiva onerosidad ha de considerarse no solamente como 

agravacian de la onerosidad de la prestacién, sino también disminucién de 

utilidad de la contraprestacién. (17) 

Ademas de estos requisites, para que funcione la resolucién por excesiva 

onerosidad sobrevenida, se requiere de demanda judicial interpuesta por la 

parte afectada antes de que se dé el cumpliniento de la obligacién y sin que 

haya incurrido en mora el que demande la terminacién del contrato por dicha 

causa, 

Una vez expuestos las cardcteristcas de la figura de la excesiva 

onerosidad sobrevenida,verenos la opinién de dos autores italianos acerca del 

alcance juridico de los articulos transcritos de su cédigo civil. 

MESSINEO 

Para este autor la base de la figura tratada no radica en la equided, ya 

que ésto es més bien el criterio y la medida del remedio y no la raz6n de la 

politica legisletiva, (18) 

Messsineo dice que : "La Ley, si bien no exige la equivalencia objetiva 

entre las prestaciones establecidas en el momento de la conclusién del 
contrato, sea cual fuere éste, sin embargo se mantenga luego inalterada en la 
fase de ejecucién del mismo, porque de no ser asi aquella de las partes en
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cuyo perjuicio se altere la relacién se enfrentaria con un riesgo de tal 

gravedad que no seria compatible con la funcién del contrato conmutativo, 

ya que sé introduciran en 61 un alea superior a la normal, lo que es 
contrario a la nocién misma de ese tipo de contrato. £1 remedio de la 

resolucién tiende precisamente a redimir de esa carga a la parte que 

deberia soportarla, La Ley admite que el contratante obtenga un beneficio 

del contrato pero no admite que obtenga un beneficio excesivo respecto del 

que inicialmente podia prometerse y que correlativamente el otro 

contratante sutra un perjuicio més grave que el que podia esperarse 

inicialmente del contrato, porque se alteraria la relacién originaria entre 

las prestaciones."(19) 

Sigue diciendo el autor,que el legislader quiso dar wu remedio 

excepcional cuando el alea normal del contrato se rompe en el momento de la 

ejecuciéa del mismo y con ello se pierde el eguilibrio inicial de las 

prestaciones. {20} 

En conclusién el punto fundamental para Messineo radica en interpretar 

los articulos 1467,1468 y 1469 desde e1 punto de vista del equilibrio de 

prestaciones entre los contratantes. 

Si bien Messineo, afirma que las circunstancias deben ser similares 

tanto en el momento de la celebraciodn del contrato como en la ejecucién 

del mismo no nos da ningin concepte acerca de como jas circunstancias se 

deban plasmar en el acto juridico al momento de celebrar el mismo, 

La posicién de este autor deja la solucién a un criterio ambigio y no 

determina, cual es el elemento interno del contrato que es afectado por el 

cambio de las circunstancias que eltera el equilibrio en las prestaciones.
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BETTI 

Veamos ahora la pocisiGn doctrinaria de otro célebre jurista italiano, 

se trata de Emilio Betti,este autor dedica todo un capitulo de su Teoria 

General de las Obligaciones a la busqueda de 1a ratio juris de la figura de la 

terminacién del contrato por excesiva onerosidad sobrevenida. 

Este autor comienza por criticar a todas las teorias que se dierdn 

en Italia con anterioridad al cédigo civil de 1942,posteriormente critica a la 

teoria alemana de la base del negocio furidico para finalmente exponer la suya 

de la siguiente manera: "Concluyendo podemos decir que la ratio juris del 

renedio @ una excesiva onerosidad no se debe buscar ni en una ‘voluntad 

marginal "ni en la "base del negocio",ni en el solo elemento causal del negocio 

sino mas bien en una exigencia de conservar el costo inicial de la prestacién 

que responde a la exigencla de equidad en le cooperacién entre deudor y 

acteedor en cuanto a la distribucién de los riesgos que exceden del dlea 

notmal de contrato".{21) 

Hemos visto que Betti busca la ratio juris de los preceptos del cédigo 

civil italiano en una supuesta equidad contractual;peto se basa en ia llamada 

funcién socio-econdmica del contrato.Porque piensa que si por circunstancias 

fortuitas se rome el equilibrio original de vinculo contractual,éste lya no 

cumple con su objetivo original o funcién socio-econémica, 

Hemos visto que los autores italianos en general no juzgan positiva la 

adopcion positiva de la maxima y tnicamente tratan de describirla.2s evidente 

también que la aplicacién practica de la Cléusula rebus sic stantibus (cédigo 

civil de 1942) se entrega al criterio de los jueces y a la destreza de las 

pattes en ei procedimiento, limitando tal aplicacién por medio del principio de 

que el desequilibrio econémico no exceda el alea normal de los contratos.
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LA DOCTRINA ESPANOLA 

En la doctrina espafiola se tiene una situacién muy parecida a la de la 

doctrina francesa, ya que el cédigo civil espafiol no tiene un articulo expreso 

en el que adnita la teoria de la inprevisién,no obstante, sus juristas han 

tenido que abordar este problema en virtud de que ciertas decisiones 
jurisprudenciales si han permitido le aplicacién de la clausula rebus sic 

stantibus en Espafia. 

Los autores espafloles toman como base para el estudio de la clausula en 

mencién, lo establecido en su articulo 1258 de su cddigo civil, que a la letra 

dice : 

ANLT256. “Los comtatos 4¢ perhecoionan por el mero consentimiento g desde entonces se oligan 

no solo al cumpliniento de 4o expresamente pactado, sino también « todas las consecuenclas que sogin su 

noturaleza, sean conhormes af duena be, af woo y ata Ley". 

Los tratadistas espaficles se pronuncian a favor de la aplicacién de la 

clausula rebus sic stantibus en su pais, y han adoptado todo tino de 

argumentos pata apoyar su posicién. Para nuestro trabajo hemos escogido la 

opinion de dos autores, que a nuestro juicio son los més destacados de este 

pais. 

DE LOS MOZ0S 

Este autor, justifica la aplicacién de la cldusula rebus sic stantibus 

en el Derecho Espafiol, en base al principio de la buena fe. 

Jose Luis de los Mozos, nos indica que debemos de distinguir entre la 

buena fe subjetiva y la buena fe objetiva. En relacion a la buena fe
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objetiva,nos dice : "El principio de ie buena fe enterdido como un 

comportamiento de fidelided se sitta en el mesmo plano que el uso y la Ley, 

es decir adquiere funcién de noma dispositiva y sirve para suplir, 

iategrar y corregir el contenido del negocio en funcién interpretativa;por 

lo gue es lo mismo desde otro punto de vista la buena fe interviene en la 

configuracién de la norma negocial situdndose en e! misto lugar que los 
uses del tratico juridico.Por eso este tipo de buena fe contractwal permite 
1a MaXiaa consagracién de la Justicia comtutativa permitiends tener en 

cuenta los cambios imprevistos de las circunstancias basicas del coatrato y 

ajustando las tespectivas conductas de las partes intervinientes al objeto 

de conseevar fundamentalmente puro el eguilbric de intereses,evitande que 

al fan tenintento de ia letra del contrato aboque a una dislocacién del 

equilibrio que haria degenerar el contrato en algo inicuo’, a 

este autor, insiste en la idea de que ia buena fe a que se refiere el 

articulo 1258 del eddigo civil se situa en la misma posiciéa gue éi y la 

tma dispositiva, sirviendo para integrar la voiuntad privada 

| negocio. En este sentido el negocio dudoso o incompleto 

no puede cecizse que se interprete o integre mediante el recurso stenpre 

  

al margen de lo querido, sino en virtud 

de un tigureso criteria objetivo que no por estar expresamente manifestado, 

pierde, por elio su fuerza o vigencia. (2 

Fn al obra de este autor, aparece el concept de intento practico cuando 

nos dice:"Las consecuencias que se deriven de la buena fe, como de los usos 

0 de ia norma dispositiva se establecen segin su naturaleza (Art, 1258 del 
codigo civil), es decir segin la naturaleza del contrato al que las partes 

han dirigido su intento practico"(24}.
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Heros visto que el profesor de los Mozos intenta darle un aspecto 
interpretative al problema de la cléusula rebus sic stantibus a la luz del 

Art. 1258 del codigo civil espaiiol. Siendo esto de gran importancia, para el 

estudio de la clausula dentro de nuestra doctrina, en virtud de la similitud 

de normas que existen en su derecho con el de nuestro pais 

HEREDIA 

Ahora pasaremos a estudiar una posture contraria a la de autor antes 

estudiado. esta postura es la que sustenta el Maestro Beltran Heredia y po 

tal motive nos abocanos al estudio de su obra el cumplimiento de 1 

obligaciones. {25} 

Este autor después de analizar las doctrinas mas sobresalientes nos 

oftece su punto de vista. Nos dice :"Lo tnico gue dentro del ambiente del 

derecho espafiol esta claro es el articulo 1091 de cédigo civil y que en ningin 

lugar hay un fundamento contra el ambiente de la obligatoriedad del contrato, 

Que el articulo 1258, invocado por muchos sefiala la forma de cumplimiento de 

los contrates y por ello es ildgico que de un articulo cuye ratio juris es el 

cumpliniento, deduacan atgumentos para e] incumplimiento de un contrate". (26) 

Continua diciendo:"Por consiquiente, no cabe admitir la revisién 

contractual segin nuestro ordenamlento vositivo, ya que ello minaria en su 

misma base los principios fundamentales de nuestro derecho contractual 

produciendo graves modificaciones en los mismos, tales como : 

1) Habria que ampliar el concepto de imposibilidad de la prestacién y 

establecer ai lado de wa imposibilidad objetiva y absoluta una subjetiva y 

Telativa, de limites y fronteras difusos y peligrosos para la seguridad de 

contratacién, 

ca
 

as
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2 Habria que ampiiar las aplicaciones del principio de equidad, y ello, 
Seria una ventaja para los desaprensivos e inmorales que se acogerian a ell 

para aligerer sus deberes, mientras que mantendria bajo severos yugos a 

quienes por escripulo y entereza moral quisiera cumplir a toda costa sus 

compromises. 

3) Habria que alterar la forma de actuar de jueces y tribunales dando a 

la jurisprudencia una fuerza creadora de normas generales proxima a las 

teorias de la Escuela del Derecho libre. 

4) Modificaria la esencia y finalidad del contrato, si contrato es para 

nosotros asegurarse contta lo imprevisto por fuerza del honor a la palabra 

dada, entonces seria um constante reajuste a la situacién del momento, 

quitando al contrato su funcién de normar 1a conducta."{27) 

Vemos pues, que pata este autor ante el silencio del legislador, debe 

prevalecer la regla pacta sunt servanda, plasmada en el articulo 1091 del 

codigo civil espafiol. (28) 

POSTCION DEL DERECHO INTERNACIONAL PUBLICO, 

Al contrario de lo que ccurre en el derecho civil,la cléusula rebus sic 

stantibus es reconocida en el Derecho [Internacional como una forma de 

terminecién de los tratados y ha sido aplicada por los tribunales 

internacionales,
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LA CONVENCION DE VIENA 

En parrafos anteriores, sefalamos que la clausula rebus sic stantibus es 

aceptada por el Derecho Internacional.fsta afirmacién se desprende del 

articulo 62 de la Convencién de Viena que a la letra dice : 

Aaiél.- Un cambio {uunadamental en tas citcunstancias ocumido con respecte a las exiatentes en 

of momento de la celebraciéa de un natado y que no hue provisto por las pattes no podid aleganse como 

Cauha pore dor por ietminado eb Ratado o rethranse de él, amenos que: 

ale evstencia de esas citcunstoncias constituyera una dase esencial del consentiniento de Aas 

porte on olligane por ef rudado: y 

Seve cambio tenga por efecto modificar tadiculmente of aleance de tos obligaotones que todavia 

deton cumpline on uttud del tratado. 

2-Un cambio fundamental on los citcunstancias no podia alegame como causa pare dat por 

texminado un tatado o retihane de dl: 

Ihe el ratado establece una bronteraco 

bt of combio (undamental resulta de una violacién, por ta varie que lo clega, de una obligaiin 

necida del tratedo 0 de toda ofa obligaciin intemacional con rednects a cudiquiet ofa parte en of 

inatado, 

J-Cuando, con arreglo a 'o dispuosio en fos porrafos mecedenies, una de 4a partes pueda 

alegar un cambio fundamental en {as cixcunstancias como causes para dar por terminado un thatado o vara 

rethhowe de él, podrd también alegar ose cambio como causa para Auspender ta aplicaciin del tratado.(29) 

Respecto a este articulo, la Maestra Loretta Ortiz Ahlf; sefiala lo 

Siguiente:"De la redaccién del articulo 62 se deduce que el cambio de 

circunstancias previstas no puede alegarse como causa de terminacion del 
tratado.Esta causal es necesatia y al mismo tiempo peligrosa, porque las
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circunstancias internacionales cambian constantemente y al mismo tiempo deben 

conservarse ia estabilidad de los tratados, De ahi que el articulo 62 no 

admita alegar esta causa cuando el tratado establezca una frontera o bien 

cuando el cambio de circunstancias resulta de una violacidn por la parte que 

lo alega. (30) 

LA DOCTRINA MEXICANA 

En io que respecta a nuestro pais, al igual que lo sucedido en Espafia, 

los autores se agruparén unos @ favor y otros en contra de la admisién de la 

clausula tebes sic stantibus.Para fines didacticos nos abocarenos prineramente 

al estudio de nuestros autores que no admiten la clausula en cuestidn, para 

posteriormente estudiar a los que si la admiten. 

Debemos aclaraz que por las dimensiones de muestro trabajo, nos es 

imposible el citar a todos los tratadistas que se ocupan de nuestro tema; y 

que tnicamente citaremos a los que a nuestro juicio han desarrollado los 

trabajos més interesantes. 

AUTORES QUE NO ADMITEN LA TEORIA DE LA IMPREVISION 

BORJA SORIANO 

El maestro Borja Soriano, después de analizar las opiniones de Planiol, 

Bomnecase, Ripert, etc. determina :"E1 problema llamado de la inprevisién, 

como cualquier otro problema juridico, puede considerarse desde dos angulos 

que no slempre coinciden desde el punto de vista del Derecho ideal y desde el 

punto de vista del Derecho positive". (31)
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Para ei Maestro Borja Soriano, en el Derecho ideal la fuerza obligatoria 

del contrato debe templarse por la consideracién de lo justo, pero ao se Lleca 

a esta Solucién dando al juez el poder de revisar los contratos. Esta facultad 
debe quedar teservada al legislador para que la ejerza en circunstancias 

excepcionales. En lo refefente a nuestro Derecho Civil positive, hay que 

recordar que el cédigo de 1884 en su articulo 1419, previno :"Los contratos 

legalmente celebrados serén puntualmente cumplidos’ y la idea convenida en 

este aticulo se encuentra también en el articulo 1796 del Cédigo de 1928, que 

dice :"Los contrates..,obligan a los contratantes no sélo al cumplimienta de 

lo expresamente pactado....no cabe sostener la existencia de un principio 

general de Derecho favorable a la revisiéa del contrato por el juez. Esta le 

queda teservada al legislador...".{32) 

GUTIERREZ Y GONZALEZ 

Este autor, después de exponer el tema bajo el nombre de teoria de la 

imprevisién, sefiala 

"Este ordenamiento {codigo civil del D.P.) sigue la tesis "PACTA SUNT 

SERVANDA", esta es tna opinién adversa a la teoria de la imprevisién que 

sostiene la clausula rebus sic stantibus, por ello les contratos debea 

cumplirse aunque las circunstancias cambien,pues ni la buena fe, ni en la 
equidad se encuentran bases para adoptar le anterior maxina. 

Rige en toda su fuerza, la maxima de que los contratos se deben mantener 
y cumplir sean las que sean, las nuevas circunstancias econémices que priven y 
asi se confirma en el articulo 2626. Hay sin embargo una excepcién en el 
Codigo y es la que se consigna en el articulo 2455. (33)
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Mas adelante nos dice :"en nuestro medio toca al legislador y no al 

juez, modificar mediante los preceptos de observancia general las condiciones 

de los contratos en circunstancias extraordinarias...".(34] 

AUTORES QUE S{ ADMITEN LA TEORIA DE LA IMPREVISION 

Cabe aclarar que dentro de los autores mexicanos que acepian la 

aplicacién de la teoria de la imprevisién se han dividido en dos grupos, El 

primero lo encabeza el profesor Rojina Villegas, quienes siguiendo a los 

autores franceses buscan encontrar fundanentos en nuestro cédigo civil para la 

aplicacién de la teoria de la imprevisida y la segunda que se adhieren a la 

corriente doctrinal italiana de la excesiva onerosidad sobrevenida. 

Para los fines de nuestro trabajo empezazemos nuestra exposicidn por Los 

primeros. 

ROJINA VILLEGAS 

El maestro Rojina Villegas, no s dice "Consideramos que existen los tres 

fundamentos que aiirma Bonnecase, que textualmente estan reconocidos en el 

codigo Civil y procesal civil, y principalmente, en todo e! sistema de 

contratos que reconoce el principio de equidad y buena fe en 1a celebracién, 

en la vigencia y en el cumplimlento de la interpretacién de las misnas, (35) 

Desde luego existe el principio basico : “Los contratos no solamente obligan a 

lo expresamente pactado, sino a todas las consecuencias que se deriven de la 

buena fe el uso o de la Ley’.
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Expresamente en el Codigo Civil, se hace la aplicacién de este principio de 

equidad que esta reconocido en distintas normas para la interpretacién de los 
contratos. (36) 

El maestro Rojina, nos seflala varios ejemplos donde asu juicio 
enriquecimiento sin causa, lesidn, accesién, el Derecho Civil Mexicano 

Teconoce el principio de 1a buena fe y considera que el juez dentro de nuestro 

sistema si puede aplicar la teoria de la imprevisién basado en le equidad: 
"Podenos concluir que también nuestro Derecho hay todo ese conjunto de datos 

para fundamentar la facultad del juez a efecto de que pueda modificar en 

terminos de equidad, un contrato cuyo cumplimiento exacto traeria consigo la 

ruina del deudor’. (37) 

DE PINA 

Este autor se manifiesta en el sentido siguiente :"Para nosotros la 

teoria de la imprevisién que es aplicable, en los casos para los que esta 

elaborada, en el sistema juridico civil mexicano por una razin fundamental y 
clara. Esta razén la encontramos en la declaracién constitucional expresa de 

los principios generales del Derecho Civil como fuente formal del Derecho 

positive mexicano. 

Esta posicién sdlo se podra objetar desconociendo esta realidad legal. 

Ahora bien, si los principios generales del Derecho son fuente legal de 

nuestro Derecho civil ycémo podria un juez frente a un caso de imprevisién 

wegar al interesado los beneficios de la aplicacién de la teoria tan plena de 
elenentos espirituales y de fundamentacion tan justiciera ? 

Ea ese aspecto nuestro sistema juridico civil se asemeja notablenente al 

italiano, dentro del cual el sobrevenir de hechos o de situaciones graves e
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inopinadas es suceptible de influic en les relaciones juridicas ya firmes 
constituyendo éste un principle general del ordenamiento de referencia, 

Por otra parte, toda proposicién juridica que Lleve a conclusiones 
inicuas, como la que resultaria de no aplicar el principio de la inprevisién 
en aquellos casos en que un cambio radical ajeno a la voluntad de las partes 
acusara circunstancias totalmente diferentes de las existentes en el momento 
de la perfeccién del contrato, debe ser rechazada resueltanente. 

Finalmente hay que recordar que el texto del cédigo civil para el 
distrito y territorios federales no es 1a fuente imica del Derecho civil, sino 
también se encuentran admitidos en tal sentido los principios generales de 
derecho, entre los cuales se halla evidentemente el de la equidad 
contractual". (38) 

Venos que el maestro Pina aunque invoca la equidad, pretende fundamentar 
la aplicacin de la teoria del articulo 14 constitucional. 

ORTIZ URQUIDI 

Ahora veanos la postura del Doctor Ortiz Urquidi, quien opina : "Pues 
bien para, nosotros no hay la menor duda : no la acoge en forma expresa 
mediante una norma general clara y precisa,como lo hacen los cédigos acabados 
de citar, pero si implicitanente como nos autoriza a afirmarlo el contenido de 

los preceptos que a continuaclén invocaremos y cuya sistenatica interpretacién 

de los unos por los otros y ldgica ammonizacién de todos ellos en conjunto 
hos conduce a llegar a la apuntada conclusién, o sea que nuestro Derecho 
Positive no podia ni puede quedar al margén de la solucién de justicia que nos 
brinda la teoria que nos ocupa’. (39) 

El maestro Ortiz Urquidi basa su argumentacién en los siguientes
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cérminos : 

1,-Al consagrar e! cddigo civil en su articulo 17 la 1 

de rescision (0 més bien deberia ser nulidad) consagra en ese precepto una 

solucion de justicla y que siguiendo a los canonistas la lesién no sélo debe 

entenderse al momento de la celebraciéa del contrato sino cuande resulten 

canbios ultertores ea les circunstancias al cunplimiento. 

2.-Con apoyo en los articulos 20 y 1857 del Cédigo Civil el autor en 

cuestiOn argumenta que en miestro Derecho Positivo al estar consagrada una 

solucién y una regla de interpretacién, en el sentido de eviter perjuicios, si 

el contrato fuere oneroso de resolverse en favor de la mayor reciprocidad de 

intereses se puede aplicar la teoria de la imprevisién que @ su juicio es la 

Finalidad que persigque. 

3.-Dentro de sus argumentos generales establece que al aceptarse la 

docttina del abuso del derecho (Art. 1912) considera que la teorfa de le 

imprevisién busca a costa de un negativismo formal que el acreedor no abuse de 

su derecho en perjuicio dei deudor y por tanto siente 61, que este es otro 

tundanento positive para aplicar la teoria de la inprevisién por nuestros 

Jueces. (40) 

Bespués el Dr. Ortiz Urquidi analiza algunos casos en particular donde 

en su opinién ha quedado plasmada la teoria de la imprevisién , entre los 

cuales ademas de sefialar el caso de los arrendamientos rusticos, previstos nor 

el articule 2455, incluye lo establecido por los articulos 2395 y 2396 

teferentes al contrato de mutuo con interés. {41} 

Ademas de estos casos cita el autor el articulo 511 del Cédigo de 

Procedimientos Civiles, el cual a nuestro parecer si toma en cuenta la teoria 

S1On como causa ~ 

de 1a imprevisién;ya que prevee una modificacién a un acuerdo de las 
partes,dice asi :"Si los bienes embargados no estuvieren valuados
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anteriormente, se pasaré al avalto y venta en almoneda plblica, en los 

terminos prevenidos por este cddigo. 

No se requiere avallo cuando el precio consta en instrumento plblico o se haya 

fijado por consentiniento de los interegados o se determine por otros medios 

segin las estipulaciones del contrato,a menos que en el curso del tiempo por 

mejoras hubiere variado el precio."(42} 

QUINTANILLA ARTAS 

Este autor se muestra partidario de la aplicacién de la tedria de la 

imprevision y busca fundamentar su aceptacion en nuestro medio juridico ea el 

concepto de la buena fe, Quintanilla Aries dice, "En primer término direnos 

que nuestro cédigo civil no encontramos un articulo como el 1134 del cédigo 

civil francés, que diga que los convenios legalmente celebrados equivalen a la 

Ley, a cambio si tenemos un precepto expreso como lo es el articulo 1796, que 

consagra el principio de la buena fe... (43) 

Continua diciendo el autor, "Otro articulo importante que reconoce en la 

equidad wa regla de interpretacién, lo es el 1857 primer parrafo,,.la 

reciprocidad de interés, nos dice no es otra cosa que le buena fe y la 

equidad. (44), 

Posteriormente, cita una tesis de la Tercera Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nacién, en la que segun su criterio, se consagara la aplicacién 

de la te6ria de la imprevisién en nuestro sistema juridico.
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PRORROGA DEL CONTRATO DE ARREADAMIENTO Pero la cuestién fundamental que el quejaso somete a le 
consideracidn de esta suprema corte de diss 

    

ig consisle en resolver si es juste evitar al quejoso una carga 
enorme ¥ a $a contraparte un benefice desmesurado. haciendo ceder la fuerza eblizatoria del contrato de 
afrendamiento en razén de aumenios de Impuesios v devaluaciones de la moneda que haoen gara el excestvamente 

onerosa fa prorroga del contrato, 

Para estudiar el problema planteado. es arec:so unvecar ta te6ria de la impresisida que Ja doctrine juridica ba 
formalada en los siguiemes términos Cuando los negocios de ejecucién a lareo plaza 0 tracio sucesive, Surgen en 

él intervalo acontectmientos extracrdinarios que compen eb equilibria entre los intereses de las. partes, no estan 
de acuerdo con fa buena fe al exigir el cumplimenia de las obligaciones cna un aleance que np pudo preverse, 

advirliendo que debe tratarse de acontecumientes de crerta mapnitud que no cabia temar en cuenta razonablemente 
al formar ef acto juridice. va que de le contearte taltarta una de les bases de la imprevisiin y vendria a suftir 

desmedro la estabilidad de los negocios 

En ef caso cierlamente, ef queso probs mediaate las beletas correspondientes el aumento considerable en el gago 
de impuestas de Ja casa arrendada, y les desaluaciones de la moneda constitayen un hecho noterio que ne 

requiere ser probada, En verdad pues, que el equilibrio entre los intereses de las partes se fa visto afectado por 
sas Circunsiancias resultando demasiado onerose gara el arrendador Ja prorroga del arrendamiento, 

  

No costante, come tales circenstancigs ac: de con la Ley v la doctrma 

turidica, puesto que gudieran haber side cazonablemente previstas tenienda en considereta el glaze de 10 aos 

fijado al arrendamteno no puede ser causa pata léberar al arrendader del cumplimienso de las obligaciones que 

comtrajo iegalmente 

Por olra parle aia en el supuesio de que se hubieren previsto las devaluaciones de le moneda, fa cléusula 

respective seria aula de pleno dercho nor ser contrana al orden pablico ¢ interes nacional. va que ausulas 

semefamtes crearian desconfianza en el valor e la moneda y producirian efectos ‘ntlacionarios £l leeislador ha 

formulado [a regla conforme a la cual cuando el objeto de Ta obligacién es una suma de dinero, el deudor pags 
enuregande 1a suma debida segua el valor nominal de la moneda al dia del vago v no seeun el dia que se 

cortrato la obtigacién. Esta regia contenida en el arciculo 2283 del Cédigo Civil para el Estado de Coahuila que se
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rehere al muruo “consistende e} prestame en ainere que pagara ef deudor devolviende una cantided igual a la 

frempn de bacrese el page, sin que esta preseripetin sea     
recibida comlorme a la Lev monearia sigeste al 

renunciable. Si se pacta el page en moneda e\tranjera, [a alteracion que eStd experimente en valor. serd en dao 

© beneficie de! mutuatario”. 

Ante Jos términos categorians de la Lev.e! queioso no puede pretender el pagn de fa reate oanforme al valor que 

la moneda tenia hace 10 aiios en que se celebre el carurate de arrendamiento pues el valor de Ja moneda a estado 

{jad por ta Levy su poder liberatorio no cegende de comenciones privadas. de suer‘e que cualquier convenie 

an tal sentice vocal gor los contrauartes seria adie 4) 

Si bien es clerto que en la tesis transcrita no se aplicé la teorfa de la 

imprevisién, la Suprema Corte de Justicia reconocié a la misma y no negd su 

aplicabilidad dentro de nuestro Derecho positivo.
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Hemos visto Civersas opiniones que se han elaborade sobre | 

  

imprevigion. Toca el turno ahora de analizar dicha teori 

Derecho positive, por tal motivo analizaremos primeranente e1 Cédigo Civil del 

DP. 

postericrmente analizar los Cédigos Civiles de ios esiados da Jalisce, 

ro
 ata dilucidar si es posible la aplicacitn de dicha teoria; para 

ja clausula rebus sic stantibus. 

CODIGO CIVIL DEL D.F, 

Cone se ha visto el Cédigo Civil del B.F. no contempla en forma expresa 

la admision de la clausula rebus sic stantibus. Podemos afirmar que al momento 

de legislar dicho ordenamlente juridico, el tema no recibié ningiin tratamiento 

especial por parte del legislador; dejando la solucién de este problema a la 

doctriga. 

Siendo pues el problema, el poder determinar si en dicho Cddigo existen 

elementos que vermitan o no fundamentar la aplicacién de la cldusula rebus sic 

ia
m 

& a 

tanti he 
Scane lau 

aplicacién de dicha teorfa; ya que el articule 1796 dice lo siguiente + "Los 

coniiatoy i2 peiheccianan por el mero consentiniento excento aquellos que deren revert una foe 

ediablecita por ta Lev, Desde que se perbeccionan, olligan a los contatantes ao slo cf cumplinionto de 

fo expiesamente pectedo, sino tombién o !as consecuencias gue, segén si noturalezn, son conkowme a la 

suena fe, al we o 4 ta Ley”. 

pues bien, del articulo transcrito se desprende que las partes al 

celebrar un contrato, no solamete se obligan a cumplir lo expresanente 

acordado; sino ademas las consecuencias que correspondan a su naturaleza. 

Tomando en consideracién a la buena fe,al uso o a la Ley.



53 

A nuestro parecer, la doctrina aplicable a nuestra Derecho es ia 

expuesta por el Yaestre Jose Luis de los Mozos; ya que se basa en el principio 

  

encuentra en ei principio de le buena fe. ¥ coincidimes con él al afirmar cue 

toda la interpretacién de los negocios juridicos debe realizarse conforme al 

principio de la buena fe. 

Ya que consideramos que si un acreedor, aprovechande un cambio en las 

circunstanclas que dieréa erigen al contrato;trata de obtener ganancias 

io de la buen 

  

mayores en perjuicio de su deudor; esta quebrantando el princi 

ER eStos casos, creemos que puede y debe darse la renecociacion 

del contrate; porque le realmente deseado por las partes al momento de la 
layrarién dal mismo ha aida altarad + namht jag of rounetann) ; 

céleoracion de: mismo ha sido alterado por el cambio en las circunstanclas que 

El articule 2448-D del codigo civil establece que: "Pare los efectos de 

nta deberd estinularse en moneda nacional. 
  

renta solo podra ser incrementada anualmente;en su caso, el aumento 
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general del Distrito Federal, en ei aflo en el gue el contrato se 

  

el analisis de nuestro Codige nos encontramos con el articuio 

2455 tan comentado por nuestros civilistas. Dicho articulo esteblece : 

Art. 2455.-E cuiendaiatto no tend cetecno a la whale de le vente pot oMtewlidad de te 

tena anendade 2 por nérdida de utes provanlentes de casos foviuios ordinatios: now Mf an caso de 

pérdida de mis de la mited de fo futos por los casos eatreordinarion, Entiendase por catos fortuitos- 

eaiaordind ios : ef incendio. queria. peste. inundacién insolita, langosta, tovremote 4 ote aconteciniento
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desaeostunbraao y que los contratantes no neyan podido wweonablemente mreveer. Fr estos casos et piecio 

det anrendaniento se relajard proporcionalmente ef monte de ‘os pérdiaas selsides. Las dsposictones de 

este articulo no son renunciables”. 

Fn los articulos transcritos vemos que si estamos en presencia de un 
verdadero caso de aplicacién de la clausula rebus sic stantibus, en el cual se 

consagra ia revisién del contrato por ei cambio en las circunstancias, sin 
importar los motives de las partes 9 la finalidad que se buscaba alcanzar con 

la celebracién del contrato. 

CODIGO CIVIL DEL ESTARO DE JALISCO 

El Codigo civil del estado de Jalisco fue el primero que en nuestro 

pais, admitid de manera clara la teoria de ia clausula rebus sic stantibus: 

mismo que fue coplado por el de Aguascalientes. EL Cédiga de Jalisco de 1936, 

admite 1a cléusula rebs sic stentibus en sus articulos 1771 @ 1774; y el de 

Aguascalientes de 1948 la amite en sus articulos 1733 al 1736 y no siendo mas 

gue una copia de los articulos del Cédigo de Jalisco. 

Los articulos del Cédige Civil de Jalisco, establecen lo siguiente 

Aulowlo 1771.-E{ consentinigmo se entiende ofotgaao en {es condiciones y ciicunstancias 

en que se celebra ef contiato: pot tanto, salvo cquelles que apcteecan celedrados con cardeter eleatoro, 

106 conétalos podvin declavene reseindidos cuando vor haber variado redicalnente Jay condiciones 

genarales del nedio on que debian tener cunpliniento, sea inpoiible satishacer ta vevdadere intencidn de 

las partes y redulte, de Mover edelante 40s términos anarentes de laconvenciin, una notoria infusticia 0 

halla de equided que no conesponda a la couse de! conreto colebrado, Exte precepto no comptende las 

pluetuaciones 9 cambios nommales de todo sistema econdmicn 0 social mi tos cambios de posiewon 0 

chcunitanctas de tos conttatantes en to sociedad sino sdto aquellas clteraciones imprevisibles que 

Sobtevienen por fechos de catdcter general y que esiablecen una desmoporcidn absolute entie lo pactado
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y 40 que actuaimente deberia comesponder a fe texminologia empleada en el contieto. 

Aviculo 1771-En todo caso de oplewciin del articwo anterior. fa pone que haya obtenido le 

cesaetin de tos efectos de un combate deperd indemnizer a te ofta, pod mited, de 4os perjuicios que te 

ovations te catencia repentina de les prestuctones materia de dicho confeto. inoluvendo gastos uv demas 

que ‘uieden que hacoise para lograr us mismas prestaciones en tos téuninos gua sean usuates 0 fustos 

an ee momento. $dlo podrd Ulrarse de este commromiso ta parte que ofpeciere a ta ote Hover adelante 

{as prestaciones aludidas on términos Adbiles, ain cuando ésta itime vehusare te proposieién. 

Articulo 1775.-En tos casos @ que vehiere of erticulo 1769 (debe decir 1771} si nor vivtud de ta 

Agsclaion quedare sin compensar algin luoro o benebicin obienido por una parte a costa de lo ote se 

estard a fo cibpuesto en of capitulo torcero de este articulo. 

Articulo 1774-Pana que tenga aplicacién tos aviculos que preceden se supone que of 

cunplimionto parcial o total del conftato se halla pondiente por cause degitina y no por culpa 9 mora dol 

obligada. 

El sistema acogido por el legislador jaliciense, en lo referente a los 

efectos que produce la aplicacién de la clausula rebus sic stantibus, nos 

parece Un poco confuso, Ya que por un lado da la impresién de que estamos ante 

un caso de terminacién contractual, y por el otro, deja abierta la posibilidad 

en el articulo 1772, para pensar en una revisién primeramente, y de no 

lograrse el acuerdo de las partes sobre las posibles modificaciones del 

contrato debera entonces darse por terminado. 

En lo que se refiere a la indemnizaciOn,pensamos que sélo debe 

indemnizar la parte que invoca la rescisién del contrato por cambio en las 

circunstancias, tnicamente por los gastos ye devengados por su contraparte 

para hacer posible el cumplimiento de la prestacién.



56 

COD1GO CIVIL DE GUANAJUATO 

Otto Codigo que ecepta la teoria de la imprevisién es el de Guanajuato 

de 1967. 

Ea su articulo 1351 establece lo siguiente: 

Aréiewto 1351.-Loy contvatos de efecuciin continuada, noriddice o dikerida se rerwelven por : 

L, Gl avito que une de tos nastes aé a ta ofa, cuando asi se hubete edtinulado en ef contralto. 

con ta anticipactén y en ta howe que se hubiee convenido: 

H. La reazacién det hecho o acto que 40 hubtete estipulado en ef contrat o se establezca en ie 

Leg como Causa de teuningeiin det mismo: 

HL, La civeunstancia de que 4 prestactin de una de {os portes Aublere Hegado ¢ sor 

enceMoamente onevosd pol acontectmentos exhraotdinorios e imptevisies, afenos a su volunted y gue ao 

sean condecuencia dz la efecucién nownel dal combate, 

Pate cousa de reboluciin no switié electo st la conanarte ccanca modilica’ equitatloamente les 

condiciones del contiato, 

Ei articulo anterior se complementa coa lo establecido por los articulos 

1352 y 1354, que a la letra dicen : 

fritewto 1352,- En tos casos de fos enticutos 1349, dracodén FY, 1350 y 1851 faaceiones II y ILL 

Dard que opere la teminacién del conbato sord necesania fa vesoluctin judicial, 

Adicts 1334.-En ef caso « que se reltere ef ariteulo 1350 lo efectos de fa resciadn serdn 

Aeboactives entre as partes, salvd of caso de contrato de eiecucién continuada 0 peddica, respecto de 

4a cuales et ohecto de ta reacisidn no se estiende a las pestaciones ya efectuadas. Se aplicard éto 

ittina «408 caso de tenolucién, de los coniratos previstos en of articulo 1351.



Fn referencia al articulc 1351, fraecién II, la Suprema Corte de 

Justicia de la Nacion ha establecido el siguiente precedente para su 

interpretacién y aplicacién : 

CONTRATOS : CAUSAS EXTRAORDINARTAS E IMPREVISIBIES QUE PUEDAN ALTERAR SUI CUMPLIMJENTO 

(LEGESLACTON DEL ESTADO DE GUANAJUATO)-EL siticwlo 1351, Macolin UL, del Cédiga Civil para of 

estado de Guanajuato, exonere de la obligaeiin de cumplir un contrato do efecucion dikerida continuada 0 

pauiddica a aquella varie cuuo cumplinionto 12 kaye vuelio sumamente onedoso por causas extaordinarlas 

@ inprovisibles ajenas a ss coluntad y que no Sean una consecuencia normal de su elecuctén. Les causes 

enbraordinarian 0 novmatives que alicran ta ejecuciin nowmal ael conireto y que invoque wna de las 

partes para encusarie de su cumpliniento deden ser valorudas por el juez Aaciendo uso de un editevo 

recto on ef que impete ‘a LSgiea, molivo por ef cust no debe dar iat cordoter a aouelled cana que 

Agzonablemente puedan tener on cuenta el comin de tes genes af coniratar, mi deben con apoyo en dicho 

precento, dispenser de ta ovligatorienad en ef cumplinionto que todo convenio entaka para fas partes, 

puesto de M se contraid @ sablendas de que re nodia cceurid fo cama que derpuds se hnvcea vase 

lidetase de fa ovligaciin, debe inosiwe que se hizo asumiendo ef vergo que olla implica g. por fe 

consiguiente, diche cause fo excuse dot cwmplinianto ae a obligacidn. Amparo divecio 341/77. Gonzalo 

Albonto Diaz Vorgas.-19 de funio de 1976, Unaninigad cz cuatto votos. Ponente J. Ramin Palacios Vargas, 

Como podemos apreciar, en este Ultimo Cédigo no se determina como debe 

influir el cambio en las circunstancias en ¢1 contrato, sino que se van 

directamente a los efectos que se pueden o no ptoducir como consecuencia 

directa de un cambio en las circunstancias, tampoco se precisa qué tipo de 

cambios 0 alteraciones en als circunstancias se requieren pata que se presente 

la hipotesis del articulo 1351. Y por lo tanto, fue necesario que 1a Corte 

fijara claramente estos aspectos que olvido el legislador guanajuatense.
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CAPITULO III 

LA IMPREVISION EN EL 

DERECHO DEL TRABAJO
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EL DERECHO DEL TRABAJO Y SUS CARACTERISTICAS 

Antes de abordar la problematica de poder determinar si ia cléusula 

rebus sic stantibus es aplicable al Derecho del Trabaic,creemos necesaric 

hacer la conceptualizecién del mismo;a fin de determinar su campo de 

aplicacién ¥ sus caracteristicas primordiales. 

Al Derecho se le ha definido como:un conjunto de normas juridicas que 

tegulan la vida del hombre en sociedad. Las dos grandes ramas en que se 

divide el DERECHC son: Derecho Piblico y Derecho Privado. 

AL respecte el maestro Mario de la Cueva dice: el Derecho piblico es el 

que reglanenta le organizacién y actividad del Estado y demas organisnos 

dotados de poder piblico, y las relaciones en que participan con ese 

caracter.El Derecho Privado rige las instituciones y relaciones en que 

intervienen con caracter de particulares’.{1] 

Si bier es cierto que el Derecho del Trabaio nacié dentro del campo del 

Derecho one que es una tama del Derecho *rivado, Gebers de advertiz que el 

Derecho del Trabajo comparte por igual las caracteristicas dei Derecho Pablico 

del Derecho 5 bean, razon por a cual, con base en las ideas de 

uguit,quien sustentd la teoria de la concepcién social del dezeche frente a 

la tradicional individualista,muchos jus-laboralistas han liegado a la 

conclusiGn de que el Derecho del Trabajo es distinte de los anteriores, al 

cual denominarén ‘Derecho Social", en virtud de que a decir de Gurvitch y 

Gletke, el Derecho Social es un derecho de comunién o integracién, diferente 

1 Derecho Privado, en el cual se dan relaciones de coordinacion, y del 

Derecho Piblico, donde aparecen vinculos de subordinacién. (2) 

    

Y 
Du
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1 

Mario de la Cueva hace la siguiente clasificacién:(3} 

ORDEN JURIDICO NACIONAL 

Prineipios juridicos fundamentales 

Soberania y representacién- Derechos hunanos 

Y separacion de poderes 

Derecho piblico Dereche soul Derecho privado 

Derecho constitucional Derecho Derecho del trabajo Derecho civil 

Derecho administrative econd- Derecho de fa se- Derecho mercantil 

Derecho procesal? — -mico ~ridad souial Derecho procesal? 

olras ramas 

Und vez ubicado el Derecho del Trabajo en el orden juridico nacional, 

pasaremos a enunciar algunos conceptcs de diversos autores. sobre ¢1 Derecho 

del Trabajo 9 Derecho Laboral: 

Pata el maestro Trueba Urbina el Derecho del trabajo es:"el conjunto de 

principios. normas e instituciones que protegen, dignifican tienden 4 

reivindicat a todos los que viven de sus esiverzos materiales o intelectuales, 

para la realizacién de su destino histérice: secializar la vida humana”. (4} 

Para Maric de la Cueva, “el Derecho del trabaje es la norma que se 
propone realizar la justicia social en el equilibric de las relaciones entre 

el trabajo y el capital". (5) 

Nestor de Buen define al Derecho del Trabajo como: "el conjunto de normas 
relativas a las relaciones que directa o indirectanente derivan de la
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prestacion libre, subordinada y remunerada, de servicios personales y cuya 
funcién es producir el equilibrio de los factores en juego mediante la 

realizacién de la justicia social”. (6) 

Por su parte, José Davalos, considera que el Derecho del Trabajo es: 

"el conjunte de nornas juridicas que tienen por objeto conseguir el equilibric 

y justicia social en las relaciones de trabajo".{7) 

Podemos concluir, que el Berecho del trabajo es el conjunto de normas 

juridicas que regulan las relaciones entre los factores dela produccién 

buscando alcanzar la justicia social. 

Una vez conceptualizado el Derecho del Trabajo, podenos considerar que 

las caracteristicas mas importantes del Derecho del ‘Trabejo son las 

siguientes: 

ES UN DERECHO PROTECTOR DE LA CLASE TRABAJADORA, 

Esta es une caracteristica el la que la mayoria de los autores coincide, 

y coasiste en que el Derecho del trabajo tiene como fin primordial proteger a 

la clase trabajadora, que es la parte mas débi] en la relacién laboral. 

A este respecto,Nestor de Buen seflala que ese caracter proteccionista 

que es inkerente al Derecho del Trabajo se pone de manifiesto en las distintas 

Tamas de ia disciplina, tanto en el derecho individual como en el 

adninistrativo y, a partir de la reforma del 1° de Mayo de 1980, en el 

procesal.n el derecho colectivo, en cambio, el régimen de 1a huelga y el del 
contrato colectivo han creado equilibrio ¢, inclusive, en ocasiones, los



64 

Sindicatos obreros estén en mejor posicién para dictar condiciones que los 

patrones'. {8} 

ES UN DERECHO EN CONSTANTE EXPANSTON 

Esta caracteristica se refiere a que el Derecho del Trabajo se encuentra 

en un crecimiento ininterrumpido que poco a poco va extendiendo mas su campo 

de aplicacién. 

Mario de ia Cueva dice: "hasta donde puede llegar la fuerza expansiva del 

Derecho del Trabajo es una cuestién de dificil respuesta, porque vivimos 

dentro de un sistema capitalista férreo 

Y porque vara destruir sus principios fundamentales seria precise destruir el 

Sistema mismo....l@ finalidad del derecho de trabajo tiene como meta la 

totalidad de la clase t avers 

ES US MINTMO DE GARANTIAS PARA LOS TRABAJADORES 

Esto significa que le derechos que se han consignade a favor de los 

res en la Ley, constituyen el minimo que debe recor ees Sin 

perjuicio de que puedan ser mejorados, pero aunca reducidos on 

Para ejemplificar lo anterior, basta remontarse a la fraccié 

articulo 123 constitucional que dice: 

"Sean condiciones nulas y no obligarén a los contrayentes, aunque se 

expresen en el contrato: 

h) Todas las demas estipulaciones que impliquen renuncia de algin 

derecho consagrado a favor del obrero en las leyes de protecién y auxilio a 

los trabajadores. (10) 

on
 

@2
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Por su parte, la bev Federal del Trabajo en su articulo 5° sefala que: 

Articulo 5° Las dispocisiones de esta Ley son de orden piblico por lo 

que no produciré efecto legal, ni impediraé el goce ni el efercicio de los 

derechos, sea escrita o verbal,la estipulacién que establezca.. 

IT Una jornada mayor a la permitida por esta Ley; 

VY Un salario inferior al minimo; 

VI Un salario que no sea remunerador, a juicio de la Junta de 

Conciliacién y Arbitraje; 

ATIT Renuncia por parte del trabajador de cualquira de los derechos 

prerrogativas consignados en las normas de trabajo. 

fn todos estos casos se entenderd que tigen la Ley o las normas 

supletorias en lugar de las clausuias nulas*.{11) 

ES UN DERECHO REIVINDICADOR DE LA CLASE TRABAJADORA 

Esta caracteristica viene si erigen en una tesis del maestro Trueba 

Urbina, quien afirma que el articulo 123 constitucional, tiene dos 

finalidades: 

ia de proteger a los trabajadores, es decir se trata de una funcién tutelar 

ya antes analizada,y la mas trascendental, que consiste en la recuperacién de 

la plusvalia por parte de los trabajadores."Asi recupera el proletariado los 

derechos al producto integro de sus actividades leborales, que sélo pueden 

alcanzarse socializando el capital’. {12} 

£s por tante el Derecho dei Trabajo reivindicatorio por que busca darle 

a la clase trabajadora lo que le ha sido errebatado por el capital.
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EL CASO PORTUITO Y LA FUERZA MAYOR 

EN EL DERECHO DEL TRABAJO 

Es evidente que los conceptos tanto de caso fortuito como de fuerza 

mayor pertenecen al campo del Derecho Civil, en donde como vimes en el 

ue prinero tuvierén sus origenes y con posterioridad pasarén al campo de 

Ticacion del Derecho del Trabajo. 

iuescra Ley federal del Trabajo los enuncia otorcindoles un efecto 

vO © Suspensivo de la relaci6n laboral,tal y como sucede en ¢] nbito 

de aplicaclén del Derecho Civil, aunque con ciertas caracteristicas que 

te analizaremos, 

  

ra 
tye 
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Podenos afirmar que los coaceptos de caso _fortusts y de fuerza mayor 

nen identico significado en el Derecho Trabaic y en el Derecho 

Civil,gues en ambos Derechos su esencia es 2 misma, os tratadistas de 

: y ia fuerza mayor son 

  

      

    

  

nos diecen : que el caso fortuite 

lca: acontecimientos que tienea un cardcter extracrdinario.(13} 

  

concluir que la fuerza mayor y ¢l caso fortuito en 9] Derecho 

acontecimientos imprevistos, que provocan la paralizacién 

    

dei trapa 

parcial o cotal da las actividades de la empresa afectada.
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De la definicion anterior, se desprenden las siguientes cardcteristicas 

del caso fortuito y la fuerza mayor : 

a} Un aconteciwiento.- Este acontecimiento, puede ser tanto natural, 

terremoto, inundacién etc. como un hecho del hombre, guerra, tumulto etc, 

b) £1 acontecimiento debe ser imprevisto, es decir, que ninguna de las 

partes al momento de contrater hayan previsto la posibilidad de su apariciéa, 

ya que si tal acontecimiento pudo ser previsto y por tanto evitado, no 

liberarian al patrén o al trabajador del cumplimiento de su obligacién; y en 

consecuencia el patrén pagaria el salario, o el trabajador seria responsable 

de los dafios y perjuicios ocasionados. 

c} La inevitabilidad se reflere, a que el hombre se encuentra 

imposibilitade de resistirlo o combatirlo.Ya que si el acontecimiento se 

produjo en consecuencia de una omisién culpable o negligencia de alguna de jas 

partes, no se puede producir la figura del caso fortuito o de la fuerza mayor. 

4} Que el acontecimiento produzca forzosa y necesatiamente la 

paralizaciOn de las actividades de la empresa,originando que la prestacién del 

servicio se haga imposible, 

Eugenio Perez Botija, no dice que :*La fuerza mayor, para que produzca 

efectos resolutorios en el contrato de trabajo, habra de ser de tal indole que 

impide la realizacién del mismo; es decir, que no se axtingue el contrato 

cuando producidos los hechos o acontecimientos catastréficos que la Ley 

menciona si la prestacién del trabajo puede continuar y las actividades de la 

empresa no se interrumpen sino parcialmente. {15}
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Debemos aclarar que es necesario que la fuerza mayor o el caso fortuito 

imposibiliten la prestacién del servicio, o sea, que los efectos de los mismos 

Leven aparejado que el trabajador se encuentre imposibilitado para continuar 

prestando sus servicios en la empresa afectada. 

Una vez estudiados las caracteristicas del caso fortuito y de la fuerza 

mayor, debemos informar que la mayoria de los autores no estima necesario 

hacer diferenciacién alguna en estos conceptos, ya que los efectos suspensivos 

o resolutorios que les otorga la Ley son los mismos, 

Sin embargo, el Lic. Ramirez Fonseca, (citando a Adrian Sachet}, nos 

dice : La fuerza mayor es un fenémeno natural de orden fisico o moral que 

escapa a Toda previsién y cuya causa es absolutamente extrafia a la empresa. 

Los acontecunientos de orden fisico son temblores, incendios, inundaciones 

etc. y en el orden moral son querra civil, bandidaje etc. 

A diferencia de la fuerza mayor, el caso fortuito es un acontecimiento 

que si bien escapa a toda previsién humana, tiene su causa en el 

funcionamiento mismo de la explotacién. {16} 

cTeemos necesario hacer la siguiente distincién entre caso fortuito y 

fuerza mayor, tratandose de riesqos de trabajo: 

cl caso fortuito sera el acontecimiento imprevisto e inevitable que se 

presente en un centro laboral,en consecuencia de la prestacién del servicio 

prestado por el trabajador,y que produce un daflo;por efempio: el accidente que 

se produce en un pozo petrolero al producirse un incendio, y a consecuencia 

del mismo resultan lesionados algunos obreros.
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Fuerza mayor seta en cambio, todo acontecimiento imprevisto que se 

produce en ua centro de trabajo, que ocasiona un dafio y que sin exbargo no 

tiene relacién con la finalidad que busca la empresa, es decir,que no tiene 
ninguna relacion con el trabajo realizado en la misma, 

Conviene también distinguir, que mientras que en el Derecho Civil 

producen lisa y llanamente la extincién de los efectos de la relacién 

contractual, en materia laboral pueden ocasionar ya sea la suspensién o la 

terminacién de la telacién laboral,dependiendo dei grado en que afecten los 

Servicios prestados en la empresa. Ademds son fuente de nuevas obligaciones 

para el patron, como lo establecen los articulos 436,y 487 entre otros, 

Esta obligacién tiene su genesis en que el Derecho del trabajo es un 

Derecho protector de la clase trabajadora, y por lo mismo no puede permitir 

que el trabajador quede totimente desamparado cuando se presentan las 

situaciones que hemos analizado y que traen como consecuencia la suspensidn o 

la terminacién de las relaciones laborales, 

LA IMPREVISION EN EL DERECHO DEL TRABAJO 

Aparte del caso fortuito y de la fuerza mayor que ya hemos analizado, 

existen otras causas producidas por hechos ajenos a la voluntad de las partes 

contratantes y que traen como consecuencia la suspensién o la terminacién de 

las relaciones laborales.Se tratan de acontecimientos extrafios no queridos ni 

deseados por las partes, pero que efectan de manera tan severa a alguna de 

ellas o a ambas, que de inmediato inciden sobre la relacién laboral ya sea
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suspendiendoia o extinguiéndola, al afectar a la empresa o establecimiento 

fuente de la relacién laboral. 

Pero, para que se de dicha hipdtesis es necesario, la aparicidn de una o 

algunas de las causas que hagan cesar la fuente de la relacién.Por lo tanto, 

es necesario que, 0 que desaparezca alquno de los sujetos contratantes, o que 

se haga inposible la prestacién del servicio, como por ejemplo en los casos de 

falta de materia prina. 

El articulo 42 de la Ley Federal del Trabajo, determina como causas de 

“suspension individual de las relaciones de trabajo a las siguientes 

T, La enfermedad contagiosa del trabajador; 

IT, La incapacided temporal ocasionade por un accidente o enfermedad que 

no constituya un riesgo de trabajo: Ill 

La prisidn preventiva del trabajador sequida de sentencia absolutoria. 

'¥, El arresto del trabajador; 

Y. El cumplimiento de los servicios y el desempefio de los cargos 

mencionados en el articulo 5 y de las obligaciones impuestas por el articulo 

Jt, fraccién II! constitucionales. 

VI, ba designacién de los trabajadores como representantes ante los 

diversos organisnos estatales... 

Vit, ba falta de los documentos que exijan las Leyes y reglamentos 

necesarios paza la prestacién del servicio, cuando sea imputable al 

trabajador,
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Nuestra Ley Federal del Trabajo, enumera en su articulo 427 las 

siguientes causales de suspensién de las relaciones colectivas de trabajo : 

I, La fuerza mayor o el caso fortuite no imputable al patrén, 0 su incapacidad 

fisica o mental o su muerte, que produzca como consecuencia necesaria, 

inmediata y directa, le suspensidn de los trabajos, 

I], La falta de materia prima, no imputable al patron, 

IIT.Exceso de produccién con relacién a sus condiciones econémicas y a las 

circunstancias del mercado, 

IV La incosteabilidad, de naturaleza temporal, notoria y manifiesta de la 

explotacién. 

Vy. La falta de fondos y la imposibilidad de obtenerlos para la prosecucidn 

normal de los trabajos...y 

YI La falta de ministracién por parte del Estado de las cantidades a que se 

haya obligado a entregar a las empresas con las que haya contratado trabajos o 

Servicios, 

De lo antes transcrito, se desprende que las causas enumeradas corresponden a 

acontecimientos que las partes no han podido prever y que tiene caracter 

extraordinario, y que al mismo tiempo afectan a la relacién de trabajo de 

manera tan severa, que esta tiene que ser suspendida o extinguida.
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Estos hechos constituyen lo que la doctrina conoce con el nombre de 

acontecimientos imprevistos, y que debido a su naturaleza y a los efectos que 

producen,no puede obligarse a las partes contratantes a que contintien su 

relacion juridica,por la imposibilidad material o econdmica de sostenerla. 

LA CLAUSULA REBUS SIC STANTIBUS Y EL DERECHO DEL TRABAJO 

En capitulos anteriores de nuestro trabajo, hemos observado que la 

clausula tebus sic stantibus encierra un profundc contenido moral. 
Asinismo, hemos estudiado la justificacén juridica que diferentes 

estudiosos del Derecho le han dado a través de la historia, y hemos Llegado a 

la conclusién de que la clausula en mencién debe aplicarse a toda relactén 

juridica,en cuanto que en ella deben imperar los principios de equidad y buena 

fe, 

Creemos que el Derecho del Trabajo, por ningin motivo debe ignorar la 

aplicabilidad de la clausula; por ser este Derecho, un Derecho justo que 

dignifica al hombre. 

No podemos negar el alto contenido noral de los principios postulados 

vor el Derecho del Trabajo,tales como: las normas que protegen el trabajo de 

las mujetes y de los menores de edad, o de las normas protectoras de la 

estabilidad laboral,o del escalafén y de la antigiiedad,etc, Todos estos 

preceptos entrafian un alto contenido moral, y si estos preceptos integran el 

Derecho laboral, debenos concluir que el Derecho del Trabajo tiene sus taices 

ea principios de orden moral.
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Mario de la Cueva, al referirse a la doctrina Social Catélica, sefiala 

que :"El hombre es un microcosmos y tiene un destino propio, como creatura 

creada @ imagen y semejanza de Dios’,.."Toda ozganizacién politica que niegue 

0 desconozca el principio de la dignidad humana, sera contraria a la esencia 

del honbre; el sistema juridico debe garantizar todos aquellos principios que 

traduzcan ia esencia de lo humanoo sirvan para realizar el destino propio del 

hombre.Las ideas anteriores no son individualismo, pues esta corriente 

significa que el hombre se independiza de las Leyes morales para quedar 

tnicamente sometido a una regla mecénica de convivencia,£l hombre no puede 

alcanzar un destino al margen de la Ley de Dios y le es, en consecuencia, 

necesario cumplir ios dictados de la Ley Moral.El principio de la dignidad de 

la persona humana se Liga asi a la nocidn de bien comin." (17) 

Desgraciadanente, en nuestra investigacién hemos descubierto que ea 

materia laboral ,poco o nada se ha escrito en relacién con la problematica de 

la Clausula Rebus Sic Stantibus. Siendo el Dr, Nestor de Buen, quizas el tnico 

justaboralista de nuestro pais que se ha ocupado del tema. 

Este tratadista, en su libro La Decadencia del Contrato, al tratar 

nuestio tema, indica : “La teoria de le imprevision o de la excesiva 

onerosidad sobrevenida en los contratos; como suele denominarse por la 

doctrina moderna , esta ya fuertemente enraizada en el Derecho Moderno, Bien 

con base en los principios generales de equidad y reciprocidad, bien con apoyo 

en teglas ganerales, o en dispocistones especificas, el hecho cierto es que la 

obligatoriedad de los contratos ha sufrido un grave quebranto cuyo alcance es 

de tal naturaleza que rompe con toda la teoria del contrato. Donde se tenga en 

cuenta a la imprevisién el contrato quedara a un lado,’ (18)
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Si bien es cierto, que el Dr de Buen esta en contra de la aplicacién de 

la clausula referida, en nuestro sistema juridico, su punto de vista lo hace 
unicamente desde una Optica civilista en donde la iqualded de las partes 

contratantes es un principio basico. Y seria altamente provechoso cuestionarlo 

sobre la aplicacién de la teoria de la imprevisién en nuestro Derecho Laboral. 

Debemos concluir, que siendo la clausula rebus sic stantibus un 

principio moral basado en la equidad y la justicia,y que como el Derecho del 

Trabajo tiene sus raices en la moral; no existe ningin impedimento para 

aplicarla a las relaciones juridicas amparadas por el Derecho Laboral. 

En resumen,la clausula rebus sic stantibus debe aplicarse al regular 

tanto las relacfones laborales individuales como las colectivas, 

LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO 

Aunque nuestra actual Ley Federal del Trabajo, no menciona de manera 

directa la aplicacién de la clausula rebus sic stantibus,si se desprende al 

analizar varios de sus articulos. 

Encontramos latente el contenido de la clausula en mencién en el 

articulo 426,que establece la posibilidad de modificar las condiciones de 

trabajo, cuando existan circunstancias econémicas que la justifigquen, o cuando 

el aumento del costo de la vida origine un desequilibrio entre el capital y el 

trabajo, En este supuesto,la Junta de Conciliacién y Arbitraje, podra 

nodificar las condiciones de trabajo emitiendo un dictanen.
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También se encuentra latente la clausula rebus sic stantibus en el 

atticulo 450, referente a los objetivos de la huelga, cuando en su fraccién 

primera estabice que: 

La huelga debera tener por objeto: 

T, Conseguir el equilibrio entre los diversos factores de la producciéa, 

armonizando los derechos dei trabajo con los del capital; 

A este respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nacién ha 

establecido lo siguiente: 

Huelga, desequilibrio entre los factores de la producci6n, derivado del aumento del costo de la vida como causal de : 

Por lo que hace a los conceptos de vilacién en los que sostiene a empresa amparista “que fa desigualdad econdmica que 

pudiera producir un desequbbrio entre las factores de la produccién, necesarfamente tiene que referuse a hechos econdmicas 

internos de empresa’ y no en ef echo en que fe parte huelgista pretende fundar la justficactin de la huelga o sea en la 

devaluaciin de la moneda nacional, la cual era factor ajeno a Ta relaciin laboral y gor elle no fe era imputable; 

al repecto debe decase que existe inexactitud en tal argumentacion, La Constitucén, al relerirse a Jas huelgas, determina que 

proceden cuando tengan por objeto conseguir ef equllbrio entre los factores de la produccién etmonizanda los derechas del 

trabaye can los del capital, lo cual es una declaraceén general que se encuentra cepcadchla v segtamentada por La Ley Federal 

del Trabajo. Ef articulo 450 de la Ley de la Matera en su fraccidn 1, reproduce 40 contenide en la Constituclia, v en las 

iracciones siguientes def propio precepto, se sefalan las diversas formas por las cuales se llega 2 obtener ef equilbrio entre los 

diversos factores de la produccién, En el Titulo Septimo, Capitulo V1, articulo 426, se reconoce el derecho 2 fos Sindicatos 

Ge Habajadores ¢ a los gatrones para solcitar de las juntas de Concilacién v arbitrgje la moddicacidn de les condiciones de 

trabajc, cuando exisatn circunstanclas econdmicas que ‘c justifiquen, lo que indica que dentro de las relaciones laborales se dan 

circunstancias internas 0 externas que alteran el equilibria dentso de fos factores de la produccién v @ ello concretamente se 

reliere la Yrecckin 1 del propio precepto, que expresamente sefala que el aumento del costo de fa vide erigina un desequlro 

entre ef capttal v el trabajo, 

Ejecutoria: Informe 1964, 2a. parte. 4a, Sala, Tesis 45, pp. 41 y 42
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Como hemos visto la Suprema Corte de Justicia de la Nacion reconoce 

implicita la clausula rebus sic stantibus en Ley Federal del Trabajo al 

Teconocer como objeto de la huelga el lograr el equilibria entre los factores 

de la produccién, sin importar que la causa que origino dicho desequilibrio 

sea externa. 

Como ha quedado detostrado, la Clausula rebus sic stantibus es aplicada 

por nuestra Ley Federal del Trabajo. Al permitir que las partes contratantes, 

puedan modificar los términos a los que se han obligado, cuando las 

circunstancias imperantes al momento de la celebracién del contrato han sido 

alteradas por causas externas, Esta alteracién, origina la imposibilidad de 

que las relaciones laborales continuen en sus primitivos términos.
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RELACION DE TRABAJO Y CONTRATO DE TRABAJO 

Segun lo establece el articulo 20 de la Ley Federal del trabajo, se 

entiende por relacién de trabajo, cualquiera que sea el acto que le dé 

origen,la prestacion de wm trabajo personal  subordinado a una persona 

mediante el pago de un salario. 

Contrato individual de trabajo, cualquiera que sea su forma o 

denominacién, es aquel por virtud del cual una persona se obliga a prestar a 

otra un trabajo personal subordinado, mediante el pago de un salario. 

La prestacion de um trabajo a que se refiere el parrafo primero y el 

contrato celebrado producen los mismos efectos. {1} 

El maestro Mario de la Cueva al indicarnos los elementos de la relacién 

de trabajo nos dice : 

"Los elementos de una telacién de trabajo son los datos que la componen, 

sus partes integrales, para decirlo asi, sin las cuales no pueden existir. $i 

analizanos la definicién del articulo 20, {articulo 2 7 3 de la Ley Federal de 

log Trabajadores al Servicio del Estado) encontramos que en ella se hace 

referencia a cuatro nociones : a}Dos personas, una de las cuales tiene el 

caracter de trabajador y la otra de patrono dos conceptos que ya nos son 

conocidos, b)Una prestacién de trabajo, término que también conocemos: c} La 

caracteristica que acompatia a la prestacién de trabaio, a la que la Ley da el 

nombre de subordinacién; d} Del salario, que segin el articulo 82 (32 de la 

Ley federal de los Trabajadores al Servicio del Estado) es la retribucién que 

debe pagar el patrono al trabajador por su trabajo si no existe el primero de 

los elenentos, esto es la presencia de un trabajador y wm patrda, y el 

segundo, 0 sea, la prestacién de trabajo que realiza una persona para otra, no 

puede darse la relacién laboral."(2)
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ba Ley Federal del Trabajo ha venido a regular a la institucién de la 

relacién de trabajo, como algo novedoso dentro del mundo laboral. Durante 

muchos afios se cocibio la idea de la necesaria existencia de un acuerdo de 

voluntades entre trabajador y patron, lo que provocé en la vida practica que 

muchas personas que prestaban sus servicios se encontraran fuera del amparo de 

la Ley, toda vez que en un sin nimero de ocasiones no contaban con elementos 

para probar la existencia de la relacién laboral y quedaban fuera de la 

proteccién del Derecho. Efectivamente, desde el Cédigo Civil Francés los 

trabajadores estuvierén sujetos al contrato de arrendamiento de servicios, 

contrato incompatible con la naturaleza humana al igual que el contrato de 

compraventa de servicios, donde los trabajadores vendian su energia de 

trabajo al empcesaric, el contrate de sociedad en ¢1 que aportaban los 

trebajadores su energia de trabajo y los empresarios el capital a fin de 

participar ambos en las utilidades, o el contrato de mandato, en el que el 

obrero obraba en representacién de los intereses del patrén.Con la aparicién 

del Derecho individual del Trabajo contenido en la Declaracién de Derechos 

Sociales del Trabajador, se inicié una batalla contra el contactualisno, 

naciendo la teoria de la relacién del trabajo, como una situacién juridica 

objetiva independiente de su origen,cuyas bases se encuentran en el articulo 

123 y en la Ley y que supera en beneficio del hombre la concepcién del 

trabajo como situacién esclavista nacida en Roma, 

La teoria de la relacién de trabajo fue adoptada en nuestro Derecho 

hasta el afio de 1970, sin embargo su novedad es relativa toda vez que algunos
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autores franceses y alemanes la habian ya esbozado a principios de este siglo, 
estableciendo que por el simple hecho del ingreso del trabajador a la empresa, 
se le aplica in estatuto objetivo, integrado por las Leyes y los contratos 
colectivos, en cuya formacién no participa cada trabajador y que se modela en 

contemplacién del interés de la clase trabajadora; la idea del trabajo 
subordinado no puede derivar de la obligacién de cumplir ¢1 contrato, pues 
este se realiza en el momento en que el trabajador quede enrolado en la 

empresa, (3) 

Cada dia en forma mas contundente, se lucha por la desaparicién de las 

ideas contractualistas ya que sdlo las cosas que estan en el comercio pueden 

ser objeto de contratacién y el trabajo humano no es de ningin modo una 

mercancia lo que determina que“la relacién de trabajo es una  situacién 

Juridica objetiva que se crea entre um trabajador y un patrén por ie 

prestacién de un trabajo subordinado, cualquiera que sea el acto o la causa 

que le dio origen, en virtud de la cual se aplica al trabajador un estatuto 

objetivo, integrado por los principios, instituciones y normas de la 

Declaracién de Derechos Sociales, de la Ley del Trabajo, de los Convenios 
Internacionales, de los Contratos Colectivos y Contratos Ley y de sus normas 

Supletorias. (4) 

De acuerdo a la definicién de relacién de trabajo y de contrato 

individual de trabajo, se deriva que el contrato de trabajo pierde en forna 

relative la importancia que le dierdn otras legislaciones en nuestro pais, ya 

que el acuerdo de voluntades por el que el trabajador se obliga a la 
prestacién de un trabajo persona! subordinado, se convierte sélo en una de las 
muchas formas de dar origen a la relacién de trabajo... (5)
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En nuestra opinién La Ley Federal del Trabajo en su articulo 20, 

resolvié en una forma total la polémica doctrinal, al ofrecernos un concepto 

claro y bien definido, de la relacién laboral; independientemente del acto que 

le dé origen, 

CLASIFICACION DE LOS CONTRATOS DE TRABAJO 

Contrato individual de trabajo.- Contrato individual de trabajo 
latosensu es aquél por virtud del cual una persona se obliga a prestar a otra 

un trabajo personal subordinado, mediante el pago de un salaric, 

Clasificacién del contrato de trabajo, tomado de la obra del Lic. 
Francisco Lerdo de Tejada, & Salario Profesional: 

I,- Es un contrato de Derecho Privado, ya que las partes han sido 

puestas en un plano de igualdad por la norma juridica.(Aclara Lerdo de Tejada, 

que lo que es de Derecho Privado es el contrato, mas no el Derecho del trabajo 

mismo que forma parte del Nuevo Derecho Social}, 

2.~ Es un contrato de trabajo, pues pertenece a la rama laboral y regula 

no el comercio, sino la fuerza laboral de los hombres, 

3.-Es wn contrato nominado porque esté regulado por la Ley, La Ley 
Federal del Trabajo, tanto en sus elementos como en sus modalidades, 

4.-Es un contrato definitivo, no se encuentra motivado ni constituye el 

cumplimiento de ningin otro acuerdo.
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5.-ES un contrato patrimonial, puesto que su objeto es el pago o 

contraprestacién a cambio del servicio recibido, que constituye petrimonio, 

6.-Es un contrato dirigido, puesto que aunque hay voluntades, en 

acuerdo, existe una una norma que dirige parte del contenido del pacto, a 

través de disposiciones de orden piblico que limiten y condicionan la 

voluntad. 

7,-Es un contrato voluntario, por cuanto que se celebra espontaneamente 

por las partes, con objeto de satisfacer un interés o necesidad, o bien por 

simple conveniencia. 

8.-Es un contrato bilateral, puesto que siempre sera entre un patrén y 

un trabajador y ambos crean obligaciones y derechos reciprocos para ambas 

partes, 

9,-Es oneroso, pues representa una obligacién de dar o de hacer, o sea 

cada parte recibe algo de la otra. 

iG.-Es wi contrato sinalagmatico, puesto que cada parte queda obligada 

hacia la otra. 

11.-Bs conmutativo, puesto que la prestaciones son ciertas desde que se 

celebra el contrato. 

12,-Es un contrato principal en atencién a que nace y subsiste por si 

solo, independientemente de otros contratos y obligaciones. 

13.-ES personal 0 intuiti personae para el trabajador, ya que debe 61 misno 

prestar el servicio y su muerte implica, necesariamente, la terminacién del 

contrato. 

Para el patrén no es personal, 

14.-Es un contrato de tracto sucesivo, puesto que la continuidad en el 

tiempo es predominante, o sea, sus efectos no se extinguen con la celebracién .
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del contrato sino que las obligaciones se prolongan a través del tiempo y en 

forma periddica. 

15,.-Es formal, efectivamente, el articulo 24 de la Ley Federal del 

Trabajo, ordena que las condiciones del trabajo consten por escrito. (4} 

Una vez establecida la clasificacién del contrato individual de trabajo, 

analizarenos cudles son sus elementos tanto esenciales como de validez. 

ELEMENTOS ESENCIALES 

Consentimiento, 

Los sujetos de la relacién leboral como lo habiamos visto son : el 

trabajador, persona fisica y el patrén que puede ser persona fisica o persona 

moral. En caso de que el patron fuere persona moral, bastaré que un 

Tepresentante de la empresa otorgue su consentimiento para que nazca el 

contrate de trabajo con todas sus consecuenclas, 

El consentimiento es la manifestacién exterior con que se demuestra la 

aceptacién del contrato, Este puede ser expreso o tacito, 

José Davalos nos dice:"Aun cuando de conformidad con el articulo 20 el 

salario es un elemento esencial del contrato y de la relacién laboral, en 

verdad es una consecuencia natural de la prestacién de servicio personal y 

subordinads. 0 mejor dicho, no puede decirse gue haya telacién o contrato de 

trabajo porque se pague o deba pagarse una cantidad de dinero denoninada 

salario. {7}
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Objeto 

El objeto de 1a relacién y del contrato de trabajo, serd la prestacién 

de un servicio personal y subordinado, por parte del trabajador y el pago del 

salario por parte del patron. 

Al referirse al objeto, José Davalos, nos indica que:Ain que en el 

contrato de trabajo se omita el objeto, el contrato existe,y la prestacién del 

servicio por parte del trabajador, sera aquel trabajo que sea compatible con 

sus fuerzas, aptitudes, estado o condicién y que sea del mismo género que los 

que formen el objeto de la empresa o establecimlento. (8) 

ELEMENTOS DE VALIDEZ 

Capacidad 

la Ley en su articulo 22 nos indica que queda prohibida la utilizacién 

del trabajo de los menores de catorce affos y de los mayores de esta edad y 

menores de dieciseis que no hayan terninado su educacién obligatoria, salvo 

Tos casos de excepcidn que apruebe la autoridad correspondiente en que a su 

juicio haya compatibilidad entre los estudios y el trabato. (9) 

"La prohibicién impueste para la no utilizacién del trabajo de los 

menores de catorce aflos no plantea una cuestion de incapacidad, sino que es 

una medida de protecclén a la niflez..., tampoco lo es por las mismas razones, 

la prohibicién que se impone a los menores de dieciseis aflos que no han 

terminado la educacién obligatoria’. (10)
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Ausencia de ticios en el consentimento 

El unico supuesto que contempla la Ley en que existe vicio en el 

consentimiento, es el dolo: el patrén puede rescindir la relacién laboral sin 

incurrir en responsabilidad cuando ha sido engaflado con respecto a la 

capacidad, aptitudes o facultades del trabajador, ya sea por éste, o por el 

sindicato que lo propone. (11) 

Licitud en ef objeto. 

El articulo § de la Ley, establece las causas principales de ilicitud en 

el objeto de la relacién laboral, asimismo ¢l articulo 5° Constitucional 

establece que: "A ninguna persona podrd impedirsele que se dedique a la 

profesién, industria , comercio o trabajo que le acomode, stendo 

licitos."(12} 

Es decir, que solo sera ilicito aquel trabajo que sea contrario a lo que 

establece la Ley. 

La forma 

Como hemos visto este elemento de validez se encuentra establecido en el 

articulo 24 de la Ley, que determina que el contrato de trabajo debera ser por 

escrito. 

La falta de este requisito de forma no invalida la relacién laboral, Los 

trabajadores conservan todos los derechos que les otorga la Ley y los que se 

deriven de los servicios prestados, (13)
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Para terminar, estableceremos el contenido del contrato individual de 

trabajo. EL articulo 25 de la actual Ley Federal del Trabajo sefiala: 

Art.25,-EL eouto en que consien 4a condiciones de trabajo debera contenar: 

I. Nome, naoionalidad, edad, sevo, estado civil y donicilia del tratajador y dol natrdn: 

IL, Sila relacion de abajo ob para obra o tempo determminado 0 Hempo indeterminado, 

IIT, El setoicio 0 setwloios que deban prestase, Loi que se deteuninardn con a mayor presicidn 

posible, 

1V, El tagar o 40s dugaves donde debe prostarse ef sorieio: 

V. La dunaotin de ta fomnada; 

VI. La founa y monto det salarios 

VIT. Et dia y of dugan de salanios y 

VIL, Le indicacién de que eh tabajador sed capaoitado o adlestad an tot términos de dos 

planes 4 proglanas estatleoides o que se ettablezcan en 4a empresa, conforne alo dispuesto en esta Leys 

Y 

IX, Oitas condiciones de Rakajo, tales como dia de descanto, vacaciones y demdd que convengan 

2f thabajados y of patrdn,
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Contrato Colectivo de Trabajo.-Segin el Doctor Mario de la 

Cueva, "Contrato colectivo de trabajo es la institucién central del Derecho 

Colectivo del trabajo. Su origen se encuentra en el siglo XIX, después del 
nacimiento de la asociacién profesional su importancia ha sido grande en los 
iltimos afios de ese mismo siglo XIX y en lo que ha concurrido del XX. En un 

principio lo rechazarén los empresarios y algunos profesores de Derecho Civil 
pretendieron negar su validez, pero lentamente se impuso; en los dltimos aflos 
solanente los Estados totalitarios negaron su legitinidad. 

El contrato colectivo de trabajo es la finalidad suprema del derecho 
colectivo del trabajo, es el pacto que fija las condiciones de trabajo de las 
empresas, con la mira de elevar el nivel de vida de los trabajadores: es la 

norma que pretende regular las relaciones de trabajo en el sentido nas 

favorable a las necesidades del obrero". (14) 

Este mismo autor nos dice :Contrato Colectivo de Trabajo, es el convento 

que celebran las representaciones profesionales de los trabajadores y los 

patronos, o éstos aisladamente, para fijar las relaciones mutuas y crear el 

derecho que regule, durante un cierto tiempo, las prestaciones individuales de 

servicios’. (15} 

Para algunos autores, el antecedente inmediato del Contrato Colectivo de 

trabajo es el Reglanento interior de Trabajo, ya que en este, se contiene el 
Conjunto de disposiciones obligatorias para patrones y. trabajadores en el 
desarrollo de los trabajos en una empresa o estableciniento,
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Por ello autores como el Dr. Mario de la Cueva (citado por el 
Dr,Baltazar Cavazos}, establecen que el reglamento interior deviene en 

productor de derecho objetivo. (16} 

De acuerdo a lo que establece el articulo 386 de la Ley Federal del 

Trabajo, contrato colective de trabajo es el convenio celebrado entre uno o 

varios sindicatos de trabajadores y uno o varios patrones, 0 uno o varios 

sindicatos de patrones, con objeto de establecer las condiciones segin las 

cuales debe prestarse el trabajo en una o mas empresas o establecimientos. 

El maestro Trueba Urbina Comentando este articulo nos dice:"E] contrato 
colectivo de trabajo contiene el derecho autinomo que se crea por los 
sindicates obreros, los patrones 9 empresarios o sindicatos patronales. El 

conttato colectivo de trebajo no podra contener ninguna cléusula inferior a 
las establecidas en el articulo 123 constitucional, en la Ley Federal del 

Trabajo, costunbre lehoral y furisprudencia que beneficien al trabajador. La 
proteccidn de las Leyes para los trabajadores es minima, de tal modo que el 

contrato colectivo como entente bilateral entre la organizacién obrera y los 

patrones, generalmente estructura un derecho social superior. La practica del 

contrato colectivo ha superado la discusién doctrinaria en cuanto a la 

naturaleza normativa europea y de ejecucién mexicana, por lo que tanto el 

sindicato como sus miembros pueden ejercer ya sea colectiva o individualmente 

los derechos que se derivan del mismo. Xrotoschin sogtiene que el contrato 

colectivo tiende a superar la tensién entre las clases; sin embargo, en el 

derecho mexicano el contrato colectivo es un derecho prominente de lucha de 

clases y no constituye una tregua en la lucha de la clase obrera durante su 

vigencia’.(17)
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Por su parte el-articulo 387 esteblece : 

ART.387.El patidn que emplee trabojedores miamdnos de un sindtcato tendad obligacién de 

celobrar con este, cuando 40 solicite un contrat colectivo, 

Si et patron se nega a birmar ob condrato, podran los nabajadores ejercitar al derecho de huelga 

consignado on ef articulo 40, 

Los elementos minimos que debe contener un contrato colectivo nos los 

seflala el articulo 391 de la materia, que a la letra dice: 

Art.391, El coniato colectivo contendra: 

I. Lob nombses y dombettios de 405 contratantes; 

IT. Los empresas y ettallecinientos que abarque; 

IIT. Su dunaciin o ta eapresidn de set po tempo indetetminad 0 para ota detewminadas 

IV, Las jomadas de trabajos 

V, Los dias de descanto y vacactonea; 

VE. EL monto de 40s salarios: 

VIL. Lod cldusilas relatinas @ {a capacitaciin o adiestamiento de tos tralajadores on ta omprera 

0 ebtableckniontes que comprenda: 

VIII, Dispossetones sobre te capacitacién o adiestamiento inicial que se deba impantin a quienes 

vayan & ingtesar o labora o la empresa o estableciniento; 

IX, Las bases sobre ta integrackin y dunetonaniento de los comisiones que deban integrame de 

acuerdo con esta Leys y 

X, Las dends estipwlaciones que convengan 4as partes,
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De los articulos anteriormente transcritos se desprende : 

1,-En relacién a las personas que pueden celebrar contrato colectivo de 

trabajo, nuestra Ley seflala como persona indispensable al sindicato de 

trabajadores, ya que sin éste no seria posible tal celebracién. 

d.-ha facultad de celebrar un contrato colectivo corresponde al 

Sindicato de trabajadores como un derecho exigible en cualquier tiempo, y 

correlativamente es un deber para el patrdn, quien esta obligado a celebrarlo 

ene) momento en que el sindicato de trabajadores, asi lo desee. 

Para el objeto de nuestro estudio, creemos suficlente lo establecido con 

anterioridad para poder comprender los efectos que producen el caso fortuito y 

la fuerza mayor, en los contratos colectivos. 

Contrato-Ley,-Debido a la importancia de algunas ramas industriales como 

son la industria textil del ramo de seda y toda clase de fibreas artificiales 

y sintéticas, la industria textil del algodén y sus mixturas, la industria de 

la lana en la Repiblica Mexicana, la industria textil del ramo de fibras 

duras, la industria azucarera, alcoholeray similares en la Repiblica Mexicana, 

la industria de la transformacién del hule en productos manufacturados, la 

industria textil del ramo de listones, elasticos,encajes, cintas y etiquetas 

tejidas en telares jacquard o agujas en la Repiblica Mexicana y la industria 

cinemtografica, ha originado la implentacién de contratos colectivos de 

trabajo denominados contratos-Ley y que el articulo 404 define de la siguiente 

manera:
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Art.404, Contrato-ley e6 of convenio celebiado enite uno 0 vabios sindicatos de tabafadoves y 

varios pathones,o uno o varios sindicatos de pabtones, cor obfeto de estallecer tas condiciones segin 

fas cuales debe prestarme of Habajo en una rane determinada de la industtia, y dectarado obligatovo en 

una o vanes Entidades Federativas, en una o varias conas econdmicas que abarquen una o mds de dichas 

entidades, 0 en todo of tevritotio nacional, 

Como lo indica el Doctor Cavazos, el llamado contrato-ley ni es contrato 

ni es Ley, toda vez que puede existir en empresas donde patron y trabajadores 

no lo deseen por ser ajeno a sus voluntades y su contenido no reine las 

caracteristicas de generalidad que deben revestir a toda Ley, y el proceso de 

su elaboracién no es acorde al proceso legislativo seflalado por la 

Constitucién General de la Repiblica. (18) 

Pueden solicitar la celebracién de un contrato-ley, los sindicatos que 

representen las dos terceras partes de los trabajadores sindicalizados, por lo 

menos de una tana de la industria en una o varias entidades federativas, en 

una 0 mag de dichas entidades o todo el territorio nacional. (19) 

EL proceso para su celebracién es el siguiente: 

La solicitud se presentara a la Secretaria del Trabajo y Previsida 

Social, si se refiere a dos o mas entidades federativas o a industrias de 

jurisdiccién federal, o al Gobernador del Estado o el Jefe del Departamento 

del Distrito Federal, si se trata de industrias de jurisdiccidn local. 

Los solicitantes justificarén que satisfacen el requisito de mayoria 

mencionado en el articulo 406.
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La Secretaria del Trabajo y Previsién Social, el Gobernador del Estado o 

el Jefe del Departamento del Distrito Federel, después de verificar el 

requisito de mayoria, si a su juicio es oportuna y benéfica para la industria 

la celebracién del contrato-ley, convocard a una convencién a los sindicatos 

de trabajadores y a los patrones que puedan resultar afectados. 

La convocatoria debe publicarse en el Diario Oficial de la Federacién o 

en el periddico oficial de la entidad federativa y en los periddicos o por los 

medios que se juzgen adecuados, y setialard el lugar y hora de la reunién 

inagural, La fecha de la reunion sera seflalada dentro de un plazo no menor de 

treinta dias, 

La convencién sera presidida por el Secretario del Trabajo y Previsién 

Social, 0 por el Gobernador del Estado o por el Jefe del Departamento del 

Distrito Federal, o por el representante que al efecto designen, 

Las convencién formulara su reglamento e integrard las comisiones que 

juzgue convententes. {20} 

Segin lo establece el articulo 412 de la Ley Federal del Trabajo, el 

contrato-Lley contendra: 

[. Los nombves y domicilios de tos sindicatos de tos trabajadores y de 40s patones que 

concwviieton a ta convenciin: 

I], Lo entidad 0 entidades federativas, 44 zona o conas que abarque o ta onpredidn de regis en 

todo ef territouto nacional: 

TH. Su dutacién que no podrd exceder de dos alos; 

IV, Los condiciones de takajo seftatadas on ef articulo 391, fracotones IV, V, VI y De 

Y, Las regles conkotne a las cuales se formulandn tos planes y programas para fa implantacidn do 

ta capacitactén y el adiesitamienio on ta tana de la industia de que se tate; 

VI. Las demés eatipwlactones que convengan 1a partes,
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El objeto que se persique mediante este contrato es, por un lado 

equiparar las condiciones de trabajo en una determinada rama de la industria 

ya sea en una regién o en todo el pais, evitando asi que los patrones abaraten 
el producto a costa del bajo precio de los salarios: y por otro tiende a crear 

lazos de solidaridad entre los trabajadores por un lado y los patrones por el 

otro, 

LAS CAUSAS IMPREVISTAS Y LOS CONTRATOS DE TRABAJO 

En el capitulo primero,analizamos las ideas de diversos autores en lo 

referente al caso fortulto y la fuerza mayor; y los efectos que producen en 

las relaciones juridicas, También analizamos en el capitulo anterior los 

efectos que producen en materia laboral, Ahora nos enfocaremos a los efectos 

que producen cuando inciden sobre los diversos contratos de trabajo. 

Como se ha visto, los efectos que producen tanto el caso fortuite como 

la fuerza mayor, tratandose de materia laboral, son suspensivos o extintivos, 

de acuerdo con los acontecimientos que originen. 

Asi las relaciones de trabajo sélo se suspendera si debido a la 

naturaleza del hecho, las relaciones de trabajo pueden ser reanudadas en el 

futuro,pero si el hecho afecta de forma tal a la empresa que la prestacién del 

servicio se haga imposible,las relaciones de trabajo por fuerza deberén de 

desaparecer. 

Efectivamante, si un acontecimiento afecta en grado tal a uta empresa 

que haga imposible el que continte operando, cesa de inmediato la prestaciéa 

del servicio y por tanto toda relacion de trabajo.
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Pero si tal acontecimiento, afecta a la empresa de tal manera que la 

prestaciOn del servicio pueda continuar en un futuro mas o menos prdxino, los 

efectos que producen el caso fortuito y 1a fuerza mayor deben ser simplemente 

suspensivos ya que en el futuro se podra reanudar esa prestacién de servicios 

reanudando la relacién laboral. 

El articulo 427, fraccién I. de le Ley Federal del Trabajo dispone que 

e§ causa de suspensién temporal de las relaciones de trabajo en una empresa o 

establecimiento la fuerza mayor o el caso fortuito no imputable al patrén, 0 

su incapacidad fisica o mental o su muerte, que produzca como consecuencia 

necesaria, innediata y directa, 1a suspensién de los trabajos: 

Al parecer la Ley se inclina por la doctrina de Planiol, ya expuesta en 

el capitulo primero, pues exige que para que el caso foruito y la fuerza mayor 

surtan sus efectos suspensivos, aparezcan sin culpa o falta imputable al 

patrén, 

El articulo citade establece los efectos que ocasiona el caso fortuite 

y la fuerza mayor, diciendo que deben tener como consecuencia necesaria le 

suspensién del trabajo. 

En este caso, creemos que la Ley es redundante, pues si el caso fortuito 

© la fuerza mayor no produjeran la suspensién o paralizacién de los trabajos, 

entonces sus efectos no serian ni suspensivos ni extintivos. Es decir, que 

mientras exista una prestacién de servicios habra necesariamente una relacién 

de trabajo, pero si por cualquier causa esta prestacién de servicios se 

suspende 0 se extingue, por légica la relacién de trabajo se suspenderd o se 

extiguira.
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Lo mismo podrianos decir de la terminacidn de las relaciones de trabajo 
notivada por las causas que tratamos,regulada por el articulo 434 fraccién 

primera, tnicamente que los efectos producidos por el caso fortuito o la fuerza 

mayor en esta hipdtesis, deben ser definitivos y por tanto han de paralizar 

total y de manera definitive las actividades de la empresa. 

Para que el patron pueda dar por terminadas las relaciones de trabajo 

aduciendo esta causal es indispensable que dé aviso de la terminacién a la 

Junta de Conciliacién y Arbitraje para que ésta, lo apruebe o desapruebe. {21} 

Como en el caso fortuite y la fuerza mayor, los acontecimientos 

imprevistos producen ya sea la suspensién o la terminacién de las relaciones 

de trabajo. 

El articulo 427,seflala entre otros, los siguientes hechos que podemos 

considerar como imprevisibles: 

a)- La incosteabilidad, de materia temporal, notoria y manifiesta de la 

explotacién; 

Puede suceder que una empresa al iniclar sus activadades, obtenga 
ganancias suficientes para explotar costeablemente su negocio, pero debido al 

surginiente de un acontecimiento imprevisto, el fruto de la produccién no le 

sea suficiente para pagar salarios y obtener una ganancia justa. 

b).-La falta de ministracién por parte del Estado de las cantidades que 

se haya obligado a entregar a las empresas con las que se hubiese contratado 

trabajos 0 Servicios, siempre que aquellas sean indispensables. 

El incumplimiento por parte del Estado es un hecho ajeno que no se pudo 

preveer y por lo tanto produce la irresponsabilidad del empresario.
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Como acontecimientos imprevistos que producen la terminacién de las 

relaciones laborales, nuestra Ley seflala en su articulo 434 las siguientes. 

a).-La incosteabilidad notoria y manifiesta de la explotacién; 

Cuando se presente este supuesto, el patron deberd, antes de dar por 

terminadas las relaciones de trabajo, obtener la autorizacién de la Junta de 

Conciliacién y Arbitraje, de conformidad con las dispocisiones para conflictos 

colectivos de naturaleza econdmica.(articulo 435, fraccién IIL). 

b).-El agotamiento de la materia objeto de una industria extractiva; 

Es obvio que si por el trabajo constante y regular de una negociacidn 

minera se agotan los minerales objeto de su explotacién se producira la 

extincién de las relaciones de trabajo del personal que laboraba por ser 

innecesarios sus servicios. 

Para que opere esta causal de terminacién, se requiere, obtener 

previamente la autorizacién de la Junta de Conciliacién y Arbitraje, de 

conformidad con lo establecido en el articulo 435 fraccién I] 

c} Los casos del articulo 38 de la Ley. 

Este articulo se refiere a las relaciones de trabajo para la explotacidn 

de minas que carezcan de minerales costeables o para la restauracion de mings 

abandonadas o paralizadas, en estos casos las relaciones de trabajo pueden ser 

por tiempo u obra determinada o para la inversidn de capital determinado. 

Otras causales de terminacién de las relaciones de trabajo nos las da el 

articulo 53 de la Ley Federal del Trabajo y son: 

I, £1 mutuo consentimiento de las partes: 

IT, La muerte del trabajador; 

III,La terminacién de la obra o vencimiento del término o inversién del 

capital,de conformidad con los articulos 36,37 y 38.
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IV, La incapacidad fisica o mental o inhebilided manifiesta del 

trabajador que haga imposible la prestacidn del trabajo; 

V. Log casos a que se refiere el articulo 434, 

COMENTARIO. Las cuatro primeras fracciones de este articulo se refieren 

a la terminacién de los contratos 0 relaciones individuales de trabajo, en 

tanto que la fraccién Y a la terminacién de los contratos o relaciones 

colectivas de trabajo, que también traen consiguo la terminacién de las 
relaciones individuales de trabajo....(21) 

En relacién con el llamado contrato-ley, si debido al surginiento ya sea 

del caso fortuito o de la fuerza mayor o de algin acontecimiento inprevisto, 

las actividades de la empresa tienen que suspenderse o terminarse, no se 

Suspendera la vigencla del contrato-ley, que regula las relaciones de trabajo 

en toda una rama de la industria, sino que inicanente, dicho contrato-ley no 

regira las relaciones laborales de la empresa cuyas actividades se hayan 

suspendido o terminado. 

José Davalos, nos dice:"Una diferencia importante entre las causas de 
terminacién de las telaciones laborales individuales y las causas colectivas 

de terminacién, consiste en que en las primeras no existe responsabilidad 

econémica para el patrdn, excepto la establecida en la fraccién IV del 

articulo 53, que es la incapacidad fisica o mental del trabajador; en cambio 
en las sequndas el patron tiene la responsabilidad que le impone el articulo 

436, consistente en el pago del importe de tres meses de salario y el pago de 
la prima de antigiedad, o sea, doce dias por cada afto de servicios. (22)
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APLICACION DE LA CLAUSULA REBUS SIC STANTTBUS 
A 108 DIVERSOS CONTRATOS DE TRABAJO, 

Hemos afirmado a lo largo de este trabajo que la Clausula rebus sic 
Stantibus es un principio juridico-noral que debe estar implicito en toda 
telacién contractual. 

También seflalamos que la clusula: tiene aplicacién cuando debido a la 
aparicion de ciertos acontecimientos posteriores a la celebracién del 
contrato, se provocan consecuencias gue hagan injusto que la relacién continue 
en sus terminos originarios, 

También hemos observado que aunque la ley Federal del Trabajo no la 
menciona en forma expresa,lo hace de manera indirecta al otorgar a los 
acontecimientos imprevistos efectos suspensivos o extintivos segin sea la 
magnitud en que afecten @ una empresa y por consiguiente a la relacién 
leboral. 

El articulo 57 de la Ley Federal del Trabajo indica :que el trabajador 
podra solicitar de la Junta de Conciliacién y Arbitraje la modificacién de las 
condiciones de trabajo, cuando e! salario no sea remunerador o sea excesiva la 
Jornada de trabajo o concurran circunstancias econdmicas que la justifiquen. 

El patron podré solicitar 1a nodificacién cuando concurran 
circunstancias econémicas que la justifiquen. 

COMENTARIO‘La primera parte de este precepto se ajusta al articule 123 
fraccién XVII, apartado A de le Constitucién, en el sentido de que el 
trabajador tiene derecho de que se modifique su contrato o relacién de 
trabajo, gestionando un procedimiento ordinario ante las autoridades del 
trabajo 1a determinacién del salario remunerador 0 de la jornada de trabajo.
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Por lo que respecta a la segunda parte, la modificaciéa de las 

condiciones de trabajo por motivos econémicos debera sujetarse a las reglas 

del conflicto individual juridico, en razin de la individualidad del 

trabajador y patrén, ya que si las relaciones de éstos se rigieran por un 

contrato colectivo de trabajo o de un contrato-ley, entonces el conflicto 

debera tramitarse con sujecién a las normas procesales de naturaleza econénica 

por mandato de) articulo 426. (23) 

Como se desprende del articulo anteriomente transcrito, para que puedan 

modificarse les condiciones de trabajo, utilizando el procedimiento 
establecido en la misma Ley, se deberd probar su justificacién, y dicha 

justificacién no podra ser otra que la variacién de las condiciones econdmicas 

en que se apoyo dicho contrato o relacién laboral. 

Con lo anteriormenteexpuesto, La Ley Federal del Trabajo reconoce la 

existencla implicita de la Clausula rebus sic stantibs en la relacién 

individual de trabajo. 

Hn lo referente al contrato colectivo de trabajo y al contrato-ley,el 

articulo 426 establece 1o siguiente: 

ART. 416,L0s sindicatos de tobajadores o 40s neitones poddén Aoliciter de tas Junta de 

Concitiactin y Anbitraje ta modificacién de tas condiciones de trabajo contenidas on 40s contratos 

colectivos o en 405 contratos-Ley: 

"—-[.Cuando enistan, cinounstancias econdnieas que 4a justtiquen: y 

[Cuando of aumento det costo de ta vide otigine un desequilidrio entre of capital y of trabaio, 

La solicited se ofusterd Lo dispuesto on tos articulos 398 y 419, Haccién I, y se tanitord de 

contounidad con las disposiciones para conftictos colectivos de naturaleca econdmica,
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Segun se desprende del articulo 426,la aplicabilidad de la Clausula 

Tebus sic stantibus es posible, ya que debido a la aparicién de una causa 

externa {aumento del costo de la vida},se hace insostenible toda relacién de 

trabajo, a diferencia de los acontecimientos imprevistos estudiados con 

anterloridad que aparecen con motivo de los fines perseguidos por la empresa y 

en telacién con los trabajos realizados por la misma. 

Debemos aclarar, que la aplicacién de la Cléusula sdlo se produce cuando 

aparecen acontecimientos imprevistos que no tienen relacién con el contrato de 

trabajo, a diferencia de la teorfa de la imprevisién que es aplicable cuando 

los acontecimientos imprevistos aparecen en relacida del trabajo realizado por 

la empresa y no tlenen un aspecto econdmico, 

Por ejemplo, la terminacién de 1a veta mineral de una industria 
extractiva, es consecuencia del fin propio de la empresa y se produce en 

relacién a los trabajos realizados,pero, la alteracién de las circunstancias 

econdmicas puede afectar tanto a una empresa, a una rama industrial o incluso 

a todo un pais, 

Como ha quedado demostrado en este trabajo, la Clausula rebs sic 

stantibus, se encuentra implicita en todas las relaciones leborales que ampara 

nuestra Ley y produce los efectos deseados por la equidad, apartandose de una 

vez y para siempre de todos los principios estrictos e inmutables propios del 

Derecho Civil,para erigirse como un principio del Derecho Social, ya que en 

éste encuentra su campo propicio de aplicacién por tratarse de un Derecho 

justo y hunano, mismo contenido que impera en la Clausula rebus sic stantibus,
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PROPOSICIONES 

Como hemos establecido, la clausula rebus sic stantibus es un principio 

moral que debe prevalecer en toda relacién contractual que avale nuestro 

sistema juridice. 

Hemos sostenido en este trabajo ,que aunque el Cédigo civil para el D.F. 

ho regula de manera expresa la aplicacién de dicha clausula; si encontramos 

fundamentos juridicos para su aplicacién tanto en el mismo Codigo como en la 

propia Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos,ya que como lo 

establece el articulo 14 Constitucional los principios generales del Derecho 

son fuente formal de nuestro Derecho civil. 

No obstante lo anterior, creemos necesario que nuestro Cédigo Civil 

regule de manera clara la aplicabilidad de la cléusula rebus sic stantibus . 

Por tal motivo,nuestro Codigo Civil debera regular le figura en mencién 

como causal de renegociacién y en casos extremos como causa de rescisién del 

vinculo contractual cuando dicha renegociacién no sea posible, 

Sera necesario que quien invoque la renegociacién o la terminacién del 

contrate por causa de la clausula rebus sic stantibus, pruebe como requisito 

pata que se admita su demanda,que no ha incumplido con sus prestaciones y que 

ademés no se encuentra en mora.Por otra parte, el demandante debera garantizar 

el posible cumplimiento de la obligacién mediante fianza que sea suficiente 

para evitar perjuicios ai otro contratante mientras se resuelve la 

controversia,
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En lo referente a nuestro Derecho del Trabajo hemos demostrado que la 

clausula rebus sic stantibus esta inmersa en toda relacién leboral sea 

individual sea colectiva; hemos visto que nuestra Ley Federal del Trabajo 

regula dicha clausula como causal de modificacién de las condiciones de 

trabajo, y eN casos extremos como causa de suspensién o de terminacién de las 

relaciones de trabajo. 

Tanto la modificacién como la suspensién y la terminacién colectiva de 

las condiciones de trabajo, dan origen a los llamados conflictos de orden 

econdmico, mismos que deben ser solucionados siguiendo el procedimiento 

establecido por la propia Ley; dicho procedimlento se encuentra regulado en el 

capitulo XIX de la Ley Federal del Trabajo bajo el titulo de Procedimientos de 

los conflictos colectivos de naturaleza econémica. 

Debewos informar que dicho procedimiento resulta en la practica 

inoperante, ya que si un patron inicia un conflicto de este tipo, el sindicato 

simplemente procede a emplazar a huelga, y el patrén se queda sin conflicto y 

con la huelga.Ya que por disposicion expresa de los articulos 448 y 902 de la 

Ley Federal del Trabajo, cualquier emplazamiento a huelga suspende la 

tranitacién de los conflictos de orden econdmico, y por lo mismo, este 

procedimiento nunca es usado por los sindicatos de trabajadores para lograr la 

modificacidn de las condiciones de trabajo. 

Debido a este motivo (1a inoperabilidad practica en la tramitacién de 

los conflictos de orden econémico},las grandes empresas y sus sindicatos 

respectivos han modificado las condiciones de trabajo sin la intervencién de
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las Juntas de Conciliacion y Arbitraje; como lo demuestran los Uamados planes 

emergentes implantados en la industria autonotriz. 

Por esta causa, creemos necesario la derogacién de los articulos 448 y 

902 ya que al permitir que una de las partes pueda paralizar la accién de la 

justicia, contraviene uno de los principales motives que dierén origen a la 

creacién de nuestra Ley Federal del Trabajo : Alcanzar justicia rapida y 

expedita en materia laboral, Por otra parte, consideranos que estos 

articulos, violan en perjuicio de la parte patronal, su derecho de audiencias 

ya que, al suspender dicho procedimiento, no les es posible presentar las 

pruebas necesarias que acrediten su Derecho. 

Ademas creenos que el simple emplazamiento a huelga radicaliza las 

posiciones de anbas partes imposibilitando la Libre renegociacién, ya que se 

encuentra latente la suspensién de las labores en la empresa; cosa que no es 

deseada ni por el patrén ni por los trabajadores. Por otro lado,creemos que 

@§ positivo la creacién de planes emergentes que modifican las condiciones de 

trabajo en uma empresa para adecuarlas a las nuevas condiciones econdmicas y 

asi evitar el cierre de fuentes de trabajo; pero dichos planes deberan constar 

pot escrito y depositarse un ejemplar en la Junta de Conciliacién y Arbitraje 

que le corresponda para vigilar su estricto cumplimiento y evitar que puedan 

lesionarse derechos de los trabajadores.
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CONCLUSIONES 

Primera.-La teoria de la imprevisién, tiene su origen en el Derecho 
Romano; donde por vez primera es regulado el caso fortuito y la fuerza nayor 

coto causa de inejecucién de las obligaciones sin responsabilidad para la 

parte afectada. 

Segunda.-No se puede establecer con exactitud cuando y por quien fue 

elaborada le Clausula rebus sic stantibus, pero podemos afirmar que tuvo su 

maximo florecimiento con el Derecho Canénico, al triunfar las ideas de la 

doctrina Cristiana. 

Terceta,-No existe contradiccién alguna entre el principio pacta sunt 

servanda y la clausula rebus sic stantibus, Ya que el primero tlene su campo 

de aplicacion en el enfoque del contrato Ley;en cambio la clausula, se ubica 

dentro del contrato como relacién contractual. 

Cuarta.- El fundamento de la clausula rebus sic stantibus se encuentra 

eh el principio de la buena fe, mismo gua debe imperar en el cumplimiento de 

los contratos, 

Quinta.-E1 cédigo civil para el D.F., no se pronuncia ni a favor ni en 

contra sobre la admisién o de la clausula, sin embargo existen elementos en 

nuestro sistema juridico que posibilitan la aplicacién de la cléusula,
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Sexta.-La alteraciOn grave de las circunstanclas bajo las cuales se 

celebré el contrato,ocasiona el desequilibrio de las prestaciones entre las 

pattes;provocande que la relacién contractual pierda su finalidad practica. 

Septima.-Los efectos que acarrea la clausula rebus sic stantibus son de 

modificacién de la relacién contractual y en casos extremos produce la 

terminacion de la misma. 

Octava.-La cléusula rebus sic stantibus por ser wn principio 

moral encuentra en el Derecho del Trabajo un campo idoneo para su aplicacién. 

Noveng.-La Suprema Corte de Justicia de nuestra nacién ha reconocido la. 

aplicabilidad de ia clausula en nuestro sistema juridico. 

Decima.-La clausula rebus sic stantibus se encuentra implicita en toda 

relacién laboral que ampata nuestro sistema juridico. 

Decimeprimera.-Es de vital importancia que nuestro sistema juridico 

reguie de manera expresa la aplicabilidad de la clausula rebus sic stantibus, 

para lograr mantener el equilibrio y la justicia en materia contractual.
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