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INTRODUCCION 

El hombre en el devenir de los tiempos, ha sido el gran 

transformador de la naturaleza y creador de los valores univer 

sales: la verdad para la ciencia, la justicia para el derecho, 

la bondad para la ética, la belleza para el arte y la santidad 

para la religién, pero, desafortunadamente, algunos toman con- 

ductas contrarias a dichos valores, por lo que para que perma— 

nezca la cultura y la sociedad en que se desarrolla el hombre, 

es necesario que se norme su conducta y resuelvan sus confic-- 

tos por medio del derecho, y dentro de éste, encontramos una - 

de sus instituciones m&s nobles. “La remisi6én de la deuda", de 

ah{ la relevante importancia de su an&lisis jurfdico que es el 

tema de esta tesis. Parece inevitable que la obra de cada per 

sona, por modesta que sea, debe llevar aquello que represente- 

el signo vital de La existencia de su autor, y en este caso el 

de todas aquellas personalidades que de una manera u otra ayu- 

daron a la realizaci6én de este trabajo por le que de antemano- 

les agradezco sus bondades, también la eleccién del tema es - 

consecuencia derivada de la inquietud que ha despertado en m{- 

el acontecer actual, en que exixten grandes diferencias tanto- 

entre los hombres como entre las naciones, tanto en la reparti 

eién de la riqueza como en la imparticién de la justicia. 

Por ello hemos tratado de abordar el tema “Analisis Ju- 

ridico de la Remisién de Deuda como forma de extincién de la - 

obligacién"., desde un punto de vista filoséfico, econémico, hu  
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manf{stico y social. 

Abordando en primer término su evolucién histSrica, en- 

los paises donde ha surgido y aplicado, volveremos la vista - 

hacia Roma en la que se aplicé de una forma aitruista en bene- 

ficio del deudor, no sélo de cardcter patrimonial, sino tam- - 

bién moral, ya que perdonando al sujeto, pasivo, el individuo- 

no sélo recebraba su libertad sino la propia vida. 

En la Edad Media, en la que hubo grandes acontecimien-- 

tos cientfficos y jurfidicos, sobre todo en el renacimiento, se 

toman los conceptos romanos y es Acusario el que resume en su- 

gran Glosa, en 1227, el derecho romano, obra de su predecesor- 

Justiniano, quien en su Instituta da una definicién de rewi- - 

si6n de deuda cuyos fundamentos tiene validez hasta nuestros - 

dfas. 

En Espatia, encontramos la remisién de deuda en sus codi 

ficaciones, sus comentaristas incluyen entre los modos de ex-- 

tincidn de Las obligaciones a la remisién de deuda. 

En México, El Cédigo Civil del Distrito Federal, en su 

capitulo denominado “De la remisién de deuda, precisa su con-- 

cepto al siguiente tenor: Cédigo de 1884" “Artfculo 1646: Es 

libre cualquiera para renunciar su derecho y para remitir, en- 

todo o en parte, las prestaciones que le son debidas, excepto-  
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en aquellos casos en que la ley lo prohibe. 

Analizaremos su naturaleza jur{dica, sus caracterfsti-- 

cas y efectos, la compararemos, la diferenciaremos de otras fi 

guras como la compensacién, la condonactén, el caso fortuito, 

la fuerza mayor, la prescripcién extintiva, la rescicién, la - 

renuncia, la solidaridad y el desistimiento unilateral. 

Indicaremos la importancia de la remisién de deuda eu 

otras disciplinas jurfdicas, tales como el Derecho procesal, - 

mercantil, administrativo, penal, familiar, concursal, en la- 

econonmfa; al mismo tiempo haremnos hincapié en su aspecto - 

econémico, filoséfico y social. 

Indiscutiblemente, observaremos que la remisién de deu- 

da implica un sacrificio altruista por parte del acreedor y un 

acto de indudable car&cter social cuando se haga en beneficio-~ 

de un conglomerado de personas, e incluso de naciones. 

HIPOTESIS.- La remisién de deuda como una forma de extincién - 

de la obligaci&n. 

METODO,- Empleamos el Método Cient{fico, mediante el plantea- - 

miento del problema o hipdtesis, compilacién, revisidn biblio— 

grafica asf como la aplicacién del proceso analftico jufidico, 

e, de crftica y sintesis. Llegando a la conclusion. 

 



CAPITULO I 

ANTECEDENTES HISTORICOS DE LA REMISION DE DEUDA 

Roma. 

Edad Media. 

Espafia. 

México. 

 



1.1 ROMA. 

Para llegar a un cabal conocimiento del tema a desarro - 

liar: "An&lisis juridico de la Remisién de la Deuda como una - 

forma de extincién de la obligacién", es necesario remitirnos~ 

al Derecho Romano y analizar algunos conceptos como el de Dere 

cho, Justicia, Obligacién y Remisién. 

“La definicién de ius, por Celso. El Derecho, ius etimo- 

légicamente considerado, viene del latin Directum, Directum - 

es un derivado de rectum, adjetivo verbal de rego-is-ere, rexi 

rectum, que significa regir; directum es también el adjetivo - 

verbal de dirigo-es-ere, direxi, directum, que significa diri- 

gir en linea recta; ius, derecho, deriva del verbo iubeo-es - 

ere, iussi, iusum, que significa mandar, cuya raiz viene del - 

sanscrito ju, ligar. El origen etimolégico de la palabra dere- 

cho nos hace descubrir los conceptos de accién recta y de man- 

dato o precepto” (1). 

Como ya senalamos, es necesario tener en mente los con - 

ceptos que nos aclaren lo que para los romanos significaba la- 

aplicacién del derecho y, para ello también es necesario anali 

zar el concepto de justicia que tenian. 

"No hay duda en que la justicia es, segiin la definicién- 

de Ulpiano, con que se inician las instituciones de Justinia - 

(1) Bravo Valdes Beatriz. Bravo Valdes Agustin. Primer curso - 
de Derecho Romano. Edit. Pax. México. 1983. pp. 22-23. 

   



no", (2) 

DEFINICION DE JUSTICIA.- 

“La voluntad firme y continuada de dar a cada uno lo su 

" 

Definicién de Obligacién.- 

Los romanos dieron de la obligacién una definicién que- 

sigue siendo valida hasta nuestros dias. 

"EL concepto de obligatio. Aunque el corpus iuris no - 

define el derecho real, las instituciones de Justiniano si de- 

finen la obligacién como el iuris vinculum, que necesitate ads 

tringimur alicuis solvendae rei, secundum nostrae civitates iu 

ra", (3) 

Para Eugene Petit, la obligacién traducida del latin es: 

“un lazo de derecho que nos constrifie en la necesidad de pagar 

alguna cosa conforme al derecho de nuestra ciudad." (4) 

La descripcién de obligacién como vinculo jurf{dico es ~ 

acertada, ademas es interesante la relacién entre un acreedor, 

(2) Villoro Toranzo, Miguel. Introduccién al Estudio del Dere- 

cho. Edit. Porrda, S.A. 1966. pp. 205. 
(3) Margadnt S. Guillermo F. Derecho Romano. Edit. Esfinge, - 

S.A. México, D.F. 1965. pp. 308. 

(4) Petit Eugene, Tratado Elemental de Derecho Romano. Edit. - 
Epoca, S.A. México, D.F. 1977, pp. 501. 

 



un deudor y una comunidad que con su sistema legal sanciona el 

incumplimiento. 

Paulo precisa el objeto de la obligacidén, indicdndonos- 

que puede consistir en un dar, hacer o no hacer, segin se ob-- 

serva en la definicién dada por é1. 

“La esencia de las obligaciones no consiste en que nos- 

entreguen alguna cosa en propiedad, o que nos conviertan en ci 

tulares de alguna servidumbre, sino que consiste en que cons-- 

tritian a otra persona, en relacién con nosotros, para que nos- 

entregue algo, o haga algo, o responda de algo”, (5). 

Ahora bien siguiendo a Enneccerus, nos dice que: 

“En el derecho romano, una obligacién existente, conser 

vando su identidad, no podia ser transferida ni a otro acree-- 

dor, ni a otro deudor, ni tampoco alterarse esencialmente en - 

su contenido. Para lograr estos fines econémicos, debfa cons-- 

titufrse, por tanto, una nueva obligacién eptre las personas y 

con el contenido que se desease, lo cual, solo podfa hacerse - 

mediante stipulatio o, segiin el derecho antiguo, por contrato- 

literal, configurdndole con esta constitucién una nueva obliga 

cign (Si se hacia con la finalidad de transformacién, novandi- 

animo), la extincidn de la antigua obligacién. Asf, en el - 

derecho romano, toda modificacién esencial se traduce en una - 

novacién, esto es, la extincién de la deuda existente mediante 

  

(3) Margadant S$. Guillermo F. Op. cit. pp. 307  



constitucién de una nueva obligacién abstracta, que ocupe el - 

lugar de aquella"™. (6) 

Esa idea resulta esencial Para la comprensién de los de- 

rechos primitivos, donde la obligacién es rigurosamente perso- 

nal del acreedor y del deudor. 

Cuando se olvida el origen magico de la obligacién, el - 

deudor sigue, no obstante, bajo la estricta dependencia de su- 

acreedor, que tiene derecho a darle muerte o reducirlo a la es 

clavitud, si aquel no le Paga al vencimiento. 

Cuando se suavizaron los procedimientos ejecutivos, - 

cuando la pena de muerte y la venta como esclavos desaparecie- 

ron, la personalidad de -os obligados, al menos la del acree - 

dor ya no tevo la misma importancia. 

Se empezé a considerar la obligacién como un factor de - 

riqueza. 

Muy Pronto, sobre todo con el desenvolvimiento del co -- 

mercio, que imponia la movilizacién de todos los elementos del 

patrimonio y la simplificacién de las relaciones juridicas, se 

advirtié la utilidad de la transmisién de los créditos. 

Jurisconsultos y pr&cticos utilizaron algunos procedi - 

(6) Enneccerus Kipp. y Wolff. Derecho de obligaciones. T. If - 
vol. I. pp. 1 Buenos Aires, 1950.  



mientos a fin de realizar la transmisién de las obligaciones,- 

para realizar la transmisién de los eréditos, los romanos uti- 

lizaron en primer lugar, la novacién por cambio de acreedor. 

Pero ese procedimiento presentaba diversos inconvenien- 

tes, entre ellos la necesidad de obtener el consentimiento del 

deudor, adem&s no se trataba de una verdadera transmisi6n, ya- 

que, la primera obligaci6n se extingufa con todas sus garan- - 

tfias. 

CONCEPTO DE REMISION.- 

Ahora entraremos a dar algunos conceptos que tenfan los 

Tomanos acerca de la remisién de deuda, segiin algunos autores. 

Segin Eugene Petit, en su tratado de Derecho Romano, - 

nos dice: 

“a.- De las causas que dan una excepcién al deudor. 

I.- Del pacto de remisién. 

517.- Hay pacto de remisién, pactum ne petatur, cuando - 

el acreedor hace remisién de la obligacién al deudor sin em- - 

plear formas solemnes. Basta el simple acuerdo; poco importa- 

que sea expresado oralmente o por carta". (7) 

En cambio, Margadant S. Guillermo F. nos dice de la misién- 

(7) Petit. Eugene, Op. cit. pp. 501  



"3. Esta podfa tomar la forma de una declaracién del acreedor- 

en el sentido de que no reclamarfa el cumptimfento del deudor- 

(pactum de non petendo, que menctonaremos m&s adelante), pero- 

también la de un finiquito, un recibo simulado de pago; la so- 

lemne acceptilatio". (8) 

1.2 EDAD MEDIA, 

“Europa habia dejado atrds el precario dualismo de las - 

primeras décadas que siguieron a la Antigttedad. 

La sintesis histérica que finalmente tuvo lugar fue, - 

por supuesto, el feudalismo. El término exacto -Synthese- es- 

de Marx. La colisién catastréfica de dos modos anteriores de 

produccién -primitivo y antiguo- en disolucién, produjo final- 

mente el orden feudal que se extendi6é por toda Europa medie- - 

val". (9) 

Para unos autores, la edad media empieza con las inva-- 

siones barbaras en el siglo ¥V y se prolonga hasta la cafda de- 

Constantinopla (1453). 

No obstante los medievalistas discrepan sobre sus co- - 

mianzos: algunos pieusan que ias primeras invasiones b4rbaras- 

nz rompteron la infraestructurta de la sociedad romana y creen- 

$8) Margadant S, Guillermo F. Op. cit. pp 374. 
7) Perey, Anderson, Transicicnes de la Antiguedad al Feudalis 

mo. Editores Siglo XXxI. 1979. pp 12 y 127.  



que serfa més correcto prolongar la Edad Antigua hasta el si-- 

glo IX, cuando las segundas invasiones acabaron con la antigua 

organizacién polftico~econémica, sigios VIII y IX. 

Los tiempos medievales se subdividen a gu vez en: La - 

Alta Edad Media y la Baja Edad Media. La primera se caracteri 

za por una contraccidén econémica general y un retroceso a un - 

regimen de economfa agro-pecuaria: coincide con la Llamada pri- 

mera edad feudal. Convencionalmente se prolonga hasta 1050. 

La BAja Edad Media se inicié con un perfodo de expan- - 

sién econSmica, siglos XII y XIII, y finalizé con la crisis ge 

neral de los siglos XIV y KV. 

La Edad Moderna se inicié en el siglo XVI con una gran- 

expansién comercial, precedida de espectaculares descubrinien- 

tos geogrdficos, y finalizé en el siglo XVIII con la subida al 

poder de la clase burguesa en algunos pafses, enriquecida mer- 

ced a la nueva conyuntura,. 

“La Edad Contempordnea abarca desde la Revolucién Fran- 

cesa hasta nuestros dias y se caracteriza, en general, por la 

aparicién en la escena pol{tica de una nueva clase, el proleta 

riado, del desarrollo de los uacionalismos y de la democracia- 

polftica, la aparicién de los totalitarismos fascistas y los - 

regimenes socialistas y una gran expansién de la cienctay dela  



técnica". (10) 

Para darnos una somera idea de los hechos afs relevan-- 

tes que acontecieron alrededor del panorama jurf{dico de la - 

edad media, nos ilustra Guillermo F,. Margadant: 

“Glosadores y comentaristas. Lo mejor que produce la — 

ciencia jurfdica Barbara que encontramos en esta mezcolanza es 

ei derecho Longobardo, que florece durante los siglos XK y XI - 

con la Escuela de Pavia, y culmina en la Expositio, inteligen- 

te comentario del derecho longobardo, 

En el siglo XII, el centro de la cultura jurfidica Longo 

bardo se trasladd desde Pavia a Bolonia, y es precisamente den 

tro de esta escuela donde renace para occidente el derecho Jus 

tinianeo, que proato anularfa, con su creciente autoridad, tan 

to ‘al. derecho Longobardo, como el Breviario o el Codex de Teo- 

dosio". (11) 

DERECHO GERMANICO.- 

"5. Pero los llamados libros de derecho (Rechtsbucher)- 

de los siglos XIII y KIV, compilaciones privadas con caracter- 

esencialmente territorial {(y feudal), tuvieron hasta clerto - 

punto un efecto unificador, cuando se impusieron también en - 

(10) Diccionario Enciclopédico Salvat Universal. T..VIII: pp. 248~ 
(11) Margadane S$ Guillermo F. Op. cit. pp. 81  
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parte la misién de exponer el derecho de aplicacién general. 

Especialmente el Espejo de Sajonia compuesto entre 1220 

y 1250 por EIKE VON REPROW (un escabino de la comarca de Seri- 

mont entre el Elba, Saale y Malde), que, para su tiempo, consti 

tufa una expesiciédn admirable del derecho territorial y feudal 

de Sajonia, alcanzé un gran predicamento, llegando a tener en- 

el sigio XV en el norte de alemauia la importancia de una fuen 

te subsidiaria del derecho. 

Siguidle en el sur de Alemania "El Espejo del Pueblo - 

Aleman", 

Bosteriormente el pequefio “Derecho Imperial" (Das “Klei 

ne Kaiserrecht"), un libro de derecho, cuyo origen est4 en Fran 

conia. Y los derechos municipales especialmente el de Magde-- 

burgo”. (12) 

1.3. ESPANA. 

FORMACION DEL DERECHO POSITIVO EN ESPANA.- 

El nombre de “Derecho Espafiol".- Cabe hablar de un Dere 

cho de Espafia, pues en todo tiempo sobre el territorio peninsu 

lar, y, desde Ourique o Montesclaros, sobre ese mismo territo- 

rio menos Portugal, y, desde 1705, han regido unas normas jurf 

(12) Enneccerus-Kipp-Wolff. Tratado de Derecho Civil, T. I-lo. 

Edit. Casa Bosch. Barcelona, 1931. pp. 5  
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dicas, por lo que cabe hablar de un Derecho Espanol. 

El derecho vigente en cada &poca en la Penfnsula entera, 

o en la Peninsula disminuida de su parte no eapafiola, est& in- 

tegrado por elementos aborigenes, coloniales, mAs afin romanos 

y GermAnicos. (13) 

Ya en el C&Sdigo Espafiol de 1880, encontramos la regla-- 

mentacién de los contratos: 

En su "Capftulo II. De los requisitos para la validez - 

de los contratos,. 

Seccién Primera.- De la ecapacidad de los contratantes,. 

Artfculo 1201.- Pueden contratar todas las personas que 

no estuvieren declaradas incapaces por las leyes". (14) 

DERECHO RELATIVO A LAS OBLIGACIONES.- 

"891, Obligacién.- Obligacién es geréricamente, todo - 

vinculo moral de la conducta; obligacién jurf{dica, todo vincu- 

lo jurfidico: en sentido histérico, dentro cel tecnicismo, aqui 

poco preciso del Derecho. Obligacién es el vinculo de derecho 

por ei cual una persona puede exigir de otr2 una prestacién".- ~ 

(13). 

(i3) “Moneva Puyol, Juan. Introduccién_ al Derecho Hispanico. - 

Edit, Labor, S.A. Barcelona Espafia. pp. 14 

(14) Cédigo Civil de Espafia. 1880. Madrid Espaiia. 
(15) Moneva, Juan y Purol. Op. cit. pp. 214.  
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“Los comentaristas espafioles, clasifican los modos de - 

extincién de las obligaciones en: generales, esto es, Las que- 

son aplicables a todas las obligaciones, como el pago, la com- 

pensacién, la confusi6n de derechos, la remisién, la novacién, 

el mutuo disenso, la rescisiédn y la prescripcidn: y en especia 

les o solamente aplicables a determinadas obligaciones, como < 

el plazo, la condicién resolutoria, la muerte de los contrayen 

tes y la pérdida de la cosa". (16) 

Hacemos el comentario a los artf{culos del Céddigo Espa-- 

fiol en los siguientes términos: 

“La condonacién, remisién, perdén o quita, es la libera 

cién total o parcial que el acreedor hace a favor del deudor ~ 

de la prestaci6n debida por este", (17) 

1.4 MEXICO, 

LOS MEXICAS. 

La m&s alta autoridad desde el punto de vista jurfdico- 

era el Tlatoani y le correspondfia la funcién maxima de juez v- 

era €1 quien promulgaba las leyes. Se encontraba acompafiado - 

de consejeros con facultades limitadas. 

(16) Munoz, Luis. Comentarios a_los Cédigos Civiles de Espaia 
e Hispanoamérica. Ediciones Jurfdicas Herrero. México, ~ 
D.F. 1953. pp. 627 

(17) Idem. pp. 638  
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Los tribunales se dividfan en funcién de su competencia, cuan- 

tf{a, territorio y el lugar que la persona ocupaba dentro del - 

funcionamiento estatal. 

El derecho que hoy llamariamos privado se ocupaba de re 

gular cuidadosameate las relaciones famtijares, la transwuisi6n 

de la propiedad, y las transacciones comerciales. (18) 

Esta situacién prevalecié, hasta la llegada de los con- 

quistadores, que introdujeron a la Nueva Espafia el nuevo orden 

jurfdico, que significé la aplicacién del derecho castellano. 

“La estructura del gobierno temporal y espiritual de - 

las indias, hasta el siglo XVII, quedd plasmada en dos grandes 

obras: La Polftica Indicana de Juan de Solorzano Pereyra, in-- 

presa en 1647 y que tuvo cardcter doctrinario, y la Recopila-- 

eidn de las Leyes de los Reynos de Indias de 1681". (19) 

LA NUEVA ESPANA Y EL MEXICO INDEPENDIENTE.- 

Los antecedentes histéricos, nos dardn luz para enten~=+ 

der como el derecho romano tuve una gran influencia en ka ela- 

boracién de las nuevas leyes, as{ como en nuestra jurispruden- 

cia. 

(18) Gonzalez, Maria del Refugio. Introduccién al Derecho Mexi 
cano, UNAM 1981. pp. 16. 

(19) Gonzdlez, Idem. pp. 33  
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"Las compilaciones que se aplicaron en la Nueva Espa~- 

pa, tales como la Nueva y Novisima Recopilactén, 

Algunos preceptos que aparecen en las leyes de Indias - 

acusan también la inspiraci6én del origen romano. 

Después de la Independencia se siguieron aplicando en - 

México las leyes espafoles y las Siete Partidas fueron el tex- 

to principal de las leyes en vigor, hasta la promulgaci6n del~ 

Cédigo de 1870". (20) 

"El afio de 1883 es sumamente importante, ya que por de- 

creto de 15 de diciembre se transfirié a la jurisdiccién fede- 

tal la materia mercantil, quedando abierto el camino para uni- 

ficarla en toda la repiblica. 

En el afio de 1884 se promulgaron tres cédigos: el Civil, 

el de Comercio y el de Procedimientos Civfles del fuero comin. 

La reforma de la legislacién en estas materias habia sido auto 

rizada por el Congreso en Diciembre de 1883, y se llevé al ca- 

bo por el Ejecutivo". (21) 

(20) Bravo Valdes. Beatriz, Agustin, Bravo Gonz4lez. Op. cit.- 

pp. 105, 

(21) Gonzalez, Maria del Refugio. Op. cit, pp. 84  
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2.1  CONCEPTO DE OBLIGACION. 

Para efectos de conocer como se aplicaba en el derecho- 

romano la remisi6én de deudas, es necesario llevar a cabo un —- 

breve anflisis de lo que para ellos era la obligacién, ya que- 

esta institucién fue una de las més avanzadas en el derecho y- 

que afin en nuestros dias tiene vigencia, y por lo consiguiente 

también lo fué la extincién de las obligaciones, y dentro de - 

estas se encuentra la remsién de deuda, con sus efectos jurtdi 

cos, econémicos y sociales, 

Por lo que nos vemos en la necesidad de estudiar las - 

rafces etimolégicas de obligacién: 

Segin el diccionario de la Lengua Espaiola: 

"Obligacién. (Del lat. obligario, -opis} F. Imposicién 

o exigencia moral que debe regir la voluntad libre. 

2. Vinculo que sujeta a hacer o abstenerse de hacer una 

cosa, establecido per precepto de ley, por voluntario otorga-- 

miento o por derivacién recta de ciertos actos". (22) 

Joaquin Martinez Alfaro cita en su obra la siguience -~- 

raiz: “Obligacién significa atadura, viene del prefijo ob que- 

significa a alrededor y, la terminacién ligacién, lo que signi 

(22) Diccionario de la Lengua Espaficola, Edit. Espafla-Calpe, —- 

S.A. tomo IV. pp. 957.  
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fica atar por alrededor". (23). 

Por lo expuesto en el cap{tulo I, en donde hemos dado - 

los conceptos cl&sicos de obligacién, daremos ahora las defini 

ciones dadas por los tratadistas modernos. 

El maestro Rojina Villegas Rafael, nos da el siguiente- 

concepta: 

"Podrfamos decir que los tratadistas modernos definen - 

la obligacién como una relacién jurfidica por virtud de la cual 

un sujeto llamado acreedor, estd facultado para exigir de otro 

sujeto denominado deudor, una prestacién o una abstencién". —- 

(24). 

Continuando con nuestra temdtica, para Beatriz Bravo - 

Valdés y Agust{n Bravo Gonz4lez: 

{La obligacién es un vf{nculo de derecho que nos constri 

fie en la necesidad de pagar alguna cosa, segtin el derecho de - 

muestra ciudad". (25) Esta es la clasica traduccién de la de- 

Zinicién romana, dada en idioma latin, 

(23) Martinez Alfaro, Joaqu{n. Teorfa de las Obligaciones. - 
Edit. Porrua, S.A. México, D.F. 1989. pp. 3. 

(24) Rojina Villegas. Rafael. Compendio de Derecho Civil. Edit. 

Porrua, S.A. 1985. T. III. pp. 9. 
(25) Bravo Valdés, Beatriz y Agustin Bravo Gonzalez. Op. cit.- 

pe. 19.  
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Margadant S. Guillermo ¥., nos dice "La obligacién es - 

un vinculo jurfdico entre dos o wis personas, de las cuales - 

una o wés (sujeto activo o sujetos activos) est&4n facultados - 

para exigir de otra, u otras, cierto comportauiento positivo o 

negativo (dare, faecere, praestare, nou faecere, pati) mien- - 

tras que el sujeto o sujetos pasivos tienen el deber jur{dico- 

de observar ese comportamfento", (26) 

Para el maestro Bejarano Sa4nchez Manuel el concepto de 

obligacién es el siguiente: 

"La necesidad jurfdica que tiene la persona llamada deu 

dor, de conceder a otra llamada acreedor, una prestacién de - 

dar, de hacer o de no hacer". (27) 

En el Derecho Italiano, Messineo la define: 

“Por obligacién, o relacién obligatoria, debe entender- 

se, en efecto, una relacién entre dos sujetos (al menos), en - 

virtud de lo cual uno de ellos (deudor; llamado a veces, promi 

tente) queda obligado, esto es, sometido a un deber, o compro- 

metido frente al otro (acreedor llamado, a veces, estipubkanote) 

a cumplir una prestacién o sea, a desarrollar una actividad de 

terminada (comportamiento) patrimonialmente valorable; y se - 

atribuye al acreedor un correspondiente poder, que consiste en 

(26) Margadant S, Guillermo F. Op. cit. pp. 308. 

(27) Bejarano Sanchez, Manuel. Obligaciones Civiles. Edit. Mar 
la México, D.F. 1984. pp. 7  
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la pretencién de la prestacién". (28) 

El concepto alemdn de la obligacién es el siguiente: 

“La obLigacién o derecho de crédito es el que compete a 

una persona, al acreedor, contra otra persona determinada, el- 

deudor, para la satisfacct6n de un interés digno de proteccién 

que tiene el primero". (29) 

“En Espafia el tratado de las obligaciones constituye el 

libro III del Cédigo, con el t{tulo *De las obligaciones y con 

tratos*, titulo ildgico, pues el contrato es uno de los varios 

modos de obligarse, 

Obligacién es, genéricamente, todo vinculo jurf{dico: en 

sentido histérico, dentro del tecnicismo, aquf poco preciso, - 

del derecho. Obligaci6n es el vinculo de derecho por el cual- 

una persona puede exigir de otra el cumplimiento de una presta 

eién". (30) 

Finalmente, por nuestra parte, daremos el siguiente con 

cepto: 

La obligacién es un vinculo jurfdico por el cual las - 

personas como acreedoras, constrifien o exigen una determinada- 

conducta positiva o negativa a otras personas denominadas deu- 

(28) Messineo, Francesco. Manual de Derecho Civil y Comercial. 
T.IV. Ediciones Jurfdicas Europa-América. pp. 3 

(29) Eneccerus Kipp y Wolff. T. II. Vol. I. pp. 1 
(30) Moneva y Puyo. Juan. Op. cit. pp. 214 y 215.  
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doras. 

TEORIA DE LAS OBLIGACIONES.-— 

“Cuantas relaciones existen entre los hombres se refie- 

ren a la idea de obligacién, y es en la teorfa de las obliga-- 

ciones donde se hallan las nociones fundamentales de la cien-- 

cia del derecho. A veces se ha intentado aislarla y formar de 

ella una teorfa llamada del acto jurf{dico que, considerado en- 

si mismo, exista con independencia de cuantos caracteres hagan 

relacién a las fuentes o al objete de la relaci6n jurfdica". ~ 

c31) 

2.2 ELEMENTOS DE LA OBLIGACION, 

En todas las definiciones del derecho personal u obliga 

cién se mencionan tres elementos de estructura, o conceptuales 

que son: 

a) Los sujetos. 

b) El objeto. 

c) La relacién juridica". (32) 

Guillermo F. Margadant 3. nos dice: 

Los elementos de la obligacién son, por tanto, uno o -~ 

mds sujetos activos (creditores, rei credendi), uno o mas suje 

T31) Plantol y Ripert. Derecho Civil. T. IV. Las Obligaciones 

1946, Edict. Culcural. S.A. La Habana Cuba. 
(32) Bejarano Sdnchez, Manuel. Op. cit. p. 8  
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tos pasivos (debitores, rei debendi) y un objeto, que segdn —- 

Paulo, debe consistir en un dare, faecere o praestare, alo ~ 

cual ya hemos afiadido en non faecere y el pati". (33) 

Después del an&lisis de diversos autores, hemos llegado 

a concluir que los elementos de la obligacién son: 

1.- Los sujetos. 

2.7 El objeto. 

3.- La relacién jurfdica. 

4.- La patrimonialidad y 

5.- La coercibilidad. 

Para tener una idea de como influyd en nuestras codifi- 

caciones el Cédigo Napoleén, estudiarewos los artfculos rela-- 

cionados con el contrato, ya que en el Cédigo Civil para el - 

Distrito Federal, en su artfculo 1795 nos habla de este. 

Aquellos dos articulos del Cédigo Napoledén dicen lo si- 

guiente: 

EL primero (1102) declara que son elementos del contra- 

to, el consentimiento, el objeto, la capacidad y una causa li- 

cita. 

El segundo art{culo (1131) en que el Cédigo Francés tra 

ta este problema dice: La obligacién sin causa, con una causa- 

(33) Margadant S, Guillermo F. Op. cit. pp. 200-206  
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falsa o con una causa ilfcita, no producirdé efecto legal algu- 

no". (34) 

Si seguimos analizando los artfculos del Cédigo Civil - 

para el Distrito Federal vigente encontramos lo siguiente: 

En su artfeulo 1794, nos habla en su fraccién I del con 

sentimiento y del objeto para la existencia del contrato; en - 

su articulo 1795, nos habla de Las causas de invalidez; en su- 

fracci6én I nos menciona la incapacidad como causa de &stas en- 

su fraccién II, por vicios del consentimiento: en su fraccién- 

III nos indica que el objeto, o su motivo o fin, sea ilicito y. 

en su fraccién IV, noshabla del consentiniento no manifestado- 

en la forma que la ley lo establece. 

Elementos de la obligacién. 

A) SUJETOS, 

El elemento subjetivo lo componen el acreedor y el deu-- 

dor, este elemento es esencial a la obligacién y no puede fal- 

tar, o sea, no puede haber obligacién sin sujetos Porque toda- 

obligacién implica un deber que necesariamente es a cargo de - 

una persona, fisica 0 moral. A su vez y como consecuencia de 

la bilateralidad de la norma jurfdica, todo deber es correlati 

vo de un derecho subjetivo, o sea de una facultad, la que - 

iguailmente sélo puede ser a favor de personas fisicas o mora-- 

(34) Margadant S. Guillermo F. Ob. cit. pp. 7B y 79.  
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les. 

Para el maestro Manuel Befarano SAncherz: 

"El an&lisis de los elementos sujetos. 

Los sujetos son las personas aptas para ser titulares - 

de derechos y resultar obligadas. Para una obligacién bastan- 

dos sujetos: 

1) El que ostenta el derecho subjetivo, el que tiene la 

facultad y recibe el nombre de acreedor o sujeto activo. 

2) El que soporta la deuda, el que tiene el deber corre 

lativo: est& obligado e recibe el nombre de deudor o sujeto pa 

sivo". (35) 

Para el maestro Guillermo F., Margadant S. 

"Los elementos de la obligacién, son por tanto, uno o - 

mis sujetos activos (creditres, rei credendi), uno o mds suje- 

tos pasivos (debotores, tei debendi) y un objeto, que segdn - 

Paulo, debe consistir en un dare, faecere o praestare, alo ~< 

cual ya hemos afiadido en non faecere y el pati". (36) 

Ahora analizaremos las clases de sujetos, segdn Joaquin 

Martf{nez Alfaro: 

(35) Bejarano Sanchez, Manuel. Op. cit. pp. 6 
(36) Margadant S. Guillermo F. Op. cit. pp. 308  
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Clases de sujetos.- 

Los sujetos pueden ser: 

1, Un sujeto activo. 

2. Sujeto pasivo. 

Sujeto activo. 

También llamado acreedor, es el beneficiade con la pres 

tacién: tiene dos facultades a su favor que son: la facultad - 

de recibir y la de exigir. 

La faeultad de recibir consiste en el derecho de rete-- 

ber en su patrimonio lo que recibié a t{tulo de pago. 

La facultad de exigir es el derecho de reclamar al deu- 

dor sea en forma judicial o extrajudicial, el cumplimiento de 

la prestacién que se tiene derecho a recibir. 

Sujeto pasivo. 

Llamado también deudor, es el que debe ejecutar la pres 

tacién que es el objeto de la obligacién, y son dos las presta 

cionues a su cargo: el deber jurfdico y la responsabilidad pa-- 

crimonial para el caso de incumplimiento". (37) 

(37) Martinez Alfaro, Joaquin. Op. cit. pp. 4 y¥ 5  
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EL OBJETO.- 

Es lo que el deudor debe dar, hacer o no hacer. Es el 

contenido de la conducta del deudor. 

Diversas acepciones del vocablo: 

Refiriédose al més comin de los actos jurfdicos (el con 

trato), los juristas indican tres acepceiones para la palabra - 

objeto: 

1, El objeto directo del contrato, que es el de crear o 

transferir derechos y obligaciones. 

2. El objeto indirecto del contrato, que es el objeto - 

de las obligaciones engendradas por €1, y que puede consistir 

en dar, hacer o no hacer; 

3. La cosa misma que se da. 

Acepcién correcta.- 

Creemos que la més correcta es la segunda. 

El maestro que Joaquin Martfnez Alfzro nos dice, ade- - 

mds, que: 

“Las formas de dar y de hacer constituyen una presta-~ - 

cién positiva, a diferencia del no hacer que es ura prestacién 

an” negativa, consistente en una abstencién”. (38) 

(38) Martinez Alfaro, Joaquin. Op. cit. pp. 7  
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Continuaremos con el estudio de los requisitos esencia- 

les del objeto: 

Requisitos esenciales del objeto en las obligaciones de 

dar.- En las obligaciones de dar,:el objéto consiste en la co 

sa cuyo dominio se transmite. Como requisitos esenciales de - 

la cosa sefialaremos los stguientes: a) La cosa debe ser ffisica 

mente posible; b) La cosa debe ser jurfdicamente posible. 

Posibilidad fisica.~ 

La cosa es fisicamente posible cuando existe en la natu 

vtaleza o puede existir. 

Posibilidad jurfdica.- 

El segundo requisito esencial de la cosa objeto del con 

trato es que sea juridicamente posible. Se dice que lo es, - 

cuando esta en el comercio y cuando es determinada o suscepti- 

ble de determinacién jurfdica,. 

En el Cédigo Civil para el Distrito Federal, que actual 

mente nos rige, se sefiala en el articulo 1795, fraccién I7I, - 

que el contrato puede ser invalidado porque su objeto, motivo- 

o fin sean ilficitos. 

Hecho ilfcito es aquel que contraria las normas de or-- 

den ptiblice y las buenas costumbres.  
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Siguiendo el Cédigo Civil para el Distrito Federal, en- 

su art{culo 2011, sefiala que en las obligaciones de dar, la —- 

prestacién de cosa puede consistir: 

I.- En la traslacién de dominio de cosa cierta. 

IIl.- En la enajenacién remporal del uso o goce de cosa - 

clerta. 

III.- En la restitucién de cosa ajena o pago de cosa de 

bida. 

De las obligaciones de no hacer. 

Encontramos, al estudiar diversos autores, que hay una- 

controvertida concepcién, pues mientras que unos afirman que- 

hay una relacién directa o indirecta con la cosa, otros la nie 

gan, 

Para el jurista Joaquin Martinez Alfaro. 

"Las obligaciones de no hacer no tienen relacién con <= 

las cosas, constituyen unicamente una abstencién". (39) 

En cambio el maestro Rojina Villegas no dice al respec- 

“El objeto, per consiguiente, directo de la obligacién, 

es la conducta del deudor, bajo las formas de prestacién o abs 

(39) Martinez Alfaro, Joaquin: Op. cit. pp. 8  
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tencié6n". (40) 

Ahora, Las prestaciones pueden referirse a las cosas, < 

tanto en las obligaciones de dar como en ciertas obligaciones- 

de hacer. Asimismo, las abstenciones pueden tener relaciones- 

directas o indirectas de las cosas. 

Si analizamos el Cédigo Civil para el Distrito Federal, 

apreciaremos en su articulo 2028: 

“Art. 2028.- El que estuviere obligado a no hacer algu- 

ma cosa, quedard sujeto al pago de daiios y perjuicios en caso- 

de contravencién. Si hubiere obra material, podré exigir el - 

acreedor que sea desctruida a costa del obligado". 

Concluiremos, que ademas de estar el deudor obligado a- 

no hacer, deberd pagar dafios y perjuicios. 

PATRIMONEALIDAD.- 

Entraremos al estudio de las diferentes tesis que los - 

juristas sustentan respecto a la patrimonialidad de la obliga- 

eidn. 

Tesis Patrimonialista de la Prestacién. 

Esta tesis se refiere a una corriente doctrinal que con 

(40) Rojina Villegas, Rafael. Op. cit. pp. 16  
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sidera que el objeto de la obligacién jurfdica debe ser valori- 

zado en dinero, dicha corriente la sostuvieron los comentaris- 

tas del CSdigo Napoledn, entre ellos Aubry Rau y Baudry Lecan- 

tineri; ademas se desprende de la definicidén cl&sica de patri- 

monio. El Cédigo Civil Mexicano de 1884 siguié a esta corrien 

te, al disponer en su articulo 1306, fraccién II, que la pres- 

tacién debfa ser valorizable en dinero, o sea, en las obliga-- 

ciones jurfdicas era esencial que su objeto fuera valuado en - 

dinero. 

El maestro Borja Soriano opina que: "Ha sido y es afin — 

muy discutido el problema de si el objeto de la obligacién de- 

be ser susceptible de evaluacién pecunaria”., (41) 

Nosotros nos adherimos a la tesis que sustenta el maes~ 

tro Rojina Villegas: 

“El Cédigo vigente se orienta, en nuestro concepto, den 

tro de la tesis de Ihering; de que el interés que protege el- 

derecho en favor del acreedor, puede ser patrimonial o no pa-~ 

trimonial"., (42) 

RELACION JURIDICA.- 

El concepto relacién implica la pluralidad de personas- 

(41) Borja Soriano. Teorfa General de las Obligacfones. Méxi- 
co. 1939. T. L. pp» 104 

(42) Rojina Villegas, Rafael. Op. cit. pp. 20  
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y por lo que hace a la relacién jurfdica. Esta consiste en la- 

situacién de unién en que se encuentran los sujetos acreedor y 

deudor y, por lo cual el deudor se haya en la necesidad de - 

efectuar una prestaci6én en favor del acreedor, quien a su vez- 

est& facultado para recibir y exigir esa prestacién; por lo - 

que se dice que es una relacién de subordinacié6n,. 

Para Rojina Villegas, existen fundamentos de la obliga- 

toriedad como lo afirma en su obra. 

“Se ensefia en el derecho civil, que es un principio fun 

damental el de la obligatoriedad del contrato. De aquf la nor 

ma segin la cual los contratos legalmente celebrados deben ser 

puntualmente cumplidos (pacta sunt servanda)." (43) 

COERCIBIL TPAD. — 

En este tema analizaremos las dos teorfas que tratan de 

explicar si este elemento es esencial o si, es una consecuen-- 

cia nacida del incumplimiento. 

El maestro Bejarano Sanchez, cita en su obra las dos -- 

doccrinas que tratan la cuestién. 

(43) Rejina Villegas, Rafael. Op. cit. pp. 168. 
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DOCTRINA FRANCESA,.- 

La caracterfstica peculiar de la relaci6én jurfdica es - 

que se traduce en una necesidad de cumplimiento exigible coac- 

tivamente. El deudor debe cumplir su obligacién frente al - 

acreedor, y, si no lo hace voluntariamente, este puede obtener 

el cumplimiento forzado"., (44) 

TEORIA ALEMANA.~ 

Partiendo de las ideas sostenidas originalmente por - 

Brinz (1874) y después por Amira y Gierke, la doctrina alemana 

ha penetrado la naturaleza de la obligacién y sostiene que la 

coaccién no es un elemento de ella, sino una consecuencia de - 

la responsabilidad nacida del incumplimiento de La obligacién. 

Ambas doctrinas son verdaderas. 

2.3 FUENTES DE LAS OBLIGACIONES.- 

Villoro Toranzo sefiala: 

“Aplicada al Derecho, la palabra “fuentes” se usa en - 

sentido metaférico; sugiere que hay que investigar los orfge-- 

nes mismos de donde nace el Derecho, as{ como hay que remontar 

la corriente de un rfo hasta llegar a las fuentes de donde bro 

tan sus aguas". (45) 

(44) Bejarano Sanchez, Manuel. Op. cit. pp. 14 

(45) Villoro Toranzo, Miguel. Op. cit. pp. 155.  
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Por lo tanto, aplicada a las obligaciones, hay que in-- 

vestigar los orfgenes mismos de donde nacen las obligaciones. 

Margadant establece: 

"Las fuentes de las obligaciones son los hechos juridi- 

cos que dan origen a ellas. Gayo ensefiaba todavia a mediados- 

del siglo II, en sus instituciones, que todas las obligacioues 

nacfan de contratos o de delitos. Luego Justiniano, con su ve 

neracién m{stica por el némero cuatro, amplié una vez mas la - 

lista de las fuentes de las obligaciones, sefialando cuatro: —- 

contratos, delitos, cuasicontratos y cuasidelitos". (46) 

En cambio el jurista Joaquin Martinez Alfaro nos dice: 

"La parte relativa a las fuentes comprende el estudio = 

del contrato, de la declaracién unilateral de la voluntad, tla 

gestidén de negocios, el enriquecimiento sin causa, la responsa 

bilidad civil”. (47) 

EL CONTRATO COMO FUENTE DE LAS OBLIGACIONES.- 

” 
Nocién de los contratos.- Eugene Petit nos dice: "que 

en todo contrato hay una convencién, Para tener la nocién - 

del contrato es preciso, pues saber primeramente lo que es - 

una convencién. Ahora bien, cuando dos o més personas se po- 

(46) Nargadant S. Guillermo F. Op. cit. pp. 315 

(47) Martinez Alfaro, Joquin. Op, cit. pp. XXI  
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nen de acuerdo con respecto a un objeto determinado, se dice - 

que hay entre ellas una convencién o pacto". (48) 

En nuestra codificacién se menciona y define lo que es- 

un contrato y las clases de contrato que-hay, asf el Cédigo Ci 

vil para el Distrito Federal en su arti{culo 1793 nos dice: - 

"Los convenios que producen o transfieren las obligaciones y 

derechos toman el nombre de contratos; en su artf{culo 1794 

nos habla de los requisitos para la exisctencia del contrato: - 

‘ en su fracciéa I Consentimiento, y en su fraccién II Objeto 

que puede ser materia del contrato; nos habla de la divisién - 

de los contratos en los siguientes articulos: 

Art{eulo 1835.~- El contrato es unilateral cuando una so 

la de las partes se obliga hacia otra sin que esta le quede - 

obligada. En su artf{eulo 1836, el contrato es bilateral cuan- 

do las partes se obligan reciprocamente. En el artfculo 1837 

nos divide Los contratos en onerosos y Sratuitos. Y en su ar 

t{eulo 1838, nos habla de contrato onerose conmutativo yde - 

aleatorio", 

De la declaracién unilateral de la voluntad como fuente 

de las obligaciones. 

El maestro Bejarano Sanchez indica en su obra que: La- 

(48) Petit Eugene..Tratado Elemental de ‘Derecho Romano. Edit. 
Epoca, S.A, México, D.F. 1977, pp. 317.  
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doctrina mexicana dominante asegura que la declaracién unilate 

rai solo crea obligaciones en los casos especiales sefiaiadus - 

por la ley", (49) 

El maestro Rojina Villegas llega a la siguiente conclu- 

sién: 

“Solo en las obligaciones contractuales, como es légica, 

se requiere el conocimiento y consentimiento del acreedor para 

que nazcan, pues sélo en ellas el acuerdo de voluntades crea -— 

la relacién jurfdica; pero en las relaciones extracontractua-- 

les no se requiere necesariamente que intervenga el acreedor ~ 

para que se constituyan™. (50) 

El Cédigo Civil para ek Estado Libre y Soberano de More 

los da una clasificacién de las fuentes de las obligaciones en 

su articulo 1840. Nos indica que son fuentes de las obligacio 

nes, los hechos y los actos a los que la ley de carécter jurf- 

dico y los cuales est&4n regulados en lo general por los tfru-- 

los II y III, del Libro Primero: en su art{eulo 1922 se refie- 

re a la declaracién unilateral de la voluntad diciendo que se- 

reconoce por este Cédigo como fuente autdénoma de obligaciczres, 

fuera de los casos expresamente exceptuados en el preserte ca- 

pitulo". (51) 

(49) Bejarano Sanchez, Manuel. Op. cit. pp. 179 
(50) Rojina Villegas, Rafael. Op. cit. pp. 200 
(51) CSdigo Civil para el Estado Libre v Soberano de Morelos. 

Edit. Cajica, S.A. Puebla, Pue, México, 1984, pp, 442 y 458.  
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DEL ENRIQUECIMIENTO ILEGITIMO.- 

Para Rojina Villegas debe cambiarse el concepto, ya que 

para 61 deberfa llamarsele. "El enriquecimiento sin causa. 

I.- Significacién del término.- A primera vista parece- 

rd que todo enriquecimiento tlegftimo encierra un hecho ilfci- 

to. Sin embargo, el término “ilegftimo", sélo significa que - 

es sin causa, por lo que es mds correcto emplear esta segunda- 

denominacién". (52) 

ANTECEDENTES ROMANOS.- 

El principio del enriquecimiento sin causa surgié en Ro 

ma, hacia fines de la Repiblica, como una regla moral del Dere 

cho Natural, no de Derecho Positivo. 

El Cédigo Civil para el Estado Libre y Soberanc de More 

los, sigue la denominacidn del maestro Rojina Villegas, ya que 

en el Libro Quinto (De las obligaciones), en su capftclo IV, - 

menciona del enriquecimiento sin causa, y en sus art{czlos del 

1973 al 1980 reglamenta a &ste. 

En cambio en el Cédigo Civil para el Distrito Federal - 

se sigue empleando el concepto de enriquecimiento fleg‘:timo. 

(52) Rojfina Villegas, Rafael. Op. cit. pp. 263.  
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De la gestién de los negocios.- 

"Hay gestidn de negocios cuando una persona administra- 

voluntariamente los negocios ajenos sin habérselo encargado. - 

Resulta de ello una relacién obligatoria andloga al mandato. - 

El gerente, negotiorum gestor, debe rendir cuenta de su ges- —- 

tién al duefio dominus: por su parte, puede hacerse indemnizar- 

por sus gastos", (53) 

Analizaremos ensegtida los elementos de la gestién de. - 

negocios: 

ELEMENTOS DE LA GESTION DE NEGOCIOS.- Marty, sefiala cua 

tro condiciones, en los términos siguientes: 

a) Es necesario en primer lugar, una intromisién del - 

gestor en los negocios del tercero, sea por actos materiales,- 

sea por actos juridicos. 

b) Es necesario, en seguida, que la introwisién haya si 

do voluntaria, 

c) Es necesario también, que el gestor haya realizado - 

actos de intromisién voluntaria sin haber recibido mandato del 

duefio, pues de lo contrario, habria contrato de mandato y no - 

de gestién de negocios. 

(53) Petit Eugene. Op. cit. pp. 447  
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d) Por dltimo se requieren ciertas condictones de capa- 

cidad. 

“Casos excepcionales de gestién por utilidad pGblica." 

(54) 

La gestién surte efectos ain contra La voluntad de su - 

duefio: 

- Para cumplir un deber por causa de interés pGblico - 

(art{culo 1905 del C.C. in fine). 

- Para proporcionar alimentos al acreedor que los nece-~ 

sita (artfculo 1909 del C.C.). 

Para el pago de gastos funerarios (articulo 1909 del Cc. 

c.y". (55) 

En nuestro Cédigo vigente: 

En el Cédigo vigente, el artficulo 1896, nos dice que la 

gestidén no es un mandato y sin estar obligado a ello se encar- 

ga de un asunto de otro, debe obrar conforme a los intereses - 

del duefio del negocio”. (56) 

DE LAS OBLIGACIONES QUE NACEN DE LOS ILICITOS.- 

Concepto: 

"En este order de ideas, el hecho ilicito ~fuente de o- 

(54) Rojina Villegas, Rafael. Op. cit. pp. 257 

(55) Bejarano Sanchez, Manuel. Op. cit. pp. 214 
(56) Rojina Villegas, Rafael. Op. cit. pp. 261  
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bligaciones- es una conducta antijurf{dica culpable y dafiosa,la 

cual impone a gu autor la obligacién de reparar los dafios y en 

gendra a su cargo responsabilidad civil. 0 dicho de otra mane 

ra: hecho ilfcito es la violacién culpable de un deber juri{di- 

co que causa dafio a otro y que responsabiliza civilmente”. (57) 

Pero ahora recordemos las cuatro fuentes justinianeas: 

1. El contrato. 

2. El delito. 

3. El cuasicontrato, y 

4. El cuasidelito, 

Daremos los conceptos de delito y de cuasidelito: 

El DELITO es un hecho humano contrario al derecho y cas 

tigado por la ley. Es un hecho jurfidico, ya que produce un - 

cambio en el mundo del derecho; pero no es un “acto jurfdico", 

ya que el cambio que resulta (el deber del autor del delito de 

sufrir un castigo) no es precisamente el efecto deseado por el 

delincuente. 

El CUASIDELITO es un acto ilfcito, pero que el derecho- 

romano no clasificaba entre los delitos:. Produce una obliga-- 

cién entre el autor ce! acto y el perjudicado (en algunos ca-~- 

gos el denunciante), 

(57) Bejarano Sanchez, Manuel. Op. cit. pp. 221  
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Rojina Villegas sefiala: 

“En el derecho vigente hay delitos penales y civiles, - 

hay también cuasidelitos penales (llamados antiguamente deli-- 

tos de culpa: en la actualidad culposos), y, adem&s, cuasideli 

tos civiles. La clasificacién para estas distintas clases de- 

hechos ilfcitos queda as{: lo. Delito Penal. 20. Delito Civil. 

30. Cuasidelito Penal. 40. Cuasidelito Civil, y 50. Hechos i1f 

citos que no son ni delitos penales ni civiles". (58) 

2.4 MODOS DE EXTINCION DE LA OBLIGACION. 

Son los hechos o actos jurfdicos en virtud de los cua~- 

les una obligacién se extingue. 

Estos actos y hechos por los que una obligacién se ex-- 

tingue sdn variados por lo que existen diferentes criterios pa 

ra su sistematizacién. 

Para el derecho mexicano los modos de extincién de las- 

obligaciones son los siguientes: 

l. El page. 

2. La compensacién,. 

3. La confusién de derechos. 

4. La remisién de deudas. 

C58) Rojyina Villegas Rafael. Op. cit. pp. 289  
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novaci6én. 

mutuo disenso,. 

desistimiento unilateral. 

condicién resolutoria. 

término extintivo. 

muerte. 

pérdida de la cosa. 

osibilidad de cumplir ia prestacién, 

prescripcién liberatoria,. 

nulidad, 

transaccién. 

rescisién. 

revocacién. 

dacién en pago. 

stra legislacién mexicana, se describen les dife- 

de exctincién de Las obligaciones en nuestro Cédi- 

el Distrito Federal en el Titulo Quinto del Li-- 

incién de las obligaciones". Aunque es de notar- 
8 

se que no comprende todos los modos de extincidn de las obliga 

ciones. 

Ll. EL 

Entrar 

obligaciones, 

han emicido d 

PAGO. 

emos al andlisis de este modo de extincidn de las 

dando su concepto y los diversos conceptos que ~ 

iferentes autores.  
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"1. Nocién y efecto del pago, solutio, consiste en la - 

ejecucién de la obligacién, ya tenga por objeto una datio o un 

hecho. Es la causa m&és natural y frecuente, las que las par-- 

tes tienen precisamente a la vista cuando contratan; el deudor 

cumple lo que est4 obligado a hacer, y el acreedor recibe lo - 

que le es debido". Segiin Eugene Petit. (59) 

Para el maestro Rojina Villegas. "El pago es un acto ju 

ridico consensual consistente en el cumplimiento de una obliga 

cidn, de dar, de hacer o no hacer, que se ejecuta con la intea 

cidn de extinguir una deuda persistente". (60) 

El pago se define como la realizacién voluntaria por + 

parte del deudor de aquello a que est& obligado. 

Este cumplimiento de la obligacién se ha de llevar a <= 

efecto de acuerdo con lo pactado o dispuesto y con sujecién, - 

adew4s, a los dictados de la buena fe. 

De acuerdo con el Cédigo Civil para el Distrito Federal, 

el pago es un cumplimiento que consiste en la entrega de la co 

sa, o de la cantidad debida o de la prestacién del servicio - 

que se hubiere promecido. 

Como podemos observar hay diferentes posiciones doctri_ 

narias, en unas se afirma que el pago es un acto jurfdico, pa- 

(59) Pecit, Eugene. Op. cit. pp. 490 
(60) Rojina Villegas, Rafael. Op. cit. pp. 373  
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Ya otras es un hecho jurfdico, para otras es un contrato y pa_ 

ra otros es un acto jurfdico unilateral. 

Formas especiales para el pago, en nuestra legislacién- 

considérense como tales: la cesién de bienes, el ofrecimiento- 

de pago en la consignacién, y la dacién en pago. 

2. LA COMPENSACION. 

Concepto.- Por esta entendemos la extincién simultdnea- 

de dos deudas, hasta por su diferencia (o sea, la cantidad de- 

la mayor, menos la cantidad de la menor), por el hecho de que- 

el sujeto pasivo de la primera es el activo de la segunda y vi 

ceversa. Se trata, pues, de una imputacién recfproca de las - 

que dos personas se deben mutuamente, una debiti et crediti in 

ter se contributio. Nos comenta Margadant. (61) 

Para que procediera la compensacién, era esencial: 

a) Que ambas deudas estuvieran vencidas. 

b) Que ambas deudas tuvieran el mismo objeto genérico. 

¢) Que ambas deudas fueran lf{quidas. 

¢€) Que contra el crédito que se ofrecia en compensacion, 

no existiera ninguna excepcién eficaz. 

En nuestra codificacién se sefiala que tiene lugar la - 

compensacién cuando dos personas reunen la calidad de deudores 

(61) Margadant: S$, Guillermo F. Op. cit. pp. 377  
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y acreedores recfiprocamente y por su propio derecho. 

Aunque como requisitos para que se de la compesnsacién - 

se requiere que ambas deudas consistan en una cantidad de dine 

ro, aqu{ observamos que nuestra codificacién hace referencia a 

que sean cuantificables o que sean de la misma especie y cali- 

dad si fueren bienes fungibles, pero agrega siempre y cuando - 
. 

se hayan consignado en el contrato. 

Adem4s nos sefiala que la compensaci6n no tendrA lugar - 

si una de las partes hubiere renunciado a ella, si fuere por- 

fallo condenatorio por causa de despojo o que si una de lags - 

deudas fuere por alimentos, o si una de las deudas toma su ord 

gen de renta vitalicia, o bien si procede de salario m{nimo o- 

si fuere de cosa que no puede ser compensada por disposicién - 

de la ley o proviniere de cosa puesta en depésito o, por Glei- 

wo, si provienen de deudas fiscales. 

3. LA CONFUSION DE DERECHOS. 

Esta figura jurfidica, se refiere a que cuando en la mis 

ma persona recaen tanto derechos de acreedor como de deudor, se 

exgingue la obligacién, por Légica uno no puede deberse a:{ -< 

mismo, 

En el Cédigo Civil para el Distrito Federal, nos sesala 

que cuando se mezclan dos cosas de igual o diferente especie y  
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no son separables, cada propietario adquirira un derecho pro-- 

porcional a la parte que le corresponda. 

Para el maestro Rafael de Pina, la fuente més frecuente 

y la m&s importante de ia confusién es la sucesién mortis cau- 

sa (en su forma testamentaria y en la legitima), pero no puede 

desconocerse que a ella pueden dar lugar también y la dan, en- 

efecto, todos los actos juridicos en virtud de los cuales es - 

legalmente factible el cambio de la titularidad de los dere- - 

chos. 

Analizando nuestro Cédigo Civil para el Distrito Fede-- 

ral encontramos que hay ciertas restricciones para que no se - 

lleve a cabo la confusién, cuando el que lleva a cabo la mez-- 

cla o hace la confusién de mala fe, pierde la cosa confundida- 

y ademdis se vera, obligado a la indemnizacién de los perjui- - 

cios que haya causado, 

Sefiala nuestro Cédigo que el que de buena fe empled ma- 

teria ajena en todo o en parte, para formar una cosa de nueva- 

especia, hard suya la obra, siempre y cuando que el mérito ar- 

tistico de ésta, exceda en precio a la materia, cuyo valor in- 

demnizard al duefio pero cuando sea a la inversa el duefio de es 

ta hata suya la nueva especie, y tendrd derecho, ademis, para- 

reclamar indemnizacién, pero si la especificacién se hizo de - 

mala fe el duefio de la materia tiene derecho a quedarse con la 

obra sin pagar nada.  
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4. LA REMISION DE DECDA. 

La hipétesis cue se plantea como objetivo de este traba 

jo es: "“Andlisis jurfdico de La Remisién de Deuda como forma- 

de extincién de la Obligacién", durante el desarrollo del mis~ 

mo analizaremos los conceptos fundamentales de esta figura ju- 

rfidica para probar dicha hipétesis, aquf solo sedialarenoe lo - 

que nuestro Cédigo para el Distrito Federal, nos sefiala en el- 

capitulo I1i de la remisién de deuda del titulo quinto.~ Extin 

cién de las Obligaciones, articulos 2209, 2210, 2211 y 2212;-- 

que estipulan. Art, 2209.- Cualquiera puede renunciar a su de 

recho y remitir, en todo o en parte, lag prestaciones que le ~ 

son debidas, excepto en aquellos casos en que la ley lo prohi- 

be, Art. 2210.- La condonacién de La deuda principal extingui 

r& las obligaciones accesorias; pero la de estas dejan subsis— 

tente la primera, Art. 2211. Habiendo varios fiadores solida 

rios, el perdén que fuere concedido sdlamente a’alguno de - 

ellos, en la parte relativa a su responsabilidad, no aprovecha 

a los otros, y Art. 2212.~ La devolucién dela Prenda es presun- 

cién del derecho a la misma prenda, si el acreedor no prueba - 

lo contrario. 

5. LA NOVACION. 

Concepto de nevacién.- 

Etimologfa, ea el diccionario de la Lengua Espafiola en- 

contramos que novaciéa, viene (Del lat. novatio, monis) f. For  
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Accién y efecto de novar. 

Novar. (Del lat. novare tr. For., substicuir una obliga 

ci6én a otra otorgada anteriormente, la cual queda anulada en - 

este acto". (62) 

Para el maestro Rafael de Pina, "NOVACION, Extincién - 

de una obligacién civil mediante la creacién de otra nueva des 

tinada a sustituirla. Constituye uno de los modos de extin- - 

cién de las obligaciones que se encuentra reconocido en todos- 

los cédigos civiles y, naturalmente, en el nuestro para el Dis 

trito Federal". (63) 

En nuestro Cédigo Civil para ei Distrito Federal, nos - 

indica que existe la novacién de contrato, cuando tas partes — 

en @1 interesadas lo alreran substancialmente substituyendo —- 

una obligacién nueva a la antigua. 

Nos sefiala que la novacién no se presume por lo que de- 

be constar expresamente. 

Ademas si la primera obligacién se hubiere extinguido - 

al tiempo en que :e contrajera la segunda, quedard la novacién 

sin efecto, y si la novacién fuera nula, subsistird la primera 

(62) Diccionario d. la Lengua Espafiola, Edit. Espasa Calpe, - 
S.A. Madrid, Espatia. 1970. T. IV. pp. 1136 

(63) De Pina, Rafael, Diccionario de Derecho, Edit. Porrfa, - 
S.A. México. 1965. pp. 388  
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Como modo de extincién de las obligaciones la novaci6én—- 

extingue la obligacién principal y las obligaciones accesorias 

a menos que el acreedor por reserva expresa, impida la extin-- 

cién de las accesorias, que entonces pasan a la nueva. 

En caso de hipoteca o del derecho de prenda de la obli- 

gacién extinguida, el acreedor no puede ejercer estos si los - 

bienes pertenecteren a terceros. 

6. EL MUTUO DISENSO, 

Cuando existe la conformidad de las partes contratantes 

respecto de la resolucién de un contrato,. 

Como ya hemos visto en cap{tulos anteriores uno de los- 

elementos del contrato o de la obligacién es el consentiziento 

para llevarse a cabo, pues bien as{ como este lo crea tanbién- 

lo podrd disolver. 

Aunque algunos autores consideran que este modo extinti 

vo de las obligaciones es propio de los contratos consensuales, 

ya que la regla es igual para todos pues los contratos sé per- 

feccionan con el consentimiento y es condicién de esta institu 

cién que se verifique antes de la consumacién, porque después-— 

seria més que la disolucién de la primera obligacién, la cele- 

vracién de otra nueva. 
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7. DESISTIMIENTO UNILATERAL. 

Es una determinacién unilateral pues el titular del de- 

recho o sujeto activo, con su sola voluntad, de renunciar a su 

facultad de exigir su cumplimiento, es eficaz para extinguir - 

la obligacién, 

En el Cédigo Civil para el Distrito Federal, en su arti 

culo 60. en su segundo pdrrafo nos dice. "Sélo pueden renun-- 

ciarse los derechos privados, pero también enuncia ciertas res 

tricciones, siempre y cuando la renuncia no afecte al interés- 

pdblico o no perjudique derechos de tercero. 

8. CONDICION RESOLUTORIA. 

Concepto.- Al vocablo condicién se le han dado las m&s- 

diversas connotaciones, pero la doctrina considera que condi-- 

cién es “la restriccién que une arbitrariamente la exitencia - 

de una relacién de derecho a un acontecimiento futuro e incier 

to" 

Pero al derecho no le importa un acontecimiento futuro- 

e incierto si no la voluntad de las partes. 

En nuestra codificacién, se semala que una condicién es 

tesolutoria cuando cumplida resuelve la obligaci6én, volviendo- 

las cosas al estado que tenfan, como si esa obligacién no hu--~ 

biere existido.  
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Por lo tanto pone fin a los actos sobre los que reeae,- 

en las obligaciones bilaterales, si una parte no cumple la - 

otra no estAé obligada a cumplir. 

Una vez cumplida la condicién se retrotrae al tiempo en 

que la obligacién fué formada, a menos que por la voluntad de 

las partes o por la naturaleza del acto, deban ser referidas a 

fecha diferente. 

En tanto, que la condicidn no se cumple, el deudor debe 

abstencurse de to acto que impida que la obligacién pueda cum 

plirse en su ~poicunidad, e acreedor puede ejercitar actos - 

conservatorios de su * «4 las condiciones imposibles de - 

dar o hacer, las prohibida por la l_y o que ean en contra de 

las buenas costumbres, anulan la obligacién que de ellas depen 

..- da, as{ como la condiciéa de no hac © una cosa imposible se - 

tiene por no puesta. 

9. TERMINO EXTINTIVO,. 

Es un modo de extincién de las obligaciones, el ac. ce- 

cimiento futuro e inevitable que pone fin al ejercicio del de- 

recho. 

Plazo en nuestro Derecho Civil se usan indetersinaZamen 

te ambos términos, ya que existe sinoninia.  



50 

En el caso del término extintivo, se presenta cuando su 

cede el acontecimiento futuro e inevitable a la que se sujeté - 

la obligaci6n extinguiéndola. 

En cambio el plazo es convencional porque ha side fija- 

do por las partes o de una manera unilateral. 

En cambio el término legal es el que se encuentra deter 

minado en la legislacién. 

También se menciona el término judicial, este tiene su 

origen en un acto de la actividad jurisdiccional, para el cum- 

plimiento de una sentencia, etc. 

Por Gltimo, mencionaremos el término de gracia es el - 

que concede el juez al demandado, cuando obra de buena fe o - 

cuando se allana a la demanda por ejemplo. 

En el Cédigo de Procedimientos Civiles para el Distrito 

Federal en su artf{culo 404 que a la letra dice: “La confesién- 

judicial expresa que afecta a toda la demanda, engendra el - 

efecto de obligar al juez a otorgar en la sentencia un plazo - 

de gracia al deudor después de efectuado el secuestro y a redu 

cir las costas". 

én el Cédigo Civil para el Distrito Federal encontramos 

establecido el o los términos en varios artfculos pero solo -  
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mencionaremos el de caducidad, que se menciona en el art{eule- 

1959 que dice: "Perderf el deudor todo derecho a utilizar el - 

plazo: 

I. Cuando después de contraida la obligacién, resultare 

insolvente, salvo que garantice la deuda. 

Il. Cuando no ctorgue al acreedor las garantfas a que - 

estuviese comprometido. 

III. Cuando por actos propios hubiere disminuido aque-- 

llas garantfas después de establecidas, y cuando por caso for- 

tuito desaparecieren, a menos que sean inmediatamente susticuL 

das por otras igualmente seguras". 

10. LA MUERTE. 

Aunque la mayoria dé los autores se refieren nada mfs a 

la muerte del obligado es menester también referirnos a la - 

muerte del acreedor. 

La muerte del obligado sélo extingue las obligaciones - 

de cardcter personalisimas. 

Las obligaciones que no tienen cardcter de personalisti- 

mas no se extinguen, ya que recaerdn, en el sucesor o suceso-- 

res legftimos y sobre el patrimonio des obligado que ha falle- 

cido.  
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Es de nuestra opinién que igual suerte corre la muerte- 

del acreedor ya que a su fallecimiento, no todas las obligacio 

nes se extinguen, 

Concluimos que la muerte no es una causa de extincién - 

total de las obligaciones sino que extingue algunas relaciones 

obligacionales. 

11. LA PERDIDA DE LA COSA. 

Este modo de extincién de las obligaciones civiles, se- 

encuentra establecida en nuestra legislacién, en el Cédigo Ci- 

vil para el Distrito Federal en su artfculo 2021, nos menciona 

que la pérdida de la cosa puede verificarse: 

I, Pereciendo la cosa o quedando fuera del comercio. 

Il. Desapareciendo de modo que no se tenga noticias de- 

ella o que aunque se tenga alguna, la cosa no se pueda reco~ - 

brar. 

Pero la pérdida de la cosa no debe ser imputable ai deu 

dor, en caso de que la pérdida fue por culpa de &ste, responde 

r4 al acreedor por el valor de la cosa y por datios y perjui- - 

cios. 

En cambio en el p&rrafo L1i del artfeulo 2017 del Cédi 

go Civil para el Distrito Federal nos menciona, "si la cosa se  
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perdiere por culpa del acreedor, el deudor queda libre de la - 

obligacién, asf como en su inciso V que nos dice: "$41 la cosa —- 

se pierde por caso fortuito o fuerza mayor, la obligaci6én que- 

da sin efecto y el duefio sufre la pérdida, a menos que otra co 

sa se haya convenido. 

En el articulo 2018 del Cédigo Civil, se establece lo - 

siguiente: "La pérdida de la cosa en poder del deudor se presu 

me por culpa suya mientras no se pruebe lo contrario", 

12. IMPOSIBILIDAD DE CUMPLIMIENTO. 

Dice un principio de Derecho "NADIE ESTA OBLIGADO A LO- 

IMPOSIBLE". 

En este principio jurf{dico se funda la imposibilidad de 

cumplimiento de la obligacién, por lo tanto es un modo de ex-- 

tincién de las obligaciones. 

En el caso fortuito también se exonera la responsabili- 

dad del deudor, porque el incumplimiento no proviene de su cul 

pa, sino de un hecho ajeno que no puede resistir. 

En su articulo 2111 del Cédigo Civil dispone que: “Na-- 

die est& obligado al caso fortuito, sino cuando ha dado causa- 

o ha contribuido a €61, cuando ha aceptado expresamente esa res 

ponsabilidad o cuando la Ley se la impone"™.  
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En el artf{eulo 1847, del Cédigo Civil menciona: "Wo po- 

dr& hacerse efectiva la pena cuando el obligado a ella no haya 

podido cumplir el contrato por hecho del acreedor, caso fortuL 

to o fuerza insuperable". 

En nuestra legislaci6n se usan indistintamente el con-- 

cepto de caso fortuito y fuerza mayor o insuperable. 

13. LA PRESCRIPCION LIBERATORIA. 

Concepto.- “Prescripcién es un medio de adquirir bienes 

o liberarse de obligaciones, mediante el transcurso de cierto- 

tiempo, y bajo las condiciones establecidas por la Ley". Art.— 

1135 C.c. 

“La prescripcién puede definirse como la institucién de 

orden piblico que extingue la facultad de un acreedor que se - 

ha abstenido de reclamar su derecho durante determinado plazo~ 

legal, a jercer coaccién legitima contra un deudor que se opo- 

ne al cobro extempordneo o exige la declaratoria de prescrip-- 

cién". (64) 

Como podemos observar en nuestra legislacién existen —- 

tanto la prescripcién positiva como la negativa. 

‘sn el TITULO SEPTIMO. De la prescripcién., Capftulo II, 

(64) Bejarano SA&nchez, Manuel. Op. cit. pp. 505  
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de la prescripcién positiva y en su cap{tulo IIf., De la pres 

cripcién negativa que es la que nos ocupa, en el referido Cédi 

go Civil, en su articulo 1158 estipula lo siguiente: 

“La prescripcién negativa se verifica por el sélo trans 

curso del tiempo fijado por la Ley". 

Prescriben en dos aiios: 

Diversas obligaciones, como las de cobro de honorarios- 

el cobro, para objetos vendidos, la accién de duefios de hote-- 

les para el cobro de hospedaje y alimentos, la responsabilidad 

civil por injurias y la responsabilidad civil proveniente de - 

actos ilfcitos, dicha prescripcién se encuentra normada en los 

articulos 1161 y 1163 del Cédigo Civil. 

Prescripcién en cinco afios: 

Las pensiones, las rentas, los alquileres y cualesquie- 

ra otras prestaciones periédicas no cobradas a su vencimiento, 

nos menciona el articulo 1162. 

En el articulo 1164, menciona que prescriben en cinco - 

afios las obligaciones de rendir cuentas. 

14, LA NULIDAD. 

La nulidad para la mayorfa de los autores, es un modo -  
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de extincién de las obligaciones. 

En nuestra codificaci6n esta clasificada como nulidad - 

absoluta y nulidad relativa. 

La absoluta no impide que el acto produzca sus efectos, 

pero estos eran aplicados retroactivamente cuando se pronuncia 

por el juez la nulidad. De ella puede prevalecerse todo inte- 

resado y no desaparece por la confirmacién o la prescripcién. 

La nulidad relativa no reune todos los caracteres enun- 

ciados anteriormente, permite que el acto produzca sus efectos 

Provisionalmente, se produce por la falta de forma establecida 

por la ley, si no se trata de actos solemnes, as{ como el - 

error, el dolo, la violencia, la lesién, y la incapacidad la - 

producen. Artf{culos 2226, 2227 y 2228 del Cédige Civil. 

En el caso de la novacién nos dice es nula si lo fuere- 

también la obligacién primitiva, y si esta fuere nula refirién 

donos a la novacién subsistird la antigua obligaciéo. Arcticu- 

los 2218 y 2219 del CSdigo Civil. 

15. LA TRANSACCION. 

También es considerada como un modo de extincién de las 

obligaciones, se configura como un contrato civil en virttd .- 

del cual las partes, haciéndose reciprocas concesiones termi-  



nan una controversia presente o previenen una futura. 

La transacci6én est& regulada por el arfficulo 529 del C6 

digo de Procedinientos Civiles, que dice: "La accién para pe-- 

dir la ejecucién de una sentencia, transacci6n o convenio judi 

ciales durard diez afios, contados desde el dfa en que se ven-- 

ci6 el término judicial para el cumplimiento voluntario de lo- 

juzgado y sentenciado”. 

16. LA RESCISION. 

Rescindir es dejar sin efecto una obligacién o un con-- 

trato, también se considera por los juristas como un modo de - 

extincidn de las obligaciones. 

En el C&é&digo Civil para el Distrito Federal se estipula 

en el artficulo 1949, “La facultad de resolver las obligaciones 

se entiende implicita en las rec{procas, para el caso de que - 

uno de los obligados no cumpliere lo que le incumbe". 

El perjudicado podrd escoger entre exigir el cumplinien 

to o la resolucién de la oblifacién, con el resarcimiento de - 

daiios y perjuicios en ambos casos. También podré pedir la re- 

solucién atin después de haber optado por el cumplimiento, cuan 

do este resultara imposible". 

Respecto a bienes muebles, no tendrd efecto la resci- -  
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sidn y si esta dependiere de un tercero y este fuera dolosamen 

te inducido a rescindirlo, se tendrd por no rescindido. Art{i- 

culos 1951 y 1952 del Cédigo Civil. 

17. LA REVOCACION,. 

Concepto. La revocacién se refiere a dejar sin efecto- 

una resolucién, un mandato o uma concesién por una declaraci6n 

universal de la voluntad, pero con el requisito de que dicha - 

subsistencia dependa de ella, llenando desde luego determina-- 

dos requisitos legales, que se sefialan en los diferentes ar- - 

ticulos de nuestro Cédigo Civil. 

Asf{ como por ejemplo, las donaciones antenupciales no - 

se revocan por sobrevenir hijos al donante, articulo 226. 

En cambio en las donaciones entre consortes, pueden ser 

revocadas, mientras subsista el matrimonio, cuando exista cau- 

sa justificada para ello, a juicio del juez, Articulo 233 de - 

dicho Cédigo; por ingratitud, Articulo 2370, también nos regu- 

la las restricciones como cuando ia donacién sea menor de dos- 

cientos pesos, cuando sea antenupcial, cuando sea entre consor 

tes y cuando sea puramente renumeratoria, Articulo 2361, inci- 

sos I al IV. 

También nos habla de la prescripcién de la revocacién,- 

en el Articulo 2372, que dice: "La accién de revocacién por -  
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causa de ingratitud no puede ser renunciada anticipadamente, y 

prescribe dentro de un afio, contado desde que tuvo conocimten- 

to el donador. 

18. LA DACION EN PAGO. 

En este modo de extincién de las obligaciones e1 deudor 

hace entrega al acreedor una prestaci6én diferente a la estipu-— 

lada, con el consentimiento del acreedor,. 

En nuestro derecho también se le conoce como la adjudi- 

cacién en pago. 

El Artfculo 2095, del Cédigo Civil para el Distrito Fe- 

deral estipula: "La obligacién queda extinguida cuando el acree 

dor recibe en pago una cosa distinta de la debida". 

CONSIDERACION GENERAL. 

Hemos analizado come punto primordial de nuestro traba- 

jo a la obligacién, figura jurf{dica que en material civil ori- 

gina su efecto principal, la extincién, cumplimiento o satis-- 

faccién. Estudiada; cada una de las formas de extincién, po-- 

dremos apreciar en mayor medida la naturaleza y alcance de la 

REMISION, que siendo de las mas antiguas continiia existiendo - 

en los Cédigos Civil:s como necesidad espontdnea y humana de - 

terminar compromisos del semejante.  



CAPITULO IIE 

LA_REMISION DE DEUDA 

3.1 Concepto. 

3.2 Caracteristicas. 

3.3 Efectos, 

3.4 Modalidades. 
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3.1 CONCEPTO. . 

Para precisar bien el alcance del término, enunciaremos 

algunos conceptos de la remisién de deuda. 

"REMISION. Acto jurfdico en virtud del cual el acreec- 

dor libere al deudor del cumplimiento de una obligaci6én. Per- 

dén de una deuda”. (65) 

Segin el diccionario de la Lengua Espaiola: 

“Remisién (del lat. remissio, -onis) f. Accién o efecto 

de remitir o remitirse". 

Otras acepciones de la palabra remitirse: 

"2,.- Indicaci6n, en un escrito, del lugar del mismo o - 

de otro escrito a que se remite el lector". 

El el mismo diccionario encontramos el concepto de reni 

tir: “remitir. (Del lat. remittere.} tr. Enviar una cosa a - 

determinada persona de otro lugar. 2. Perdonar, alzar la pena, 

eximir o liberar de una obligacién. e. Dejar, diferir o sus-- 

pender. 4, Ceder o perder una cosa parte de su intensidad", - 

(66). 

(65) De Pina Rafael. Diccionario de Derecho. Edit. Porriia, S.A. 

México, D.F. 1965. pp. 443 
(66) Diccionario de la Lengua Espafiola. Edit. Espasa-Calpe, - 

S.A. Madrid, Espafia, 1970. Tomo IV. pp. L145  
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En el Diccionario Encicloédico Salvat, encontramos la 

siguiente defincién: 

La palabra remisién proviene: (Del Lat. remissibilis),- 

y significa: “accién y efecto de remitir o remitirse". (67) 

Como podemos observar hay diferentes acepciones pero lo 

que nos interesa es el concepto juridico, por lo que en segui- 

da analizaremos dichos conceptos. 

Manuel Bejarano la define come: “el perdén de la deuda- 

que el acreedor hace al deudor, con la conformidad de este™ —- 

(68). 

Para el maestro Rojina Villegas Rafael el concepto de - 

“remisién de deuda es el siguiente: "1.- Concepto.- La remisién 

de deuda es el medio liberatorio por excelencia, ya que impli- 

ca un acto jurfdico unilateral o bilateral por virtud del - 

cual el acreedor libera al deudor de su obligacién". (69) 

En el Cédigo Civil para el Distrito Federal, articulo - 

2209, no se da un concepto, solo se sefiala el hecho: “Cualquie 

ra puede renunciar su derecho y remitir, en todo o en parte, - 

las prescaciones que le son debidas, excepto en aquellos casos 

en que la ley lo prohibe". 

(67) Diccionario Enciclopédico Salvat Universal. Editado por - 
Salvat Editores, S.A. Barcelona. 1984. pp. 332 

(68) Bejarano Sanche-, Manuel. Op. cit. pp. 497 

(69) Rojina Villegas, Rafael. Op. cit. pp. 497  
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Concepcién de la remisién de deuda que nos da el Derecho 

Francés, 

"Secci6n L.~- Remisién de deuda. 1304.- Definicién.- La 

remisién de deuda consiste en que el acreedor abandona volunta 

riamente sus derechos. Ese es el G@nico carfcter constante en- 

la remisién de deuda; ser voluntaria del acreedor. Mas adn, - 

en ciertos casos la voluntad del acreedor es supuesta nas bien 

que real". (70) 

El Derecho Espafiol en su CSédigo nos dice lo siguiente:- 

"De la quita o perdén de la deuda. Art{culo 1292. Por quita- 

o remisién de deuda se extingue la deuda cuando el acreedor - 

perdona al deudor lo que éste le debe". (71) 

3.2 CARACTERISTICAS. 

1. Es un pacto. 

2. Es voluntaria. 

3. Puede ser unilateral o bilateral. 

4. Es gratuita y onerosa. 

5. Es una liberalidad,. 

6. Puede ser tdcita. 

(70) Planiol Marcelo. Tratado Prdctico de Derecho Civil Fran-- 

cés. Edit.Cultural. La Habana Cuba. 1927-1952. pp. 640 
(71) Codigo Civil de Espafia, Op. cit. pp. 67  
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1. PACTO. 

“Hay pacto de remisién, pactum ne petatur, cuando el - 

acreedor hace remisién de la obligacién al deudor sin emplear- 

formas solemnes. Basta un simple acuerdo; poco importa que - 

sea expresado oralmente o por carta". (72) 

Hemos dicho anteriormente que los simples pactos - -nuda 

pacta~ no engendran obligacién, al menos civilmente v4lida y - 

exigible, pero el pretor los toma en consideracién como fuen~- 

tes de excepciones como veremos: 

“Més trat&ndose de negocios stricti juris, el pacto de- 

remisién, como no llena los requisitos del contrarius actus, = 

no tiene validez civil, es como si no existiese, y el deudor - 

continua, a pesar de tal pacto, obligado a pagar". (73) 

En el Cédigo Civil para el Distrito Federal, como hemos 

visto nos habla de convenio y de contrato, y como un modo de - 

extincién de las obligaciones la remisién de deuda,. 

Segtin el jurista Bejarano S4nchez Manuel. “Es un conve 

nio, un acuerdo de voluntades para extinguir obligaciones"., - 

(74). 

(72) Petit Eugene. Op.cit. pp. 501 

(73) Sohm Rodolfo. Op. cit. pp. 273 
(74) Bejarano Sanchez, Manuel. Op. cit. pp. 498  
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2. ES VOLUNTARIA. 

Como anteriormente hemos mencionado en el Derecho Pr&c- 

tico de Derecho Francés no dice: “Seccién I.- Remisién de deu- 

da. 1304. Definicién.- La remisién de deuda cousiste en que- 

el acreedor abandona voluntariamente sus derechos. Ese es el 

Gnico car&cter constante en la remisién de deuda, ser volunta- 

via del acreedor. M&s adn, en ciertos casos la voluntad del - 

acreedor es supuesta mis bien que real". (75) 

Nuestra codificacién guarda silencio al respecto. 

3. PUEDE SER UNILATERAL O BILATERAL. 

“Segin Ruggiero, en la remisién puede existir el acto - 

jurf{dico unilateral o bilateral. Generalmente se opina que 

cuando el acreedor perdona la déida # su deudor, existe un - 

acuerdo entre ambos y, por consiguiente, un negocio jurfdico — 

bilateral. Sin embargo, nada impide que el acreedor, por una- 

declaracién unilateral de voluntad, libre a su deudor. Esta - 

tiltima tesis es reconocida por nuestro derecho positivo, dados 

los términos del Artf{culo 2209 transcrito". (76) 

Al pacto de remisién de deuda se le ha designado de va- 

vias maneras, as{, desde los romanos, se le conocfa como: pac- 

tum non petendi, no petatur y pacto de non petendo, en nuestros 

(75) Tratado Prdctico de Derecho Francés. Op. cit. pp. 640 
(76) Rojina Villegas, Rafael, Op. cit. pp. 497  
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dfas se usa como sinénimo de renuncia y viceversa. 

La renuncia es un término muy amplio que se emplea al - 

dar por extinguido un derecho o una obligacién. 

“As{ cabe renunciar a la posesién, a un usufructo, a —- 

una servidumbre, a una hipoteca, a una herencia, a la prescrip 

ci6n adquirida, en general a ‘cualquier derecho, sea cual fuere 

su fuente o su naturaleza, sea real o personal". (77) 

En cambio, el término remisién tiene una acepcién mas — 

estrecha, ya que tnicamente se aplica a los derechos persona-- 

les o de crédito: "asf, pues, la remisién es una especie del - 

género renuncia. Adends, la renuncia puede hacerse en favor - 

de persona indeterminada y la reaisién la hace el acreedor al 

deudor",. (78) 

Ahora bién, como la rezisién de deuda es lecalizada en- 

el capftulo de extincién de las obligaciones, nos remitimos a- 

los antecedentes y damos una idea general de lo que a este res 

pecto pensaban los jurisconsultos romanos. 

Hasta fines de la época republicana, el sinple cumpli-- 

miento no era suficiente para extinguir una obligacién. 

(77) Gutiérrez y Gonzalez, Ernesto. Derecho de Qbligaciones. - 
Edit. Cajica, Puebla, Méx. 1971. pp. 914 

(78) Quintanilla Garcfa, Miguel Angel. Derecho ‘de las Obliga- 
ciones. Editor y Distribuidor Cardenas. México, D.F. 1981 
pp-325  



"Respecto a las precedentes de un negotium bonae fidei, 

basta naturalmente, para extinguirlas aGn en Derecho Civil -con 

eficacis ipso ture-, un contrato de remist6n". (79) 

4. ES GRATUITA U ONEROSA. 

Es gratuito, es un acto de beneficiencia, un acto mati- 

zado por un animus altruista. £1 acreedor dinite su derecho y 

entiende que no recibir nada a cambio, 

Nuestro Cédigo Civil no contempla nada a este respecto. 

Segin Ruggiero, también puede ser oneroso: “puede veri~ 

ficarse para realizar una solutio o para constituir una rela-- 

cidn obligatoria distinta". (80) 

En nuestra modesta opinién, nos edherimos a la tests - 

que sostiene que el pacto de remisién de deuda es a ef{tulo gra 

tuito, 

5. ES UNA LIBERACION. 

Nos remitimos a la definicién que nos da el maestro Ro- 

jina Villegas Rafael: 

"I.- Concepte.- La remisién de deuda es el medio libera 

(79) Sohm Rodolfo On. cit. pp. 272 
(80) Rojina Villegas, Rafael, Op. cit. pp. 497  
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torio por excelencia, ya que implica un acte jurfdico untlate- 

ral o bilateral por virtud del cual el acreedor libera al deu- 

dor de su obligacién". (81) 

“En la remisién de deuda, se hace indispensable la con~ 

formidad del deudor para que la dimisidn del derecho del acree- 

dor extinga el crédito. 

Existe la misma razéu jurfdica en ambos casos: el pre-- 

sunto beneficiario puede repugnar la idea de ser favorecido - 

Por una liberalidad indeseable". (82) 

6. ES TACITA. 

“La remisiéu puede ser t4cita; por ejemplo, cuando el - 

acreedor ha restituido al deudor el escrito que era la prueba- 

del crédito (Paulo. L. 2. pr., y & 1, D.,de pact., IZ, 14). 

520.~ Al caso en que el acreedor hace con el deudor un- 

Pacto de remisién, podemos aproximar la hipétesis en que el - 

deudor se ha obligado por un tiempo o hasta la llegada de una- 

condicién determinada. Sabemos que el plazo y la condicién re- 

solutoria en Derecho Civil, no tenfan sin efecto sobre la obli 

gacién. Pero, en realidad, estas modalidades contienen una re- 

misién ctdcita. El acreedor ha consentido en no prevalecerse desu 

  

(82) Bejarano Sanchez, Manuel. Op. cit. pp. 497  



69 

crédito cuando hubiera vencido el plazo o se realizara la condi 

ci6n. Asf que el pretor permite entonces al deudor rechazar la 

accién por una excepcién de pacto o de dolo". (83) 

La quita nos remitiremos al Derecho Espafiol que en su - 

Cédigo nos dice lo siguiente: 

“De la quita- o perdén de la deuda. 

Art{culo 1292.- Por quita o remisién de deuda se extin- 

gue la deuda cuando el acreedor perdona al deudor lo que este- 

le debe". (84) 

Para el maestro Manuel Bejarano SA&uchez hay una diferen- 

efa entre la remisién de deuda y la quita. 

"423.- Remisién y quita 

El perdén de la deuda puede ser total o parcial. A es- 

te Gltimo se le llama quita". 

El Cédigo Civil para el Distrito Federal en su articulo 

1992, nos dice lo siguiente: "El acreedor que hubiese recibido 

todo o parte de la deuda, o que hubiese hecho quita o remisiéna 

de ella, queda responsable a los otros acreedores de la parte- 

que a estos corresponda, dividiendo el crédito entre ellos". 

(83) Petit Eugene. Op. cit. pp. 501 

(84) Cédigo Civil de Espafia. Op. cit. pp. 67  
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3.3 EFECTOS. 

Al respecto nos dice Rojina Villegas: 

"2.- Consecuencias de la remisién.- Esta extingue la - 

obligacién principal y todas las accesorias “Cart. 2210). En 
cambio la remisién de las obligaciones accesorias no implica - 

la extincién de la Principal. Por este motivo los Artfeulos - 

2211 y 2212 preceptuan: “Habiendo varios fiadores solidarios,- 

el perdén que fuere concedido solamente a alguno de ellos, en 

la parte relativa a su responsabilidad, no aprovecha a los - 

otros". “La devolucién de la Prenda es presuncién de remisién 

del derecho a la misma prenda, si el acreedor no prueba lo con 

trario". (85) 

En cambio para los jurisconsultos romanos los efectos - 

de la remisién extingufa de pleno derecho ciertas obligaciones: 

"a) Las obligaciones naturales, pues justa que la con-- 

vencién que pueda crearlas tenga el poder de disolverlas. (2): 

b) Las obligaciones pactadas de hurto e injuria (3): el acree- 

dor puede dejar perecer estas obligaciones uo ejerciendo su ac 

cién; debe por mayor raz6n, anularlas por uaa manifestacién ex 

presa de su voluntad. En cualquier otro caso, el pacto de re- 

misién sélo da una excepcidn. El deudor debe prevalerse de - 

ella cuando es Perseguizo por el acreedor si no, es condenado- 

(85) Rojina Villegas, Rafael, Op. cit. pp. 498  
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como si no hubiera habido remisién". (86) 

Efectos de la remisién de deuda. 

Excepciones en el derecho romano. 

“Para que pueda defenderse de la acci6én con que acaso - 

se le demanda, el pretor le concedfa la exceptio pacti, de non 

petendo, que infunde especial virtualidad al Pacto de remisién 

en Derecho pretorio. Sus efectos -a diferencia de lo que ocu- 

rre con la acceptilation-, pueden sufetarse a t&érmino 0 a con- 

dici6én y revocarse mediante un nuevo pacto, de tenor inverso - 

al primitivo: pactum de petendo. Contra la exceptio indicada — 

se da entonces la replicatio pacti de petendo, y el antiguo - 

crédito queda repuesto en su pristina validez". (87) 

“Si-la mayorfa de los acreedores de un Wéudor que se en 

contraba en dificultades, estaba dispuesta a conceder una remi 

sién parcial, la minorfa debia ceder. Esta figura que se anun 

cia en situaciones excepcionales. Se ha generalizado en el mo 

derno derecho concursal. Observamos que la figura gemeta, o - 

sea, la concesién de una espera en las mismas circunstancias,- 

también encuentra su antecedente en el derecho romano." (88) 

El tratado pradctico de Derecho Francés se refiere a los 

(86) Petit Eugene. Op. ‘cit. pp. 501 y 502 
(87) Sohwp Rodolfo. Op. cit. pp. 272  
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efectos de la remisién de deuda en los siguientes términos: 

"1312, Efectos.- La remisién de deuda implica su extin- 

cié6én, total o parcial, de modo definitivo o condictonal, con-- 

forme a la voluntad del acreedor. Las garantfaa y los dere- - 

chos accesorios siguen la suerte de la deuda™. (89) 

3.4 MODALIDADES. 

“algunos contratos pueden estar reducides a su m&s gran 

de simplicidad, pueden no contener ningdn elemento que no sea- 

esencial para su existencia, es por lo que se les denomina pu- 

ros, por oposicién a los contratos contraidos bajo una modali- 

dad, esto es, que contienen algin elemento accidental, no nece 

sario para su validez. Las modalidades son maneras de ser es- 

peciales que pueden afectar a la obligacién en su existencia,- 

en su objeto o en su efecuctin; un texto de Paulo las llama - 

causae obligatoniuan: obligatonium fere quattuor causae - 

sunt: autenim dies in fis et auto conditio aut modus aut acce- 

sio, o sea que son cuatro las modalidades de las obligaciones, 

a saber: el término -dies-, la condictén, el modo o carga y la 

accesio o adiectio solutionis gratia", (90) 

Analizaremos cada una de estas modalidades en forma bre 

ve: 

(89) Tratado Prdctico de Derecho Francés. Op, cit. pp. 648 
(90) Bravo Valdes, Beatriz. Op. cit. pp. 63  
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EL TERMINO. 

“La eficacia de la obligacién eat& sujeta al término o- 

plazo si la iniciacién de sua efectos, o su extincién, depende 

de la llegada de un acontecimiento futuro necesario; es decir, 

si la produccién de los efectos del acto, o la resolucién de - 

€stos queda sometida al advenimiento de un suceso cierto y fu- 

turo. El hecho es necesario o cierto cuando forzosamente ha-- 

brA de acaecer. Se llama suspensivo el término del que depen- 

de la iniciacién de la eficacia obligatoria, y resolutorio el 

que resuelve o extingue dicha eficacia". (91) 

CONDICION. 

Continuando con el uaestro Bejarano S4nchez Manuel, nos 

dice lo siguiente acerca de la condicién: 

“La eficacia de la obligacién también puede ser afecta- 

da por la condicién (modalidad semejante al plazo). Sélo que, 

mientras el plazo es un suceso que necesariamente va a llegar- 

cun suceso clerto-, la condicién es un acaecimiento de realiza 

cién contigente (incierta), pues no se sabe si habré de produ- 

cirse o no, y en ello se distinguen". (92) 

EL MoDO. 

“El modus o carga es un gravamen que se impone al bene- 

(91) Bejarano S&uchez, Manuel. Op. cit. pp. 532 

(92) Bejarano SAnchez, Manuel. Op, cit. pp. 539  
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ficiario de un acto de liberalidad; te doy la estatuilla, pero 

quiero que me arregles mi jardin. En un principio sélo hubo - 

sancién moral para el que no cumplfa con la carga; cuando se - 

trataba de un legado, el heredero podia negarse a cumplirlo en 

tanto el legatario no garantizard el cumplimiento del modus. - 

Justiniano dispuso. que quien no cumpliera con la carga podria 

ser constrefiido a devolver lo que habfa recibido sub modos y - 

la adiectio solutionis gratia o accesio, es una modalidad que- 

consiste en la designacién de una persona para que pueda reci- 

bir el pago en lugar del acreedor". (93) 

3.4 MODALIDADES. 

La remisidn de deuda y la quita. 

"Comentario: 

Otro de los modos de extinguirse las obligaciones es la 

quita, remisidn o perddn que el acreedor hace al deudor de to- 

da la deuda o de parte de ella. Es un modo que la ley de Partida 

equipara a la paga y produce sus mismos efectos, a saber, la - 

extincién de la deuda. 

Sélo el acreedor es el que puede perdonar la deuda, u - 

otro con poder suyo, més no el administrador o simple apodera- 

do, porque la quita constituye una especia de donacién, y es-- 

(93) Bravo Valdes, Beatriz. Op. cit. pp. 71  
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tas personas no tienen poder para donar". (94) 

En el derecho Espafiol eacontramos: 

“Desde las Siete Partidas se ocupan de la remisién de - 

deuda en el Tftulo XIV de la Partida Quinta: bajo el rubro: De 

las pagas o de los quitamientos. En la Ley I. “quitamiento,-— 

es quando fazen pleyto al debdor de nunca demandar lo quel de- 

via, et le quita el debdo aquellos que lo pueden fazer. £1 - 

tiene esto grand pro al debdor, porque cuando paga la debda o 

la quitan della, fincan libres el e sus fiadores, e los pefios, 

e herederos, de la obligacién en que eran obligados!” 

La remisién y el perdén judicial. 

“PERDON JUDICIAL.- Remisién por el Srgano jurisdiccional 

de la sancién {mpuesta al infractor de acuerdo con la autoriza 

cién al efecto otorgada, con carActer general, en la legisla-- 

cién penal aplicable, en atenci6én a la poca gravedad del caso- 

y a la escaza peligrosidad del reo". (95) 

La remisién y renuncia. 

“No son términos sinénimos, La renuncia es la dimisién 

voluntaria de cualquier derecho, se renuncta a cualquier dere- 

cho. Cuando se renuncia a un derecho personal (de crédito - 

(94) CéSdigo Civil de Espaiia. Op. cit. pp. 67 
(95) De Pina, Rafael. Op. cit. pp. 386  
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o de obligaci6n, derecho que supone la liga acreedor-deudor) - 

la renuncta -que merece el nombre de remisi6n- implica la con- 

formidad del obligado (se est& disponiendo de su derecho a pa- 

gar y constituye un acto bilateral). 

En conclusién, la remisién es una especia del género re 

nuncia contraida a los derechos personales; toda remisi6n es — 

renuncia wads no toda renuncia es remisi6n de deuda". (96) 

(96) Bejarano Sanchez, Manuel. Op. cit. pp. 498  
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1.- Que haya transcurrido determinado plazo. 

2.- Que el acreedor hubiere observado una actitud pasi- 

va, absteniéndose de reclamar su derecho en la forma legal du~ 

rante todo el plazo. 

3.- Que el deudor se oponga oportunamente al cobro judi 

cial o ejercite una accién para obtener la declaraci6én corres- 

pondiente”. (104) 

En cambio en la remisi6én que es el pacto m4s sencillo ~ 

debe haber acuerdo de voluntades. 

4.6 LA RESCICION Y LA REMISION DE DEUDA. 

Para hacer la distincién entre estas dos figuras jurfdt 

cas haremos un somero estudio-de la rescisién. 

CONCEPTO.- La rescisidén es la resoluci6én de un contrato 

bilateral plenamente vdlido (u otro acto que engendre presta~- 

ciones recf{procas a causa del incumplimiento culpable de una - 

de las partes". (105) 

En el Cédigo de Procedimientos Civiles para el Distrito 

Federal nos habla lo siguiente: 

(104) Bejarano Sdnchez, Manuel. Op. cit. pp. 504 

(105) Bejarano S&nchez, Manuel. Gp. cit. pp. 392  
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"Doctrina.- La acci6n rescisoria ejecutiva, prevista en 

nuestro actual Cédigo Procedimental, es la referente a cuyo - 

ejercicio se encomienda la recuperacién de la cosa vendida, - 

siempre que esté pactada la resolucién en el contrato de com-- 

praventa, por la falta de pago parcial o total. En tal caso - 

el vendedor puede ejfectitar esta acién, previo requisito de - 

efectuar la consignaci6n del precio recibido, descontando de - 

61 el demerito que la cosa haya sufrido durante el tiempo que~ 

la poseyd el comprador. (106) 

También en nuestra legislacién civil encontramos a la - 

figura de la rescisién en sus art{culos z3iu y 2311: del Cddigo 

Civil para el Distrito Federal. 

Diferencias entre la rescisidn y la remisién de deuda: 

Primera.- La remisién es un acto voluntario. La resci- 

sién se da-por incumplimiento culposo. 

Segunda.- La remisién como ya hemos invocado se hace a- 

t{tulo gratuito. En la rescisién hay un beneficio patrimonial. 

Tercera.- En la rescisién deberd estar pactada la reso- 

lucién en el contrato, En la remisién como ya hemos diche es 

un acuerdo de voluntades. 

(106) Obregén Heredia, Jorge. Cédigo de Procedinien-os Civites 

para el Distrito Vederal, Edit. Porria, S.A. 1987, pp. - 
310.  
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4.7 CON LA RENUNCIA. 

CONCEPTO.~ 

"La renunica es la dimisién voluntaria de cualquier de- 

recho. Cuando se renuncia'a un derecho personal (de crédito o 

de obligacién, derecho que supone la liga acreedor-deudor), la 

renuncia -que merece el nombre de remisién- implica la confor- 

midad del obligado (se est& disponiendo de su derecho a pagar) 

y constituye un acto bilateral. 

Seguiremos la tesis del maestro Bejarano S&nchez Manuel 

que nos indica lo siguiente: 

"En conclusiéa, la remisién es una especia del género - 

renuncia caontraida a los derechos personales; toda remisién es 

una renuncia m&s no toda renuncia es remisién de deuda". (107) 

4.8 CON LA SOLIDARIDAD. 

CONCEPTO.- 

“La solidaridad es una modalidad de las obligaciones, ~ 

caracterizada por la existencia de sujetos miltiples que pue-- 

den exigir y/o deben cumplir la prestacifin en su integridad, - 

sea por haberlo convenido as{ o porque la Ley se lo imponga". 

(107) Bejarano S&nchez, Manuel. Op. cit. pp. 498  
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“Sus fuentes.-~ Tenemos as{ que la solidaridad tiene dos 

fuentes: la primera, la voluntad y la segunda la ley". (108) 

En el Cédigo Civil para el Distrito Federal se hace tien 

cién a la fuente de la solidaridad, en su articulo 1988,.- " La 

solidaridad no se presume; resulta de la ley o de la voiuntad- 

de las partes, y en su art{culo 1989 nos dice: “Cada uno de - 

los acreedores o todos juntos pueden exigir de todos los deudo 

res solidarios, o de cualquiera de ellos, el pago total o par- 

cial de la deuda. Si reclaman todo de uno de los deudores y - 

resultare insolvente, pueden reclamarlo de los demSs o de cual 

quiera de ellos. Si hubiesen reclamado solo parte, o de otro- 

modo hubiesen consentido en la divisién de la deuda respecto - 

de alguno o algunos de los deudores, podrdn reclamar el todo - 

de los dem&és obligados, con la deduccién de la parte del deu-- 

dor o deudores libertados de la solidaridad, en su artf{culo - 

1990 nos aclara: "El pago hecho a uno de los acreedores soli- 

darios extingue totalmente la deuda". 

Nos sigue diciendo el maestro Bejarano Sanchez Manuel:- 

“Cuarto.- Los actos liberatorios afectados por cualquier coa~- 

creedor perjudican vy son oponibles a los dewds de su especie:~ 

esto es, si alguno de ellos remite la deuda, o la nova, compen 

sa o confunde, el crédito se extingue para todos". (109) 

(108) Bejarano Sanchez, Manuel. Op. cit. pp. 560 
(109) Bejarano Sdnchez, Manuel. Op. cit. pp. 560  
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Concluimos que la remisién en este caso es un acto libe 

ratorio de la obligacién y que ésta se extiende para todos. 

4.9 CON EL DESISTIMIENTO UNILATERAL. 

CONCEPTO.- 

“Desistimiento de la accién.- El desisctimiento que de - 

su accién hace una de las partes en el juicio entrafia, para la 

contraparte, el derecho de que se dé por concluide el juicio- 

y se suspenda la cramitacién: y el prove{do judicial que recae 

al desistimiento, no es el que pueda dar valor a la renuncia - 

del derecho de accién, sino la votuntad exclusiva de quien ha- 

ce esa renuncia, que no puede encerrar la facultad discresio-- 

nal de perseguir el juicio. Tomo XXKIII. p&g. 28541. (110) 

(110) Obregdn, Heredia. Jorge. Op. cit. pp. 70  
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de la obligacién civil. Partimos aqui, como siempre, de loa - 

conceptos acufiados por el Derecho Civil. La obligacién se con 

cibe como una relacién entre dos personas, de las cuales, una, 

llamada deudor, est& comprometida a realizar una prestaci6n a 

favor de otra llamada acreedor". (117) 

En el Derecho Mercantil Mexicano, nos dice de Pina Vera 

lo siguiente: 

“Escasos preceptos encontramos en el Cédigo de Comercio, 

y demas leyes wercantiles, sobre las obligaciones y contratos- 

mercantiles en general. En los términos de los artfculos 20.- 

y 81 del Cédigo de Comercio, debemos considerar aplicables en- 

esta materia las disposiciones del derecho comin, esto es, del- 

Derecho Civil en cuanto la Llegislacién mercantil nada disponga 

al respecto y no sean opuestas a lo establecido por ella. Es- 

to, es, en materia de obligaciones y contratos mercantiles en 

general, deben aplicarse las mismas normas generales que se - 

aplican en materia civil y que forman parte del Derecho de las 

Obligaciones. Hay que tener en cuenta las recientes disposi-~ 

ciones de aplicacién federal, que tienden a la proteccién del- 

consumidor, La Ley Federal de Proteccién al Consumidor contie 

ne un conjunto de normas que se declaran de orden piéblico e in 

terés social, que tienen el cardcter de irrenunciables para - 

los consumidores, que vienen a modificar algunas reglas genera 

(117) Garriques, Joaquin. Op. cit. pp. 4  
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les relativas a la contrataci6n mercantil, (Art. lo. LFC}"™. - 

(1g), 

Ahora bien, anteriormente habiamos dicho que la Remi- ~ 

sidédn de la Deuda, la condonacién, la quita o quitamiento eran- 

términos usados como sinédnimos, asimismo la quita o quitamien- 

to “se aplicard generalmente a la condonacién hecha al deudor- 

en los juicios universales de concurso o quiebra". (119) 

Adem&s, consideranos que en el Derecho Mercantil debe - 

también de hablarse de Remisién de la Deuda en los Tf{tulos de 

Crédito; veamos por qué: 

“Los titulos de crédito tienen una funcién furidica y - 

una funcién econ6mica, inseparables. Ha dicho Adscarelli, que 

los t{itulos de crédito representan la mejor contribucién del - 

Derecho Mercantil a la economfa moderna. 

Por lo que se refiere a la funcién econémica de los tf- 

tulos de crédito, diremos que el gran desarrolto de ia vida - 

econémica contempordnea tiene como fundamento el crédito que,- 

en sintesis, como afirma Langle, puede explicarse como el con- 

junto de operaciones que suministran riqueza presente a camsio 

de un reembolso futuro. Pues bien, los titulos de crédito sir 

ven fundamentalmente para documentar tales créditos; y esta do 

(118) De Pina Vara, Rafael. Op. cit. pp. 183 y 191 

(119) Muiioz, Luis. Op. cit. pp. 638  
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cumentacién, mediante los tfitulos de crédito, se realiza con - 

estas grandes ventajas: 

a) Por una parte, con seguridad. 

b) Por otra parte, en forma f&cilmente transmisible, lo 

que permite la negociacién del cfédito antes de la fecha en que 

la prestacién consignada en el titulo es exigible. 

Todo ello promueve la circulacién de la riqueza y expli 

ca la importancia de la funcién econédmica de los titulos de - 

erGdito". (120) 

El art{culo 50 de la Ley General de Titulos y Operacio~ 

nes de Crédito establece que: “Son t{tulos de crédito los docu. 

mentos necesarios para ejercitar el derecho literal que en - 

ellos se consigna". 

La Ley General de Tftulos y Operaciones de Crédito men- 

ciona para ejercitar el derecho a la Letra de Cambio, el Paga- 

cvé, el Cheque en sus diferentes modalidades y los seiialados en 

el Titulo Segundo de la misma Ley, como el reporto, el depési- 

to bancario en dinero, etc. 

La Remisién de Deuda se puede dar cuando el acreedor re 

nuncia al cobro del titulo de crédito en los términos del Arti 

(120) De Pina Vara, Rafael. Op. cit. pp. 185 y siguientes.  
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culo 2209 del Cédigo Civil y que hemos hecho alusién anterior- 

mente mismo art{culo que establece “cualquiera, puede renun- - 

ciar a su derecho y remitir, en todo o en parte, las prestacio 

nes que le son debidas excepto en aquellos casos en que la Ley 

lo prohibe’ La aplicacién correlativa al Derecho Mereantil se 

desprende del Artficulo 20. de la Ley General de Titulos y Ope- 

raciones de Crédito que dice: “Los actos y operaciones a que - 

se refiere el artfeulo anterior, se rigen: Fracci6n I¥.=- Por- 

ei Derecho comin, declardndose aplicable en toda la Repiblica, 

para los fines de esta Ley, el. Cédigo Civil para el Distrito - 

Federal. 

Por lo que respecta a la quiebra nos referimos a los se 

fialado por Cervantes Ahumada. (121) 

“Para expresar el estado del comerciante imposibilitado 

patrimonialmente para pagar sus deudas y el procedimiento judi 

cial al cual se le somete, en @spafiol usamos las palabras quie 

bra y bancarrota, en francés faillite y banqueroute, en italia 

no falizmento y bancarrotta y en inglés bankruptcy, Las expre 

siones quiebra, bancarrota y sus equivalentes en otros idiomas, 

en su acepciéa jurfdica, son una adherencia de la época impe-- 

rial espafiola que tuvo acentuado influencia en el derecho con- 

tinental europeo y ain en el derecho inglés. Escriche anota - 

que en las ferias espafiolas, principalmente en la muy famosa - 

(121) Cervantes Ahumada. Derecho de Quiebras. Edit. Herro, S.A 
México, D.F. 1971. pp. !8 y 27  
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de Medina del Campi, acudfan los comerciantes de todas las la- 

titudes y ejercfan su oficio de banqueros, que se llamaban asf 

Porque como dice Joseph de la Vega, iban de "feria en feria - 

con su mesa y silla banca...” 

Cuando un banquero sufrfa quebrantos ¥ quedaba imposibi 

litado para pagar, los funcionarios de la feria hacfan romper, 

p&blicamence y de manera infamante, su banca sobre su mesa, y 

quedaba el banquero imposibilitado legalmente para seguir ac-~ 

tuando en la feria. De ah{ las expresiones de quiebra y banca 

rrota, que se extendieron a otros pafses europeos con la in- - 

fluencia del derecho espafiol. 

Por lo tanto, el concepto jurfdico de quiebra serfa el 

estado o situacién juridica constituida por sentencia judicial 

No existir& quiebra si no existe una sentencia por medio de la 

cual se le constituya. 

No debe confundirse, por tanto, el concepto jurfdico de 

quiebra con el concepto econdmico de la misma. Econémicamente, 

se dice que una persona esta quebrada cuando no puede atender- 

al pago de sus obligaciones, o sea cuando se encuentra insol-~ 

vente, pero, por r:4s profundamente insolvente que se encuentre 

una empresa wercantil, si no se le sujeta al procedimiento de- 

quiebra y se constituye el estado jurfdico correspondiente por 

medio de la sentencia respectiva, no habra, jurfdicamente quie 

bra.  
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“Se llama juicio de quiebra el procedimiento a que se - 

somete a la empresa insolvente, para superar el estado de in-- 

solvenctia de la misma, o para, si ello fuere imposible, liqui- 

dar su activo patrimonial y distribuir el importe de la Liqui- 

dacién o prorrata entre los acreedores". (122) 

Nuestra ligislacién consagra el principio de derecho - 

que dispone que el deudor -persona fisica o moral- responde de 

sus deudas con todo su patrimonio: (art. 2964 Cédigo Civil). - 

Asf normalmente los acreedores podrdén hacer efectivos sus cré- 

ditos en el patrimonio del deudor, en el orden de sus respecti 

vos vencimientos. Sin embargo, pueden presentarse determina-- 

das situaciones anormales, en las que el patrimonio de una per 

sona llega a ser insuficiente para cubrir totalmente sus deu-- 

das y es entonces. preciso procurar la justa distribucién de - 

ese patrimonio entre todos sus acreedores. Esto es, distri- - 

buir el patrimonio insuficiente del deudor equitativamente en-— 

tre todos los acreedores que tengan iguales derechos, respecan 

do desde luego el orden o relacién que la naturaleza especial~ 

de los créditos pueda darles. 

Cuando el deudor tiene la caliddd de comerciante lo - 

aplicable, en aquella situacién, es la Ley de Quiebras y Sus-- 

pensién de Pagos. 

“Precisamente a través del procedimiento dé quiebra pre 

(122) Cervantes Ahumada. Op. cit. pp. 27  
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tende hacerse la distribucién del patrimonio del deudor (que-- 

brado) entre sus acreedores. £1 activo y el pasivo del deudor 

constituye una universalidad tendiente a su liquidacién y a la 

obtencién de la igualdad de trato entre los acreedores no pri- 

vilegiados (par conditio creditorum), lo que implica suprestén 

de la regia, el primero en tiempo es primero en derecho. En - 

virtud del estado de quiebra, el deudor comin es privado de la 

disposicién y administracién de su patrimonio, y tales poderes 

se atribuyen a un 6rgano adecuado. (Brunetti). (123) 

En sintesis, ha dicho Rodrfguez Rodriguez, "Que la quie 

bra hace posible exigir el cumplimiento del debér que tiene el 

deudor de responder con todo su patrimonio frente a todos sus 

acreedores, los que en caso de insolvencia de deudor comin de- 

ben concurrir para recibir unm trato igual, segiin el orden y la 

preferencia que la ley establezca. 

Esto es, “en virtud de la quiebra el patrimonio entero- 

del quebrado responde frente a todos los acreedores conjunta-- 

mente, atendiéndose a la satisfaccién proporcional de los cré- 

ditos mediante un tratamiento igualitario; puede decirse que - 

la quiebra es la organizacién de los medios legales de liquida 

cién del patrimonio encaminado a hacer efectiva coactivazente- 

la responsabilidad personal del deudor insolvente, por la que- 

sus acreedores participan de un modo igual (salvo los legf{ti-- 

mos derechos de prelacién) en la distribuci6én del importe de - 

(123) De Pina. Op. cit. pp. 144  
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la enajenacién de sus bienes, viniendo necesariamente a consti 

tuir entre s{f una comunidad de pérdidas". (Brunetti). 

La Ley de Quiebras y Suspensién de Pagos se inspira en- 

dos principios fundamentales: 

a) El principio del interés piblico. 

La consideracién de que la quiebra no es un asunto de -— 

interés privado, sino de interés social y piblico: esto es, si 

bien los acreedores est&n directamente interesados en la quie- 

bra, no es menos importante y digno de proteccién el interés - 

piblico y social que supone la liquidacién de una empresa mer- 

eantil. La quiebra dice sla exposicién de motivos de la Ley - 

de Quiebras y Suspensién de Pagos- no es un fendmeno econémico 

que interesa s5lo a los acreedores es una manifestacién econd- 

mico-jurfdica en la que el Estado tiene un intérés preponderan 

te y fundamental, 

b) El principio de la conservacién de la ewpresa. 

El legislador, al regular la quiebra tuvo como meta fun 

damental la de conservar la empresa en cuanto representa un va 

lor. La empresa representa un valor objetivo de organizaci6én, 

en su mantenimiento est4n interesados el titular de la misma - 

como creador y organizador; el personal, en su mds amplio sen- 

tido, cuyo trabajo incorporado a la eapresa la dota de un espe 

cial valor, y el Estado, como tutor de los intereses generales  
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(exposicién de motivos de la LQSP). 

Hay que subrayar que la quiebra es un estado jurfdico - 

esto es, que no basta que el comerciante cese en sus pagos pa- 

ra que se le considere en quiebra, sino que es preciso una de~ 

claracién judicial que as{ lo establezca. El artf{culo lo. de 

la Ley de Quiebras y Suspensién de Pagos, entre otros, sefiala-~ 

claramente que la quiebra es un Estado Jurfidico que debe ser - 

declarado judicialmente. 

Ahora bién, veamos algunos conceptos sobre la extincién- 

de la quiebra ya que adentrarnos en este tema nos llevarfa fue 

ra del tema que tratamos consistente en la remisién de la deu- 

da y al efecto lo hacemos de la siguiente manera: 

“La quiebra es un estado jurfdico constituido por sen+= 

tencia judicial, la extincién de tal estado debe también tener 

por base una sentencia. El juez dictard la sentencia extinti- 

va del estado de quiebra, cuando se produzcan los hechos o - 

situaciones que la ley determina que sean causales de la extin 

eidn", (124) 

"El procedimiento de quiebra desemboca normalmente en — 

la liquidaci6én del activo y en el pago de los acreedores con lo 

que resulta de la misma. Este pago puede alcanzar a cubrir el 

(124) Cervantes Ahumada. Op. cit. pp. 105  
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importe total de todos y cada uno de los créditos o ser dnsufi 

ciente para ello, debido a lo cual cada crédito recibe sélo so 

lucién parcial. En el primer caso, se habia de pago fategro;- 

en el segundo, de pago concursal o en moneda de quiebra" (Ro-- 

drf{guez Rodriguez). (125). 

La Ley de Quiebras y Suspensién de Pagos se refiere a - 

la extincién de la quiebra en su Titulo Quinto, Capftulo Prine 

ro. 

Nos referimos concretamente, a la extinci6én de la quie- 

bra por convenio, seccién quinta, por ajustarse en parte al te 

ma que nos ocupa. 

"La obligacién se extingue por el perd6n que -el acree- 

dor concede al deudor, Libertdndolo del debito. El perdén de - 

la deuda puede ser total o parcial, a este Gltimo se le llama- 

quita". (126) 

La remisién total del crédito extingue el Derecho Perso 

nal y acarrea necesariamente la extincién de les derechos acce 

sorios o de garant{a que aseguraban a aquél. 

El artficulo 296 de la Ley de Quiebras y Suspensidn de - 

Pago establece: “En cualquier estado del juicio, terminado el- 

(125) De la Pina Vara, Op. cit. pp. 476. 
(126) Bejarano Sanchez, Manuel. Op. cit. pp. 483 y ss.  



  

108 

reconocimiento de crédito y antes de la distribucién final, el 

quebrado y sus acreedores podran celebrar los convenios que es 

timen oportunos. Aqui en este momento es donde cabe la cele-- 

bracién de un contrato de remisién de la deuda que, en el Bere 

cho de quiebras, es el acuerdo con el conjunto de sus acreedo- 

res, por medio del cual se evita la constituci6n del estado ju 

ridico de quiebra (convenio preventivo) o se extingue la quie- 

bra ya constituida (convenio extinrivo). Serd remisario el - 

convenio que conceda una quita sobre el importe de los crédi-- 

tos. 

En la proposicién del convenio presentado por los acree 

dores o determinado por el juez, serd sometido a votacién defi 

nitiva y necesita reunir las mayorfas, segiin los casos, para - 

que el fjfuez la declare admitida y pueda pasarse al tramite de- 

la aprobacién judicial (Art{iculo 316 de la LOSP). 

£n el siguiente art{culo se establece: "Si el convenio- 

Propusiere pago al contado, no podrd implicar una quita mayor- 

del 25% de los créditos y tendrd que reunir las siguientes ma- 

yorfas: 

I.- De sesenta y cinco por ciente del pasivo, si el di- 

videndo ofrecido fuese igual o superior al treinta y cinco sin 

llegar al cuarenta y cinco por ciento. 

Ii.- Del sesenta y cinco por ciento del pasivo si el di  
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videndo fuese del cuarenta y cinco al cincuenta y cinco per - 

ciento. 

III.- De la mayorfa absoluta del pasivo si el dividendo 

fuese igual o superior al sesenta y cinco por ciento. 

Para la v4lida decisién de la junta, han de concurrir a 

ella, cuando menos, la mayoria absoluta de log acreedores, y - 

votar en favor del convenio un tercio del total de los mismos. 

Si ademas de quita, el convenio Propusiera espera, &ste 

no podrd ser mayor de dos aiios, ni aquélla mayor de un cin- - 

cuenta y cinco por ciento. 

Las mayorfas de capital para la admisién serdnu: 

I.- Del sesenta y cinco por ciento del pasivo, si el di 

videndo ofrecido fuese igual o superior al cuarenta y cinco -~- 

por ciento, sin llegar al sesenta y cinco por ciento, 

II.~ Del sesenta y cinco por ciento del Ppasivo, st el - 

dividendo fuese del sesenta y cinco por ciente al setenta y - 

cinco por ciento. 

III.- De la mayoria absoluta del pasivo, si el dividen- 

do fuese igual o superior al setenta y cinco por ciento. 

El plazo maximo de la espera y la cuantfa winima del di  



videndo estén en la siguiente relacién. 

I.- De cuarenta y cinco a sesenta por ciento de dividen 

da, si la espera no es superior a seis meses. 

IIl.- De sesenta a setenta por ciento de dividendos, si- 

la espera es hasta de un aio. 

III.- De sesenta por ciento en adelante, si la espera - 

es hasta de dos afios. (Art{culos 318 y 319 LQSP). 

La quiebra podr4 ser objeto de todo tipo de convenio en 

favor del acreedor y el deudor podrd gozar de esé-acuerdo de ~ 

un tiempo de espera hasta haber liquidado las deudas contraf- 

das con los acreedores. 

En virtud del convenio, no mediando pacto expreso en < 

contrario, los créditos quedadaran extinguidos en la parte que 

se hubtese hecho remisién al quebrado, adn cuando le quedare - 

algin sobrante de los bienes de la quiebra o posteriormente - 

llegare a mejor fortuna, {Artficulo 356 LQSP). 

La extincién de créditos en virtud del convenio es abso~ 

luta, y no subsistird, por el importe de los mismos, obliga- - 

cidn de ninguna clase, ni serd posible su percepcién mediante- 

la accién civil de daiios, en el procediniénto penal para la ca 

lificacién de la quiebra. (Art{iculo 38 de LQSP).  



En definitiva, el juez dictard la sentencia extintiva - 

del estado de quiebra, cuando se produzcan los hechos o situa+- 

ciones que la Ley determina que sean causales de la extincién. 

COMENTARIO.- Es notoria la importancia de la quita o re 

misién parcial, en la quiebra; es casi obligada, ya que solo - 

reduciendo los adeudos podria el deudor cubrir a todos sus - 

acreedores algo de las prestaciones debidas. En este caso, po 

drfamos considerar a la Remisién como un acto de plena conve-- 

niencia mercantil y econédmica. 

5.3 LA REMISION DE DEUDA EN EL DERECHO FISCAL. 

Anteriormente dejamos una postura sobre la Remisién de- 

deuda y afirmamos que: Remisidn de Deuda es la lLiberacién gra- 

tuita total o parcial que el acreedor hace a favor del deudor- 

de La prestacién debida por éste. Sostuvimos ademas que los - 

términos de remisién y renuncia as{ como condonacién, perdén- 

© quita eran usados como sinénimos. Finalmente dijimos que - 

era una forma de extincién de Las obligaciones. 

Ahora bién, nos toca analizar la Remisién de Deuda en - 

el Derecho Fiscal y lo hacemos siguiendo la postura del Licen- 

ciado Sergio Francisco de la Garza, que nos dice ta Remisioén - 

de la Deuda lo siguiente: 

Antes hagamos las consideraciones siguientes: Adn cuan-  



do existen diversos modos de extinguir la obligactién tributa-- 

ria, el més comin y, adem4s, el normal es el cumplimiento o pa 

go, tal como ocurre en las obligaiones de derecho privado. EL 

cumplimiento reviste diferentes caracteres en las obligaciones 

de dar (relaciones tributarias sustantivas) y en las obligacio 

nes de hacer o no hacer (relaciones tributartas formales), co 

mo lo veremos después. 

Los otros modos de extincién, en los casos en que son —- 

aplicables en materia tributaria, presentan caracter{sticas pro 

pias, como por ejemplo: la compensacién, la confusitén, la re-- 

muncia del acreedor la condonacién), la desaparicién o pérdida 

de la cosa sin culpa del deudor, la consignaci6én, la adjudica- 

cién de bienes mediante subasta y la prescripcién. 

El citado licenctado De la Garza nos dice: “Debe distin 

guirse entre La condonacién de tributos y la condonacién de - 

multas, pues el régimen a que est& sujeto cada uno de estos - 

créditos es distinto. 

La condonacién de tributos sélo puede hacerse a tf{tulo- 

general y nunca particular, porque implicarfa un tratamiento - 

desigual para los contribuyentea y el ejercicio caprichoso del 

poder por parte de los administradores del impuesto. 

En cambio, la condonacién de multas puede hacersé tanto  



en forma general como en forma individual", (127) 

El C&édigo Piscal de la Federacién instituye la condona- 

eién reduceién de cr&ditos fiscales como medio de extincién de 

los mismos. Tal institucién equivale a la remisién de la deu- 

da, que establece e1 C&digo Civil cuando dispone que: “cual- - 

quiera puede renunéiar a su derecho y remitir, en todo o en - 

parte, las prestaciones que le son debidas, excepto en aque- - 

llos casos en que la Ley lo prohibe"™. (Art{eulo 2227). 

El articulo I de la Ley de Hacienda del Distrito Fede-- 

ral publicada en el Diario Oficial de la Federacién, el 31 de 

Diciembre de 1941 dispone: que “la condonacién o reduccién de~ 

impuestos sSlamente podrad concederse por medio de una ley de ~ 

aplicacién general. No se concederd, en consecuencia, condona 

cién o reduccién de impuestos, en ningin caso, en favor de una 

o més personas determinadas", 

El citado ctratadista De la Garza cuando se refiere a la 

condonacién de tributos nos dice: “Berliri escribe que: "a na- 

die puede extrafiar que la condonacién de la deuda impositiva - 

sea una de las causas de extincién que no encuentra carta de - 

naturaleza tratadndose de la Hacienda, ya que esta no puede re- 

nunciar a los impuestos que le son debidos". Comenta el tri- 

butarista italiano que la prohibicién legal que comenta deriva 

(127) De la Garza, Sergio Francisco. Derecho Financiero Mexica 
no. Edit. Porrda, S.A. Méicco, D.F. 1985. pp. 619  
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de la falta de un poder discrecional en la Administracién a - 

los Srganos del Estado, cuando no cumplen funciones legislati- 

vas, no tienen mas misién que la de ejfercitar los derechos del 

Estado y los de las entidades a las que pertenecen, no pu-- 

diendo, por consiguiente, privarles mediante una renuncia de - 

los derechos que les corresponden; de donde se desprende que - 

la inadmisibilidad de la renuncia, como causa de extincién de- 

la obligacitén tributaria, deriva, precisamente de la falta de 

poder de los 6rganos que deberfan efectuarla. Cuando el Esta- 

do considera conveniente renunciar a sus propios créditos tri- 

butarios, tal renuncia viene recogida por una ley", (128) 

El Cédigo Fiscal de la Federacién, en su artfculo 39, - 

establece que el Ejecutivo Federal, mediante resoluciones de ~ 

caradcter general, puede condonar e eximir, total o parcialmen- 

te, el pago de contribuciones y sus accesorios, cuando se haya 

afectado o se trate de impedir que se afecte la situacién de ~ 

algin Lugar o regién del pafs, una rama de actividad, la produc 

cién o venta de productos, o la realizacién de una actividad,- 

asi como en los casos de catAstrofes sufridas por fendmenos ne 

tereolégicos, plagas o epidemias. 

Las disposiciones que al efecte se dicten, deben deter- 

ainar las exenciones que se conceden, el importe o proporcién- 

de los beneficios, es decir, los créditos que se condonen y - 

(128) De la Garza, Sergio Francisco. Op. cit. pp. 620  
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los recargos que se eliminen, los sujetos que deban gozar de - 

las franquicias, la regién o Las ramas de actividades favoreci 

das, asi como los requisitos que deban satisfacer y el perfodo 

de vigencia de los beneficios. 

El multicitado tratadista De la Garza al referirse a la 

Condonacién de multas nos dice lo siguiente: “£1 Cédigo Fis-- 

cal de la Federacién de 1967, distingue entre dos clases de - 

condonacién de multas: la total o la forzosa y la parcial o - 

gtaciosa. 

Los Cédigos Fiscales de 1938 y 1967 distinguen entre = 

condonacién total o forzosa y condonacién parcial o graciosa- 

de multas, La primera se producfa si se demostraba a la aute- 

ridad que no se cometid la infraccién o que la persona nultada 

no era responsable. La segunda, que era discrectional para la- 

autoridad, se producfa cuando las circunstancias del caso jus- 

tificaban la reduccién parcial, La primera era forzosa, la se 

gunda discresional y graciosa. 

En el Cédigo Fiscal de la Federacién de 1981, vigente - 

no hace esos distingos, dispone que la Secretarfa de Hacienda- 

y Crédito Piiblic», podrd condonar las multas por infraccién a 

las disposiciones fiscales, para lo cual puede apreciar discre 

cionalmente las.c¢ircunstancias del caso y los motivos que tuvo 

la autoridad para*imponer la sancién", (129). 

(129) De la Garza, Op. cit. pp. 621. 

 



Finalmente, la condonacién c remisidn de la Deuda en el 

Derecho Fiscal se llevarg a efecto por acontecimientos natura 

les como cataéstrofes, plagas o epidemias o cuando se haya afec 

tado o se trate de afectar la situacién de un lugar o regién = 

del pafs en una rama de actividad, de produccién o venta de pro 

ductos, o la realizacién de una actividad econdmica. 

La renuncia por parte del Estado de sus propios crédi-- 

tos se hace de una manera discrecional, expidiendo un decreto- 

en donde se diga que exenciones se conceden, el importe o pro- 

porcién de los beneficios, y sus accesorios, los sujetos, la re 

gi6én o la rama de actividades favorecidas, y el perfodo de vi- 

gencia en el cual se va a aplicar dicha condonacién o renuncia 

de los créditos fiscales por parte del Estado en beneficio de- 

uno o varios sujetos, 

5.4 DECRETO DE APOYO A LOS DEUDORES DEL FISCO FEDERAL. 

En su capf{tulo I.- De la Condonacién de Adeudos, en su- 

artfculo Primero enuncia: “Se condonan parcialmente los adeu-- 

dos por impuestos federales y por muitas federales derivadas - 

del incumplimiento de disposiciones fiscales federales, asf co 

mo por sus actualizaciones y accesorios, en los casos y térmi- 

nos a que se refiere el presente capitulo". 

Como podemos observar es una condonacién parcial.  



En su Cap{tulo LI.- De la Dacién en Pago.- En au articu 

lo Séptimo, dice: "Se condona a los contribuyentes cuyos bie-- 

nes o servicios hayan sido aceptados o se acepten en pago de + 

eréditos fiscales durante 1995 y 1996, de conformidad con lo — 

dispuesto por log artfculos 25 al 29 de la Ley del Servicio de 

Tesorerfia de la Federacién, una cantidad equivalente a la ac-- 

tualizaci6n y recargos causados en los casos y durante los lap 

sos que se sefialan a continuacién: 

I.- En caso de muebles, desde la Presentaci6n de la’ so- 

licitud de dacién en pago, hasta la firma del acta de entrega. 

II.- En el caso de inmuebles, desde la presentaci6én de 

la solicitud de dactén en pago, hasta la firma de la eseritura 

piblica, y 

III.- En el caso de servicios, desde la presentacién de 

la solicitud de dacién en pago, hasta la aceptacién de los ser 

vicios. 

El presente decreto entrarf en vigor el lo. de agosto - 

de 1996. Fue publicado en el DIARIO OFICIAL el miércoles 3 de 

julio de 1996. 

5.5 EN EL DERECHO PENAL Y DERECHO PROCESAL PENAL. 

La Remisién de la Deuda en el Derecho Penal. 

Hagamos primeramente un bosquejo sowero de lo que es el  



118 

Derecho Penal para posteriormente tratar de encontrar la apli- 

cacién de la Remisién de la Deuda en dicho Derecho. 

"El derecho tiene como finalidad encauzar la conducta = 

humana para hacer posible la vida gregaria; se manifiesta como 

un conjunto de normas que rigen la conducta externa de los hom 

bres en sociedad, las cuales pueden imponerse a sus destinata- 

trios mediante el empleo de la fuerza de que dispote el Estado. 

Se ha expresado que el Derecho no es sino la sistematizacién - 

del ejercicio del poder coactivo del Estado, m&s indudablewen- 

te tal sistematizacién inspirase en ideas del mAs alto valor - 

€tico y cultural para realizar su fin primordial, de carfcter~ 

mediatot la paz y seguridad sociales". (130) 

“La expresién Derecho Penal, como certeramente afirma - 

Maggiore, se aplica para designar tanto al Conjunto de normas- 

penales (erdenamiento juridico penal), cuanto a la Ciencia del 

Derecho Penal, estima como una rama de conocimiento humanao - 

compuesta de un acervo de nociones juridicas de naturaleza in- 

telectual. Puede definirse segdn se haga referencia al siste- 

ma de normas, o bien al de conceptos cientificos sobre el deli 

to, el delincuente y la pena. 

Desde el primer punto de vista, el Derecho Penal es ‘la- 

rama del Derecho piblico interno relativa a los delitos, a la- 

pena y a las medidas de seguridad, que tiene por objetivo inme 

(30) Castellanos, Fernando. Lineamientos ‘Elementales de Dere- 
chio Penal. Edit. Porréa, S.A. México, Fy
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diato la creacién y la conservacién del orden social”, (132) 

Todos los intereses que el Derecho intenta proteger son 

de importancia incalculable; sin embargo, de entre ellos bay - 

algunos cuya tutela debe ser asegurada a toda costa, por ser - 

fundamentales en determinado tiempo y lugar para garantizar la 

supervivencia misma del orden social, Para lograr tal fin, el 

Estado esta& naturalmente, facultado y obligado a la vez, a va- 

lerse de los medios adecuados, originadndose asi la necesidad y 

justificacién del Derecho Penal, que, por su naturaleza esen-- 

cialmente punitiva, es capaz de crear y conservar el orden so- 

eial. 

"Se ha afirmado insistentemente que el castigo impuesto 

por el hecho ilfcito penal provoca la ejemplaridad y con ello- 

se previene la delincuencia, por la intimidacién Producida en- 

el animo de los miembros de la colectividad; empero, no basta- 

rfa a un auténtico estado de Derecho la mera existencia del - 

Cédigo Penal para lograr ese fin, porque se ha visto a través- 

de la historia que, para llevarlo a cabo, es indispensable que 

los Srganos estatales competentes observen un conjunte de ac-- 

tos y formas, capaces de tustificar la actualizacién de la pe- 

na, y esta circunstancia nos conduzca, precisamente, a una de- 

las disciplinas integrantes del ordenamiento jurfdico: el Dere 

cho Procesal Penal". (132) 

Ti3iy Castellanos, Fernando. Op. cit.pp. 19 
(132) Colin Sanchez, Guillermo. Derecho Mexicano de Procedimien 

‘tos Penales. Edit. PorrGa, S.A.México, D.F. 1984 pp. 1 
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Algunos autores han elaborado diversos conceptos sobre- 

el Derecho Procesal Penal de la siguiente manera: 

Para Clarin Olmedo. £1 Derecho Procesal Penal es: "La- 

disciplina jurfdica reguladora de la efectiva realizacién del- 

Derecho Penal. Establece los principios que gobiernan esa rea 

lizacién y determina los 6rganos, la actividad y el procedi-~ 

miento para actuar la Ley Penal Sustantiva". (133) 

Eugenio Florian establece: "El Derecho Procesal Penal - 

es un conjunto de normas que regulan y disciplinan el proceso-~ 

en su conjunto y en los actos particulares que le caracterizanl 

(134). 

Segiin Ernest Beling. El Derecho Procesal Penal: "Es la 

rama jurf{dica que regula la actividad titular del Derecho Pe-- 

nal (justicia penal-administracién de justicia penal)". (135) 

Manzini afirma: “El Derecho Procesal Penal es el con-- 

junto de normas, directa e indirectamente sancionadas que se - 

funda en la institucién del Grgano jurisdiccional y regula la- 

actividad dirigida a la determinacién de las condiciones que - 

hacen aplicable en concreto, el Derecuo Penal Sustantivo"™, - 

(136). 

(133) Clarin Olmedo, Jorge A. Tratado de Derecho Procesal Penal. Tomo I 

Edit. Edial. Buenos Aires, Argentina. 1960. pp. 49 
(134) Colin S4nchez, Guillermo, Op. cit. pp- 3 

(135) Beling Ernest. Derecho Procesal Penal. Trad. de Miguel 
Fenech. Edit. Labor, S.A. pp. 1 citado por Colin Sanchez. 

(136) Colin Sdnchez, Op. cit. pp. 3 
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Javier Pifia y Palacios expresa: "Zl Derecho Procesal Pe 

nal es la disciplina jurfidica que explica el origen, funcién, - 

objeto y fines de las normas mediante las cuales se fija el - 

“Quantum™ de la sancién aplicable para prevenir y reprimir el- 

acto u omisién que sanciona la ley penal". (137) 

Definitivamente, el Derecho Procesal Penal es el conjun 

to de normas que regulan y determinan los actos. Las formas - 

y formalidades que deben observarse durante el procedimiento,~ 

Para hacer factible la aplicaci6én del Derecho Penal Sustanti-- 

vo. 

El Derecho Penal y de Procedimientos Penales se vincula 

con el Derecho Civil, ya que éate regula el estado civil de - 

las personas, la propiedad, la pesesién, etc. 

Para el desarrollo de nuestro tema, se velaciona por el 

efecto producido al darse un dafio es decir "el delito origina- 

por lo general, ademas de la lesién, el bien juridico tutelado 

por la figura que describe la conudcta punible, otra de {ndole 

patrimonial, un dafio, y por lo tanto viene a ser una fuente de 

obligacién, de indole extracontractual. Y de ahf que, para la 

mayorfa de las legislaciones, la ejecucién de un delito, origi 

ne dos pretensiones -la punitiva y la reparadora-, de las cua- 

les nace, a su vez, dos acciones: la penal, cuyo ejercicio com 

(137) Colfn Sanchez, Op. cit. pp. 3  
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pete al Estado, y la civil, susceptivle de ser ejercitada por- 

el ofendido o-por sus causahabiente". (138) 

La reparacién del dafio comprende, segGn el art{iculo 30- 

del Cédigo Penal: 

I.- La restitucién de la cosa obtenida por el delito y 

sino fuere posible, el pago del precio de la misma. 

TI.- La indemnizacién del dafio material y moral y de - 

los perjuicios causados. 

TII.- Tratdéndose de los delitos comprendidos en el Titu 

lo Décimo. (Delitos Cometidos por Servidores Péblicos), la re 

paracién del datio abarcard la restitucién de ia cosa o de su ~ 

valor, y ademas, hasta dos tantos el valor de la cosa oo los - 

bienes obtenidos por el delito. 

No hay que confundir el dafio causado por el delito con- 

el causado por el acto ilicito a que se refiere el articulo - 

1910 del Cédigo Civil que establece: "El que obrando ilfcitas- 

mente o contra las buenas costumbres cause datio a otro, estd - 

obligado a repararlo, a menos que demuestre que el dafio se pro 

dujo como consecuencia de culpa o neglicencia inexcusable de - 

la victima"., La reparacién del dafio de hechos ilfcitos, cons- 

tituctivos de delito, debe ser exigida forzosamente dentro del- 

(138) Arilla Bas, Fernando. El Procedimiento Penal en México.- 
Edit. Kratos, S.A. de C.V. México, D.F. 1981. pp. 30  
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proceso penal. 

Segin el articulo 29 del Cédigo Penal, que establece: - 

“La sancién pecuniaria comprende la nulta y la reparaci6n del- 

dafio". “La reparacién del daiio tiene un doble carfcter: de pe- 

na péblica, cuando debe ser hecha por el delincuente; y de res 

ponsabilidad civil cuando debe exigirse a alguno de los terce- 

ros enumerados en el artfculo 32 del propio Cédigo. La prime- 

Ta se exige por el Ministerio Piblico en el proceso, y la se-- 

gunda se demanda por el propio ofendido mediante un inciden- - 

te". (139) 

Para nuestro estudio es importante la aclaraci6én ante-- 

vior pues hemos de recordar que la remisién de Deuda equivale- 

a la renuncia parcial o total del derecho, por lo tanto, trata 

mos de ubicar si es posible aplicar en el Derecho Penal el - 

principio de beneficio que surge del estudio en cuestién. 

Hemos dejado en los pdrrafos anteriores un estudio some 

ro de la reparacién del datio, el cual nos lleva a sostener que 

asi es como nace una obligacién y que aquel que produjo un he~ 

cho ilficito, tiene forzosamente que reparar el dafio en su do-- 

ble aspecto de pena y responsabilidad civil. 

Lo anteriormente expuesto nos lleva a hacer un anélisis 

(139) Arifla Bas, Fernando. Op. cit. pp.30 
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de la forma de cSmo se extingue esa obligacién, en los siguien 

tes términos: 

"La accién penal se extingue por muerte del sujeto pasi 

vo (art{eulo 91 del Cédigo Penal), amnistfa (artfeulo 92 del - 

Cédigo Penal), perdén del ofendido (articulo 93 del Cédigo Pe- 

nal} y prescripcién (articulo 100 del Cédigo Penal). La ejer- 

cida por el delito de abandono de hijos, se extingue por el pa 

go de los alimentos vencidos y la garantf{a de los futuros (ar- 

tfeulo 337 del Cédigo Penal)." (140) 

Efectivamente la mierte del delincuente extingue la ac- 

cién penal asf como las sanciones que se le hubieren impuesto~ 

es decir, "en virtud de que el derecho para querellarse co- ~ 

tresponde al agraviado, la muerte de &ste lo extingue, siempre 

y cuando no se haya ejercitado, pues si se ejercité y la muer- 

te del ofendido ocurre durante la averiguacién previa o en la- 

instruccién del proceso, surtird sus efectos para la realiza-~- 

cién de los fines del proceso, porque ya satisfecho el requisi 

to de procedibilidad se ha borrado el obst4&culo para que el Mi 

nisterio Péblico cumpia su funcién de perseguir el delito", - 

(141). 

En el caso en que muera el representante del particular, 

o de una persona moral con facultades para querellarse, el de- 

(140) Arilla Bas, Fernando, Op. cit. pp. 23 
(141) Colin Sanchez, Guillermo. Op. cit. pp. 251 
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recho no se extingue, debido a que la titularidad del derecho- 

corresponde al ofendido y no al representante, en quien solo - 

se ha delegado facultades para hacerlo valer. 

Tra€4ndose de injurias, difamacién o calumnias, el cédi 

go Penal prevee: "Si el ofendido ha muerto y la injuria, la di 

famacién o la calumnia fueren posteriores a su fallecimiento,- 

slo se podrd proceder en virtud de queja del cényuge, de los- 

ascendientes, de los descendientes o de les hermanos", (142) 

Cuando la injuria (ya no existe tal delito en el Cédigo 

Penal del Distrito Federal), la difamacién o la calumnia sean- 

anteriores al faliecimiento del ofendido, no se atenderf la - 

queja de las personas mencionadas, si aquel hubiere permitido- 

la ofensa a sabiendas de que se le habfa inferido, no hubiere- 

presentado en vida su queja, pudiendo hacerlo, ni prevenido - 

que lo hicieran sus herederos (artfculo 360 del Cédigo Penal). 

Puede suceder también que siendo varios los posibles - 

querellantes, uno de ellos muera; atin en estas condiciones la- 

querella debe subsistir. 

Como podemos observar se extingue la accién penal en fa 

vor del delincuente mas no se extingue la reparacién del dafio, 

y la de decomiso de los instrumentos con que se cometié el - 

delito y de las cosas que sean efecto u objeto de é1. 

(142) Colfn Sanchez. Op. cit. pp. 251  
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Lo mismo sucede con la amnist{a que extingue la accién- 

penal y las sanciones impuestas, més no as{ la reparacién del- 

dafio, en los términos de la ley que se dictare concediéndola,- 

y si no se expresaren, se entender& que la accién penal y las- 

sanciones impuestas se extinguen con todos sus efectos, con re 

lacién a todos los responsables del delito. 

Cuando el Cédigo Penal se refiere al perdén del ofendi- 

do o del legitimado para otorgarlo, extingue la accién penal - 

respecto de los delitos que sélamente pueden perseguirse por — 

querella, siempre que se conceda antes de pronunciarse senten- 

cia en segunda instancia.y el reo no se oponga a su otorgamien 

to. 

Cuando sean varios los ofendidos y cada uno pueda ejer- 

cer separadamente la facultad de perdonar al responsable del - 

delito y al encubridor, el perdén sélo surtird efectos por lo- 

que hace a quien lo otorga. 

El perdén sélo beneficia al inculpado en cuyo favor se- 

otorga, a menos que el ofendido o el legitimado para otorgarlo, 

hubiere obtenido la satisfaccién de sus intereses o derechos - 

caso en el cual beneficiard a todos los inculpados y al encu-- 

bridor. {art{culo 93 del Cédigo Penal). 

Definitivamente "el perdéu en el acto a través del cual 

el ofendido por el delito, su legftimo representante o el tu-~ 
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tor especial, manfiestan ante la autoridad correspondiente que 

no desean se persiga a quien le cometié",. 

Para estos fines, bastard que asf lo manifiesten, sin que sea- 

necesaria la explicacién del porqué de su determinacién. En 

la praéctica, cuando esto ocurre, generalmente, los ofendidos - 

manifiestan que se desisten de la querella “por convenir ast a 

sus intereses". (143) 

Cuando aparezca que el sentenciado es inocente, se pro~ 

cederd al reconocimiento de su inocencia, en los términos pre- 

vistos por el Cédigo de Procedimientos Penales (art{fculo 96 - 

del C&édigo Penal), 

Podraé concederse indulto, cuando el reo haya prestado - 

importantes servicios a la Naci6n, traténdose de delitos del - 

orden comin, o en el caso a que se refiere el art{culo 57. En 

los delitos politicos queda a la prudencia y discreci6én del - 

ejecutivo otorgarlo. 

En el indulto lo mismo que en los anteriores se extingue 

la accién penal, mds no la obligacién de reparar el dafio causa 

do. (articulo 98 del Cédigo Penal). 

La prescripcién extingue la acci6én penal y las sancio-- 

nes (art{culo 100 del Cédigo Penal) en referencias a esta par- 

(143) Colfn Sanchez. Op. cit. pp. 252
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te no hace especial mencién sobre la reparacién del daiio ya- 

mi modo de ver también se extingue la reparacién del dafio sal- 

vo lo dispuesto por la misma ley penal. 

Por lo tanto con las figuras antes descritas se extin-- 

gue la acéién penal en beneficio del que cometié el delito, la 

extincién de la responsabilidad civil del dado lo haré el inte 

resado en forma de incidente siguiendo lo dispuesto por el ar- 

ticulo 32 del Cédigo Penal, asi como el artf{culo 532, 534, 539 

del C&édigo de Procedimientos Penales para el Distrito Federal- 

y el artf{culo 489 a 493 del Cédigo de Procedimientos Federa- ~ 

les. 

En la responsabilidad civil, aquel que la debe exigir - 

podrad en un momento determinado vremitir la deuda de la cuantf{a 

del negocio, es decir del monto total o parcial del dato produ 

cido por el delincuente al cometer un delito. 

5.5 EN EL DERECHO FAMILIAR. 

En el derecho familiar reviste gran importancia la reni 

sidn de deuda, pues en relacién al-débito de alimentos pasados, 

generalmente, el acreedor hace remisién de deuda al deudor ya- 

sea en forma tdécita o contractual, como explicaremos m&s ade-- 

lante. 

La oblifacién de dar alimentos, tiene fundamentos &ti--  
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cos y jurfidicos. 

La ley toma en consideracién para sancionarlo, el deber 

moral de socorrer a los semejantes. Esta obligacién constitu~ 

ye un deber natural, de allf que la ley lo consagra cuando el- 

vinculo familiar resulta particularmente estrecho, 

Por lo que hace a nuestro derecho positivo, la Suprema- 

Corte de Justicia de la Nacién, ha.asentado lo siguiente: "La - 

razén filoséfica de la obiigacién alimentaria tiene su origen- 

en la naturaleza de las relaciones sociales y el sentimiento - 

de altruismo que debe existir entre los miembros de la socie-- 

dad en que vivimos". (144) 

En el Cédigo Civil para el Distrito Federal encontramos 

lo siguiente: 

“Capitulo II.- De los derechos y obligacones que nacen 

del matrimonio. Articulo 162.~ Los cényuges est4n obligados a 

contribuir cada uno por suparte a los fines del matrimonio y a - 

socorrerse mutuamente., Articulo 164.- Los cényuges contribui- 

rén econémicamente al sostenimientodel hogar, a su alimenta- -— 

cién y a la de sus hijos, asi como a la educacién de &stos en 

los términos que la ley establece, sin perjuicio de distribuir 

se la carga en la forma y proporcién que acuerden para este - 

(r4a} Montero Duhalt. Sara. Derecho de Familia. Edit, Porrda,- 
S.A. México, D.F. 1985. pp. 62
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efecto, segin sus posibilidades. A lo anterior no est4 obli- 

gado el que se encuentre imposibilitade para trabajar y care-- 

ciere de bienes prepios, en cuyo caso el otro atender4 {ntegra 

mente a sus gastos. 

Los derechos y obligacitones que nacen del matrimonio se 

ran siempre iguales para los cényuges e independientes de su - 

aporcacién econémica al sostenimiento del hogar". 

Si hacemos un breve estudio de los artficulos menciona-- 

dos conclutremos que el matrimonio es una de las fuentes prin- 

cipales de las obligacdones. También encontramos una especie- 

de remisién de deuda en el hecho de que no estd4 obligado al - 

sostenimento, el que se encuentra imposibilitado para trabajar 

y careciere de bienes propios. Aquf tAcitamente, se est& libe 

rando a un deudor del cumplimtento de su obligaciin. 

Ahora bién Sara Montero Duhalt nos habla de las fuentes 

de las obligadiones que nacen del matrimonio: 

"42, Fuentes de la Obligacién. 

La fuente primordial que hace surgir la obligacién de - 

alimentos es la relacién familiar: cényuges, parientes y la re 

lacién para~matrimonial (pareja que vive como si fuera matrino 

nio}, surge también por divorcio (articulo 288 C.C.), del deli 

to de estupro (art{culo 264 CU), del derecho sucesorio (articu  
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los 1359, 1368, I1414f. IV, £463, 1464 y 1465, yY por convenio - 

(art{culo 288 in fine y 2787". (145) 

5.6 EN EL DERECHO CONCURSAL. 

En el Derecho Concursal la remisién de deuda esté clara 

mente especificada en la Ley de Quiebras y Suspensién de Pagos, 

como lo estipula en su artfculo 356 que a la letra dice, "Art. 

356.- En virtud del convenio, no mediando Pacto expreso en con 

tario, los créditos quedardn extinguidos en la parte que se hu 

biese hecho la remisién al quebrado, adn cuando le quedare al- 

gin sobrante de los bienes de la quiebra o posteriormente lle- 

gare a mejor fortuna." Por lo que observamos el efecto normal 

del convenio es la remisién definitiva en la quita. No subsis 

te obligacién natural por parte del deudor, ni derecho de los- 

acreedores a cébrar cuando este hejore de fortuna. Lo remiti- 

do se pierde para siempre. En su articulo 357, nos dice: “art. 

357.- En caso de haber mediado el pacto expreso de que habla - 

el articulo anterior, los acreedores que no sean satisfechos - 

integramente con lo que perciban de la quiebra y del deudor, - 

segin el convenio, conservan accién, por lo que se les reste - 

deber, sobre los bienes que ulteriormente adquiera aquel." En 

lo que se refiere a su articulo 358 dice: “Art. 358.- La extin 

cidn de créditos en virtud del convenio es absoluta y no sub-- 

sistird, por el importe ce los mismos, obligacién de ninguna - 

(145) Montero Duhalt, Sara Op. cit. pp. 62
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clase ni sera posible su percepcién mediante la accién civil - 

de dafios en el procedimiento penal para la calificacién de la~ 

prueba". Como aquf observamos este art{culo reafirma el art{- 

culo 356, no debemos olvidar que la remisién de deuda no impli 

ca novacién, 

5.7 LA REMISION DE LA DEUDA EN LA ECONOMIA, 

Nos dice el diccionario de Economfa: "Deuda es la suma - 

de dinero, bienes o servicios que una persona u organizaci6én —- 

debe a otra. 

La sociedad econémica moderna se basa en gran parte so- 

bre Las deudas a corto y largo plazo. 

Son_relativamente pocas las transacciones que se pagan- 

en efectivo. 

El crédito se emplea para comprar casa y otros edifi- - 

cios, bienes de consumo duradero, plantas y maquinarias indus- 

triales, ropa, alimentos, etc. 

La frase de Shakespeare "Ni el prestamista ni el presta- 

tario tienen razén de ser". (Bolonio a Laertes en Hamlet), con 

duciria casi a una detencién de la moderna economfa. 

La deuda se divide a veces entre deuda activa, que se -  
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emplea para financiar la actividad econémica presente, y deuda 

lastre, utilizada en la financiacién de guerras pasadas. 

El mismo diccionario econémico al referirse a la deuda~ 

consolidada nos dice que son “préstamos perpetuos; normaimente 

se refiere a los emprésticos gubernamentales que no- tienen - 

unas fechas de vencimiento determinadas. Los individuos pue-- 

den convertir estos titulos en efectivo vendiéndolos en bolsa- 

a otro comprador individual. Los precios presentes se basan - 

en los tipos de interés a largo plazo dominantes. Por ejemplo, 

en los Gltimos afios, en Gran Bretaia, los Consols de 2.5% se - 

cotizaban alrededor de 50, que significaba un rendimiento del- 

5%, precto que se encuentra préximo a los rendimientos de bo-~ 

nos de confianza similar. 

La deuda nacional.~ Deuda del gobierno central acumula- 

da a causa de los empréstitos, por los que se pagan intereses. 

A principio de los afios sesenta, cerca de dos tercios de la - 

Deuda Nacional del Reino Unido, que alcanzaba unos veintisiete 

mil millones de libras esterlinas, se debfa a la financiacién- 

gubernamental de las dos guerras mundiales. No existen acti-- 

- vos productivos para compensar esta deuda lastre. Desde ila se 

gunda guerra mundial, la deuda ha aumentado substancialmente - 

por los empreétitos de paz para financiar la vivienda, las es- 

cuelas y otras formas de inversién social, para suministrar - 

préstanos a las nuevas ciudades planificadas y para formar re- 

servas internacionales. Esta parte de la deuda puede conside-  
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rarse como productiva. 

La Deuda Nacional estd compuesta por: 

1. La deuda consolidada, consols, préstamos de guerra,- 

etc., que no poseen una fecha contractual de vencimiento. 

2. La deuda no consolidada, que incluye: 

a) La deuda flotante, principalmente las letras del Te- 

soro a corto plazo. 

b) Otra deuda interna, valores de vencimiento fijo, bo- 

nos de defensa, etc. 

c) Deuda exterior, en particular, los pr&stamos de Esta 

dos Unidos y Canada, realizados después de la ditima guerra. - 

La deuda consolidada, junto con los valores de vencimiento fi- 

jo, constituyen los quince mil millones de libras de valores - 

negociables cotizados en Bolsa. La mayor parte del incremento 

de la Deuda desde 1939, ha sido en la deuda a corto y mediano- 

plazo, como resultado de la politica de tipos de intereses ba- 

jos que han seguido las autoridades durante la guerra y hasta- 

mediados de los aflos cincuenta. 

La parte liquida de la Deuda Nacional es una componente 

importante de la estructura financiera de la banca y de las - 

instituciones financieras. La manipulacién de la estructura —  
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de madurez de la Deuda nacional fue considerada por el Radcli- 

ffe Committee sobre el functonamiento dei sistema monetario, - 

como una parte integral de la polftica monetaria del Reino Uni 

do. Los intereses de la Deuda -cerca de unos 800 millones de- 

libras, a principios de los aiios sesenta- se satisfacen con la 

imposiciédn general, ejerciendo, de esta forma, unos efectos ge 

nerales sobre la economfa, aunque gran parte del interés vuel- 

ve a la comunidad. Debido a que parte de la Deuda pertenece a 

no residentes, los pagos de interés también afectan a la balan 

za de pagos internacionales. Aunque los efectos de la Deuda- 

Nacional est4n muy esparcidos, su crecimiento debe considerar- 

se en relacién con el crecimiento paralelo de la renta nacio-- 

mal. (147) 

Los pafses en vias de desarrollo son los més endeudados, 

de los cuales nos referinos concretamente a aquellos que nece- 

sitan del endeudamiento para salir de la pobreza en que se en- 

cuentran y que, finalmente, en lugar de salir de ella, se hun- 

den m&s con los intereses que va producierde la deuda,. 

Los posibles orfgenes de la enorme deuda externa de Mé- 

xico se pretendieron ocultar con dos primordiales medidas del- 

Gobierno Federal para distraer la opinién pi&blica nacional, a- 

saber, la extinta estatizacién bancaria y el control de cam- - 

(147) Diccionario ¢e Economfa. Una Exposicién Alfabética de - 

Conceptos Econdmices y su Aplicacién, recopilado por Ar- 
thur Seldo y F.G. Pennance. Versién Castellana de Anto-- 
nio Casahuga Vinarde-l. Edit. Orbis, S.A. 1983, pp. 194- 
y 195.  
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bios. 

Tales medidas tendieron a desviar la atencién de las - 

graves responsabilidades que se derivaban del gigantesco endeu 

damiento que postr6é al pafs en la crisis econémica més atroz - 

que hayamos padecido durante toda nuestra vida hist6rica, las- 

explicaciones de los economistas al servicio del sector p@bli- 

co en torno a la situacién tan oprobiosa en que se ha sumergi- 

do al pueblo mexicano, no excluyen por modo absoluto la respon 

sabilidad jurfdica de los funcionarios que la han provocado -~- 

por accién u omisién, pues la deuda externa de que se ha hecho 

vfictima a la Nacién frente a miltiples acreedores extranjeros, 

tiene ya niveles superiores a los cien mil millones de délares 

y que plantea, dadas las perspectivas de nuestra econonfa, - 

prdcticamente la imposibilidad de atenderla en forma completa- 

en los préximos meses y en los préximos afios. Frente a eso el 

pago de intereses de nuestra deuda en un supuesto conservador, 

es alrededor de doce mil millones de délares; nada més de inte 

reses, u4s el pago de amortizaciones de capital, no de la deu- 

da, sino de algunas deudas que si hemos mantenido el servicio- 

completo, como por ejemplo, bonos que emitié el gobierno de Mé 

xico y que los tienen miles y miles de ahorradores en muy di-- 

versas ciudades del mundo. Ah{ sentimos que suspender el pago 

de estas deudas nos acarrearfa pues una actitud muy negativa - 

de miles de gentes que con todo derecho estarian reclamando el  



pago de lo que invirtieron”. 

El régimen jurfdico 

prende de la fraccién VIII 

blece que concede facultad 

las bases sobre las cuales 
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(148) 

de los empre&titos piblicos se des- 

del articulo 73 constitucional esta 

al Congreso de 1a Unidén para dar - 

el Ejecutivo puede celebrar emprés- 

titos sobre el crédito de la nacidén, para aprobar esos mismos- 

empréstitos y para reconocer y wandar pagar la deuda nacional, 

la propia disposicién ordena que ningin empréstito podraé cele- 

brarse sino para la ejecucién de obras que directamente produz 

can un incremento en los ingresos piblicos o que tengan el - 

propdésito de conseguir la regulacién monetaria y las operacio- 

nes de conversién. 

A su vez, la Ley General de Deuda Piblica expedida por- 

dicho congreso el 30 de diciembre de 1976, contiene importan-- 

tes mandamientos para el control, la vigilancia y la autoriza- 

cién de los empréstitos con el fin de que €stos se apliquen y 

destinen en beneficio econémico del pais. 

El mismo ordenamiento legal establece una Comisién Ase- 

sora de Financtamiento Externos del Sector Piblico como Grgano 

técnico auxiliar de consulta de la Secretarfa de Hacienda inte 

grada con representantes de diversas entidades paraestatales-— 

(148) Burgoa Orihuela, Ignacio. jAcusamos! Que no queden impu- 
nes los culpables de la crisis. 5a. edicién. Edit. Edito 
res Asociados Mexicanos, S.A. Edame. México, D.F. 5 de — 
marzo de 1983. pp. 7, 43, 45 y sigs.  
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y entre sus funciones figura la de conocer y opinar sobre los- 

estudios que se refieran a la deuda externa del sector pdblico 

federal y recomendar politicas para mantenerla dentro de la ca 

pacidad de pago de dicho sector del pafs (artficulo 32 fraccién 

vV de dicha ley). Ademas es el Banco de México al que compete- 

actuar como agente financiero del Gobierno Federal en las ope- 

raciones de crédito externo o interno y en la emisién y aten-~ 

cién de empréstitos piblicos y encargarse del servicio de teso 

rerfa del propio Gebierno (articulo 8 fraccién V de la Ley Or- 

gaénica respectiva). 

El régimen jurfdico de los empréstitos piblicos se ca-~ 

racteriza esencialmente por los siguientes atributos: 

a) La contratacién de empréstitos sobre el crédito de - 

la Nacién, su inversién para ejecutar obras que produgcan un - 

incremento en los ingresos piiblicos o que tengan el propésito- 

de conseguir la regulacién monetaria y las operaciones de con- 

versién (Fraccién VIII del artficulo 73), su control, vigilan-- 

cia y autorizacién por parte de la Secretaria de Hacienda (Ley 

General de Deuda Pé&blica) entrafian un servicio ptiblico estatal 

o descentralizada. 

b) La aprobacién de los empréstitos piblicos y el con+- 

trol y vigilancia de su aplicaci6n compete a dicha Secretaria- 

pudiendo la supervisi6én respectiva coordinarse con la Secreta~ 

rfa de estado o el Departamento Administrativo al que corres-- 
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ponda el sector respectivo (artf{culo 7? de dicha Ley). 

¢) Para aprobar un empréstito la Secretarfa de Hacienda 

deber& conocer por conducto de las Secretarfas de Estado o De- 

Ppartamentos Administrativos encargados de la Coordinacién del 

sector que corresponda, (articulo 11 de la propia Ley). 

4d) La contratacién de los empréstitos debe de ser ges-- 

tionada por el Banco de México como agente financiero del Go-- 

bierno Federal en las operaciones respectivas (articulo 8 frac 

cién V de la Ley Organica correspondiente). 

Del régimen jurfdico a que estan sometidos todos los en 

préstitos piblicos y que brevemente se han delineado, se con- 

cluye con evidencia que ningiéin funcionario del Estado ni de - 

ningfin organismo pdblico descentralizado puede ad libitum, es~ 

decir, segin su criterio subjetivo, contraer compromiso econé- 

mico alguno en nombre de la nacién, o sea, convertirla en deu- 

dora, sin que se acaten puntualmente las disposiciones consti- 

tucionales y legales sefialadas, pues es su observancia el fac~ 

tor que tiende a evitar todo endeudamiento perjudicial y omino 

so para el pafs. (149) 

5.8 EN LA SOCIOLOGIA. 

a) Concepto.- Para dar un concepto social de la RamisiGn 

(149) Burgoa Orihuela, Ignacio. Op. cit. pp. 8 y ss. 
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de Deuda es necesario hacer un andlisis en loa términos si- - 

guientes: 

La palabra social proviene del latin socialis que quie- 

re decir "perteneciente o relativo a la sociedad humana o a - 

las relaciones entre unas y otras clases, (0 a las disciplinas 

que estudian los fendmenos sociales: Psicologia Social). Per~ 

teneciente o relativo a una compafifa o sociedad, o a los so- - 

cios o compaieros, aliados o confederados. Prestaciénu, Razén- 

Social, Unido a otro adjetivo y aplicado a organizaciones, mo 

vimientos, ideologfas, etc., en algunos casos socialistas: $o- 

efal demécrata; en otros, preocupacién por lo social; social - 

cristiano, Graduado, Justicia Social", (150) 

Nos eucontramos que el término social para su existen-- 

cia necesita ir ligado a otro hecho de la humanidad para que - 

sbsista, término que nos va a dar una dialéctica compleja en- 

les diferentes ciencias del saber como: Economfa Polf{tica, Psi 

  

czlogfa So » Trabajo Social, Derecho Sociai del trabajo, - 

e7c., por mercionar algo con referencia al término en estudio. 

El téz=ino social de la remisién de deuda se desprende- 

  

oducido al momento que un acreédor de una manera- 

altruista renite su derecho en favor del deudor, recibiendo es 

te um berefizia social como se desprende de los pdrrafos si- - 

(350) Dicciccario Enciclopédico, Salvat Universal. Tomo XVIII 
Editac: por Salvat Editores, S.A. Barcelona, Espafla. - 
1952 <2:. 460.  
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guientes, 

El término altruismo proviene del francés altruisme, de 

atrui, y signfica, otra persona, los demfs, es decir, “Diligen 

cia en procurar el bien ajeno afin a costa del propio. Doctri-~ 

na moral que postula la dedicacitén de cada individuo a procu-- 

var la felicidad ajena, pasando por encima del propio interés- 

y por puro amor a la humanidad. Se expresa en la m&xima de - 

Comte “vivir para los demés". Se opone a egoismo”, (151) 

Sorokin analizé el altruismo como fendmeno de sociabili 

dad espontaénea, escudiéd comparativamente el altruismo de los - 

santos cristianos y de los bienhechores en la vida corriente - 

moderna, destacé el car&cter subversivo que a menudo tienen - 

los actos altruistas por su oposicién a los valores y estruc- 

turas sociales vigentes y postulé una “pedagogia social del al 

truismo", (152) 

En lo anteriormente escrito encontramos el fundamento - 

social del acto altruiste cue tiene un individuo para remitir- 

una deuda en favor ¢el que le debe, recibiendo éste un benefi- 

cio social econémic> veanr: ¢1 siguiente parrafo. 

El término secefici: sroviene del latin beneficiu y - 

quiere decir "Bien que sé tice o se recibe. Utilidad, prove-- 

o. Op. cit. Tomo II pp. 498 
fico. Op. cit. Tomo I pp. 498 
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cho, Labor y cultivo que se da a los campos, S&rboles,. etc. - 

Acci6én de beneficiar minas o winerales". (153) 

Definitivanente, la naturaleza Social de la Remisién de 

Deuda se fundamenta en el altruismo individual de una persona- 

que sin presién de ninguna especie remite parcial o totalmente 

su derecho de crédito, sin tener que recibir nada a cambio a - 

otra persona normalmente el deudor. 

Estas relaciones sociales tienen, pues, su origen nor-- 

mal en el sentimiento y conciencia de esa dependencia mutua - 

que determinan las condiciones de vida comunes, el espacio co~ 

min y el parentesco; comunidad de bienes y males, de esperan-~ 

zas y temores. Comunidad de sangre (Zusammen wesen) es la ex- 

presién que designa el ser comin. Vecindad (Zusammenwohen), - 

manifiesta la esencia de los fendédmenos derivados de la proximi 

dad espacial; y cooperacién (Zusammenwirken) concentra los ca- 

racteres de una vida apoyada en condiciones comunes". (154) 

La sociedad se constituye por la libre voluntad de sus- 

miembros. Por lo comin se origina por medios de procedimien-- 

tes contractuales, y en ella el individuo conserva su persona-~ 

lidad. 

Toennies nos dice que: "Relaciones societarias entre — 

(153) Dicctonario Enciclopédico. Op. cit. tomo IV pp. 38 

(154)Azuara Pérez. Op. cit. pp. 65
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dos personas son aquellas en que cada persona se sabe obligada 

tespecto a la otra para determinados servicios concretos, te-- 

niendo conciencia asimismo de sus t{tulos o derechos a determi 

nados servicios concretos. La relacién en sf misma la concibe 

por consiguiente, cada una de las personas que participan en - 

ella como un.medio para llevar a efecto tales servicios mutuos’? 

(155) 

En consecuencia la fuente racional de las relaciones so 

cietarias es el pacto, como una relacién que obliga a una ayu- 

da recf{proca. 

Por el contrario en la remisién de la deuda impera en - 

el individuo un af4n altruista desprendiéndose de un bien pa-- 

trimonial personal para beneficiar a otro, sin que por ello - 

tenga que recibir nada a cambio lo hace motivado quiz&s por en 

contrar paz consigo mismo. 

Desde el punto de vista filoséfico nos encontramos con- 

que “el obrar humano constituye el objeto propio regido por - 

las normas, las que representan reglas imperativas que exponen 

un deber, precisamente porque estd4n fundadas en el bien. De - 

ahi las relaciones entre lo normativo, lo social y lo ético. - 

Pues la conducta del hombre, tanto en su aspecto estrictamente 

individual como en lo social, es la materia determinada o medi 

da por las normas, y estas no pasarian de la categorfa de me-- 

(155) Azuara Pérez. Op. cit. pp. 66
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tas reglas, si no estuviesen fundadas en valores primarios o - 

necesarios, como la justicia, el bien comGn, el bien moral, la 

santidad. Ahora bien, como estos valores supremos son las co- 

lumnas maestras en las cuales descansa el orden ético, es evi- 

dente que lo social y lo normativo carecen de sentido si se - 

les considera independientemente de lo ético. 

En otros términos, la actividad humana, si no est& de-- 

teruinada por fines o criterios racionales, no merece el cali- 

ficativo de conducta, de obrar, y ni siquiera de hacer; pues — 

lo mismo en el obrar que en el hacer; el hombre actiia conscien 

temente, con miras a alcanzar ciertos fines u objetivos. Cla- 

ro esta que en el hombre hay movimientos, reacciones y actitu- 

des puramente instintivos, bioldgicos o inconscientes (por - 

ejemplo los movimientos defensivos que efectuamos ante un ata- 

que o peligro repentino e inesperado; el funcionamiento conti- 

nuo de nuestros Grganos como el corazén, etc.), pero estos mo- 

vimientos y funciones no caen dentro del dmbito de la conducta 

o actividad humana propiamente dicha, no pertenecen al obrar - 

nial hacer. &1 obrar y el hacer suponen la representacién de 

fines que el entendimiento propone a la voluntad y que esta - 

puede querer o rechazar. Si todos los fines fuesen iguales o 

indiferentes, no se plantearfa el problema moral; pero la m&s~ 

elemental nos permite comprobar; primero, que podemos obrar li 

bremente -estudiar la leccién que nos dejé el profesor o irnos 

de paseo, asistir a una cita o excusarnos, herir o asesinar a 

un préjimo que nos ha agraviado o respetar su vida, cabe tam-~
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bién mencionar el obrar del individuo entorno a sus negocios;-— 

y luego, que no todos los objetivos o fines propuestos a nues- 

tra accién son de la misma categorfa o rango. Es preciso, en- 

tonces contar con criterios que nos orienten para elegir acer- 

tadamente entre las miltiples posibilidades que ofrece el en-- 

tendimiento a nuestra voluntad libre. 

- 

El hombre necesita contar con una tabla de valores, con 

una jerarqufia de bienes que la razén descubre o reconoce como 

criterios rectores de su conducta, y que por tener validez ob- 

jetiva, pueden ser iguaimente reconocidos por todos tos hom- - 

bres y regir la actividad humana tanto en su aspecto indivi- -— 

dual como en el social. Y como estos criterios se resumen en- 

la tdea del bien, fundamento del orden &tico, facilmente se = 

comprende que este orden constituye el coronamiento de los - 

otros dos 6rdenes considerados: el social y el normativo". - 

(156). 

Definitivamente en lo social, la base fundamental es el 

hombre, cuya estructura ontolégica es ia de un espfritu encar- 

nado en el orden material como en el espiritual, siguiendo la 

posibilidad real de perfeccionarse y alcanzar la aceién inteli 

gente y libre de quienes integran la sociedad en que se desen- 

vuelve. 

(156) Preciado Hern&ndez, Rafael. Lecciones de Filosofia del - 
Derecho. Textes Universitarios, UNAM. México, D.F. 1984. 
pp- 173 y 174.
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Podemos concluir en torno al tema que nos ocupa de que- 

el hombre en base a la razén y ila voluntad libre acttéa en bus 

ca de su perfeccionamiento y progreso, en vista de los princi- 

pios de practicar el bien y realizar la justicia social. 

e) Efecto social en el Derecho Civil Mexicano. 

Para dar una idea del efecto social de la remigién de - 

la deuda en el Derecho Civil Mexicano es necesario tomar en ~ 

cuenta todo lo que hasta aquf hemos analizado y dar una conclu 

sién al respecto, Antes veamos los siguientes pfrrafos. ' 

“La justicia social tiene como fin inmediato lograr una 

distribucién equitativa de la riqueza entre las diferentes cla 

ses sociales y un trato humano en las relaciones de los hom- - 

bres en virtud del trabajo". (157) 

Todos los sociéloges y juristas que han estudiado las ~ 

formas primitivas de solidaridad jurfdico-religiosa y juridico 

politica est4n de acuerdo en que si es cierto que el derecho ¥y 

el Estado en un principio no suponen el fenémeno de dominacién, 

si han evolucionado merced a ese hecho social indiscutible, - 

Ahora bién, las primeras formas de dominacién, en el sistema ~ 

de la esclavitud y del régimen de castas, son contrarias a un 

principio de justicia social, pero para que el grupo vencedor- 

(157) Rojitna Villegas, Rafael. Derecho Civil Mexicano. T. I. - 

Vol. I Edit. Porrda, S.A. México, D.F. 1980. pp. 64
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pueda explotar sistem&ticamente al vencido y obtener el m4&ximo 

de rendimiento, se impone un criterio de justicia social con- 

forme al cual los grupos primeramente conquistados van ascen-- 

diendo en la pir&mide social, reconocténdoseles derechos y si- 

tuaciones privilegiadas en relacién con los STupos que son do- 

minados con posterioridad. La esclavitud se combina con el ré 

gimen de castas y se obtienen las diferentes capas o estructu- 

ras sociales merced a un principio rudimentarto y pragmatico - 

de justicia social. 

El problema fundamental de la justicia social se refiere 

a su fundamentacién estrictamente jurf{dica. Desde el punto de 

vista sentimental o simplemente humano es f4cil decir que debe 

ta modificarse la organizacién imperante en un momento dado, - 

para lograr una mejor distribucién de la tTiqueza entre las dis 

tintas clases sociales. Podrfamos agregar la sentencia de . 

Diaz Mirdén: Nadie tiene derecho a lo superfliio cuando alguno - 

carece de lo estricto. 

"Desde el punto de vista del derecho no podémos aceptar 

una solucién sentimental que resulte puramente subjetiva, pues 

careceria de validez universal. Ahora bien, tal parece que la 

jesticia social se opone a un pr-ncipio bdsico de todo derecho: 

dar a cada quien lo suyo Ys por tanto, respetar las propieda-- 

des y posesiones adquiridas conforme al sistema imperante que~ 

es el que representa la legalidad: La justicia social implica 

el desconocimiento de aquellas situaciones que han logrado con
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solidarse al amparo del derecho vigente y, desde este punto de 

vista, para su realizacién, solo existen dos caminos: o la rup 

tura violenta del ordenamiento jurfdico mediante la revolucién 

o la modificacién gradual del mismo a través de innovaciones ~- 

pacificas introducidas,. 

Creemos que a través de estas ideas queda justificada - 

de manera objetiva y dentro de las finalidades propias del sis 

tema jurfdico, esta forma de justicia social que siempre en al 

gGn sentido ha venido realizando en ta historia del Derecho".- 

(158). 

Definitivamente los efectos que produce la Remisién de- 

la Deuda en el Derecho Civil Mexicano son el de extinguir la - 

oblig&écién contrafda por el deudor con su acreedor al no poder 

“pagar lo pactado, el acreedor al ser enterado de la pobreza en 

que se encuentra el deudor entonces de una manera altruista, - 

remice la deuda en favor del deudor sin importarle la merma en 

su patrimonio. 

158} Rojina Villegas, Rafael. Op. cit. pp. 65 y 66 
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6.1 EN EL CODIGO CIVIL DE 1870. 

Antes de dar el fundamento jurfdico de la Remisi6n de - 

Deuda en el Derecho Civil, es decir en el Cédigo Civil de 1870 

hagamos el siguiente anflisis: 

“Es evidente la gran influencia del Cédigo Civil Fran-- 

cés, o sea Cédigo Napoleén, sobre nuestro CSdigo de 1870". 

Bajo esta influencia se elaboré el Proyecto de Cédigo - 

Civil Espafiol de 1851, que con sus concordancias, motivos y co 

mentarios publicd Don Florencio Garcfa Goyena en 1852. Este - 

Proyecto sirvié de base al que para México forn6 el Doctor Jus 

to Sierra, por encargo del Presidente Judrez. £2 Proyecto del 

Doctor Sierra fue revdgado por una comisién que comenzé a fun 

‘cionar en el afio de 1861 y que estuvo integrada por los licen- 

ciados Jesiis Terdn, José Marfa Lacunza, Pedro Escudero y Echa- 

nove, Fernando Ramfrez y Luts Méndez. Esta comisién siguié - 

trabajando durante el gobierno ilegitimo del Emperador Maximi- 

liano, y de su trabajo se publicaron los libros I y II del cé- 

digo, faltando de publicarse los libros Ill. y IV. Los materia- 

les de esta primera comisién fueron aprovechados en gran parte 

por una segunda formada por los lLicenciados Mariano Ydiiez, Jo- 

sé Maria Lafragua, Isidro Montiel y Duarte, Rafael Donde y Joa 

quin Eguia Lis, quienes formularon el Cédigo Civil que fue ex- 

pedido en el aiio de 1870.  
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La exposicién de motives de este Cédigo hace saber que- 

el mismo se hizo teniendo en cuenta los principios del Derecho 

Romano, la antigua legislaci6én espafiola, los Cédigos de Fran-- 

cia, de Cerdefia, de Austria, de Holanda, de Portugal y otrosy, 

los proyectos de Cédigo formados en México y en Espaifia. 

Aquf se alude al proyecto de CSdigo Mexicano formado - 

por la primera comisién, integrada por los licenciados Ter4n,- 

etc., y el espaiiol de 1951, inspirado en su mayor parte en el- 

Cédigo Civil Francés, como puede verse por las concordancias - 

de Garcfa Goyena. El Cédigo de Cerdefia, llamado C&Sdigo Aadber- 

tino, fue modelado sobre el Cédigo Francés, aunque con radica- 

les innovaciones. 

El Cédigo de Holanda est& fundado en gran parte sobre - 

los principios adoptados por el Cédigo Francés, y hay artfecu-- 

los del Cédigo Holand&és que no son sino traducciones de articu 

los del francés. 

Con referencia al Cédigo Portugués, dice Diaz Ferreria- 

“El Cédigo Francés vy el Proyecto de Cédigo Civil Espafiol son - 

las fuentes mas abundantes de nuestro Cédigo Civil, y por eso- 

nos referimos frecuentemente a ellas para autorizar las inter- 

pretaciones que demos a varios articulos del Cédigo. Asi pues, 

segiin estos antecedentes, con frecuencia encontraremos la fuen 

te de los preceptos de nuestro Cédigo en el Derecho Fran  
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c&és". (159). 

6.2 EN EL CODIGO CIVIL DE 1884. 

Este Cédigo es casi una reproducci6n del de 1870, con - 

ciertas reformas introducidas por una comisién, de la que fue~ 

secretario el licenciado Miguel S$. Macedo, quien publicé el li 

bro "Datos para el Estudio del Nuevo Cédigo Civil del Distrito 

Federal", en donde se encuentran las razones que motivaron las 

reformas introducidas al Cédigo anterior". (160). 

6.3 EN EL CODIGO CIVIL DE 1928. 

La Secretarfa de Gobernacién designé a los sefiores licencia-- 

dos Francisco H. Ruiz (que fue Presidente de la Sala Civil de- 

la Suprema Corte de Justicia de la Nacién, distinguidfsino pro 

fesor en la Facultad de Derecho y director del Seminario de De 

recho Civil en la misma Facultad), Ignacio Garefa Téllez (que- 

ha sido Rector de la Universidad Nacional Auténoma de México,~- 

y Secretario de Educacién Pdblica), Angel Garcfa Peiia y Fernan 

do Moreno, para que hicieran un proyecto de nuevo Cédigo Civil. 

Esta comisién formulé el proyecto que, en forma de Cédigo, se- 

publicé Illevando la fecha de 25 de abril de 1920. Ese proyec- 

to, reformado por sus autores, después de tener en cuenta las- 

(159) Borja Soriano, Manuel. Teoria General de las Obligac-ones 
VIII Edicién, Edit. Porrda, S.A. México, D.F. 1982. pp.- 
16 y 17. 

(160) Borja Soriano, Manuel. Op. cit. pp. 17 y 18
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observaciones que se le hicieron, se convirtié en el nuevo "Cé 

digo Civil para el Distrito y Territorios Federales en materia 

comGn y para toda la Repdblica en materia Federal", expedido - 

por el Presidente de la RepGblica, en uso de la facuitad que - 

le confirié e1 Congreso de la Unifén. Se publicé en el Diario- 

Oficial correspondiente a los dfas 26 de mayo, 14 de julio, 3 

de agosto y 31 de agosto de 1928. Lileva al final la fecha de 

30 de agosto de ese afio. Posteriormente, la Secretarfa de Go- 

bernacién ha publicado una edici6én oficial del mismo Cédigo. - 

Este entré en-vigor el dia lo. de octubre de 1932, fecha que - 

£ijd el Ejecutivo, en decreto de 19 de agosto del mismo afio, - 

publicado en el Diario Oficial del lo. de septiembre anterior. 

El nuevo Cédigo reproduce en gran parte el de 1884. Las 

innovacitones que introduce en materia de obligaciones, contra- 

tos, estan principalmente inspiradas en los CSdigos Civiles - 

francés, espafiol, italiano, argentino, chileno, brasilefio, ale 

man y suizo de las obligaciones y en ciertas teorfas de auto-- 

res, como puede verse en el libro del licenciado Garcfa Téllez, 

que tiene por titulo "Motivos, colaboracién y concordancias - 

del nuevo Cédigo Civil Mexicano", 1932. Respecto del Cédigo - 

Espafiol, dice Valverde que esté "calcado en el proyecto de - 

1851 e inspirado principalmente en los cédigos francés e ita-- 

liano", y lamenta este hecho, agregando: "Hemos perdido, por - 

desgracia, nuestra personalidad en el mundo jurfdico"., Los - 

profesores espafioles Blas Pérez Gonzdlez y José Alguer, recono 

cen que el Cédigo Espafiol tiene su principal modelo en el Cédi 
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go Civil Francés. El Cédigo Italiano se deriva directamente,- 

en gran parte, del Cédigo Francés. El Cédigo Argentino con- = 

cuerda en gran parte con el Derecho francés y, a veces, con —- 

Garcfa Goyena, como puede verse en las motas que a sus articu- 

los les puso el doctor Velez Sarsfield, autor de ese Cédigo.- 

Entre las fuentes del C&digo Civil Chileno se encuentran el C5 

digo Francés y los jurisconsultos Delvincourt, Marlin y Goyena. 

Las fuentes del Cédigo Brasilefio son: en primer lugar, la tra- 

dicién nacional, teniendo por base el Derecho Romano y el Dere 

cho Portugués: después, la influencia del Cédigo Civil Francés 

y de la doctrina francesa, que siempre han tenido gran presti- 

gio sobre los juristas suramericanos; la influencia de los Cé- 

digos portugués, espafiol, italiano, argentino, alemfn y suizo. 

Cédigo que preceden del anterior o del espafiol, italiano, argen 

tino, chileno y brasilefio, encontramos, con frecuencia, como - 

fuente mediata el Cédigo Civil Francés, el cual ha ejercido - 

una influencia preponderante en la elaboracién de nuestros Cé- 

digos Civiles". (161) 

Nuestros Cédigos, en su capitulo denominado "De la Remi 

sién de la deuda" contiene los artfculos al tenor siguiente: 

Cédigo de 1884: “Artf{culo 1648.- Es libre cualquiera pa 

| 

Resulta, pues, que trat&ndose de artfculos del nuevo - 

ya renunciar su derecho y para remitir, en todo o en parte, - 

(161) Borja Soriano, Manuel. Op. cit. pp. 18 y 19.



155 

las prestaciones que le son debidas, excepto en aquellos casos 

en que la ley lo prohibe". 

Cédigo de 1928: “Artfculo 2209.- Cualquiera puede renun 

eiar su derecho a remitir, en todo o en parte, las prestacio-- 

nes que le son debidas, excepto en aquellos casos en que la —- 

ley lo prohibe". 

En realidad estos artfculos se refieren a dos nociones-— 

diferentes: la remisién y la renuncia y que hemos explicado an 

teriormente cuando nos referinmae.a la remisién de deuda en el 

Derecho Civil y en obvio de repeticiones nos remitimos al cap{ 

tulo tercero inciso e deeste mismo trabajo. 

Definitivamente, el fundamente jur{dico de la Remisién de Deuda lo 

encontramos en nuestros Cédigos Civiles como lo hemos dejfado - 

especificado anteriormente, 

6.4 EN ALGUNOS CODIGOS CIVILES DE LOS ESTADOS. 

El andlisis de todos los Cédigos Civiles de los Estados 

Libres y Soberanos en lo que se refiere a la Remisi6n de la - 

Deuda siguen indicutiblemente al Cédigo Civil para el Distrito 

Federal. Dichos Cédigos de los Estados fundamentan la Remi 

sién en capitulo y numeral diferentes, pero siguiendo definici 

vamente al Cédigo Civil para el Distrito Federal.
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El Cédigo Civil del Estado de México nos dice lo si- - 

guiente en el Cap{tulo I1I de la Remisién de la Deuda en su ar 

tieulo 2037 establece que: "Cualquiera puede renunciar su Dere 

cho y remitir; en todo o en parte, las prestaciones que le son 

debidas, excepto en aquellos casos en que la Ley lo prohibe. 

El art{culo 2038, establece "la condonacién de la deuda 

principal extinguird las obligaciones accesorias, pero la de - 

estos dejan subsistente la primera”. 

El Cédigo Civil del Estado de Jalisco en su art{iculo - 

2130 reglamenta lo mismo que el artf{culo 2037 del Cédigo ante- 

rior cuando dice que: "Cualquiera puede renunciar su derecho y 

remitir; en todo o en parte, las prestaciones que le sean debi 

das, excepto en aquellos casos en que la Ley lo prohibe". 

El art{culo 2130, establece lo mismo del artf{feulo 2038- 

del Cédigo Civil del Estado de México que a la letra dice: "La 

condonacién de la deuda principal extinguird las obligaciones, 

pero la de estos dejan subsistente la primera". 

El Cédigo Civil del Estado de Chihuahua sigue los mis-- 

mos lineamientos de los cédigos civiles analizados anteriormen 

te en su art{culo 2092 y 2093. (162) 

(162) Leyes y Cédigos de México. Coleccién de la Editorial Po 

rrta, S.A. México, D.F. 1980. pp. 50 
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En el Cédigo del Estado de Morelos encontramos en su ar 

t{culo 2361, nos habla de la remisién de deuda en los siguien- 

tes términos: “El acreedor puede por acto jurf{dico unilateral- 

o por convenio con su deudor, renunciar a su derecho y remitir, 

en tado o en parte, las prestaciones que le sean debidas, ex-- 

cepto en aquelios casos en que la ley lo prohibe. 

Una vez hecha La declaracién unilateral de remisién, és 

ta sera irreversible". (163) 

Como observamos se toma en cuenta tanto la tesis unila- 

teral como la tesis contractual y adem4s agrega en su @ltimo - 

parrafo en que una vez declarada la remisién, esta ser& irrevo 

cable, 

Los demas Cédigos Civiles de los Estados Libres y Sobe- 

ranos de Veracruz, Puebla y Tlaxcala siguen en cuanto lo que — 

se refiere a la Remisiédn de la Deuda los lineamientos de los - 

Cédigos estudiados anteriormente. 

(163) Cédigo Civil para el Estado Libre y Soberano del Estado- 
de Morelos, Op. cit. pp. 550.  
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cOoONCLUSIONES 

1.- La remisién de deuda fue instituida en el Derecho - 

Romano, pacto de remisién, patum no petatur, cuande el acree-- 

dor hace remisién de la obligacién al deudor sin emplear for-- 

mas solemnes. Basta el simple acuerdo; poco importa sea expre 

sado oralmente o por escrito. 

2.- Espatia, los comentaristas espafioles, en la clasifi- 

cacién de los modos de extincién de las obligaciones incluyen- 

a la remisién de deuda. 

3.- En México la remisién de deuda toma sus anteceden-- 

tes en las leyes espafiiolas y de las siete partidas, hasta la - 

promulgacién del Cédigo de 1870 y posteriormente es plasmada - 

en el Cédigo del afio de 1884. 

4.- La remisién de deuda y la importancia del estudio - 

de las obligaciones, partiendo de la base de que en nuestro De 

techo la remisién de deuda es una forma de extincién de obliga 

ciones, fue necesario, imprescindible, revisar debidamente a ~ 

estas, ya que de su estructura o esencia surgirdn las modalida 

des o situaciones que trasciendan en su operacién o desarrollo. 

Sin La existencia de una obligacién jamés podria existir la re 

misidn.
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5.- Definicién de remisién de deuda.- En nuestro CSdigo 

Civil para ei Distrito Federal, no se da un concepto solo se ~- 

sefiala el hecho; “Cualquiera puede renunctar su derecho y remi 

tir en todo o en parte, las prestaciones que le son debidas, - 

excepto en aquellos casos en que la ley lo prohibe”. 

6.- Caracter{sticas de la remisi6én de deuda, es un pac- 

to, es voluntaria, puede ser unilateral o bilateral, pudde ser 

gtatuita u onerosa, es una bilateralidad y puede ser t4cita o- 

escrita,. 

7.+ En nuestro andlisis juridico de la remisién de deu- 

da opinamos que esta es una forma de extincién de las obliga-- 

ciones. 

8.- Al hacer la comparacién de la remisién de deuda en- 

contramos similitudes; en el Derecho Espafiol en las siguientes 

figuras jurf{dicas: condonacién y remisién ya que toma estos con 

ceptos como sinénimos, nuestra legislacién parece que sigue el 

mismo criterio. 

9.- La remisidn de deuda presenta grandes diferencias - 

con la compensacién, la condonacién, el caso fortuito, la fuer 

za mayor, con la prescripcién extintiva, con la rescisién, con 

la renuncia y con el desistimiento unilateral, por lo que no - 

podemos confundirla con ellas,  
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10.- Con la renuncia concluimos que la remisién es una- 

especie del género renuncta contraida a los derechos persona-- 

les; toda remisién es una renuncia m&s no toda renuncia es una 

remisién de deuda. 

1l.- Relacién de la remisién de deuda con; el Derecho - 

Procesal, esta tiene capital importancia en la autocomposicién 

ya que en ella se hace una remisién de deuda. 

12.- Con el Derecho Mercantil se da la remisién de deu- 

da cuando el acreedor renuncia al cobro del titulo de crédito- 

as{ como la quiebra que es normada por la Ley de Quiebras y - 

Suspensién de pagos. 

13.- Con el Derecho Fiscal, su Cédig> instituye la con- 

donacién y reduccién de los créditos fiscales tal instituctén- 

equivale a remisidn de deuda. 

14,- Con el Derecho Penal y el Derecho Procesal Penal,- 

es importante la remisién de deuda en las siguientes instéitu-- 

ciones en la reparacién del daiio; amnist{fa, el perdén, en el - 

indulto y en la prescripcién opera la remisién de deuda. 

15.- En el Derecho Familiar en cuanto al d&bito de ali- 

mentos pasados, cuando uno de los cényuges se encuentre imposi 

bilitado se libera en sostenimiento del hogar.  
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16.- En el Derecho Concursal en lo referente al conve-- 

nio la remisién es definitiva. 

17.- En el Derecho Internacional, ningfin funcionario -- 

del Estado ni de organismo pGblico descentralizado puede al - 

libitum, es decir, segGn su criterio subjetivo, contraer com- 

promisos econémicos a nombre de la nacién, o sea convertirla- 

en deudora, ahi sentimos que la suspensién de estos beneficia 

ria al pais. 

18.- En el Derecho Social tenemos una figura estéica. y- 

digna que es el altruismo cuando se remite la deuda. 

19.- Los Cédigos de los Estados fundamentan la remisién- 

de deuda en capitulo y numeral diferente, pero siguiendo defi- 

nitivamente al Cédigo Civil para el Distrito Federal. 

20.- Se confirmé ampliamente nuestra hipétesis durante-- 

el desarrollo de este humilde trabajo, ya que la remisién de- 

deuda est& vigente en la actualidad y se ha empleado para re- 

mitir intereses tanto impositivos, como fiscales y bancarics.
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PROPUESTA 

Se sugiere que la remisi“n de deuda se eleve a la ca-- 

tegoria de derecho social, con obligatoriedad se legisle y - 

codifique en este sentido.
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