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I N T R o D u e e I o N 

La ordenación m&s justa de la convivencia humana, tanto 

de los hombres dentro del Estado y frente a ~l, cuanto de -

los Estados en comunidad mundial, descansa sobre los valores 

esenciales de la justicia, la seguridad y el bien comdn. 

De la concepción y del conocimiento que se tenga de es-

tos principios substanciales, as! corno de su jerarqu1a y sus 

relaciones depende el tranquilo convivir en el 6rden que ga

rantiza la paz social, fruto de la ordenación individual en 

la virtud primordialmente y subsidiariamente resultado de -

los instrumentos :iur!dico polfticos. 

El hombre es el destinatario supremo y el protagonista -

de todas las reglas que se derivan de la justicia, la segur! 

dad, el bien com!ln, 

Estos valores son intemporales, est!n arraigados en la -

profunda naturaleza humana, viven siempre, cuando se violan 

se atenta directamente contra la propia naturaleza y digni-

dad humanas. 

Un hombre a quien se le impide la realización tranquila 

de su vida ordinaria, se ve obligado a luchar por su derecho 

o por el de su nación, que es tanto como luchar por el aseg~ 

ramiento de la justicia para el bien comdn, para el bien de 

los suyos, de sus semejantes, que es su propio bien. 

La pauta axiológica del Derecho Positivo y meta del le-

gislador es la justicia, La m~dula de la justicia es la - -

idea de igualdad. 



Desde Arist6teles, se distinguen dos clases de justicia, 

en cada una de las cuales se plasma bajo una forma distinta 

el postulado de la igualdad1 

La justicia conmutativa representa la igualdad absoluta 

entre una prestaciOn y una contraprestaci8n, por ejemplo, -

entre la mercanc!a y el precio, entre el daño y la repara--

ci6n, entre la culpa y la pena, 

La justicia distributiva preconiza la igualdad proporci~ 

nal en el trato dado a diferentes personas por ejemplo, el -

reparto entre ellas de los tributos fiscales con arreglo a -

su capacidad de tributación, su promoci6n a tono con su anti 

guedad en el servicio y con sus m~ritos. 

La justicia conmutativa presupone la existencia de dos -

personas jur!dicamente equiparadas entre s!; la justicia di~ 

tributiva por el contrario, presupone tres personas cuando -

menos: Una persona colocada en un plano superior y que imp~ 

ne cargas o confiere beneficios ~ dos o más subordinados a -

(!lla. 

Si consideramos el Derecho Privado como el Derecho entre 

personas equiparadas y el Derecho P<lblico como el que rige -

entre personas supraordinadas y subordinadas, tendremos que 

la justicia conmutativa es la justicia propia del Derecho -

Privado y la distributiva la caracter!stica del Derecho PG-
blico. 

La equipai:.1ci6n jur!dÍ.ca propia del Derecho Privado es -

el resultado 5e un acto de justicia districutiva, pues para 

que la justicia conmutativa pueda llegar aaplicarse es nece

sario que seles reconozca capacidad jurídica igual a las - -
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personas interesadas en alla, as! la justicia distributiva -
es la forma primaria, y la justicia conmutativa una forma d!:_ 
rivada de la justicia. 

La esencia de la justicia es la igualdad, reviste por -
tanto, la forma de lo general y aspira siempre, sin embargo, 
a tener en cuenta el caso concreto y al individuo concreto, 

en su individualidad. Esta justicia proyectada sobre el ca
so concreto y el hombre concreto, recibe el nombre de - - -

equidad. 

De estos principios es que forja la idea de realizar el 
trabajo de mi tesis, observando que dentro de la rama del -
Derecho Civil, en la figura jurtdica de la lesi6n se encon-
traba un terna de estudio que me permitirta analizar su com-
plejidad, su aplicaci6n y su interpretaci6n a la luz de la -
justicia que prevee. 



CAPITULO l 

TEORIA GENERAL DEL CONTRATO 

l. DEFINICION 

Delimitar una definición general del contrato con vali-

dez universal, presenta la dificultad derivada de las leyes 

y costumbres que var!an en función del pa!s y de la ~poca, e 

implica en su concepto la influencia doctrinal determinante 

en materia legislativa as! como en los autores de las obras 

jur!dicas. 

El distinguido jurista mexicano Rafael Rojina Villegas, 

expone que; •El contrato se define como un acuerdo de volun

tades para crear o transmitir derechos y obligacionesi es -

una especie dentro del g~nero de los convenios. El convenio 

es un acuerdo de voluntades para crear, transmitir, modifi-

car o extinguir obligaciones y derechos reales o personales; 

por lo tanto, el convenio tiene dos funciones: una positiva, 

que es crear o transmitir obligaciones y derechos, y otra n~ 

gativa: modificarlos y extinguirlos ••• • (l) 

Nuestra legislación dispone al efecto: 

" Los convenios que producen o transfieren las obligaci~ 

nes y derechos toman el nombre de contratos • 

(l) Rojina Villegas, Rafael. Compendio de Derecho Civil, 
t. IV, p. ~ M@xico 1986. 
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2. NATURALEZA JURIDICA 

LOs contratos son una especie del g~nero acto jur!dico. 

~El acto jurídico es una manifestación de voluntad que se h~ 

ce con la intenci6n de producir consecuencias de derecho, 

las cuales son reconocidas por el ordenamiento jurídico". <2> 

El acto y el hecho jurídico son las formas de realiza- -

ci6n de los supuestos de derecho. En sentido general, la -

doctrina francesa habla de hechos jurídicos, comprendiendo -

todos aquellos acontecimientos naturales y del hombre que -
crean consecuencias de derecho, asimismo distingue el hecho 
jurídico en estricto sentido del acto jurídico, considerando 

al primero como el acontecimiento de la naturaleza o de las 

personas que crea consecuencias de derecho, independienteme~ 

te de la voluntad o intención de las personas y estima el a~ 

to jurídico, como la manifestaci6n de la voluntad con la in

tenci6n de crear consecuenci.as de derecho, que se originan -

porque una norma jur!dica sanciona favorablemente esa inten

cit5n. 

Ernesto Gutiérrez y González, hace la siguiente subclas~ 

ficaci6n de los actos j~r!dicos: 

a) Unilaterales y 
b) Bilaterales o plurilaterales. 

(2) Rojina Villegas, Rafael. ob. cit. t. I, p. 115 
México 19 86. 
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Los actos jurídicos unilaterales son aquellos en que in

terviene para su formaci6n una sola voluntad, o varias pero 

concurrentes en un idéntico fin. 

Los actos jur!dicos plurilaterales son aquellos que para 

su formaci6n requieren dos o más voluntades que buscan efec

tos jurídicos diversos pero coincidentes entre s!. Estos a~ 

tos se denominan también convenios en sentido amplio y se d~ 

finen como el acuerdo de dos o más voluntades para crear, mo 

dificar, transferir o extinguir derechos y obligaciones. <3 >-

El artículo 1792 del Código Civil, determina: 

"Convenio es el acuerdo de dos o más personas para crear, 

modificar, transferir o extinguir obligaciones•. 

El mismo autor hace la siguiente clasificaci6n de los -

convenios, subdividi~ndolos en: 

a) Contratos y 

b) Convenios en estricto sentido. 

El contrato es el acuerdo de dos o mas personas para 

crear o transferir derechos y obligaciones. El artículo 

1793 dispone: 

(3) Guti~rrez y González, Ernesto. Derecho de las Obliga-
cienes. p. 125. México 1984. 
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"Los convenios que producen o transfieren las obligacio
nes y derechos toman el nombre de contratos". 

El convenio en sentido estricto es el acuerdo de dos o -
m4s voluntades para rnodif icar o extinguir derechos y obliga
ciones. 

3. CLASIFICACION 

Los contratos pueden clasificarse desde puntos de vista 
muy diversos; Francisco Lozano Noriega! 41 hace referencia 
a este tema clasificándolos en dos grupos en raz6n de un in
ter6s práctico. 

En el primer grupo da su versi6n señalando alguna carac
ter!stica esencial y fundamental del contrato en particular. 

En el segundo grupo se menciona no cada contrato en par
ticular aislado, sino que se refiere a las relaciones que -
pueden tener los contratos entre s!. 

Dentro del primer g~upo se subclasifican: 

a) Respecto a ciertos efectos de los contratos conside-
rando que el contrato produzca o cree obligaciones para to--

( 4) Lozano Noriega, Francisco. Contratos, p. 3. 
México 1982. 
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das las partes, o que no produzca este efecto, esta conse--

cuencia jurídica, sino que solamente engendre obligaciones a 

cargo de uno de los contratantes. 

Desde este punto de vista se pueden clasificar en bilat~ 

rales o sinalagm~ticos y unilaterales. 

b) Tomando en cuenta que el contrato produzca consecuen-

cias rec!procas para las partes en cuanto a ventajas y prov~ 

chas y tambi~n en cuanto a gravámenes y cargas; o bien que -

el contrato no produzca estos efectos, sino que existan s6lo 

gravámenes y cargas para una de las partes y ventajas y pro

vechos para la otra como lo son los contratos onerosos y gr~ 

tuitos. 

Los contratos onerosos a su vez se subdividen en dos ca

tegor!as que son los conmutativos y los aleatorios. 

El contrato oneroso conmutativo implica para los contra

tantes reciprocidad de provechos y gravlimenes para todos y -

cada uno de los contratantes. En el contrato conmutativo -

desde el momento que se celebra ~ste, es posible determinar 

el monto de la ganancia.o de la p~rdida de los contratantes. 

El contrato oneroso aleatorio cuando se perfecciona no -

es posible determinar el monto de la ganancia o de la p~rdi

da, porque esto depende en t~rminos generales de un acantee~ 

miento incierto, o un hecho ya pasado, pero que se supone -

desconocido para los contratantes. 

c) Atendiendo a como se encuentran reglamentados los co~ 

tratos en la ley o carezcan de reglamentaci6n pueden ser no

minados o innominados. 
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d) En cuanto a su forma como mecanismo de su perfeccion~ 

miento se consideran cuatro especies de contratos, siendo é~ 

tos: consensual, formal, solemne y real. 

Contrato consensual es aquel que para su perfeccionamie~ 

to no requiere forma especial, bastando que exista el acuer

do de voluntades, esto es, el consentimiento para que el con 

trato se perfeccione y produzca todos sus efectos. 

En el contrato formal adem~s del acuerdo de voluntades -

se requiere para su perfeccionamiento determinada formalidad 

que la ley exige, ya sea con un escrito privado o con un in~ 

trurnento pdblico. 

El contrato solemne es aquel en donde la ley exige como 

elemento de existencia que la voluntad de las partes se ex-
terne en la forma prevista por ella y si la forma no se cum

ple, el acto ser! inexistente como tal. 

En el contrato real se requiere de la entrega de la cosa 

para su perfeccionamiento. 

e) cuando una de las partes es la que redacta el contra

to haciendo incluso una policitaci6n de carácter general of!_ 

ciosa. 

Desde este punto de vista se distingue el contrato de -

adhesi6n, que ofrece a la colectividad, al pdblico en gene-

ral la celebraci6n de un contrato ya determinado, la otra -

parte 6nicamente acepta eSas condiciones. As! el contrato -

viene a ser la c·bra de dos voluntades como E"'l todo contrato, 

pero en realid1\t~ la influencia de una de las voluntades ha -
sido preponderbilte en la preparaci6n del contrato. 
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f) Atendiendo al tiempo que tarde el contrato en ejecuta~ 
se, distinguiéndose los contratos de ejecuci6n instantlnea, -

escalonada y sucesiva. 

g) Como antecedente doctrinal, porque no se encuentra en 

Derecho Civil contratos de ese tipo aunque s! en otras ramas 

del Derecho, contratos en los cuales se sacrifica la voluntad 

de la minor!a. Como ejemplo en Derecho Civil pero no el la -
formaci6n del contrato, sino en la ejecuci6n del mismo, es el 

acuerdo que es una cosa distinta al contrato, que toma la - -

asamblea de socios de una sociedad civil, en que pueden reso~ 

verse ciertos asuntos por mayorta. 

En otra rama del Derecho como es el caso del Derecho Obr~ 
ro, se encuentra desde su formaci6n el sacrificio aludido en 

el contrato colectivo de trabajo. En relaci6n a este punto -
de vista se hace referencia a los contratos colectivos e ind! 

viduales. 

En el segundo grupo se subclasifican como ya se mencion6 
no en funci6n de los efectos del contrato en s! mismo, sino 

en funci6n de las relaciones que puede tener ese contrato con 

otros como a continuaci6n se hace referencia: 

a) Principales y Accesorios 

b) Preparatorios y Definitivos 
e) Simples y Complejos o Mixtos 

Contratos Principales.son aquellos que existen en s! mis
mos, que no dependen de otro, ni de unaobligacian preexisten

te, sino que ~tenen autonom!a jur!dica propia como es el - -

Arrendamiento. 
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Los contratos Accesorios son los que requieren de la exis 

tencia de otro contrato o de una obligaci6n principal a la -
que generalmente sirve de garant1a, corno son la Prenda, Fian
za e Hipoteca. 

Los contratos Preparatorios son los que sirven de prepar! 

ci6n para otros contratos, son un antecedente. Su finalidad 
inmediata es la celebraci6n de un contrato preparatorio pero 
su finalidad mediata es la celebraciOn de un contrato defini
tivo. Un caso de ejemplo lo es la Promesa de compraventa. 

Contratos Definitivos son los que al momento de celebrar
se se cumplen las prestaciones cuya f inalida:l es la que pers! 

guen las partes consider~ndose entre otros la Compraventa, -

la Permuta. 

Los contratos Simples son aquellos que tienen las caract~ 

r1sticas de un s6lo contrato y una prestaci6n simple. 

Los contratos Complejos o Mixtos se refieren a los contr~ 

tos en que las prestaciones corresponden a diversos tipos de 

contratos, esto es, contratos fundidos en uno solo porque - -

as! ha sido la voluntad de las partes o porque exista una re
glarnentaci6n legal de esta naturaleza siendo.ejemplo de ellos 
el contrato de Hospedaje, 

Nuestro C6digo Civil clasifica a los cont:ratos que regula 
de la siguiente manera: 
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l. El contrato Preparatorio o Promesa de contrato 

2. Los contratos Translativos de dominio: La Compraventa, 

la Permuta, la Donaci6n y el Mutuo, 

3. Los contratos Translativos de uso: El Arrendamiento y 

el Comodato. 

4. Los contratos de Prestaci6n de servicios: El Dep6sito, 
el Mandato, el de Prestaci6n de servicios profesiona-
les, el de Obra a precio alzado, el de los Porteadores 

y Alquiladores y el de Hospedaje. 

S. Los contratos Asociativos: La Asociaci6n Civil, la -
Sociedad Civil y la Aparcer1a. 

6. Los contratos Aleatorios: El Juego y la Apuesta, la -
Renta Vitalicia y la Compra de Esperanza. 

7. Los contratos de Garant1a: La Fianza, la Prenda y la 
Hipoteca; y 

6. El contrato de Transacci6n. 
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4. ELEMENTOS DE EXISTENCIA 

Para la doctrina mexicana son elementos de esencia del -

contrato el consentimiento y el objeto. Nuestro C6digo Ci-

vil estatuye en el articulo 1794 que: 

"Para la existencia del contrato se requiere: 

I. Consentimiento; 

II. Objeto que pueda ser materia del contrato. u 

Aunque no se incluye en este precepto, el propio C6digo 

prevee que excepcionalmente la solemnidad es elevada al ran

go de elemento de existencia. 

EL CONSENTIMIENTO COMO ELEMENTO DE EXISTENCIA 

" •••• la voluntad desde el punto de vista jur1dico es -

esa intenci6n para realizar un acontecimiento referida a la 

obtenci6n de efectos jur!dicos previstos en la norma ". ( 5 ) 

Como la voluntad es un elemento indispensable del acto -

jurídico y los contratos son una especie del género actos j~ 

r!dicos, necesariamente se requerir! de esa voluntad en el -

contrato, pero como ~ste siempre es un acto plurilateral, la 

uni6n acorde de las voluntades de los contratantes en los --

( 5) Zamora y Valencia, Miguel. Contratos Civiles, p. 23. 
M/;xico 19 81. 
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t~rminos de un supuesto jurídico, toma el nombre de consent! 

miento. 

Consentimiento es la coincidencia de dos declaraciones -

de voluntad que procediendo de sujetos diversos concurren a 

un fin coman y se unen. 

El consentimiento debe manifestarse o exteriorizarse de 

alguna manera para que tenga existencia social y jurídica. 

Así en el contrato, el consentimiento es la unión o con

junción acorde de voluntades de los sujetos contratantes, en 

los t6rminos de la norma, para crear o transmitir derechos. y 

obligaciones. También el contrato puede existir entre un m~ 

yor namero de personas, como lo demuestran las sociedades. 

El consentimiento, dada su naturaleza, se forma por una 

oferta o policitación y por la aceptaci6n de la misma. Como 

es el acuerdo de dos o más voluntades, necesariamente una·v~ 

luntad debe manifestarse primero y es la oferta o policita-

ci6n; una parte propone ñlgo a la otra respecto de un asunto 

de inter~s jurídico. La aceptaci6n implica la confornú.dad -

de la oferta. 

CONCEPTO DE POLICITACION 

"Es una declaraci6n unilateral de voluntad, recepticia -

expresa o t&cita, hecha a persona presente o no presente, d~ 

terminada o indeterminada, con la expresi6n de los elementos 

esenciales de \:n contrato cuya celebraci6n pretende el autor 

de esa voluntad, seria y hecha con ánimo de cumplir en su --
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oportunidad". ( 6 ) 

CONCEPTO DE ACEPTACION 

"Es una declaraci6n unilateral de voluntad, mediante la -
cual se expresa la adhesi6n a la propuesta, policitaci6n y -
oferta". ( 7 ) 

El proceso psico16gico que precede a la formaci6n de un -
contrato comprende la discusi6n de la oferta y de la acepta
ci6n, toda vez que no siempre la oferta es aceptada lisa y -

llanamente (1810), sino que la aceptaci6n puede darse en foE 
ma condicional o introduciendo modificaciones, si la oferta 

no es aceptada en los términos en que se haya hecho, desde -

el punto de vista jurídico, el oferente no est5 obligado a -
mantenerla. 

La aceptaci6n que se haga de la propuesta puede externar
se de manera expresa o tacita. Se externa en forma expresa 

cuando a la propuesta hecha se le acepta por medio de pala-

bras, de escritos o de signos inequívocos; en forma tácita -

cuando el aceptante realiza hechos o actos que presupongan -

o autoric~n a presuponer su aceptaci6n, excepto en los casos 

en que, por la ley o por convenio, la voluntad de las partes 

deba manifestarse expresamente (1803). 

(6) Guti~rrez y Gonz5lez, Ernesto. ob. cit., p. 209. 

(7) Ibídem. p. 214 
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EL OBJETO COMO ELEMENTO DE EXISTENCIA 

"Desde el punto de vista doctrinario se distingue el obj~ 

to directo, que es crear o transmitir obligaciones en los -

contratos y el objeto indirecto que es la cosa o el hecho -

que asimismo son el objeto de la obligaci6n que engendra el 

contrato. A su vez en la obligaci6n el objeto directo es la 

conducta del deudor, y el indirecto la cosa o el hecho rela

cionados con dicha conducta~( a> 

El C6digo Civil vigente en su artículo 1824 dispone: 

"Son objeto del contrato: 

I. La cosa que el obligado debe dar; 

II. El hecho que el obligado debe hacer o no hacer" 

El propio C6digo enumera las distintas formas de obliga

ciones de dar. Dice as! el artículo 2011: 

11 La prestación de la cosa puede consistir: 

I. En la traslación del dominio de cosa cierta; 

II. En la enajenación temporal del uso o goce de cierta 

cosa; 

III. En la restitución de cosa ajena o pago de cosa debi 

da". 

En las obligaciones de dar, el objeto es la cosa cuyo d~ 

minio, goce o uso se transmite. Como requisitos de la cosa 

( 8) Rojina villegas, Rafael. Derecho Civil Mexicano, p. 287 
t. v, v. I, México 1985. 
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se señalan los siguientes: 

a) La cosa debe ser f!sicamente posible 

b) La cosa debe ser jurídicamente posible 

Es físicamente posible la cosa, cuando.existe en la nat~ 

raleza (1825). Hay imposibilidad física cuando no existe ni 

puede existir en la naturaleza. ( 9) 

Sin embargo el C6digo Civil permite que las cosas futu-

ras puedan ser objeto de un contrato, ya que hay posibilidad 

de que lleguen a existir, no as! los bienes que forrnar!n una 

herencia, aunque el posible testador manifieste su voluntad 

(1826). 

otra excepci6n al mismo principio se da para el contrato 

de donaci6n en el artículo 2333, el cual declara que ésta no 

puede comprender los bienes futuros. 

El segundo requisito esencial de la cosa objeto del con

trato es el que sea jurídicamente posible. Se dice que lo -

es (1825) cuando est6 en el comercio y cuando es deterll'inado 

o susceptible de determinaci6n en su individualidad al esta

blecer el C6digo Civil: 

"La cosa objeto del contrato debe: 

lo. Existir en la naturaleza; 

2o. Ser determinada o determinable en cuanto a su espe

cie; 

( 9) Rojina Villegas, Rafael. ob. cit., t. V, v. I, p. 287. 
México 1985. 
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3o. Estar en e 1 comercio". 

Rafael Rojina Villegas, señala que para que la cosa sea 

posible jurídicamente debe estar determinada individualmente 

o en su especie y que la determinaciOn en género carece de -

valor en el derecho, ya que se considera que cuando la cosa 

est~ determinada s6lo en cuanto a su g~nero, no es determin~ 

ble jurídicamente, en estas condiciones, la indeterminaci6n 

del objeto origina la imposibilidad para celebrar el contra

to, pues si ~ste recae sobre un objeto que no es determina~ 

do, ni puede determinarse atendiendo a las reglas expuestas, 

el contrato será inexistente. (lO) 

Que la cosa se encuentre en el comercio, es otro requisi 

to para la posibilidad jurídica del objeto. Si está fuera -

de él existe la imposibilidad jurídica, aün cuando no física 

para la contrataci6n. 

Sobre el particular establecen los art1culos 747, 748·y 

749 del Código Civil lo siguiente: 

"Pueden ser objeto de apropiaci6n todas las cosas que no 

est~n excluidas del comercio 11
• 

"Las cosas pueden estar fuera del comercio por su natur~ 

leza o por disposici6n de la ley". 
11 Est&n fuera del comercio, por su naturaleza, las que no 

pueden ser poseídas por algdn individuo exclusivamente, y 

por disposici6n de la ley, las que ella declara irreducti--

bles a propiedad particular". 

(10) Rojina Villegas, Rafael. ob. cit., t. V, v. I, p. 289. 
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Cuando la cosa está fuera del comercio o no es determi

nable, el contrato es inexistente. Dice el artículo 2224 -

del ordenamiento en vigor: 

"El acto jurídico inexistente por falta de consentirnie~ 

to o de objeto que pueda ser materia de él, no producirá - -

efecto legal alguno. No es susceptible de valer por confir

mación, ni por prescripci6n; su inexistencia puede invocarse 

por todo interesado". 

El objeto de las obligaciones de hacer debe ser posible 

tanto física como jurídicamente. Al respecto los artículos 

1827 y 1828 del C6digo Civil estatuyen: 

"El hecha positivo o negativo, objeto del contrato debe 

ser: I. Posible; II.L!cito". 

"Es imposible el hecho que no puede existir porque es -

incompatible con .una ley de la naturaleza o con una norma j~ 
r!dica que dc~e regirlo necesariamente y que constituya un -

obstaculo insuperable para su realizaci6n 11
• 

Hay una imposibilidad jurídica cuando el hecho no puede 

realizarse porque una n6rma de derecho constituye a su vez -

un obstáculo insuperable para su ejecuci6n. Se aplica el -

mismo concepto de la imposibilidad física; en la imposibili

dad jur!dica no se trata de violar una norma de derecho sino 

que ni siquiera llega a realizarse la prestaci6n por cuanto 

que la ley impide su posibilidad de ejecuci6n. De tal mane

ra que la norma jur!dica no es violada sino que constituye -

un impedimento que hace incompatible la realizaci6n del acto 

con la norma y desde el punto de vista legal el acto no tie

ne ni tuvo existencia alguna. 
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No será imposible el hecho que no pueda ser ejecutado por 
el obligado, peros! por otra persona en lugar de ~l (1829). 

En re~aci6n a la licitud, ésta significa que los contra

tantes regulan su conducta conforme a una norma jurídica, ya -

que si actGan en contravenci6n de la misma. su conducta ser~ 

il!cita y por lo tanto no existirá contrato. 

SOLEMNIDAD COMO ELEMENTO DE EXISTENCIA 

Ernesto Gutiérrez y González, define: 

"La solemnidad es el conjunto de elementos de car~cter -
exterior, sensibles que rodean o cubren a la voluntad de los -

que contratan, y que la ley exige para la existencia del acto. 

"El efecto de esta forma, es darle existencia al acto ju

r!dico, y as! por el contrario ante su falta, por ministerio -

de la ley, la voluntad de los que desean contratar no produce 

los efectos deseados y el acto no existe". (lll 

En la legislaci6n mexicana son pocas los casos en donde 
se exige este elemento de existencia. 

Es t!pico acto solemne el contrato de matrimonio, el -

que de acuerdo con el sistema legal vigente, debe otorgarse -
ante el Juez del Registro Civil, y si no se otorga ante ~no~ 

(lll Gutiérre2 y Gonzalez Ernesto, ob. cit., p. 241, México, -
1984. 
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br! matrimonio. 

S. REQUISITOS DE VALIDEZ 

Los requisitos de validez que la legislaci6n exige para -

todos los contratos se preveen en el articulo 1795 del C6di

go Civil. As! el contrato para ser válido requiere que: 

a) Las partes que lo celebren tengan capacidad de ejerci 

cio. 

b) La voluntad de las partes sea libre y cierta. 

e) El objeto , motivo o fin sea lícito. 

d) El consentimiento se externe en la forma que la ley -

establece. 

CAPACIDAD DE EJERCICIO 

La capacidad jurídica se define como la "aptitud para ser 

titular de derechos y obligaciones y para ejercitar los pri

meros y cumplir las últimas, por sí mismo o a través de otra 

persona plenamente capaz". ( 12 > 

El C6digo Civil hace referencia a la capacidad jur1dica -

como sin6nimo de ca~acidad de goce, esto es, la aptitud de -

ser titular de derechos y obligaciones y a la capacidad le-

gal como sin6nimo de capacidad de ejercicio, refiri~ndose a 

ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones por s! mi~ 

rno o a través de otra persona plenamente capaz. (lJ) 

(12) Apuntes tornados en la clase de Teoría del Negocio J\'::~
dico, impartida por el Lic. Flavio Galv~n Rivera. Nove
no Semestre. Universidad Motolinía, A.C. M€xico 1984. 

(13} Ibid. 
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En el Derecho Mexicano se sigue la tendencia ideol6gica 
sustentada en la libertad humana, lo que significa que toda 

persona es capaz mientras no exista una disposici6n normati
va que le niegue esa capacidad. 

Dispone el articulo 800 del C6digo Civil: 

"El que es hábil para contratar, puede hacerlo por sí -

o por medio de otro legalmente autorizado"~ 

La capacidad de ejercicio en las personas físicas se a2 
quiere con la mayoría de edad, existiendo como excepción: 

Los menores emancipados que adquieren capacidad de -
ejercicio con la limitación del artículo 643. 

Los menores que han cumplido 16 años que pueden oto~ 

gar testamento (1306-I) . 

Los menores que han cumplido 16 años siendo hombres 

que contraen matrimonio (148). 

Las mujeres menores que han cumplido 14 años que con 

traen matrimonio (148). 

Los que sufren enajenaci5n mental siempre que tenqan 

momentos de lucidez y s6lo para otorgar testamento -

(1307). 

Los m·~"'lores que sean peritos en una profesi.5n o acti 

vidad, refiriéndose a los contratos relacionados can 
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ellas (639), 

La mayor edad comienza a los 18 años cumplidos (646) y 

el mayor de edad puede disponer libremente de su persona y -

de sus bienes (647). 

Cabe señalar que la misma ley sancioria a los menores -

que se hacen pasar corno mayores, presentando docuwentaci6n -
falsa, o manifestando dolosamente que lo son al establecer -

que no pueden ejercitar la acci6n de nulidad y no precisarne~ 

te porque sean capacitados anticipadamente, sino como ya se 

mencion6, como una sanci6n a su actuación dolosa (640-2521). 

La capacidad de ejercicio en las personas morales est! 

limitada en funci6n de su constituci6n y de su objeto social. 

Las personas morales pueden ejercitar todos los derechos pa

ra realizar el objeto de su instituci6n (26) y se obligan -

por medio de los órganos que les representan, sea por dispo

sición de la ley o por las disposiciones relativas de sus -

escrituras constitutivas y de sus estatutos (27). 

Las incapacidades generales de ejercicio las establece 

el C6digo Civil en su artículo 450 disponiento al efecto: 

ºTiene incapacidad natural y legal: I.- Los menores de 

edad¡ II.- Los mayores de edad privados de inteligencia por 

locura, idiotismo o imbecilidad, aan cuando tengan interva-

los de lucidez; III.- Los sordomudos que no saben leer ni -
escribir; IV.- Los ebrios consuetudinarios y los que habi---
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tualmente hacen uso inmoderado de drogas enervantes". 

Las personas señaladas en este precepto pueden ser tit~ 

lares de derechos y obligaciones, lo que no pueden es hacer_ 

valer sus derechos y sus obligaciones por s! mismas, sino 

que requerirán, que otra persona en su representaci6n los h~ 

ga valer. 

Los contratos celebrados por incapaces existen jur!dic~ 

mente y son susceptibles de ratificaci6n para quedar conval!_ 

dados retroactivamente, o bien puede prescribir la inefica-

cia que los afecta. 

La incapacidad de ejercicio se establece en beneficio -

de intereses particulares. 

La incapacidad de ejercicio en Wla o en ambas partes·-

que han celebrado un contrato, es causa de invalides que or~ 

gina la nulidad relativa, de la cual por tanto, no puede va

lerse cualquier interesado sino s6lo puede ser invocada por_ 

el perjudicado. 

VOLUNTAD LIBRE Y CIERTA 

En los contratos se requiere que las partes que inter--

vienen como sujetos de derechos manifiesten su voluntad li-

bre y cierta, 1!xenta de vicios. El C6digo Civil en su artí

culo 1812 se refiere a los vicias de la voluntad disponiendo 

en los contratc-s en general que: "El consentimiento no es v! 
lido si ha sido dado por error, arrancado por violencia o --
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sorprendido por dolo". 

CLASIFICACION DE LOS VICIOS DE LA VOLUNTAD 

ERROR. - 11 El error es el conocimiento equivoco de la re!!_ 

lidad, y no debe confundirse con la ignorancia porque ~sta -

es una falta de conocimiento 11
• (l 4) ºEs el conocimiento equi_ 

vacado de una cosa, o de un hecho 11
• (lS) 

El error como vicio de la voluntad puede afectar a cual 

quiera de las partes que contratan, ya que no es indispensa

ble que el error sea unilateral o bilateral (1813). 

El maestro Ram6n S~nchez Medal, hace referencia a que: 

"Tampoco se requiere que el error sea irreconocible o -

imprevisible, ya que en nuestro Derecho simplemente se exige 

1° Que el error recaiga "sobre el motivo determinante de la 

voluntad", o sea sin importar que el error sea o no previsi

ble¡ y 2o Que el referido motivo haya sido declarado expres~ 

mente o su pruebe que por las circunstancias del mismo con-

trato se celebr6 éste en el falso supuesto que lo ~otiv6 y -

no por otra causa (1813), es decir, que a través de declara

ci6n expresa o de las pruebas indicadas pueda reconocerse su 

existencia". (lG) 

(14) Zamora y Valencia, Miguel. ob. cit. p. 35. 

(15) De Pina, Rafael. Elementos del Derecho Civil Mexicano, 
Pág. 273. M~xico 1983. 

(16) Sánchez Medal, Ramón. De los Contratos Civiles, p.34. 
México 1984. 
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Los errores que como posibilidad se pueden cometer en -

un contrato son: el error obst~culo, cuando recae sobre la -

naturaleza de un contrato o sobre la identidad de la cosa h~ 

ciendo inexistente el consentimiento y por tanto el contra-

to; el error nulidad o error vicio, que hace anulable el con 
trato; el error indiferente, que no afecta la validez del -

contrato; y el error rectificable que tampoco anula el con-

trato, pero autoriza a una correcci6n posterior del mismo. -

(17) 

El error nulidad puede consistir en un error de hecho o 

en un error de derecho (1813}. El error nulidad es el que -

"recae sobre el motivo determinante de la voluntad de cual-

quiera de los que contratan, pero a condici6n de que 11 en el 

acto de la celebraci6n se declare ese motivo", o bien "que -

se pruebe por las circunstancias del mismo contrato que se -

celebr6 éste en el falso supuesto que lo motiv6 y no por - -

otra causa 11
• 

"El error de derecho se presenta cuando una persona ti!:_ 

ne una falsa creencia sobre la aplicabilidad de una norma l~ 

gal, o sobre su interpretación, esto es, respecto de una re

gla jurídica aplicable al contrato". ( 18 ) 

1'El error de hecho es el que recae sobre algún acantee!_ 

miento de la naturaleza o de las personas 11
• (l 9 ) 

(17) 55.nchez ll·•dal, Ram6n. ob. cit., p.32. 

(18) Gutiérrez y Gonz:ilez, Ernesto. ob. cit., p. 282. 

(19) Apuntes tomados en la clase de Teoría del Netocio Jurí
dico, impartida por el Lic. Flavio Galv&n Rivera. Nove
no Semestre. Universidad Motolinía, A.C. México 1984. 
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El error indiferente es el que no causa inexistencia o 

nulidad del contrato y sólo da origen a la disminución o al 

incremento de las prestaciones y a su rectificación si es -

aritmético (1814). 

La nulidad del contrato por error s6lo puede invocarla 

la parte que sufri6 el error (2230) • La acci6n de nulidad -

por causa de error, prescribe en los t~rminas en que presar~ 

ben las acciones personales o reales, según la naturaleza 

del acto cuya nulidad se pretende. Si el error se conoce ~ 

tes de que transcurran esos plazos, la acción de nulidad - -

prescribe a los sesenta días, contados desde que el error -

fue- .. conocido (2236-638) y es también a partir de entonces -

cuando puede ser confirmado el contrato expresamente (2233), 

o ratificado t~citamente mediante el cumplimiento voluntario 

a través del pago, novaci6n o por cualquier otro modo (2234). 

VIOLENCIA. - El artículo 1819 establece que "Hay viole!!_ 

cia cuando se emplea fuerza física o amenazas que importen -

peligro de perder la vida, la honra, la libertad o una parte 

considerable de los bienes del contratante, de su c6nyuge, -

de sus ascendientes, de sus descendientes o de sus parientes 

colaterales dentro del ~egundo grado" para determinar a una 

persona a celebrar un contrato. 

De acuerdo con la distinci6n romana hay violencia físi

ca o "vis absoluta" cuando se emplea la fuerza física o al-

gún agente material que prive de libertad al contratante, c~ 

roo llevarle de la mano para que escriba, moverlo a través de 

hipnotismo o de la embriaguez total, en cuyos supuestos no 

hay consentimiento (Mazeaud) y hay violencia moral o 11 vis -

compulsiva" cuando por medio de amenazas o de fuerza física 
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se coloca a un contratante en la disyuntiva de aceptar en -

ese momento un mal presente o futuro para él o para personas 
muy allegadas al mismo, o bien celebrar el contrato. En es

te caso no se suprime la voluntad sino que sólo se vicia, -
oríllándola a que prefiera una cosa a la otra. 

Para que la violencia sea fuente de un vicio de la vo-
luntad e~ necesario que sea ilog!tima, contraria a derecho, 

por lo que las consideraciones sobre los provechos y perjui

cios que puedan resultar de celebrar o no un determinado ca~ 

trato, no constituyen o engendran vicio de la voluntad (1821). 

No se consídera corno violencia el temor reverencial de 
desagradar a las personas que se les debe sumisión y respe-

to, ya que tal estado de ánimo no vicia el consentimiento ni 

es causa de nulidad del contrato (1820). 

La violencia puede ejercerla, tanto uno de los contra-

tantes como un tercero interesado o no en el acto (1818) •. 

La violencia da origen a la nulidad relativa del contra 

to, nulidad que sólo puede invocar quien sufrió aquella 

(2330). Adem~s este vicio de la voluntad, una vez que ha c~ 

sado y siempre que no exista otra causa de invalidación per

mite la confirrnaci6n del acto, as1 como el cumplimiento vo-

luntario o ratificación tácita (1823, 2233 y 2234). As! mis

mo hasta que cesa este vicio de la voluntad empieza a correr 

el término de seis meses para la prescripción de la acci6n -

para invocar dicha nulidad (2237). 

Al igual que tratlindose del dolo, la ley en el artículo 

1822 establee, la prohibición de renunciar al derecho de pe

dir la nulida~ del acto que se obtuvo por violencia. 
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DOLO.- Su definición se establece en el C6digo Civil, 

señalando que es cualquiera sugesti6n o artificio que se em

plee para inducir el error o mantener en él a alguno de sus 

contratantes, diferenciándolo con la mala fe que le define -

como la disimulaci6n del error de uno de los contratantes -

una vez conocido por parte de aquella, equiparándola en sus 

efectos al dolo corno vicio del consentimiento (1815-1816). 

Autores como Ernesto Gutiérrez y González y Manuel Bor

ja Soriano opinan.que el dolo no es un vicio autónomo ya que 

las sugestiones, los artificios no constituyen vicio del ºº!!. 
sentimiento, sino que son los medios con que se propicia in

ducir al error o mantener en ál a una persona, por lo que el 

vicio no es el dolo sino el error. Hacen referencia a que -

el concepto es de utilidad debido a que es más fácil probar 

su presencia en el contrato por la materializaci6n de los as 

tos en las sugestiones o artificios, que probar el error, 

más a11n cuando éste se desprende de circunstancias que no e~ 

tán declaradas en el contrato!2ol 

El dolo supone una intenci6n de dañar o engañar, cuando 

no hay esa intenci6n pero se alaban las cualidades en forma_ 

exagerada de una cosa para determinar a una parte a celebrar 

un contrato, tradicionaimente en la doctrina se le considera 

como "dolo bueno" y en consecuencia no es causa de nulidad -

del contrato engendrando un error indiferente sin trascende~ 

cia jurídica. 

(20) Gutiérrez y González, Ernesto. ob. cit., p. 299. 

Borja Soriano, Manuel. Teor1a General de las Obligacio
nes, p. 220. México 1985. 
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El C6digo Civil prevee que las consideraciones genera

les que los contratantes expusieren sobre los provechos y -

perjuicios que naturalmente pueden resultarde la celebra

ción o no celebración del contrato, y que no importen engaño 

o amenazas a alguna de las partes, no serán tomadas en cuen

ta al calificar el dolo o la violencia (1821). 

El dolo es causa de nulidad relativa del contrato, si -

el error a que induce o que es mantenido por una de las par

tes o el dolo que proviene de un tercero sabi~ndolo aguella 

recae sobre el motivo determinante de la voluntad para reali 

zar ese acto jur1dico (1816). 

El dolo puede ser provocado por una de las partes, por 

todas las partes o por un tercero. 

Cuando las dos partes procedieron con dolo ninguna de -

ellas puede reclamar la nulidad del acto o reclamarse indem

nizaci6n entre ellas (1817). 

El dolo proveniente de un tercero, sólo ~ulifica el con 

trato si el contratante conoce esa circunstancia y se aprov~ 

cha del error, convirtiéndose en cómplice del tercero (1816). 

No es licito renunciar para lo futuro la nulidad que re 

sulte del dolo (1822). 

Como ya se mencionó existe la mala fe, aue se refiere a 

la disimulación de error P?r parte de un contratante una vez 

conocido, para que la otra parte se obligue bajo esa falsa -

creencia 11 
••• ~1 la mala fe no se provoca e- error, simple-

mente el contr~cante se aprovecha del que advierte en la 

otra parte, y esta actitud pasiva para aprovecharse del - -
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error de la otra parte y obtene~ ventajas indebidas, se equ~ 

para al dolo, por cuanto que también origina nulidad del co~ 

trato, siempre y cuando el error en que incurrió voluntaria

mente la parte contratante, sea determinante de la voluntad. 

Es decir, el dolo es activo; implica maquinaciones o artifi

cios para inducir al error. La mala fe es pasiva; simpleme~ 

te se aprovecha un contratante del error en que la otra par

te est~ incurriendo, y no le advierte esta circunstancia, 

can la dañada intención de aprovecharse de élla}'( 21) 

La mala fe también puede provenir de alguna de las par

tes o de ambas y se aplican las disposiciones del dolo, 

exceptuándose l'ínicamente que no puede provenir de tercera -

persona. 

Al respecto transcribo la obtenci6n de una noci6n unit~ 

ria de lo que es la mala fe en el campo del Derecho que sus

tenta y hace manifiesta el maestro Ernesto Gutiérrez y Gonz! 

lez, pero argumentando que el término para configurar la ma

la fe debe ser sustitu!do por el de mala intenci6n al que de 

fine: <22 > 

"Es la determinaci~n de una voluntad individual, en or

den a un fin que se opone a lo que el legislador de una épo

ca establece en protecci6n de los derechos de los demás suj~ 

tos j ur!dicos 11
• 

<21> Rojina Villegas, Rafael. ob. cit., t. I, p. 146. 

(22) Guti~rrez y Gonz&lez, Ernesto. ob. cit., p. 288. 
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Aplicando este contexto al contrato se puede dar el s.i

guiente concepto que respeta la noci6n general citada: 

"Es la determinaci6n de la voluntad de una parte en or

den a la disimulación del error fortuito en que se encuentra 

la otra parte, al celebrar el contrato o las maquinaciones -

que realiza, tendientes a mantener en ese error fortuito a -

su contraparte, determinación que se opone a lo que la ley -

que rige en ese momento, establece en protección de los que 

incurren en error fortuitoº. 

As! mismo el citado autor indica que del concepto ante

rior de mala intención se derivan dos especies: 

11 a) mala intención pasiva,que consiste en la disimula-

ci6n del error en que de manera fortuita se encuentra la con 

traparte; y 

b) Mala intenci6n activa, que consiste en que conocien

do el error fortuito de la contrnparte, se realizan además -

maquinaciones para r.iantenerla en ese error". 

OBJETO, MOTIVO O FIN LICITO. 

La ley prevee que el contrato puede ser invalidado por

que su objeto, o su motivo o fin, sea ilicito. 

El objeto,referido a la conducta que se manifiesta como 

una prestaci6n o como una.abstenci6n, debe ser licito; el h~ 

cho, como cent =?nido de la prestación, tambi :n debe ser líci

to. No es po~ible hablar de la licitud referida a la cosa -

corno contenido de la prestación de dar ya que las cosas en -
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sí mismas no pueden ser lícitas o ilícitas sino la conducta 

referida a esas cosas es la que puede ser lícito o no segán 

esté acorde o contradiga lo establecido en una norma imper~ 

ti va. 

Se entiende como lícito todo lo que va conforme a las -

leyes de orden püblico o a las buenas costumbres {1830), Pl~ 

nial, citado por Ernesto Gutiérrez y González, define como -

buenas costumbres 11 El conjunto de hábitos, prácticas o inclf. 

naciones observadas por un grupo humano en un lugar y momen

to determinado y a las cuales deberá atender el juzgador pa

ra sancionar o no el acto 11
• (

23 ) 

Los grados en la sanción a los hechos o abstenciones 

que van contra las leyes prohibitivas pueden ser: 

a) Si la ley se orienta a la protecci6n de un interés 

general, de orden pGblico, se impondrá al acto con 

objeto ilícito, la sanción de nulidad absoluta(S). 

b) Si la ley prohibitiva se dictó para proteger deter

minados intereses particulares relativos a cierto -

tipo de personas, se establece como sanción la nuli 

dad relativa y·solarnente se destruye el acto cuando 

media petición del interesado. 

c) Si la ley prohibitiva protege el orden social, pero 

de su violación se crean consecuencias de derecho -

{23) Gutiérrez y Gonzalez, Ernesto. ob. cit., p.266. 
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en las que resultaría m&s grave imponer la nulidad 

del acto que permitir sus efectos, sólo se aplica 

a los infractores una sanci6n de tipo administrat~ 

vo o penal, pero surte sus efectos la consecuencia 

del acto (264-II) . 

También los motivos y fines del contrato deben ser lí
citos, considerándose que el motivo o fin, es la raz6n con-

tingente subjetiva y por lo mismo variable de individuo a i~ 

dividuo, que lo induce a la celebraci6n del acto jurídico. 

La ley toma en cuenta la finalidad que se persigue en 

la conducta a realizar. 

El artículo 1895 del Código Civil prevee que: "Lo que 

se hubiere entregado para la realización de un fin que sea -

ilícito o contrario a las buenas costumbres, no quedará en p~ 

der del que lo recibió. El cincuenta por ciento se Cestinará 

a la Beneficencia Püblica y el otro cincuenta por ciento ~ie

ne derecho a recuperarlo el que lo entregó". 

LA FORMA COMO REQUISITO DE VALIDEZ 

Es un requisito de validez en los contratos que la vo-

luntad se manifieste con las formalidades que en cada caso -

exige la ley. 

En el derecho moderno s6lo son contratos forrnaleS aque

llos que deben celebrarse. por escrito. 

El art!·oulo 1833 del Código Civil dispone: 
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"Cuando la ley exija determinada forma para un contra-

to, mientras que ~ste no revista esa forma no será válido, -

salvo disposic16n en contrario; pero si la voluntad de las -

partes para celebrarlo consta de manera fehaciente, cualqui~ 

ra de ellas puede exigir que se dé al contrato la forma le-

gal". 

As! también se prevee en el artículo 1834: 

"Cuando se exija la forma escrita para el contrato, los 

documentos relativos deben ser firmados por todas las perso

nas a las cuales se imponga esa obligaci6n. 

Si alguna de ellas no puede o no sabe firmar, lo hara -

otra en su ruego y en el documento se imprimira la huella d~ 

gital del interesado que no firm6". 

Si la voluntad no se manifiesta con las formalidades l~ 

gales, el contrato estar4 afectado de nulidad relativa(2228), 

sin embargo no impide que dicho contrato produzca provisio-~ 

nalmente sus efectos hasta que se declare la nulidad (2227). 

La acci6n y la excepci6n de nulidad por falta de forma 

competen a todos los interesados (2229) . 

Es conveniente hacer mención que nuestro Código de Pr~ 

cedimientos Civiles para el Distrito Federal, establece en 

su art!culo 27 lo siguiente: 

"El perjudicado por falta de t1tulo legal tiene acci6n 

para exigir que el obligado le extienda el documento corre~ 

pendiente•. 
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La confirmaci6n de un acto que no se otorgó con las foE 

malidades prescritas por la ley, se logra ~ealizando dicho -

acto con las formalidades omitidas (2231). En este caso hay 

una conf irmaci6n expresa, pero también puede haber una con-

firmaci6n tacita, la cual se presenta cuando hay cumplimien

to voluntario de ese mismo contrato por pago, novación o por 

cualquier otro modo (2234). 

La consecuencia de la confirmaci6n es la extinción de -

la acción de nulidad y dicha confirmación se retrotrae al -

d!a en que se verific6 el acto nulo, pero ese efecto retroa~ 

tivo no perjudicar& los derechos de tercero (2235). 
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LA LESIO~ 

l. DELIMITACION Y ANTECEDENTES 

El vocablo "lesi6n 11 en Derecho Civil, se utiliza: 

a) Para indicar el perjuicio material que afecta a uno 

de los contratantes 

b) Para referirse a la norma jurídica que obliga a re

parar ese perjuicio, pudiendo hablar de: 

l. Nulidad por causa de lesi6n 

2. Rescisi6n por lesi6n 

3. Reajuste equitativo de las obligaciones 

En nuestro sistema de Derecho, está prevista esta fig~ 

ra jurídica en el artículo 17 del C6digo Civil para el Dis-

trito Federal en materia comGn y para toda la RepGblica en -

materia federal, describiéndose en el texto vigente corno: 

"Cuando alguno, explotando la suma ignorancia, 

notoria inexperiencia o extrema miseria de -

otro; obtiene un lucro excesivo que sea evi

dentemente desproporcionado a lo que ál por 

su parte se obliga, el perjudicado tiene de

recho a elegir entre pedir la nulidad del -

contrato o la reducci6n equitativa de su - -

obligaci6n, m§s el pago de los correspondie~ 

tes daños y perjuicios. 

El derecho concedido en este artí~ulo dura -

un año". 
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DERECHO ROMANO 

La lesi6n en el antiguo Derecho corno figura jur!dica -

autónoma era de tipo objetivo, pues s6lo se atendía al dese

quilibrio entre las prestaciones que determinaron la celebr~ 

ción de un contrato. 

En el Derecho Romano la lesión en un principio no pro

duce efectos entre mayores sobre el convenio de las partes, 

~ste permanece válido independientemente de los resultados a 

los que conduzca y que el valor de las respectivas prestaci:! 

nes, s61o pod!a ser determinado por las partes, sin embargo, 

en ciertos contratos se manifiesta un interés social partic~ 

lar al establecer una relación de equivalencia en las prest~ 

·Cienes respectivas de las partes, admitiendo entonces s6lo a 

título excepcional la rescisi6n por la lesi6n. 

Fue en la época de Justiniano cuando tal protecci6n se 

extendi6 a los mayores de edad y s6lo a los vendedores de· i~ 

muebles. 

Ripert y Boulanger mencionan que existe en el Código -

de Justiniano, un célebre rescripto atribuido a Di~cleciano 

en el que se establece por razones de equidad y de justicia 

que cuando en la venta de inmuebles se pagaba un precio inf~ 

rior a la mitad del valor real de la cosa y aunque no hubie

ra habido engaño de por medio, se daba la lesión enorme o la 

lesi6n de m&s de la mitad, que facultaba al vendedor a obte

ner la rescisi6n de la venta, a menos que el comprador prefi 

riera pagarle (!l suplemento del precio. Justiniano conservó 
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la 1nstituci6n y la extendi6 a las particiones hereditarias. 
(24) 

Dos notas se advierten en la lesi6n romana: 

a) Una concepci6n obietiva de la lesi6n, esto es, - -

atiende sólo a la cuantificaci6n del perjuicio, independien

temente de todo error {expontaneo o provocado) y de toda vi~ 

lencia (fortuita o provocada); 

b) Una limitaci6n exclusivamente aplicable a determin~ 

do contrato (ventas de inmuebles) y no todos los contratos, 

Respecto a la acci6n de rescisi6n por lesi6n s6lo fue 

concedida al vendedor y tenía en cuenta exclusivamente la -

desproporci6n entre el precio estipulado y el justo precio -

de la cosa vendida al momento de celebrarse el contrato. 

La ley Sa. del libro IV, t!tulo XLIV del C6digo de Ju~ 

tiniano, dice: 

"Ni la buena fe permite, ni razón alguna concede, que 

se rescinda un contrato ·conclu!do por el consentimiento; sa!:_ 
que haya dado menos de la mitad del justo precio al tiem

de la venta ••• " <25 > 

vo 

po 

El rigorismo jur!dico romano era consecuente, ya que -

también existía una excepci6n particular, muy antigua, en m~ 

teria de usura, probando que all! donde el juzgador estimaba 

de 6rden pablico imponer un cierto valor a la prestaci6n, --

(24) Ripert,Georges y Boulanger, Jean. Tratado de Derecho 
Civil. t. IV, v. I, p. 172. Argentina 1964. 

(25) Enciclopedia Jurídica Omeba. t. XVIII, p. 229. 
Argentina 1964. 
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surgía implícitamente el mecanismo de la lesión. 

Refiriéndonos a los menores de veinticinco años la Ley 

Plaetoria (se votó hacia la mitad del siglo VI de Roma) <26> 

concedi6 la rescisi6n de los contratos en los que sufrieren 

lesión, ya que se comprendió que las facultades intelectua-

les tardaban más en desarrollarse que las fuerzas físicas y 
que el que alcanzaba la pubertad tenía aan poca experiencia, 

debido a éllo el objeto de esta Ley fue el de organizar una 

protecci6n para los menores de veinticinco años. 

El pretor intervino de una forma más ef ica~ concedién

doles el beneficio de la in integrum restitutio (restitnción) 

llamándose as! la decisión en virtud de la cual el pretor t~ 

niendo por no sucedida la causa del perjuicio, destruía los 

efectos poniendo las cosas en el estado en que estaban antes. 

Se establecía un medio a los menores para lograr la devolu-

ci6n de aquello que hubieren transmitido por virtud del con

trato lesivo a sus intereses. 

El fundamento de la in integrum restitutio descansa en 

la siguiente máxima: 

"Restituir al menor (se entiende que en el goce de sus 

derechos conculcados por el vicio de la lesi6n) no tanto PºE 
que es menor, sino en tanto que ha sufrido lesi6n. <27 > 

Para obtener la restitución se estatuy6 que el menor -

(26) Petit, Eugene. Tratado Elemental de Derecho Romano. 
p. 145. México 1971. 

(27) Ort1z Urquidi, Raal. Derecho Civil. p. 391. México 1982. 
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haya sido perjudicado. Esta condici6n se entiende en un se~ 

tido amplio. Hay perjuicio todas las veces que por un acto 

o por una omisi6n el menor ha sufrido ya sea una disminuci6n 

en su patrimonio u omitiendo hacer una buena adquisici6n, o 

realizar alguna ganancia. 

La restitución se concede contra los actos del menor -

s6lo aunque, también puede serlo contra aquellos que hizo -

con el consentimiento de su curador, en la época en que fue 

organizada esta curatela o contra lo que el pupilo hizo con 

la auctoritas del tutor. 

Se termin6 por admitir la restitución contra los actos 

de gesti6n que emanaban del tutor o del curador. sólo. se -

puede decir que el perjuicio es consecuencia de la falta de 

edad, puesto que sin su experiencia, ni el menor ni el pupi

lo estarían sometidos a la protecci6n de quien no supo evi-

tar su perjuicio. 

El menor no podía nunca hacerse restituir contra el d~ 

ño que resultase de un caso fortuito o que fuese consecuencia 

de su dolo o de su delito. 

Otra condici6n establecida era que el menor no tuviese 

ningG.n otro recurso. Por eso la restituci6n es inútil si el 

acto no es v~lido en Derecho Civil. 

El menor podía invocar la in integrum restitutio du--

rante su minor!a y un año después de la mayoría de edad, pe

ro s6lo él ten!a ese derecho, siendo una verdadera nulidad -

relativa establecida en su beneficio. El acto se hac!a invu! 
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nerable, después de la expiración del término o por la rati

ficación del menor al ser mayor. 

La in integrurn restitutio constituía una protecci6n -

más eficaz y completa que la Ley Plaetoria, sin embargo, t~ 

bién tenía el inconveniente de excederse de su fin quitándo

les toda seguridad a los terceros que contrataban con un me

nor, quedando por éllo nulo el crédito de los menores de 25 

años, recurriendo entonces a otra figura jurídica como es la 

curatela, que no hizo desaparecer ni la Ley Plaetoria ni la 

in integrum restitutio en beneficio de los menores. 

La curatela implicó que los terceros trataran con más 

confianza puesto que el menor se encontraba influenciado con 

los consejos del curador y corr!a menos riesgo de ser perju

dicado. 

11 No se trata ni de remediar una incapacidad, puesto. -

que el menor es capaz; ni de protegerle, puesto que encuen-

tra en la restitución una protecci6n exagerada. En realidad 

la curatela proporciona confianza a los terceros y favorece 

el crédito de los menores pudiendo muy bien, si así lo de--

sean, pedir ur. curador cuando lo necesiten para au1nentar su 

crédito; de lo contrario nada les obliga a ello. Sin embar

go, los terceros, teniendo negocios con el menor pueden for

zarle a hacerse nombrar un curador especial en los siguien-

tes casos: 

Para sostener. un proceso; 

recibir las cuentas de 

recibir un pagoº. <2s) 

l2ffi Petit, Eugene. ob. cit., p. 147. 

la .i:.utela y 
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EDAD MEDIA 

En los siglos XII a XV la base de toda la literatura -

jur!dica se di6 con el resurgimiento del estudio del Derecho 

Romano, a través de las glosas que ejercieron evidente in--

fluencia en el estudio del Derecho. 

Los glosadores extienden la lesi6n a todo tipo de con

tratos bilaterales, protegiendo los intereses tanto del ven

dedor como del comprador. 

El desarrollo de la Doctrina Can6nica propicia la revi 

si6n de la noci6n jurídica de ia lesi6n, adquiriendo gran -

auge en sti aplicaci6n general. 

Las teorías canónicas sobre la buena fe en los contra

tos y la teoría de la causa en los contratos sinalagm~ticos 

contribuyeron al ambiente moral jurídico en que se desarro-

llar!a el concepto de lesi6n, adquiriendo relevancia debido 

a su aplicabilidad en la ideolog!a de la iglesia. El Dere-

cho se cristianiza, pierde sus briosos y puros contornos 

jur!dico-clásicos, y a cambio se hace flexible. 

•Las decretales de Gregario IX extienden la lesi6n de 

la mitad a todos los contratos y la conceden al comprador en 

la compraventa". <29> 

Un estudio de Felipe G6mez Acebo, titulado 11 Revisi6n -

(29) Garc!a Mendieta, Carmen. Bolet!n Mexicano de Derecho Ca~ 
parado. Nueva serie Año XVIII No. 53. mayo-agosto. 
México 1985. 
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del concepto de lesi6n, su estructura t~cnica", publicado en 

la revista de Derecho Privado, namero 399, junio, 1950, Ma-

drid, citado por Rafael Rojina Villegas, ( 3 0l asienta que qu!_ 

zá el comprador es quien merezca más la tutela jurídica, ya 

que nadie mejor que el vendedor conoce el valor de la cosa. 

Así tambi~n señala que la lesi6n se extiende a la ven

ta de muebles y despu~s en forma insensible, a la permuta, -

daci6n en pago, arriendo, sociedad, partici6n, enfiteusis, -

etc., incluso en la donaci6n remuneratoria era posible el -

error sobre los valores. 

Es a partir del siglo XVI en que declinan las teorías 

que sobre la lesión se habían establecido por la Iglesia. 

Con el advenimiento del protestantismo, en algunos es

tados nacionales, se liberan las tasas de interés sobre pré~ 

tamo en las leyes civiles, a la vez el auge del comercio con 

el consecuente incremento en la contratación relega la teo-

r!a de la lesión al ámbito más restringido de los vicios del 

consentimiento. 

En este período de la historia, la lesión deja de te-

ner la relevancia jurídica que conoció en épocas anteriores, 

persistiendo sin embargo, la fundamentación subjetiva asimi

Hindola al dolo. ( 31) 

( 30) Rojina Villegas, Rafael. ob. cit., tomo V, v. I, p. 373. 

(31) Garc!a Mendieta, Carmen. Revista Mexicana de Justicia. 
Volumen III. No. 1. enero-marzo. México 1985. 
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LA REVOLUCION FRANCESA 

El período revolucionario, en tanto que la doctrina -
del Derecho Natural proclama la igualdad entre todos los ho!!!. 
bres, la libertad pasa a ser un principio cardinal de la - -
axiología jurídica y con base a este principio, se ataca a -
la teoría de la lesi6n; las ideas liberales difícilmente se 
concilian con una revisi6n de los contratos por el juez. 

El Derecho se ve imbu!do de las teorías políticas y 
ecan6micas-financieras. 

Se concluye que en el origen de toda convención está -
la voluntad expresa o tácita y que ella puede siempre crear 
un vínculo contractual lícito. La obligación asumida es una 
manifestación del derecho natural que todos tienen de compr~ 
meterse y ese compromiso desde que es voluntario es lícito. 

Así un decreto de octubre de 1789, deroga en Francia toda -
restricción a la tasa de interés. Al mismo tiempo se abre -
el camino a la teor!a de la autonorn!a de la voluntad, como -
fuente creadora de las obligaciones, teniendo como corolario 

el principio 11 pacta sunt servanda" y que se refiere a que -

los pactos deben ser cumplidos tal como fueron celebrados, -
por considerar que el acuerdo de voluntades de los contrata~ 
tes tiene fuerza de ley entre las partes. 

Es ast como la mencionada expresión que equipara la -
ley general al contrato como una ley de las partes, se acep

ta en el sentido de que ninguna de éstas puede sustraerse al 
deber de observar el mismo contrato, sino que ha de cumplir

lo y respetar la palabra dada. 
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2. NATURALEZA JURIDICA 

Para explicar la naturaleza jur!dica de la lesi6n, a co~ 

tinuaci6n se exponen las principales tendencias doctrinarias 

y la aplicaci6n legislativa de esta figura. 

2.1 LA LESION COMO VICIO OBJETIVO 

DERECHO FRANCES 

En el Derecho Franc~s se admite la lesi6n corno un vicio -

objetivo del contrato y s6lo en casos de expepci6n, lo impoE 

tante no es el elemento subjetivo de apreciaci6n individual 

o de conducta moral, sino la desproporci6n que puede existir 

entre las prestaciones a que se obligan las partes en el ca~ 

trato y si ~sta pasa de cierta tasa legalmente fijada se ori 
gina el derecho de demandar la rescisi6n por lesi6n. 

"La determinaci6n positiva del elemento material llega a 

ser, desde el punto de vista jur!dico, el elemento importan
te" ( 32) 

Demontés citado por Ernesto Gutiérrez y González, dice -

que "la lesi6n es el perjuicio que experimenta en un contra

to conmutativo uno de los contratantes por no recibir de - -

otra un valor igual al de la prestaci6n que suministra•(JJ) 

(32) Borja So1·jano, Manuel. ob. cit., p.228. 

(33) Gutiérrez y Gonz!lez, Ernesto. ob. cit., p. 310. 
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Planiol y Ripert consideran que se asegura la igualdad -

del valor de las prestaciones en el momento en que éstas qu~ 

dan convenidas por las partes en los contratos a t!tulo one

roso. Afirman también al respecto ... "Es conveniente que -

en los contratos conmutativos el valor recibido corresponda 

sensiblemente al valor entregado, de modo que se asegure - -

cierto equilibrio necesario en la buena armon!a de las rela
ciones jur1dicas, . , " ( 3 4) 

El sistema francés no es subjetivo, no tiene ninguna pr~ 

tensi6n declarada de orden psicol6gico, es un sistema pura-

mente objetivo, la ley dispone que la lesión existe cuando -

se da cierta desproporci6n, sin que sea necesario hacer in-

vestigaciones subjetivas. 

Es conveniente señalar que la Revoluci6n Francesa, fun-

dándose en la absoluta libertad en la contratación, admitió 

la autonom!a privada como regla fundamental en los convenios, 

concluyendo que el precio justo era el que las partes hubie

ren estipulado, aboli~ndose así la lesión en los contratos a 

partir de 1790. 

El primer proyecto del Código Civil franc~s no mencionó 

en lo absoluto a la lesión, sin embargo, bajo la influencia 

de Pothier y Portalis el Código Napoleón reguló nuevamente -

la lesión, pero la limitó a la compra venta de inmuebles y a 

las particiones hereditarias. 

(34) Planiol Marcelo y Ripert Jorge, Tratado Pr~ctico de 
Derecho Civil Franc~s. t, VI, p. 282. Cuba 1946. 
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Dice Demont~s citado por Planiol y Ripert, que tal vez 

los adversarios sistemáticos de la lesión hubieran logrado 

su exclusión del código, a no ser por la intervenci6n del -
propio Bonaparte, que la defendió argumentando que era la -

garantía de la propiedad inmueble, en la que el Estado se -
halla interesado, porque a su vez asegura la permanencia de 

las familias al amparar la propiedad inmueble familiar. <35> 

El Código admitió la rescisión por causa de lesión en
tre mayores de edad, s6lo en contados supuestos. 

Artículo 1313.- "Los mayores de edad no obtendrán res
titución alguna por causa de lesi6n sino en los casos y ba

jo las condiciones expresamente enumeradas en este C6digo". 

Artículo 1118.- "La lesi6n no vicia los convenios sino 

en ciertos contratos o respecto de ciertas personas •.. " 

(los menores). 

Artículo 1674.- "Si el vendedor ha sido lesionado en -

más de siete doceavos en el precio de un inmueble, tiene el 

derecho de pedir la rescisi6n de la venta aan cuando expre

samente hubiere renunciado en el contrato a la facultad de 

pedir esta rescisión .•. 11 

El art!culo prevee que se anula la renuncia directa -

cuando está contenida en el contrato siendo igualmente nula 

( 35) Planiol ~;arcelo y Ripert Jorge. ob. cit., t. VI, 
p. 285. 
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la renuncia indirecta que resultar!a de la clSusula por la -

cual el vendedor declara hacer donación al comprador de la -

porciOn de valor que excede al precio, t 35l 

Colin y Capitant señalan que en lo que concierne a la -

venta, se exigid una lesi6n enorme, es decir, que pase de la 

mitad y se limitó al vendedor de inmuebles el beneficio de -

la acciOn de rescisión, ( 3 7l 

Articulo 1675.- "Para saber si hay lesión de más de si~ 

te doceavos hay que estimar el inmueble segan su estado y su 

valor en el momento de la venta". 

Articulo 1676.- "La demanda no es admisible después de 

la exPiración de dos años a contar del dia de la venta ••. " 

"En definitiva, si dejamos a un lado la aceptación de 

la sucesiOn (Art. 783) y la partición (Art. 887) (2) que no 

pertenecen propiamente hablando al comercio juridico, el Có

digo sólo admite expresamente la rescisión en la venta de i~ 

muebles y exclusivamente en favor del vendedor (Art. 1674). 

Sin embargo, hemos de mencionar el articulo 1854 que permite 

a uno de los socios impugnar la asignaci6n de las porciones 

de cada uno de ellos en las ganancias y pérdidas, hecha por 

alguno de los coasociados o por un tercero al cual se haya -

sometido la cuesti6n, cuando hubiese procedido ostensibleme!!_ 

te en contra de la equidad". (3S) 

(36) Ripert Georges y Boulanger Jean. ob. cit., t. VIII, 
p. 145. 

(37) Colin y Capitant. Curso Elemental de Derecho Civil, 
t. III, p.641. Madrid 1943. 

(38) Planiol Marcelo y Ripert Jorge. ob. cit., t. VI, p. 285. 
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Josserand, citado por Rafael Rojina Villegas, nace no
tar que, en cuanto a los menores, el C6digo Franc~s les pr~ 

tcge siempre que demuestren haber sufrido lesión, aan cuan

do sea mtnima, disponiendo el artículo 1305 que es la sim-
ple lesi6n la que se toma en cuenta para conceder la acci6n 
de rescisi6n en favor del menor, quien no esta obligado a -
probar que la otra parte tuvo el animo de perjudicarlo, ni 
que la desproporci6n sea enorme. C39) 

ALGUNAS LEYES POSTERIORES AL CODIGO CIVIL 

Se han dictado leyes con fines diversos de protecci6n 
a contratantes, citándose entre ellas: 

La ley del 3 de septiembre de 1807, limitando en favor 
de los prestatarios el tipo de interés convencional, o sea 

renovando la lucha contra la usura. 

La ley del 8 de julio de 1907, destinada a proteger a 

los cultivadores frente a los vendedores poco escrupulosos, 

que confiere a los compradores de pastos y abonos y de subé_ 
tancias destinadas a la alimentaci6n de los animales domés
ticos una acci6n de reducci6n del precio y de daños y per-
juicios. 

La ley del 29 de abril de 1916, sobre la asistencia y 

salvamento mar!timos, que permite la anulaci6n o la revi--

sión de los contratos cuando la remuneraci6n sea excesiva, 

( 39) Rojina Villegas, Rafael. ob. cit., t. V, v. I, p. 374. 
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en cualquier sentido, y desproporcionada a los servicios - -

prestados. 

La ley del 10 de julio de 1915, dispone que los obreros 

que efectuaren trabajos a domicilio, en la industria de la -

ropa, deber§n percibir un salario m!nimo cuya fijaci6n dete~ 

mina; los salarios inferiores podr§n modificarse y podr§ ll~ 

garse al abono de daños y perjuicios. 

En cuanto a la protección de los consumidores, diversas 

leyes, durante y después de la Guerra de 1914-1918, se han -

dictado a fin de tarifar o de encargar a las autoridades ad

ministrativas el hacerlo; los precios de ciertos productos -

leyes del 29 de diciembre de 1915, 20 de abril de 1916 y 10 

de febrero de 1918. 

Ahora refiriéndonos a la prueba de la lesi6n, ésta esta 

rodeada de diversas garant!as destinadas a impedir que la -

rescisión se pronuncie sin fundamento y a la vez, calmar los 

temores de los adversarios de esta acción. Los jueces deben 

autorizar al demandante para que haga su prueba únicamente -

cuando alegue hechos n lo bastante veros!miles y lo bastan

te graves como para hacer presumir la lesi6n • (Art. 1674). 

Esta prueba sólo puede resultar de un informe de tres exper

tos (Art. 1678) que pronuncian por mayor!a haciendo conocer 

sus disidencias, cuando las hay, pero sin indicar la opinión 

sustentada por cada experto (Arts. 1678, 1679 y 1680). 

Respecto a la compraventa de inmuebles, una vez demos

trada la lesi6n, el comprador puede todavía impedir que la -

rescisi6n se pronuncie, ya que el art!culo 1681 le da el me-
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dio para hacerlo al prever que no tiene más que pagar al ve~ 

dedor un suplemento del precio y si adopta esta actitud con

serva su inmueble. En ese supuesto la swna que debe pagar -

entonces el comprador es la diferencia entre el precio que -

pag6 y el justo precio determinado por la pericial, pero di~ 

minuido en un décima. 

"La diferencia representa el beneficio ll':ci to que se d~ 

ja al comprador; na se quiso privarlo completamente de la 

ventaja que había esperado obtener del contrato, buscando un 

buen negocioº { 40> 

El artículo 1682 agrega que si el comprador se decide a 

conservar el inmueble, debe pagar intereses a la tasa legal 

por el suplemento del precio a partir del d!a de la demanda 

de rescisi6n, ya que el suplemento del precio es pagado por 

el adquirente por aplicación de una disposici6n legal. 

Por lo que hace a los frutos e intereses, hasta el día 

de la demanda, la ley hace la compensación entre los frutos 

de la cosa, percibidos por el comprador y los íntereses d~l 

precio cobrados por el vendedor. A partir de la demanda, -

uno debe los intereses y el otro los frutos (Art. 1682, inc. 

2), pero la ley agrega que el vendedor debe los intereses -

del precio desde el d!a del pago, si el comprador no perci

be frutos (Art. 1682, inc. 3). 

(40) Ripert Georges y Boulanger Jean. ob. cit., t. VIII, 
p. 143. 
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Cuando la cosa no es fructifera y suponiendo que se ha

ya vendido·una propiedad de lujo; el comprador habrá tenido 

su goce quiza durante dos años, y tendrá derecho a la resti

tuci6n de los intereses de su dinero desde el d!a que pag6 -

su precio. De este modo, la ley le confiere a la vez el go

ce de la cosa y el goce del precio. 

Los subadquirentes, afectados por el efecto de la resc~ 

si6n, tienen la misma facultad que el comprador primitivo de 

descartar al vendedor, pag&ndole el suplemento del precio al 

cual tiene derecho (Art, 1681 inc. 2). 

La jurisprudencia, en vista de las disposiciones del e~ 

digo, no ha podido extender la rescisi6n por causa de lesi6n 

a otros contratos que la venta de inmuebles y la partici6n -

de herencia y considera, al igual que la doctrina, que en -

los dem!s contratos, desde el momento que existe una contra

prestaci6n apreciable, no pueden los Tribunales anular ni m~ 

dificar lo convenido, que es la ley entre las partes (Art. -

1134); sin embargo, a fin de no violar la equidad, hace uso 

de las facultades soberanas que tienen los Tribunales de - -

instancia para determinar lo que las partes hayan pretendido 

realmente, atenuando con ello el rigor literal de ciertas -

c14usulas, particularmente por cuanto hace a las cláusulas -

penalés, reduci~ndolas en casos de cumplimiento parcial. 

"La rescisi6n es el íinico remedio a que se refiere el -

C6digo y es suficiente para el vendedor y para el co-part!c~ 

pe. Pero otras leyes señaladas ya por nosotros prescriben -
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una disminuci6n del precio, un aumento del salario, Necesa

riamente hay que acudir a la simple rnodificaci6n del contra

to siempre que se trate de un servicio ya prestado o de una 
cosa ya consumida", C4lJ 

As! también la dificultad de apreciar la lesión y el d~ 

seo de dar a los contratantes una base firme, para concluir 

contratos irreprochables, llevaron al legislador a practicar 

la tasación de los productos y los servicios, teniendo partf 

cular interés los poderes püblicos cuando la situación econ~ 

mica se vuelve crítica al recurrir a la tasaci6n para evitar 

el alza excesiva de los productos o de los salar:i.os. 

El derecho a demandar la rescisión sólo se otorga al -

vendedor, no as! al comprador (Art. 1683). 

Este derecho de demandar la rescisi6n entra en conflic

to con el derecho de preferencia que la ley del 31 de dicie~ 

bre de 1941, acuerda al tesoro, en caso de insuficiencia del 

precio (Art. 1904), ya que no puede darse curso a la acción 

de rescisi6n cuando proceda de un entendimiento fraudulento 

entre las partes contratantes, debido a que esto supone que 

ha existido, no ya una venta lesiva, sino disimulaci6n impo~ 

tante del precio real, y que una vez descubierto el fraude -

las partes se entienden para destruir, por medio de la ac--

ci6n de rescisi6n, el derecho de preferencia del tesoro. 

(41) Planiol Marcelo y Ripert Jorge. ob, cit., t. VI, 
p. 296. 
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NATU!lALEZA DE LA RESCISION EN EL DERECHO FRANCES 

Planiol, citado por Manuel Borja Soriano, asienta que -

antiguamente en Francia se reservaba el nombre de acci6n de 

rescisi6n a los casos en que la nulidad se fundaba exclusiv~ 

mente sobre textos romanos y no se intentaba sino después de 

obtener actas de canciller1a y del pago de derechos fiscales, 
y se llam6 acci6n de nulidad a la que se ejerc1a de pleno d~ 
recho por las ordenanzas o las costumbres; que esta distin-

ci6n se ha borrado hoy enteramente y los autores del C6digo 
emplean indiferentemente las dos expresiones "acci6n de nul! 

dad" o "acción de rescisi6n 11 para designar ambas acciones -

hoy confundidas y que los autores modernos han tomado la co! 
tumbre de reservar el nombre de acci6n de rescisi6n a las n~ 
lidades fundadas sobre una lesi6n, l 42l 

(42) Borja Soriano, Manuel. ob. cit., p. 230. 
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En la legislaci6n de los paises anglosajones, la le--
si6n viene a ser considerada como vicio de la voluntad. Se

gGn esta corriente lo que interesa no es la desproporci6n m~ 

terial entre las prestaciones, sino que la voluntad se en--

cuentre libre de toda influencia al exteriorizarse, requi--

ri~ndose como trascendental la existencia del elemento subj~ 

tivo para que proceda la nulidad del contrato, sin importar 
el monto del perjuicio econ6mico recibido. 

Rafael Rojina Villegas, argumenta que s6lo cabría adm! 
tir el carácter preponderantemente subjetivo de la lesi6n -
cuando, a pesar de una desproporci6n de poca cuant!a, se in

valide el contrato, a diferencia de los sistemas en donde se 
regula la lesi6n como vicio subjetivo y objetivo a la vez, -
que requieren de una desproporci6n notoria en el valor de -
las prestaciones, (4)) 

Demontés, citado por manuel Borja Soriano, considera lo 

siguiente: 

"En cierto sentido toda lesi6n es un vicio subjetivo -
puesto que se considera que la reposici6n se funda en la te~ 

ria clásica sobre una presunci6n de violencia o de error que 
es humano reparar, pero no es en este sentido en que la en-

tendernos. Eso significa que no hace llamamiento a ningGn -
elemento de desproporci6n material entre las prestaciones, y 
que no se considera la lesi6n sino corno un vicio del cansen-

( 43) Rojina Villegas, Rafael. ob. cit., t. V, v. I, p. 369. 
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timiento al mismo título que el error, el dolo o la violen-
cia .. 

No es una cuesti6n de justicia en los contratos la que 

se supone, es la pura y simple cuesti6n de saber si el con-

sentimi"ento se ha dado vlilidamente. La leqislaci6n tipo en 
la materia es el Derecho de los paises anglosajones". <44 ) 

Al respecto Ernesto Gutiérrez y Gonzlilez opina que - -
cuando una persona acepta recibir en un contrato conmutativo 

una prestaci6n notoriamente desproporcionada a lo que ella -

por su parte se obliga, obedece sin duda a que su voluntad -
est! viciada, pues nadie en pleno uso de conciencia y libre

mente, acepta una desproporci5n muy inferior a la que da, a 

menos que desee realizar una liberalidad y as! lo diqa. Vi
ciada la voluntad del sujeto es una situaci6n que no puede -

engendrar un contrato v~lido. 

No interesa la desproporci6n material entre las prest~ 

cienes sino que interesa saber si la voluntad fue libre al -

exteriorizarse, o si hubo algGn elemento que influyera en -

ella. En ese caso es como si hubiera algan vicio, como el -

error o la violencia, pues por ellos puede hacerse que una -

de las partes obtenqa una prestaci6n notoriamente despropor

cionada a la que por su parte entrega. <45
> 

En Inglaterra y en los Estados Unidos de Norteamérica, 
existen instituciones que corresponden a la lesi6n subjetiva. 

(44) Borja Soriano, Manuel. ob. cit., p. 228. 
(45) Guti~rrez y González, Ernesto. ob. cit., p. 311. 
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El Derecho no codificado da mucha importancia al duty 

(deber de buena fe), que debe existir en las convenciones. 

El desconocimiento del duty (deber de buena fe), se da 

cuando se presenta lo que en la doctrina se conoce como -
11 undue influence 11 (influencia indebida) . 

Doctrinas como la 11 Undue Influenceº (influencia indeb!_ 

da), tuvieron su origen en la equidad (equity), la que ser~ 

fiere al conjunto de normas que contienen la exigencia de la 
conciencia. <4G) 

En la "undue influence" la persona que la padece se ªE 

cuentra sometida, obligada moralmente a celebrar un contrato 

que, de no existir esta influencia indebida, por ningan moti 
va se realizarta; a su vez, la persona favorecida se aprove

cha del estado de disminuci6n de su contraparte para induci,E 

la a contratar. 

Se puede anular el contrato por parte del perjudicado 

probando la existencia de la 11 Undue influenceº sin importar 

la diferencia en el valor de las prestaciones. 

Tambi~n otra figura 11 unconscionable bargain'' aplicada 

a las convenciones "inconcebibles o irrazonables" toma en -

cuenta la desigualdad de inteligencia o condici6n social prQ. 

tegiendo y defendiendo a personas débiles, ignorantes o que 

se encuentren en estado de necesidad, en cuyo caso se puede 

(46) David, Rene. Los grandes Sistemas Jurídicos Contempora
neos. p. 321. Madrid 1973. 
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proceder para obtener la anulaci6n del contrato celebrado. -

(47) 

(47) Mainez, Antonio. E. Prudentia Iuris. Vol. VIII, 
Argentina 1982. 
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2.3 LA LESION COMO VICIO SUBJETIVO-OBJETIVO 

DERECHO ALEMAN 

El C6digo Civil alem&n, que entr6 en vigor el primero -

de enero de 1900, en cuanto al tema de la lesi6n, instaura -

el sistema que se ha dado en llamar lesi6n subjetiva o le--

si6n calificada. 

En este tipo de lesión encontramos dos elementos esen-

ciales: 

- Un elemento objetivo que consiste en una despropor~ión 

de las prestaciones que las partes se deben entre s!, sin e~ 

tablecerse una desproporción matemática al permitirle a1 - -

juez discrecionalidad para poder apreciar el quantwn de la -

desproporci6n. 

- Un elemento subjetivo referente a la actitud de la par

te beneficiada, quien aprovechando su superioridad ya sea -

económica, cultural o derivada de la experiencia obtiene un 

lucro excesivo, mediante la explotación de la otra parte ca~ 

tratante. 

La situaci6n de inferioridad en que se halla el perjudi 

cado varía de acuerdo a las legislaciones. El C6digo Civil 

alemán, en su artículo 138, habla de necesidad, ligereza o -

inexperiencia y ambos elementos constitutivos, objetivo y -

subjetivo, están unidos por una relaci.Sn de causalidad, uno 

no subsiste sin el otro, deben darse simultSneamente para -

que exista u11 contrato lesivo. 
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El artículo 138 del Código citado dispone: 

"Un acto jur!dico que ataca las buenas costumbres es -

nulo. Es nulo, en particular un acto jurídico por el cual -

alguno explotando la necesidad, la ligereza o la inexperien

cia de otro, obtiene para él o para un tercero, que en cam-

bio de una prestaci6n, se prometan o se suministren ventajas 

patrimoniales que excedan del valor de la prestación de tal 

suerte que, teniendo en cuenta las circunstancias, estas ve~ 

tajas estén en desproporci6n chocante con relaci6n a la pre~ 

taci5n". 

La expresiOn buenas costwnbres no hace referencia a -

un criterio riguroso propio de moralistas elevados, sino que 

está aludiendo a la reiteración de actos por el nivel co---

rriente y que puedan recibir el calificativo de "buenas" lo 

que equivale al parecer de los ciudadanos conscientes, con -

esp!ritu equitativo y justo. <49 > 

"AQn cuando en el artículo 138 transcrito se habla en 

general de los actos jur!dicos afectados por lesi6n, en ri-

gor ésta sólo se puede presentar en los actos bilaterales, -

ya sean contratos o con~enios, pues supone necesariamente la 

reciprocidad de las prestaciones, dnico medio a través del -

cual podr! existir la desproporción entre las mismas. Más -

aan el contrato de.be ser bilateral u oneroso, pues si es un.!_ 

lateral o gratuito, no podrá estar afectado por lesión ante 

la falta de reciprocidad de prestaciones. 

"El caracter il!cito que el C6digo alem!n atribuye a la 

(49) Enneccerus, Ludwig, Kipp Theodor y Wolff, Martin. Tra
tado de Derecho Civil. t. I, Parte General II, v. II. 
p. 303. Barcelona 1935. 
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lesión queda evidenciado en la segunda parte del precepto -

que supone por una parte la explotaci6n indebida de la nece

sidad, la ligereza o la inexperiencia de otro, y por la otra, 

la obtenci6n de un lucro de una ventaja patrimonial que exce 

dan del valor de la prestaci~n que sed~ en cambio". <49> -

Oemont~s, citado por Manuel Borja Soriano, hace las si

guientes observaciones refiri~ndose al artículo 138: 

"Los mismos términos tienen necesidad de ser explicados 

un poco: El artrculo habla de acto jurídico; esta palabra -

de carScter general se comprende cuando se piensa que se en

cuentra uno con el artículo 138 en la parte general del ~6di 

go, la que establece los principios destinados a dominar el 

Derecho privado y sus aplicaciones. Pero hay, sin embargo, 

cierta afectación en mantener esta palabra de acto jurídico 

en la segunda parte, porque allí se supone un acto que inteE 

viene entre dos personas, es decir, un convenio. 

"La desproporción chocante de que habla el art!culo 138 

parecería contener una noci6n moral, pero no es sino un ele

mento material, es la diferencia, la separaci6n entre los v~ 

lores respectivos de las prestaciones. Representa, pues, el 

elemento principal de toda la teor!a clásica de la lesión. -

Pero esta desproporci6n no se ha fijado por la ley; se ha e~ 

timado, refiriéndose a los precedentes dados por las leyes -

precitadas sabre la usura, que toda fijación legal de una t~ 

sa matemática era nociva, porque el acto que tiene car!cter 

de lesi6n lastima las costumbres de manera diferente seg11n -

las personas gJe están en juego¡ una lesi6n mínima, puede r~ 

(49) Rojina Ville,gas, Rafae:. ob. cit., t. V, v. I, p.377. 
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primirse en ciertos casos si lastima, mientras que una le--

si6n mls fuerte, en otros casos, parecería insuficiente para 

la anulací6n del contrato. 

"Al lado de este elemento objetivo de desproporci6n, se 
necesita que haya habido explotaci6n de la situaci6n desfav2 
rable del perjudicado ••. puede haber exageraci6n en la des
proporci6n; si no hay, al mismo tiempo, eKplotaci6n de una 

situaci6n desfavorable no habrá nulidad. Así, cuando se to
ma prestado dinero a una tasa excesiva, pero con un fin pro

ductivo bien claramente indicado, no se podría pretender que 

se ha obrado en un estado de necesidad. Por otra parte, no 

habrá nulidad tampoco si se obtienen condiciones muy ventaj~ 
sas, sin que exista en ello explotación, corno es el caso --

cuando se compra a bajo precio un objeto, mueble o cuadro ªll 
ti9uo1 que representa gran valor". (SO) 

Al estudiar Enneccerus los negocios usurarios en donde 

existe precisamente la lesi6n, los considera contrarios a -

las buenas costumbres, extendiendo este concepto a todo acto 

jur!dico por virtud del cual se explote a un semejante. 

Señala que las formas de explotaci6n pueden ser varia-
das, citgndose entre otros los actos encaminados a obtener -

ganancias excesivas durante la guerra, preguerra o postgue-

rra; el abuso de los monopolios de hecho, la inducci6n a los 

juegos de azar, el contrato de quota litis, para repartir -
los resultados de un litigio entre el litigante y su procur~ 
dor o abogado. 

<sol Borja Soriano, Manuel. ob. cit., p. 232. 
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11 La usura tiene un doble supuesto, uno objetivo y ade

más uno subjetivo. 

Objetivamente presupone: 

Primero.- La promesa o la concesi6n de ventajas patri

moniales que exceden de tal modo del valor de la prestaci6n 
(al tiempo de la conclusi6n del negocio) que existe una des
proporci6n extraordinaria, dadas las circunstancias entre la 
prestaci6n y la contraprestación: 

Segundo.- Que otro (que por regla general es la otra -
parte contratante, pero que puede ser también un tercero) se 
encuentre en situaci6n de necesidad o sea ligero o inexperto. 

Subjetivamente se requiere la explotaci6n, o sea, el 
aprovecharse conscientemente (no es menester la intenci6n) -
de la necesidad, de la ligareza o de la inexperiencia. 

Todos los negocios onerosos pueden ser usurarios. An

tes eran más frecuentes los mutuos usurarios y las pr~rrogas 
usurarias de deudas en dinero; hoy son más frecuentes como -
usurarios los negocios de compraventa y los negocios de pré~ 
tamo, sobre todo las ventas y los préstamos de ganado, pero 

tampoco son raros los contratos usurarios de trabajo, los -
contratos de arrendamientos, los contratos de sociedad etc." 
(Sll 

El prop;., Enneccerus 1 citado por Rafael Rojina Ville--

(51) Enneccerus Ludwig, Kipp Theodor y Wolf Martin. ob. cit., 
t. I, Parte General II, v. II, p. 308. 



65 

gas, hace notar que el C6digo Civil alem~n desconoce en for

ma definitiva efectos a un acto jur!dico, solo cuando exis-

ten causas concretas y determinadas en la ley, consistentes 

en la incapacidad para celebrar negocios jur!dicos, la inca~ 

ciencia o falta de voluntad en el autor del acto, la inobseE 

vancia de la forma, el contenido prohibido, inmoral o repro

bado por la ley, como ocurre en los casos de lesi6n y, final 

mente la imposibilidad originaria del objeto de la presta--

ci6n. 

El mismo autor atribuye a la nulidad las característi

cas siguientes: 

a) El acto no surte efectos ni a favor ni en contra de 

persona alguna; 

b) En consecuencia cualquiera puede invocar la nulidad; 

e) El juez debe tomar en cuenta la nulidad aán cuando 

no la invoque el perjudicado; 

d) El acto nulo no puede convalidarse ni ser confirma

do. 

Distin9ue la nulidad de la impugnaci6n en que en el n~ 

9ocio impugnable el acto es v!lido provisionalmente y s6lo 

se le considerar! nqlo desde su origen si el sujeto activo -

d.e la impugnaci6n hace· una declaraci6n invocando expresamen

te la ineficacia del negocio (Art. 142). Es as! como la im

pu9nabilidad equivale a una nulidad pendiente de la voluntad 

del interesado en hacerla valer, pero con efectos v~lidos en 
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forma provisional. La ratificación s6lo es admisible si el 
acto subsiste al ser otorgada. 152 > 

(52) Rojina Ville9as, Rafael. ob. cit., t. V, v. I, p. 378 
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DERECHO SUIZO 

El Código de las Obligaciones reformado en 1930, ins

pir!ndose en el Código Civil alem!n, establece en su art!cu

lo 21 que: 

"En casos de desproporci6n evidente entre la presta ... -

ción prometida por una de las partes y la contraprestación -

de la otra, la parte perjudicada puede, en el plazo de un -

año declarar que rescinde el contrato y reclamar lo que ha -

pagado, si la lesi6n ha sido.determinada por la explotación 

de su penuria, de su ligereza o de su inexperiencia. El pl~ 
zo de un año corre desde la celebración del contrato". 

Van Thur, citado por Manuel Borja Soriano, comenta el 

art!culo del Código suizo diciendo: 

"I. La libertad contractual se refiere a todo el obj~ 

to del contrato y, en los contratos bilaterales en particu-

lar, a toda la extensión de la prestación y de la contrapre~ 

taci6n. A este Gltimo respecto, sin embargo, la regla del -

art!culo 21 sobre la lesión restringe la libertad contrac--

tual. 

La lesi6n es una generalizaci6n de la noci6n de la -

usura, noci6n procedente del Derecho Can6nico; nacida a pro

pósito del pr~stamo, esta noci6n se ha aplicado por el Dere

cho moderno, Civil y Penal, a todos los contratos bilatera-

les. 

En los t~rminos del art!culo 21, la lesi6n supone dos 
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condiciones: 

l. Debe haber una desproporción evidente entre la pre~ 

taci6n y la contraprestaci6n; tal es el caso, por eje!!!, 

plo, si se estipulan en el préstamo intereses u otras 
ventajas excesivas en favor del acreedor, en la venta 

un precio exorbitante o irrisorio, en el contrato de -

trabajo un salario demasiado bajo, en la sociedad una 

parte de ganancia que no corresponda a la aportaci6n -

del asociado, en una transacci6n una indemnizaci6n que 

no est4 proporcionada al derecho abandonado. 

Lo que permite decidir si hay desproporción, es el va

lor objetivo de 1as prestaciones, tal como se le esti

ma comurunente {en vista de las circunstancias) en la -

~poca de la formación del contrato: se tendrá en cuen

ta la seguridad más o menos grande del negocio; así un 

precio de venta muy bajo, o un tipo de inter~s elevado 

por una suma prestada, pueden justificarse por el ríe~ 
go que corren el comprador o el acreedor. 

2. Al hecho de la desproporción debe agregarse un ele

mento subjetivo: la explotación de la penuria (notla

ge, necesidad), de la inexperiencia o de la ligereza -
de la otra parte. 

La penuria (gene) no es invariablemente de naturaleza 

econ6mica, puede resultar de necesidades personales -
aprerni~ntes¡ as! en el caso en que una intervenci6n -
quirGrgica no pudiera retardarse, e: enfermo estar!a -
en la recesidad de recurrir al único m~dico disponible. 
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La penuria puede afectar al contratante o a uno de -

sus parientes, ser merecida o no; se tomará en consi

deraci6n también un estado de necesidad presumible. 

Por raz6n de la inexperiencia o de la ligereza, se -
puede tambien venir en ayuda de las personas cuya de

bilidad de esp!ritu lo es tal que se le pueda mirar -

como incapaces de discernimiento. 

Por explotación hay que entender el hecho de aprove-

charse a sabiendas del estado de necesidad, de la i-

nexperiencia o de la ligereza de una persona para es

tipular ventajas excesivas; no hay que investigar si 

los tratos en vista del contrato se han empezado por 

el usurero o por la otra parte. La explotaci6n de la 

ligereza, se liga, a menudo, al dolo; se confunde con 

la hip6tesis del articulo 29 (que trata de la intimi

daci6n), cuando el usurero ha provocado voluntariarne~ 

te la penuria o tenia la obligaci6n de hacerla cesar. 

II. Mientras el BGB (C6digo Civil alem~n) tiene la l~ 

si6n por contraria a las costumbres y por consiguiente por -

nula, el CO (C6digo de las Obligaciones), apreciando, me pa

rece, m4s justamente la situaci6n jur!dica, subordina la va

lidez del contrato a la voluntad del perjudicado, al cual da 

el derecho de declarar, en el plazo de un año, que no manti~ 

ne el contrato. Esta declaraci6n, como la de la víctima del 

error, puede llamarse l\nfechtung (invalidez, anulaci6n). 

Aunque el texto del articulo 21 no concuerda absolut! 

mente con el del art!culo 31 (que trata del error, dolo y t! 
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mor), la situaci6n jur!dica es la misma: el contrato no - -

obliga al perjudicado, pero puede ser validado por la ratifi 

caci6n o por la expiraci6n del plazo de un año. El juez no 

tiene que declarar de oficio el carácter no obligatorio del 

contrato; no examinar& esta cuesti6n si no es que el perjud.!_ 

cado ha declarado no mantener el contrato. De manera contr~ 

ria al articulo 31, el plazo de invalidez corre desde la ce

lebraci6n del contrato y no s6lamente desde el descubrimien

to de la lesi6n. Si un dolo o amenazas concurren con la le

si6n, el contrato no lleqa a ser v§lido, sino despu~s de la 

expiraci6n del plazo del articulo 31. 

Invalidado el contrato, el perjudicado puede rehusar su 

prestaci6n o, si la ha efectuado, reclamarla por la reivindi 

caci6n o la acci6n por causa de enriquecimiento. Asimismo -

el usurero puede reclamar su prestaci6n, tan pronto como el 

contrato se ataca por el perjudicado, porque, por el hecho -

mismo, el contrato y, por consiguiente, la causa de la pres

taci6n han caducado. El art!culo 66 no se opone a la demanda 

del usurero, puesto que la prestación de este último se ha -

efectuado en ejecuci6n de un contrato que lo liga y no en -

vista de alcanzar un fin inmoral. 

La lesi6n es una infracci6n a las reglas de buena fe 

que rigen los tratos anteriores al contrato. Permite al pe~ 

judicado reclamar indemnizaci6n de daños y perjuicios ••• ". 
(S~ 

(53) Borja Soriano, Manuel. ob. cit., p. 234. 
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DERECHO ITALIANO 

El C6digo Civil italiano de 1942, admite la lesi6n pre

viniendo que es causa de rescisi~n de los contratos en gene

ral, exigiendo la concurrencia del elemento subjetivo y del 
elemento objetivo. 

El artículo 1448 del referido C6digo dispone: 

11 Si hubiese desproporci6n entre la prestaci6n de una de 

las partes y la de la otra parte y la desproporción dependi~ 

se del estado de necesidad de una de ellas, de la que se ha 

aprovechado la otra parte para obtener ventajas, la parte 

damnificada podrá demandar la rescisión del contrato. 

La acci6n no ser4 admisible si la lesión no excediese -

de la mitad del valor que la prestaci6n ejecutada o prometida 

por la parte damnificada ten!a en el momento del contrato. 

La lesión debe perdurar hasta el momento en que se pro

ponga la demanda. 

No podrán ser rescindidos por causa de lesión los con-
tratos aleatorios". 

El elemento subjetivo se manifiesta por el estado de n~ 

cesidad en que se encontraba la parte damnificada, "enten--

diéndose por tal una situaci6n econ6mica que disminuye la li 
bertad de elecci6n y que induzca al sujeto a concluir el co~ 

trato, y en el conocimiento de este estado por parte del - -
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otro contratante". <5 4) 

Comentando el requisito de estado de necesidad , dice -
Messineo: 

'
1No es necesario que el sujeto est~ en estado de indin

gencía. Tampoco es elemento relevante la escasa potenciali

dad económica del deudor que se dice lesionado". (SS) 

Así también argumenta que para el C6digo Civil italiano, 

no habrS lesi6n cuando un contratante se aprovechase de la -
inexperiencia o abusare de la ligereza del otro contratante, 
procediendo en su caso la acci6n de nulidad por vicio de - -
error o dolo en el consentimiento. 

La lesi6n tiene en cuenta un estado de necesidad refer!. 
do a una situaci6n econ6mica del sujeto, no a una situaci6n 

concerniente a la persona que la ley preve con la figura -
"estado de peligro" referido al contrato que se concluye por 
la necesidad de una de las partes, conocida por la otra, de 
salvarse as! misma o salvar a otros del peligro actual de un 
daño grave a la persona, y la contraparte aprovechando este 
estado de peligro, impone condiciones inicuas configurándose 
este supuesto aan sin llegar a una desproporci6n en las pre~ 
taciones cama ocurre en el precepto relacionado con la le--

si6n. 

Respecto al elemento objetivo el arttculo 1448 fij6 el 

l!mite de la lesi6n en el excedente sobre la mitad del valor 
de la prestac.c6n de la parte damnificada. 

(54) Enciclopedia Jur!dica Omeba. ob. cit., t. XVIII, p. 230 

(55) !bid. 
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También exige que la lesi6n perdure hasta el momento de 
ejercitarse la acci6n. 

En cuanto a la desproporci6n para que proceda la.lesi6n 

la ley exige que sea superior al cincuenta por ciento. 

En la lesi6n la desproporci6n entre las partes es el -

elemento caracterizante y los elementos subjetivos actuan e~ 

mo motivos determinantes y no como vicios de la voluntad. (SG) 

(56) Enciclopedia Jur!dica Oroeba. ob. cit., t. XVIII, p. 232 
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2.4 LA LESION INTRASCENDENTE 

DERECHO BRASILERO 

En Brasil se consider~ que la lesi6n no puede producir 
ningOn efecto jur!dico fuera de los vicios de la voluntad, 
debido a que, si no hay error, dolo o violencia que motive 
la desproporci6n en las prestaciones, el simple desequíli-

brio patrimonial o vicio objetivo no puede originar la ine
ficacia del contrato, pero si esa falta de equivalencia ob~ 

dece a error, dolo o violencia, será exclusivamente pvr al

guno de estos vicios y no por falta de desproporci6n como -

se originar§ la nulidad del contrato; así, la lesi6n ven--

dr~a a presentarse como una circunstancia agravante del vi
cio mismo de la voluntad, que por s! s51o es suficiente pa
ra causar la nulidad, aún en el supuesto de que no hubiese 
desproporci6n en las prestaciones. 

Demont~s citado por Manuel Borja Soriano, hace refere!!. 
cía a las palabras del jurisconsulto brasileño Crovis Bevi
laqua: 

11 Es inutil y ocioso recurrir a la lesi6n cuando hay -

error o dolo o fraude, y a falta de estos vicios del censen 
timicnto, la acci6n es injustificable". <57 > 

En este ordenamiento jurídico no se ha demarcado con -
presici6n la línea divisoria entre la lesi6n y los vicios -

de la volunta•l. 

{57) Borja Sori.mo, Manuel. ob. cit., p. 238. 
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No se menciona la lesi6n como un vicio especial de la -

voluntad o como una causa espectfica de invalidaci6n del con 

trato debido a que en ese sistema se considera que la lesi6n 

puede subsumirse dentro de los vicios de la voluntad. 
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LEGISLACION MERCANTIL MEXICANA 

Al lado del sistema adoptado por el C6digo Civil vigen

te, existe otro que no considera a la lesi6n como vicio y la 

excluye de entre las causas que pueden producir la nulidad -

del acto por vicios de la voluntad, como sucede en materia -

mercantil, en donde el C6digo de Comercio en su artículo 385 

establece: 

"Las ventas mercantiles no se rescindirán por causa de 

lesión; pero al perjudicado, adem~s de la acción criminal -

que le competa, le asistirá la de daños y perjuicios contra 

el contratante que hubiese procedido con dolo o malicia en 

el contrato o en su cumplimiento". 

Manuel Borja Soriano, comentando este precepto, señala 

su origen en el 344 del C6di90 de Comercio Español, acerca -

del cual don Lorenzo de Benito en su Manual de Derecho Mer-

cantil, comentando este precepto dice que al remedio de la -

lesi6n lo 11 rechaz6 constantemente la legislaci6n mercantil, 

por la raz6n evidente de que, si en la vida civil podían en 

tiempos pasados la equidad y la justicia reaccionar en esta 

forma, sin peligro, contra el abuso de la mala fe, en el co

mercio era peor el remedio que la 3nfermedad, pues el peli-

gro de la insubsistencia del contrato habría de paralizar -

las energías comerciales, dificultando su existencia. Por -

eso la rescisi6n por lesil5n no es admisible en lo mercantil". 
(58) 

Se estima conveniente señalar, alln cuando no se config_!! 

ra la lesi6n, que en nuestro Derecho Merca·1til, existe una -

(58) norja Sori.rno, Manuel. ob. cit., p. 238. 
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tendencia al sentido social y pdblico, como puede apreciarse 
en la Ley Federal de Protecci6n al Consumidor. 
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CAPITULO III 

LA LESION EN EL DERECHO MEXICANO 

l.l CODIGOS CIVILES DE 1870 y 1884 

En el siglo XIX, los C6digos Civiles se ven influ!dos -

por el C6digo Napole6n, as! nuestros Códigos Civiles para -

el Distrito Federal de 1870 y 1884, adoptan en materia de l~ 

si6n un sistema eminentemente napole6nico, estableci~ndolo -

como un vicio objetivo del contrato. Bastaba la despropor-

ci6n matem~tica señalada por la ley para que prOcediera la -

rescisi6n de la compraventa, dnico caso en que se acept6 co

rno una causa de rescisi6n y no de nulidad; distinguiéndola -
de los vicios del consentimiento, que si son causa de nuli-

dad del contrato. M4s adn, al rescindirse la compraventa -

por lesión puede concluirse que el contrato es v~lido, pues 

s6lo se rescinden los contratos que gozan de esta naturaleza 

jurídica. 

A diferencia del C6digo Napole6n, conforme a nuestros -

citados C6di9os, se podía invocar la lesi6n tanto por el ve!!. 
dedor como por el comprador. 

En la exposici6n de motivos del C6digo Civil de 1870, -

se hace referencia a la rescisión y a la nulidad de las obli 
gaciones, diciendo lo siguiente: 

"Este cap!tulo conti.ene algunas reglas generales y las 
referencias c-<Jnducentes, porque en cada cC"·.1trato, as! como -
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los t1tulos precedentes se han fijado ya los casos en que -

tiene lugar la rescisión. Sólo se hara observar el artículo 
1771, en que se declara: 

"Que las obligaciones no se rescinden por causa de le-
si6n; porque establecidas las reglas de los contratos en ge

neral y en particular, y debiendo ser conocido el Códiao de 

todos los ciudadanos, cada uno debe cuidar de asegurarse al 
contratar. Ademas, se han establecido las reglas necesarias 

para la rescisi6n por dolo y por error, de donde resulta, 

que no hay necesidad de las relativas a lesi6n, pues cuando 

ésta se verifica, hay por lo comttn error y no pocas veces d~ 
lo. As1 se cierra la puerta a cuestiones interminables y de 

muy dif!cil solución. 

"S6lo se except~a el contrato de compraventa en los té~ 
minos que estaOlece el articulo 3023, porque siendo dicho 
contrato el m3s frecuente e imposible, en muchos casos de v~ 
lerse en ~l de la mediaci6n de peritos, era preciso conser-
var al perjudicado la acci6n rescisoria por causa de lesión; 
más como debe procurarse, en cuanto sea posible, la subsis-
tencia en los contratos, se previene en el articulo 1772, 

que no se repute como l~si6n, el daño que sufra cualquiera -
de los contratantes sino cu~ndo el que adquiere da dos tan
tos más, o el que enajena recibe dos tercias partes menos 
del justo precio de la cosa. 

No habra pues, en lo sucesivo mas que un g~nero de le-
si6n atendible y desaparecer~n de nuestro foro los t~rminos 
de enorme y enorm1sima". C59 > 

(59) Rojina Villegas, Rafael, ob. cit., t. V, v. I, p. 375. 
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Los artículos 1770, 1771, 1772, 3022 y 3223 del Código 

de 1870, relativos a la lesi6n, fueron reproducidos con los 
ndmeros. 1656, 1657, 1658, 2889 y 2890 del Código de_ 1884, en 

los siguientes términos: 

"No pueden rescindirse m.tis que las obligaciones que en 
s! mismas son válidas". 

11 Ninguna obligaci6n se rescinde 11nicamente por lesi6n, 

salvo lo dispuesto en el art!culo 2890 11
• 

115610 hay lesi6n cuando la parte que adquiere da dos -

tantos más o la que enajena recibe dos tercios menos del ju~ 

to precio o estirnaci6n de la cosaº. 

PEl contrato de compraventa no podrá rescindirse en ni~ 

gQn caso a pretexto de lesi6n, siempre que la estimaci6n de 

la cosa se haya hecho por peritos al tiempo de celebrarse· el 

contrato". 

El art!culo 2890 prevé : 

"Si la cosa ha sido valuada por peritos con posteriori

dad a la celebraci6n del contrato, podrá rescindirse éste si 

del dictamen de aquellos resulta que alguna de las partes ha 

sufrido lesi6n en los términos que establece el artículo - -

1658". 

Tomando ·~n cuenta las razones que . .se dan en _1a e~pos.i:
ci6n de motiv.Js en el C6di90 de 1870, pued·..: considerarse que 
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el de 1884, al reproducir los preceptos respectivos, aceptd 
la tesis de que cuando existe lesidn hay por lo comdn error 
y no pocas veces dolo; sin embargo se exceptu~ nuevamente el 
contrato de compraventa por la circunstancia de que no sien

do posible valerse de peritos en la mayoría de los casos, -
era conveniente dar al perjudicado la acci6n de rescisi6n -
cuando pagara 2 tantos más o recibiera dos tercios menos del 

justo precio de la cosa. 

El C6digo de 1884 no dice expresamente, como lo hace -
el C6digo Napole6n, si la acci6n para pedir la rescisi6n por 
lesi6n sea irrenunciable. 
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1.2 CODIGO CIVIL DE 1928 Y SU REFORMA DE 1983 

Modernamente coexisten dos sistemas principales en mate

ria de lesión, por una parte el sistema del Código Napoleón 

y de todos aquellos cuerpos legales que le han seguido y - -
aan permanecen vigentes, por otra parte el sistema de los -

C6digos Civiles italiano y alern~n, el suizo de las obliqaci~ 

nes y los inspirados en ellos. 

El Código Civil para el Distrito Federal de 1928, tiene 
como fuentes, en lo que a la lesi6n se refiere, al C6digo C! 

vil alem~n y al suizo de las obligaciones, cuyos ordenamien

tos caracterizan a la lesi6n como vicio mixto, subjetivú ob

jetivo. 

El elemento subjetivo de la lesión está dado por la ex-
plotaci6n de la "suma ignorancia, notoria inexperiencia o -

extrema miseria de otro". Cualquiera de estos tres estados 

personales configuran una inferioridad del contratante lesi2 
nado con respecto del contratante que obtiene un lucro exce

sivo. Esta inferioridad debe ser precisamente la causa de -

la desproporción en las prestaciones. 

El elemento objetivo est! constituido por "un lucro exC.!!, 

sivo que sea evidentemente desproporcionado .•. "y está rel~ 

cionado con el objeto de la relación jur!dica. 

La ley no impone proporciones matemáticas, confiriendo -

al juzgador ma'lor flexibÚidad para valorar el lucro excesi
vo que propici6 la desproporci6n, la cual puede interesar a 
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las cláusulas esenciales del contrato o bien a las accesorias 

del mismo. 

La existencia de la desproporci6n, debe referirse al mo

mento de la celebraci6n del contrato. (Gol 

El informe de la Comisi6n Redactora y Revisora del pro-

yecto de C6digo Civil citado dice: 

"La disposici6n transcripta tiene por objeto proteger a 

la clase desv!lida e ignorante, extendiendo a todos los con-

tratos en que interviene, la rescisi6n por lesi6n enormísima 

que el actual C6digo Civil s6lo concede cuando se trata del -

contrato de compraventa. 

Se di6 a la clase desválida e ignorante una protecci6n -

efectiva, modificándose las disposiciones inspiradas en los -

clásicos prejuicios de la igualdad ante la ley y de que la v~ 

luntad de las partes es la suprema Ley de los contratos. Se 

comprendi6 que no todos los hombres, tan desigualmente dota-

dos por la naturaleza y tan diferentemente tratados por la s~ 

sociedad, en atenci6n a su riqueza, cultura, etc., no pueden 

ser regidos invariablem~nte por la misma Ley y que la socie-

dad debe ir en auxilio del ignorante y del miserable cuando -

es vilmente explotado". <G1l 

Se puede observar que la Comisi6n Redactora, incluye co

mo diferencia notable en relaci6n a los C6digos anteriores, -

que la lesi6n se hace extensiva a todos los contratos bilate

rales segfin su naturaleza y no Qnicamente en el de compraven
ta. (62) 

(60) Garc!a Mendieta, Carmen. Revista Mexicana de Justicia 
No. 1 v. 3, p. 39. Enero-Mayo 1985. 

(61) Borja soriano, Manuel. ob. cit., p. 236. 

(62) Guti~rrez y González, Ernesto. ob. cit., p. 312. 
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Resulta ilustrativo comparar la referida Exposici6n de 

Motivos con la del codificador de 1870 cuanto ~sta partía de 

la base de que la ley debe ser conocida por todos los ciuda
danos. Presupon!a una sociedad civil homog~nea y capacitada, 

porque el cuerpo legal est& dirigido precisamente a todos. 

Rarn6n S~nchez Medal, opina que ''El legislador mexicano, 

según la Exposici6n de Motivos del C6digo Civil de 1928, por 
una parte, se pronunci6 contra la teórica igualdad de las -

partes en todos los contratos y contra la irrestricta auton2 

mía de la voluntad, para dar cabida a la equidad y procurar 

la equivalencia de las prestaciones rec!procas y, por otra -

parte, a fin de mantener la estabilidad y la seguridad t'.e -
las transacciones, limit6 a corto t~rmino de un año la vida 

de la acci6n derivada de la lesi6n, conservándole el nombre 

de "acción de rescisi6n 11
• De esta manera concili6 nuestro -

Derecho Civil dos exigencias necesarias: la justicia de los 

contratos y la seguridad de las transaccionesº. {GJJ 

En su texto original, el artículo 17 est& concebido en 

los siguientes t~rminos: 

"Cuando alguno explotando la suma ignorancia, notoria -

inexperiencia, o extrema miseria de otro, obtiene un lucro -

excesivo que sea evidentemente desproporcionado a lo que él 

por su parte se obliga, el perjudicado tiene derecho a pedir 

la rescisi6n del contrato, y de ser ésta imposible, la redug 
ci6n equitativa de su obligaci6n. El derecho concedido en -

este artículo dura un año .. " 

(63) Sánchez Medal, Ram6n. ob. cit., p. 43. México 1980. 
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Al respecto Ra!ael Rojina Villegas asent6 lo siguiente; 

en nuestro Código se incurre en una contradicción si se 
relacionan los articules 17 y 2228, pues en tanto que en el 

primero se caracteriza la acci6n como rescisoria, en el se-

gundo se le regula como una acci6n de nulidad relativa. 

Ahora bien, ya hemos dicho que la rescisi6n supone la validez 

de las obligaciones, por cuanto s6lo se rescinden las oblig~ 

cienes que en s! mismas son válidas. Por tal motivo, no pu~ 

de decirse que la lesi6n es causa al mísmo tiempo de resci-

si6n y de nulidad, pues en el primer caso se afirma que el -

contrato es vSlido y, en el segundo que es nulo, lo que evi

dentemente resulta contradictorio. Ningún contrato puede 
ser válido y nulo a la vez, 

Tomando en cuenta los antecedentes de nuestro artículo 

17, debe interpretarse dicho precepto en el sentido de que -
en realidad concede una acción de nulidad relativa, habi€nd2 
se dicho impropiamente "rescisi6n 11

, en lugar de "nulidad 11
• -

Nuestros C6digos anteriores, lo mismo que el franc~s conti-

nuamente incurrían en esa confusi6n •.• 11 (6 4 ) 

Señala también que esta acci6n de nulidad relativa, ti~ 

ne todas las características que señala el propio art!culo -

17, es decir, será prescriptible dentro del término de un -
año, pudiendo convalidarse el contrato por una ratificación 

expresa o tácita, segGn se desprende de los articulas 2228 y 
2234, y el ejercicio de la acci6n s6lo podrá intentarse por 

el perjudicado segan previene el articulo 2230. 

(64) Rojina Villegas,Rafael. ob. cit., t. V, v. :r, p. 380, 
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Por su parte Ram6n Sánchez Medal, opin6 lo siguiente: 

"En efecto, hay que reconocer que en principio la acci<5n 

de rescisi6n por causa de lesidn es una accidn de nulidad r~ 

lativa que tiende a la invalidaci6n del contrato (22281, pe

ro al mismo tiempo cabe hacer notar que dicha acci6n de nul}_ 

dad relativa posee sus caracter!sticas propias, que a conti

nuaci6n se destacan: 

11El contrato conmutativo afectado de lesidn no puede rati_ 

ficarse ni expresamente (2233), ni tampoco t~citamente por -

medio de su cumplimiento (2234), a diferencia de lo que ocu

rre con un contrato herido de nulidad relativa; y, adern~s, -

dicha acci6n de rescisi6n tiene una breve duracidn de s6lo -

un año (17), en tanto que la acci6n de nulidad relativa está 

sujeta a la regla general de la prescripci6n decenal (1159). 

11 Finalmente, la acci6n de rescisi6n no siempre produce· la 

supresi6n total de los efectos del contrato afectado de le-

si6n, sino que en ocasiones s6lo origina la reducci6n equit~ 

tiva de la obligaci6n a cargo del perjudicado, cuando fuere 

imposible la de"oluci6n total de las respectivas prestacio

nes (17 y 22391. 

"Aunque la acci6n de rescisi6n por causa de lesi6n es una 

acci6n de nulidad relativa (2228), con las características -

propias ya anotadas, y aunque por ese motivo ha sido insti-

tuida s6lo en beneficio del contratante perjudicado, ~nico -

facultado para intentarla y no los terceros (223011 sin em-

bargo, dicha :i·:::ci6n no puede renunciarse ( ':.) por ser de int=. 
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r~s pdblico el fundamento de la misma, que no es otro que im

pedir la explotaci6n del débil (Borja Soriano). Esta misma -

raz6n explica por qué no es susceptible de ratificaci~n expr~ 

sa (2233) , ni de ratif icaci6n t~cita por el cumplimiento vo-

luntario del contrato afectado de lesión (2234)". (
6

S) 

A su vez considera a la lesi~n como un vicio del consen

timiento que puede configurarse en un contrato conmutativo, -
no as! en los contratos aleatorios, ni el los contratos a tí

tulo gratuito. Además señala que el perjuicio econ6mico re-

sentido por la parte perjudicada sea contempor~neo a la cele

braci6n del contrato. 

También Raül Ortíz Urquidi hace la siguiente manifesta--

ci6n: 

creemos que bien podemos concebir a la lesi6n como 

el perjuicio que sufre una de las partes en un contrato conm~ 

tativo -en el aleatorio, en el unilateral y en el gratuito, -

dada la naturaleza de ~stos, no es posible que exista- por r~ 

cibir una prestaci6n evidentemente desproporcionada a la que 

ella por su parte se obliga". ( 66) 

El mismo autor hace un estudio sobre esta figura jur!di

ca, concluyendo que se hac!a necesaria una reforma en el artf 

culo 17 y realiza la siguiente propuesta, no sin antes hacer 

énfasis en que la modificaci6n que propone es de 1982, sin -

embargo es de trascendencia su menci6n porque adem4s de citar 

también la nulidad que ya es vigente, contiene otras varian-

tes en la configuraci6n del supuesto de la lesi6ni 

(65) S~nchez Medal, Ram6n.ob. cit., p.44. México 1980. 

(66) Ort!z Urquidi, Raal. ob. cit., p. 387. 



88 

11 Cuando alguno, explotando la suma ignorancia, la noto-

ria inexperiencia o el estado de necesidad de otro obtenga -

un lucro excesivo que sea evidentemente desproporcionado a -

lo que el por su parte se obliga, el perjudicado podrá dema~ 

dar, dentro del término de un año contado a partir de la ce

lebraci6n, la nulidad del contrato. Mas si fuera imposible 

la devolución recíproca de prestaciones en los términos de -

los artículos 2239 y 2241 y por ello resultara nugatorio en

tablar la nulidad, el perjudicado con la lesi6n podrá pedir 

la reducci6n equitativa de su obligaci6n 11 

A continuaci6n se transcribe la justicaci6n a su pro--

puesta: 

" Se propone en el apartado anterior que de ser imposi

ble la ejecución de la sentencia de nulidad, el perjudicado 

con la lesi6n 11 podrá pedir la reducci6n equitativa de su - -

obligaci6n", para armonizar el precepto con lo dispuesto en 

los art!culos 2239 y 2241 del propio C6digo, conforme a los 

cuales "la anulaci6n del acto obliga a las partes a resti--

tuirse mutuamente lo que han recibido o percibido en virtud 

o por consecuencia del acto anulado" y "mientras que uno de 

los contratantes no cumpla con la devolucidn de aquello que 

en virtud de la declaraci6n de nulidad del contrato está - -

obligado, no puede ser compelido el otro a que cumpla por su 

parte". 

Es as! que por virtud de estas disposiciones de no con

cederse al les; .. ;mado la facultad de pedir la reducci6n equi-. 

ta ti va de su o 1.Jligaci6n, resultar!a nugator .. a la acción de -

nulidad, como por ejemplo·, si perece la cosa material del --
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contrato y por tanto hay la imposibilidad física de devolveE 

la, en cuyo caso, de no incluirse en el artículo que se est! 

comentando el agregado en cuesti6n, de nada le serviría al -

vencedor el fallo favorable que al respecto obtuviera, pues 

evidentemente que por el perecimiento o la simple desapari-

ci6n de la cosa, no podría haber la mutua devoluci6n de pres 

taciones de que hablan dichos artículos 2239 y 2241". C67 l -

Finalmente y proporcionando mayor claridad, es hasta - -

1983, en que con la reforma se sustituye el término de resc.4:_ 

si6n por el de nulidad, facultando además el nuevo texto de 

manera expresa, para exigir el pago de los correspondientes 

daños y perjuicios. 

Por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federa

ci6n del 27 de diciembre de 1983, en vigor a partir del pri

mero de octubre de 1984, el artículo 17 del C6digo Civil pa

ra el Distrito Federal en materia comdn y para toda la Rep~

blica en materia federal dispone: 

·~· cu.a.ndo alguno, explotando la suma ignorancia, notoria 

inexperiencia o extrema miseria de otro, obtiene un lucro -

excesivo que sea evidentemente desproporcionado a lo que ~1 

por su parte se obliga, el perjudicado tiene derecho a ele

gir entre pedir la nulidad del contrato o la reducci6n equ.!_ 

tati'l'a de su obligaci!5n más el pago de los correspondientes 

daños y perjuicios. 

;El derecho concedido en este art!culo dura un año. 

( 67) Ortíz Urquidi, Ratll. ob. cit., p. 413. 
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Es as! como con esta reforma el perjudicado puede el~ 

gir de acuerdo a su conveniencia una u otra de las acciones: 

la de nulidad o bien demandar solicitando la reducci6n equi

tativa de su obligaci6n. 

Anteriormente se acordaba la rescisi6n, ahora la nul! 

dad relativa, y s6lo en caso de ser ~sta imposible se proce

dería a la reducci6n equitativa de la obligaci6n. 

Asi mismo el artículo 17 vigente establece como un 

nuevo elemento de equidad el resarcimiento de los daños y 

perjuicios. 



91 

La lesión puede llegar a constituir el delito de frau

de y se castiga con prisi6n y multa¡ sin embargo, en el C6di 
go Penal vigente para el Distrito Federal no se extiende la 

lesi6n sino a aquellos casos en que valiéndose de la ignora~ 

cia o de las malas condiciones econ6rnicas de una persona, se 

obtienen ventajas usurarias por medio de contratos o conve-

nios en los cuales se estipulen réditos o lucros superiores 

a los usuales en el mercado. (Art. 387 Frac. VIII). Se sa~ 

ciona con las mismas penas de prisión y multa que para el -

fraude en general señala el artículo 386 del mismo ordena--

miento. 

Dado que la lesi6n en los contratos puede constituir -

delito de fraude, se considera que en ese caso, habiéndose -

declarado por sentencia la comisi6n de ese delito, ya no se 

tratará de una nulidad relativa, sino ante la ilicitud deli~ 

tuosa del hecho, la nulidad deberá ser absoluta, a efecto de 

que la acción sea imprescriptible y el contrato no pueda co~ 

validarse por una ratificaci6n expresa o tácita, ya que de -

lo contrario habría que admitirse que aún cuando la lesión -

implique un delito de fraude el perjudicado podría por un a~ 

to de su voluntad otorgarle efectos jur!dicos al contrato, -

es decir, convertir en ~n acto l!cito lo que atendiendo al -

Código Penal constituye un delito y en consecuencia que se -

d~ el carácter irrenunciable de la acci6n de nulidad cuando 

la lesi6n tipifique un fraude. 

La ley no sólo protege a la víctima, sino también al -

interés general que de otra manera resultar!a lesionado por 

un hecho delictuoso. 

También será punible la lesión cuando se pacten venta-
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jas indebidas en cualquier contrato o convenio comprendiénd~ 

se así en general a todos los contratos onerosos de caracter 

conmutativo. Los aleatorios, por su misma naturaleza, que -

implican un riesgo, y que en gran parte dependen del azar, -

no pueden en nuestro concepto originar el delito de fraude. 
(68) 

(68) Rojina Villegas, Rafael. ob. ~t., p. 181. 
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2,1 CODIGO CIVIL DEL ESTADO DE TLAXCALA 

A continuaci6n se asientan diversos art!culos del C6-

digo Civil de este Estado, que hacen referencia a la lesi6n: 

1313.- Habrá lesi6n en los contratos, cuando una de -

las partes proCeda de mala fe abusando de la extrema miseria, 

suma ignorancia, notoria inexperiencia o extrema necesidad -
de la otra, obteniendo un lucro indebido que sea despropor-

cionado con el valor o contraprestación que por su parte - -

transmita o se obligue a transmitir. 

1314.- Justificada la desproporción entre las presta

ciones y la extrema miseria, o la suma ignorancia, o la not.Q_ 

ria inexperiencia o la extrema necesidad del perjudicado, se 

presumir! salvo prueba en contrario, que la otra parte proc~ 

di6 de mala fe, abusando de tales circunstancias. 

1315.- En los casos en los cuales la desproporci6n de 

las prestaciones sea enorme, debido a que una de ellas valga 

el doble o más que la otra, procederá la nulidad por lesión, 

aun cuando haya habido buena fe del beneficiado y el perjudi 
cado no se encuentre en ninguno de los casos a que se refie

re el art!culo 1313. 

1316 .- La acci6n de nulid.ad por lesión sólo es proce

dente en los contratos conmutativos y prescribe en dos años 

que se contar~n desde que se celebre el contrato. 
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1256.- La nulidad por causa de error, dolo, violen--
cía, lesi6n o incapacidad, s6lo puede invocarse por el que -
ha sufrido esos vicios de consentimiento, se ha perjudicado 
por la lesi6n o es el incapaz. 



95 

2.2 CODIGO CIVIL DEL ESTADO DE MORELOS 

En relación con la lesi6n, el C6digo Civil para el 

Estado de Morelos, plasma principios sociales al disponer en 

su artículo 17 lo siguiente: 

"Cuando alguno, explotando o aprovechándose de la su

ma ignorancia, notoria inexperiencia o extrema necesidad de 

otro, obtenga un lucro excesivo que sea evidentemente despr~ 

porcionado a lo que él por su parte se obliga, el perjudica

do tendrá derecho a obtener la declaraci6n de nulidad del 

contrato y, de no ser posible, la reducción equitativa de su 

obligaci6n. 

Cuando alguna persona jurídica individual o colectiva, 

haya llevado a cabo sistemáticas actividades por las que ex

plotando o aprovech&ndose de la suma ignorancia, notoria - -

inexperiencia o extrema necesidad de otro, obtenga lucros -

excesivas evidentemente desproporcionados a sus inversiones, 

al grado de provocar o crear inicios de cualquier problema -

social, el Estado someter& a revisi6n los actos ejecutados -

y proveer~ a la prevenci6n o resoluci6n del problema social 

originado o en génesis .. El Estado podrá ejercer esta facul

tad en todo tiempo, siendo imprescriptible su derecho al re~ 

pecto; pero siempre que medie compensaci6n adecuada a las -

inversiones del empresario y a sus beneficios equitativos, 

que se estimar~n por la autoridad judicial". 

El art!culo 75 del mismo ordenamiento establece: 

"Conforme a lo dispuesto en el art!culo 17, la le---
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si6n en los contratos origina la nulidad absoluta de los mi~ 

mes y no será renunciable el derecho de pedir la nulidad". 

Al respecto el artículo 74 del propio C6digo señala -
que: 

"La nulidad absoluta por regla general no impide que 

el acto produzca provisionalmente sus efectos, los cuales s~ 

rán destruídos retroactivamente cuando se pronuncie por el -

juez la nulidad. De ella puede prevalecerse todo interesado 

y no desaparece por la confirmaci6n ni por la prescripci6n". 

Refiriéndose también a la lesi6n el artículo 76 prevé: 

"Cuando :;.a ley establezca que por virtud de la lesión 
el perjudicado sólo tendrá derecho a pedir la reducción equ! 
tativa de su obligación, el contrato no estará afectado de -
nulidad". 

En el Libro Quinto de las obligaciones, Título Prime
ro, Capitulo Segundo, "Contratos", hace mención especifica -
de la lesi6n en los articules que a continuación se transcr! 

ben: 

1883.- HabrA lesi6n en los contratos, cuando una de -
las partes proceda de mala fe abusando de la extrema mise--
ria, suma ignorancia, notoria inexperiendia o necesidad de -

la otra, obteniendo un lucro indebido que sea desproporcion~ 
do con el vale·.~ o contraprestación que por su parte transmi

ta o se oblig~a a transmitir. 
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1884.- Justificada la desproporción entre las presta

ciones y la miseria, ignorancia, inexperiencia o necesidad -

del perjudicado, se presumirá, salvo prueba en contrario, -

que la otra parte procedió de mala fe, abusando de tales --

circunstancias. 

1885.- En los casos en los cuales la desproporción de 

las prestaciones sea enorme, debido a que una de ellas valga 

el doble o más que la otra, procederá la nulidad absoluta -

por lesi6n, aún cuando haya habido buena fe del beneficiario 

y el perjudicado no se encuentre en ninguno de los casos a -

que se refiere el articulo 1883. 

1886.- Se presumirá que hubo lesión, justificada la -

desproporción entre las prestaciones, cuando el perjudicado 

no sepa leer o escribir, o cuando se trate de personas que -

por su apartamiento de las vias de comunicación, su sexo, -

edad, cultura o condiciones mentales, haga presumir ignoran

cia o inexperiencia en el asunto materia del contrato. 

1887.- Si el p~rjudicado no estuviere en alguno de -

los casos que menciona el art!culo anterior, cesarán las pr~ 

sunciones de lesi6n, cuando se demuestre que tuvo conocirnie~ 
to por informe de peritos, del valor de su prestaci6n y de 

la contraprestaci6n correlativa. 

1888.- La lesión s6lo será procedente en los contra-

tos conmutativos y en los aleatorios en los cuales exista -

una evidente desproporci6n entre el mayor y el menor riesgo 

que se corra, y la diferencia notable de las prestaciones, 
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de tal manera que no corresponda esta dltirna a las citadas -

probabilidades de riesgo, segQn las estadísticas o las espe

ciales circunstancias· del caso, de las personas que interve~ 

gan o de la naturaleza de las obligaciones correlativas. 
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2.3 CODIGO CIVIL DEL ESTADO DE PUEBLA 

El C6digo Civil del Estado de Puebla al configurar la 

lesi6n, establece lo siguiente: 

1477.- Habrá lesi6n en los contratos, cuando la parte 

que adquiere da dos tantos más o la que enajena recibe el -

cincuenta por ciento menos del precio o estimaci6n del bien. 

1478.- Es nulo el contrato en el que uno de los con-

tratantes sufra lesi6n, haya no haya mala fe en la otra par

te. 

1479.- Si la parte beneficiada por la lesi6n al con-

testar la demanda se allana a pagar a la otra parte, la dif~ 

rencia que resulte a favor de ésta y hace el pago, se extin

gue la acci6n de nulidad. 

1480.- La acci6n de nulidad por lesi6n s6lo es proce

dente en los contratos conmutativos y prescribe en dos años, 

que contarán desde que se celebre el contrato. 
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TESIS JURISPRUDENCIALES 

1268 LESION, sus elementos.- De acuerdo con el arti

culo 17 del C6digo Civil, son das los elementos que deben -

concurrir para que se dé la lesi6n: uno objetivo y otro sub

jetivo. Consiste el primero en la obtenci6n por uno de los 

contratantes de un lucro excesivo que sea evidentemente des

proporcionado a lo que él por su parte se obligue; y el se-

gundo, en que tal desproporci6n sea el resultado de explotar 

la suma ignorancia, la notoria inexperiencia o la extrema m_! 

seria de otro. 

Directo SJ90/l953. Antonio Gantas. Resuelto el 7 de 

marzo de 1956, por unanimidad de 5 votos. Ponente el 

sr. Mtro. Garc!a Rojas. Srio. Lic. Raal Ort!z Urqui

di. 

Ja. SALA.- Boletín 1956, Pág. 2J8. 

JURISPRUDENCil, Y TESIS SOBRESALIENTES 
SUSTENTADAS P·:H LA SALA CIVIL (Ja. SALA) 
DE LA SUPREMA ·;ORTE DE JUSTICIA DE LA NACION 
1955-1963. p. 597. 
M~xico, D.F. 1965 
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1267 LESION. Es causa de nulidad y no de rescisi6n.

Oebe rechazarse la distinci6n entre rescisidn y nulidad por 

causa de lesi6n, ya que la circunstancia de que el artículo 

17 del C6digo Civil se refiera a la rescisi6n por lesi6n - -

(véase la exposici6n de motivos del C6digo, en que se afirma 

que "este articulo no hace más que extender a todos los con

tratos la rescisi6n por lesi6n enormísima que el C6digo vi-

gente - el de 1884 - concede, en su art!culo 1658, para la -

compra-venta") y el 2228 y el 22JO del mismo ordenamiento -

hablen de la lesi6n corno causa de nulidad, no quiere decir -

sino que el legislador no tuvo precisi6n técnica ni en los -

conceptos ni el lenguaje empleado en esta materia, ya que lo 

cierto es que en dicho artículo 17 la palabra rescisi6n está 

tomada como sin6nimo de nulidad de acuerdo con el articulo -

2228 citado y los comentarios de Saleilles y de Tuhr, al de

cir de Borja Soriano. 

Directo 5390/l95J. Antonio Gantas. Resuelto el 

7 de marzo de 1956, por unanimidad de 5 votos. -

Ponente el Sr. Mtro. Garc!a Rojas. Srio. Lic. -

Raül Ort!z Urquidi. 

Ja; SALA.-.Bolet!n 1956, Pág. 2J7. 

JURISPRUDENCIA Y TESIS SOBRESALIENTES 
SUSTENTADAS POR LA SALA CIVIL (Ja. SALA) 
DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION 
1955-1963. p. 597. 
México, D.F. 1965 
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132 LESION EN LOS CONTRATOS.- Para la existencia de -

la lesi6n a que se refiere el articulo 17 del C6digo Civil -

Federal, no basta que haya una desproporci6n notoria en el -

precio, sino que es preciso un abuso de la miseria, de la -

ignorancia o de la inexperiencia de la victima. 

Amparo directo 4829/1962, Luis Moreno Montes de oca. 

Noviembre 25, 1965. Unanimidad 4 votos. Ponente: - -

Mtro. Enrique Mart!nez Ulloa. 

3a. SALA.- Sexta Epoca, Volumen C I, Cuarta Parte, -

Pág. 27. 

Lesi6n, elemento objetivo y subjetivo (lucro excesi

vo que evidentemente sea desproporcionado) (explotar 

la suma ignorancia, inexperiencia o miseria). Vol. -

CIVIL, tesis 1268, Pág. 597. 

JURISPRUDENCI~ Y TESIS SOBRESALIENTES 1966-1970, 
Actualizaci6n ::I CIVIL, p. 73, 
Sustentadas p<>:o la Ja.Sala de la 
Suprema C6rte •le Justicia de la Naci6n. 
México, D.F. 1968. 
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2610 LESION EN LOS CONTRATOS.- El art!culo 17 del C6-

digo Civil para el Distrito Federal y Territorios Federales, 
establece que cuando alguno, explotando la suma ignorancia, -

notoria inexperiencia o extrema miseria de otro obtiene un l~ 

ero excesivo que sea evidentemente desproporcionado de lo que 

aqu~l por su parte se obliga, el perjudicado tiene derecho a 
pedir la rescisión del contrato, y de ser ésta imposible, la 
reducción equitativa de su obligación. De lo expuesto se de! 
prende que en los casos en que el deudor no ejercita ninguna 

acci6n encaminada a pedir la rescisión del contrato correspo~ 
diente, y de ser ésta imposible, la reducción equitativa de -
su obligación, en caso de que sea notoriamente desproporcion~ 
da, el Juzgador no está obligado a aplicar el citado numeral 
del Código Civil. 

Amparo directo 3196/1967. Cristobal Guerrero Galicia. 
Marzo 19 de 1969. Mayor!a 3 votos. Ponente: Mtro. -
Salvador Mondragón Guerra. 

SALA AUXILIAR S~ptima Epoca, Volumen 12, S~ptirna Par
te, Pág. 95. 

JURISPRUDENCIA Y TESIS SOBRESALIENTES 1971-1973, 
Actualización III CIVIL, p. 332, 
sustentadas por la 3a. Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
México, O.P. 1975. 
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2698 NULIDAD DE CONTRATO POR LESION. l\NALISIS DE LOS 
ELEMENTOS DE LA MISMA.- "En primer término, debe decirse que 
nuestra legíslaci6n ha admitido el concepto de lesi6n, esta
bleciendo que se actualiza 1 cuando una persona, explotando -

la suma ignorancia, notoria inexperiencia o extrema miseria 

de otro, obtiene un lucro excesivo que sea, evidentemente, -

desproporcionado a lo que él por su parte se obliga. Por -
tanto, para que se produzca la lesi6n se necesita que haya -

una desproporci6n manifiesta entre la prestaci6n y la contra 

prestaci6n, pero además de esa desproporci6n objetiva, debe 

darse un elemento subjetivo, consistente en la explotaci6n -

de la ignorancia, de la inexperiencia, o de la suma necesi-

dad de la otra parte; esto es, se requiere de un elemento o~ 

jetivo representado por la desproporci6n de las prestaciones 
y otro subjetivo representado por un aspecto interno de la -

voluntad. De ah! que, el significado de la lesión, correspo~ 
de al de perjuicio sufrido por uno de los contratantes, por 

falta de equivalencia o proporcionalidad entre las prestaci~ 
nes reciprocas, debida al abuso de la ignorancia, inexperie!!. 

cia o miseria por parte del otro contratante. Ahora bien, en 

el caso particular, la reclamaci6n de la quejosa resulta ju~ 

tif icada, pues del examen de la parte considerativa de la seu 
tencia combatida en relación con el resultado de las pruebas 

aportadas al juicio, se viene al conocimiento, en forma ind~ 

bitable, que las razones que atendi6 la Sala responsable pa
ra revocar la resoluci6n de primera instancia no se ajustan 

al correcto ejercicio del arbitrio que le confiere la Ley p~ 
ra la apreciaci6n discrecional de las mismas, en efecto, de 

acuerdo con dichas prueba~, resulta evidente, por una parte 

que la hoy quejosa careci6 de una oríentaci5n suficiente pa

ra poderse pec<:atar del valor real de los ,>redios rdsticos a 
que se refier< la carta contrato de fecha 14 de enero de - -
1957, y, por la otra, que el señor Eusebio Gonz§lez Rivera, 
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explotando tal circunstancia, convino en adquirirlos en un -
precio sumamente inferior, justificándose de este modo, la -

existencia, en el caso, de los elementos objetivo y subjeti

vo que constituyen la lesi6n. En relación al elemento subj~ 

tivo, la ignorancia e inexperiencia de la vendedora para - -
obrar concientemente sobre los alcances de la promesa de ve~ 

ta de los inmuebles de su propiedad en las condiciones esti
puladas, quedaron de manifiesto a trav~s de las siguientes -

pruebas: a).- La pericial rendida por los peritos en Neura-

psiquiatr!a, Doctores Francisco Velasco Gutiérrez, Enrique -
Estrada Faud6n y Enrique García Ruíz, fundamentalmente el p~ 

ritaje de este último que fungió como perito tercero en dis

cordia y en el que en concreto dictaminó: que la histeria -

que padec1a no era una enfermedad ocasional, sino una neuro

sis que conforme la personalidad total de quienes la sufren, 

que la examinada habia sufrido frecuentes choques emociona-

les productores de desequilibrios psíquicos derivados desde 

la muerte de su esposo que fue asesinado. En cuanto a la p~ 

sibili.dad en general de disponer conscientemente de sus bie

~es consider6 que tanto ~u d~fi~it. mental c~mo,.los trastor_:_

nos neur6ticos que presentaba, le impedían racionalizar efi

cientemente sus impulsos por lo que no estaba capacitada pa

ra prever y calcular normalmente las consecuencias de una -

operaci6n de compraventa de inmuebles de su propiedad, ya -

que no podia juzgar correctamente sobre el valor de los pre

dios rasticos, siendo indudable que no pudo haber actuado -

con pleno discernimiento y capacidad de juicio sobre asuntos 

que declaró desconocer. El propio perito sigui6 exponiendo 

que las contestaciones dadas por la demandada al absolver -

algunas posiciones (tercera, cuarta, sexta y s~ptima) impli

can los hechos: primero, que no hay raz6n para reconocer un 

completo estado de normalidad, puesto que a lo categórico de 

la respuesta sigue lo desorientado de otros, y segundo, qu~ 



esta .variabilidad del tono psíquico es en sí mismo un signo 

de alteraci6n mental, aunque ligera. Finalmente, obtuvo de 

la examinada la manifestación de que quiso vender con objeto 

de que sus hijos no peligran de todo lo cual concluy6 que la 

venta fue el resultado de una resoluci6n de tipo hist~rico. 

b) .- La confesional desahogada por la demandada, en la que,

al absolver la segunda posici6n, manifestó que reconocía la 

carta contrato que previamente le habíü sido leída, ya que -

el actor había insistido mucho para que le vendiera esos te

rrenos diciéndole que no le convenía conservarlos y que como 

ella nunca había ido por allá ni sabía lo que valían, acce-

dió pero que despu~s ya no estuvo conforme porque supo que -

valían mucho m~s del precio convenido. Al absolver la terce 

ra, dijo que le hab!a indicado a su hijo Antonio Manjarrez -

que hiciera el documento que se le mostró, pero que ~ste t~ 

poco sabe lo que cuestan los terrenos porque nunca ha ido, -

que ºnunca hemos ido nadie a esos terrenos". Al responder -

lcJ. quinta posición manifest6 que no fue su hijo sino ella.la 

que había·fijado el precio. A la sexta contest6, que no po

día decir los nombres de los terrenos porque estaba muy atr!!. 

sada de la memoria y de todo. A la octava que no sabía si -

las tierras dotadas o la comunidad por expropiaci6n fueron 

las de mejor calidad, porque desde hace veinte o treinta - -

años que radican en Guadalajara, y no lo recuerda bien, agr~ 

gando "yo no se nada 11
• c). - El testigo Antonio Manjarrez R!!, 

mírez al contestar al interrogatorio respectivo, dijo: 11 a la 

Sa.- Lo ignoro, 'JO no se si los predios que menciona en la -

carta sean o no los rentados a Eusebio González y porque de~ 

conozco los terrenos y los contratos de arrendamiento". •.ªª 
a la 7a. Que re. fu! yo el que fij6 el precio de la operaci6n 

en veintitres nil pesos aclarando que cuando, platicamos pr.;_ 

vadamente mi 1.~amc1, mi hermana y el declarante y que mi mam4 

nos hizo saber que estaba decidida a venderle al señor Euse-
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bio González, le preguntamos, si tenía idea del precio que -

valdrían los terrenos y que de una manera vaga nos dijo que 
valdr!an unos, veinticinco mil pesos según ella creía, trat~ 

mas de hacerle ver mi hermana y yo que para una operaci6n de 

esa importancia sería conveniente consultar el precio que p~ 

dieran tener los terrenos, pero ella nos dijo que ya don Eu

sebio le había insistido en otras ocasiones para que le ven

diera y que ahora hasta había hecho viaje a Guadalajara, con 

ese objeto por lo que ya le daba pena con ese señor y como -

ya mero se vencía el término de los contratos había pensado 

venderle de una vez" 11 
••• a la Ba. Yo no determin~ los pl!_ 

zas de la operaci6n, pero cuando estuvieron conformes en los 
plazos yo dije.que se hicieran letras de cambio por las can

tidades que iban a quedar pendientes 11
• 1)1 contestar a las -

preguntas formuladas en relaci6n a la primera pregunta, el -

testigo manifestó: a).- Si el testigo conoce de vista los -

terrenos que menciona en la pregunta.- Aprobada contest6: -

Que no conozco ni "Milpillas" ni ºBaj!os del Salto 11
, que - -

Onicamente conozco por haber estado en la casa del rancho -

"El Tizate 11
, en el cual estuve por G.ltima vez en mil novecie~ 

tos treinta y cinco y que desconozco cu!les son los terrenos 

anexos que se mencionan en la carta del catorce de enero de 

mil novecientos cincuen~a y siete. Que desde que el declara~ 

te tenía dos años de edad su marn4 con sus hijos se vinieron 

a vivir a Guadalajara, y su padre continu6 viviendo en Ixtl&n 

del Ria a donde íbamos en las vacaciones y visit~barnos 6nic~ 

mente el rancho "El Tizate" por encontrarse casi en la ori-

lla de esa poblaci6n sin fijarme ni interesarnos en las med! 

das, clase de tierra y dem&s caracter!sticas de los terrenos 

y que los terrenos "Milpillas11 y"Baj!os del Salto" ni siqui!. 

ra su pa~re los visitaba con frecuencia, pues creo que en t~ 

da su vida fue Qnicamente unas dos o tres veces. b) .- Diga 

el testigo si sabe que su mam4 conozca esos mismos terrenos. 
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Aprobada contest6: Que por lo que respecta a los terrenos -

"Milpillas" y "Baj!os del Salto" tiene la absoluta seguridad 

que cuando menos desde hace más de cuarenta años no los ha -

visitado, eso si alguna vez ha estado en ellos y que por lo 

que respecta al terreno "El Tizate" desde antes de mil nove

cientos treinta y cuatro no ha estado en ese predio, ya que 

desde la muerte del señor Gabriel Manjarrez, ella no ha que

rido visitar "El Tizate 11
, y lo que declar6 me consta porque 

las veces que durante las vacaciones íbamos a Ixtlán del Ria 

y se organizaban algunos días de campo a algún rancho siem-

pre que iba mi mamá nos llevaba consigo y como antes lo he -

dicho nunca estuvimos ni en "Milpillas" y "Bajíos· del Salto", 

que estos terrenos se encuentran retirados de la poblaci6n y 

no es f&cil llegar a ellos en poco rato ••• 11
• Con relaci6n a 

la Séptima pregunta: "···Oiga el testigo como es verdad que 

la operaci6n celebrada por la señora su mam§ fue la de com-

praventa de los terrenos mencionados. No se aprob6 "porque 

corresponde a una pregunta directa ••• ". La vinculación de -

las pruebas referidas, produce eficacia suficiente para eSt~ 

blecer sin lugar a dudas, que la señora Librada Ram!rez Viu

da de Manjarrez al momento de celebrar el contrato en cues-

ti6n, se encontraba en las condiciones psíquicas señaladas, 

pues as! lo demostr6 también el hecho de haber sufrido dos -

ataques de tipo histérico en las diligencias en las que par

ticipó sujet5ndose a diversos interrogatorios y que adem&s -

desconocía en su totalidas los predios objeto del contrato 

y el valor real que ten1an. Siendo esto as1, es indudable -

entonces que su peculiar condición p§iquica, su avanzada - -

edad, (setenta y nueve años, ocho meses) la amnesia percibi

da por el peri·:o tercero e!n Neuropsiquiatria, su desconoci-

miento de los terrenos y su valor, as! comG los demás s!nto

mas de hister:a. motivada por el asesinato de su esposo en -

los predios rdsticos materia del juicio, fueron los factores 
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que en el caso determinaron la existencia de la ignorancia e 
inexperiencia, cuya concurrencia se requiere para la config~ 

rac15n de la lesión en el contrato. En cuanto al elemento -
objetivo, consistente en el valor superior de los inmuebles 
al precio pactado en el contrato, igualmente se encuentra d~ 
bidamente acreditado a través de la prueba pericial recibida 

en el juicio, siendo determinante para el caso el dictamen -

rendido por el perito tercero, Ingeniero Topógrafo Enrique -
Macias Magallones, en virtud de que el avalfio que realizó, -
es m!s razonado y comprende observaciones que personalmente 
practic6 en los predios, con conocimientos técnicos; condi-
ciones que no se reunieron en los dos peritos que le antece

dieron. En efecto, Ignacio Meza Alonso, perito del actor -

que· no es Ingeniero ~op6grafo sino Licenciado en Derecho, -~ 

sin haber justificado tener conocimientos t~cnicos sobre la 
materia, manifest6 que la extensi6n la estableció en forma -
aproximada tomando datos en las oficinas fiscales: y el Ing! 
niero Hugo Ramtrez Fonseca, perito de la demandada, expres6 
que estuvo de paso en los predios,pero que no recorrió las -
colindancias habi~ndose guiado para determinar la extensión 
de los mismos por los datos del Registro Pfiblico¡ por tales 

razones, dichos dict&nenes no pueden motivar convicci6n le-
gal.- Sin embargo no oqurre lo mismo con el perito tercero, 

puesto que su dictamen fue m&s pormenorizado por ser el re-
sultado de una observación directa, pues indicó la ubicaci6n 
de los inmuebles, en relaci6n con los centros de comunica--

ci6n, más cercanos, la calidad de las tierras, la clase de -
vegetaci6n, la localizaci6n de los arroyos existentes, etc., 
y además ilustró su dictámen con tres croquis que levantó de 
acuerdo con una identificaci6n objetiva sobre los predios, -

de donde obtuvo la extensi6n superficial correcta de cada -
uno de ellos, y despu~s de valorizar el precio por hectárea, 
estimó que el valor total de los inmuebles era el de ciento 
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dos mil trescientos pesos justificando la diferencia entre -

la extensi6n que señala en su dictamen y la reclamada por el 

actor en que las superficies manifestadas para los efectos -

hacendarías son menores, pues encontr6 terrenos ocultos que 

no fueron manifestados, lo que hace patente la fidelidad con 

que desempeñ6 el cargo conferido. 

Amparo directo 3279/1959. Librada Ramirez Vda. de -

Manjarrez. (Sucesi6n). Noviembre 12 de 1973. Unani

midad de 4 votos. Ponente: Mtro. Alfonso L6pez Apa

ricio. 

SALA AUXILIAR Informe 1973, PSg. 97. 

JURISPRUDENCI'.' Y TESIS SOBRESALIENTES 1971-1973, 
Actualizaci6n III CIVIL, p. 332, 
Sustentadas por la Ja. Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Naci6n. 
M6xico, D.F. 1975; 
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COMPRA-VENTAS MERCANTILES. NO SE RESCINDEN POR CAUSA 

DE LESION.- Ya provenga el concepto de lesi6n de la contest~ 

ci6n a la demanda, de la sentencia definitiva de primer gra

do o del texto de los agravios planteados en la alzada por -

la parte reo, la ley mercantil es precisa en cuanto a deter

minar en su artículo 385 que las ventas mercantiles no se -

rescinden por causa de lesi6n. 

Amparo directo 7056/81. Harris Corporation. 14 de ma

yo de 1984. Unanimidad 4 votos. Ponente: Ernesto D1as 

Infante._S~ptima Epoca: Vols. 181-186, Cuarta Parte, 

Pág. 122. 

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION 
Tercera Sala 
PrecedentESque no han intregado jurisprudencia 
1969-1986 
Cuarta Parte 
Semanario Judicial de la Federaci6n 
S~ptima Epoca 1988 p. 275 
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c o N c L u s I o N E s 

TENDENCIAS DOCTRINARIAS Y LEGISLATIVAS 

LA LESION COMO VICIO OBJETIVO 

- Esta tendencia no da importancia a ninguna situación subjetf_ 
va sino que se caracteriza Gnicamente por la existencia del 

elemento objetivo, esto es, la notoria desproporci6n que or!._ 

gina la falta de equivalencia que recíprocamente se deben de 
transmitir los contratantes. 

- Se considera a la lesión como vicio objetivo cuando la des-
proporci6n material que existe en un contrato entre las pre~ 

taciones de las partes alcanza un perjuicio en las proporci~ 

nes previstas en la legislación aplicable a cada caso. 

- Sólamente se admite la lasión en ciertos contratos y bajo d~ 
terminadas condiciones. 

- La consecuencia de la lesión puede ser el ajuste de presta-
cienes, rescisión, nulidad absoluta o nulidad relativa, ate~ 
diendo a la legislación aplicable. 

LA LESION COMO VICIO SUBJETIVO 

- La lesión como vicio subjetivo viene a formar parte de los -
vicios de la voluntad. 

- Es referida •jnicamente a la explotación del estado de infe-
rioridad ind~pendientemente de que la desproporción de las -
prestaciones entre los contratantes sea m!nima, no hay inte

r~s en este elemento sino que lo trascendental y bSsico es -
si la voluntad fue libremente expresada sin que hubiera un 
vicio que influyera en su exteriorizacidn .. 
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LA LESION COMO VICIO SUBJETIVO-OBJETIVO 

En esta corriente que considera a la lesión como vicio -

subjetivo-objetivo, se argumenta que la excesiva despropor-

ci6n entre las prestaciones a que se obligan las partes en -

un contrato conmutativo es a causa de la ignorancia, inexpe

riencia, miseria o estado de necesidad del perjudicado. 

Una desproporci6n que revela un vicio de la voluntad. 

Si no hay una desproporción notoria no puede haber lesión. 

El caracter objetivo referido a la inequivalencia en las --

prestaciones es el resultado de la existencia del vicio sub

jetivo, considerándose la presunci6n de una explotación del 

estado de inferioridad de quien ha sufrido la lesión. 

LA LESION INTRASCENDENTE 

En esta corriente la lesión como figura jurídica aut6noma es 

inoperante,. innecesaria, ya que es suficiente la teor!a de -
los vicios de la voluntad como el error, dolo o violencia en 
cuyo caso s6lo es una circunstancia agravante. 



11' 

DISTRITO FEDERAL 

Se interpreta que la lesi6n es considerada como un vicio su!! 
jetivo-objetivo 

Sigue la tendencia del Derecho Alem&n y del Derecho Suizo. 

Su aplicabilidad es en los contratos onerosos conmutativos. 

No impone la ley proporciones matern&ticas. 

El perjudicado por la lesi6n tiene derecho a elegir entre -

pedir la nulidad relativa del contrato o la reducción equit~ 

tiva de su obligaci6n. 

En ambos casos tiene derecho el lesionado de demandar el pa

go de daños y perjuicios. 

Los efectos de la nulidad es el que las partes se restituyan 

lo recibido con motivo del contrato. 

A partir del momento de la celebraci6n del contrato el per-

j ud icado tiene un año para ejercitar su acci6n. 

ESTADO DE TLAXCALA 

- Considera a la lesi6n atendiendo al caso en concreto como un 

vicio subjetivo-objetivo o como un vicio objetivo. 

Amplía el Snbito de aplicaci6n de la l€3i6n al incluir el -

estado de inferioridad de "extrema necesidad" para la parte 

que afectada se ve obligada a celebrar un contrato inequita

tivo. 
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Tiene tambi6n como característica distintiva, que el abuso -

de una de las partes se debe a que ha procedido con mala fe. 

Se establece además que cuando la desproporci6n entre las -

prestaciones sea enorme, esto es, que una de ellas tenga un 

valor del doble o m~s que la otra, proceder~ la nulidad rel~ 

tiva por lesi6n aan cuando haya habido buena fe. 

5610 es aplicable la lesión en los contratos conmutativos. 

A partir de la celebración del contrato el perjudicado tiene 

dos años para ejercitar su acci6n. 

ESTADO DE MORELOS 

Sigue la tendencia del vicio subjetivo-objetivo y del vicio 

objetivo. 

Adiciona el estado de inferioridad de "notoria necesidadº. 

Se hace extensiva la aplicaci6n de la lesión a personas jur! 

dicas individuales o "colectivas, cuando lleven a cabo siste

m&ticas actividades tendientes a la explotaci6n de alguno de 

los estados de inferioridad obteniendo lucros excesivos evi

dentemente desproporcionados a sus inversiones, que puedan -

provocar inicios de problemas sociales, en cuyo caso propi-

ciar& la intervenci6n del Estado, quien someter& a revisi6n 

los actos ejecutados por conducto de autoridad judicial. 

Se declara que la lesi6n en los contratos origina la nulidad 

absoluta, salvo que se prefiera el derecho de pedir la redu_s 

ci6n equitativa de su obl~gaci6n. 



Se declara que la lesi6n en los contratos origina la nuli-

dad absoluta, salvo que se prefiera el derecho de pedir la 

reducción equitativa de su obligación. 

Se considera que la lesión puede ser producto de que una de 

las partes proceda de mala fe. 

Cuando la desproporci6n en las prestaciones sea enorme por

que una de ellas valga el doble o más que la otra, procede

rá la nulidad absoluta por lesión aun cuando haya existido 

buena fe del beneficiado y no se haya explotado cualquiera 

de los estados de inferioridad. 

Se configura la lesi6n cuando justificada la desproporci6n 

el perjudicado no sabe leer o escribir o cuando por su apar

tamiento, su sexo, edad, cultura, o condiciones mentales, -

haga presumir ignorancia o inexperiencia en el asunto mate

ria del contrato. 

Esta figura jur!dica sólo será procedente en los contratos 

onerosos conmutativos y en los aleatorios en los cuales - -

existe una evidente desproporción entre el mayor y el menor 

riesgo que se corra. 

ESTADO DE PUEBLA. 

Su corriente es la del vicio objetivo. 

S6lo es aplicable la iesi6n en los contratos conmutativos. 

Se da mayor protección al vendedor en la determinación de -

la cuant1a de la desproporción. 
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Procede la nulidad relativa del contrato por lesi6n aan 
cuando exista o no mala fe del beneficiado, el que al alla
narse al contestar la demanda pagando la diferencia extin-
gue la acci6n de nulidad. 

A partir de la celebraci6n del contrato el perjudicado tie
ne dos años para ejercitar su acci6n. 
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O P I N I O N P E R S O N A L 

Desde sus or!genes como figura jur!dica, la lesi6n ha si 

do considerada parcial o totalmente como vicio subjetivo-obj~ 

tivo. El haberse identificado como vicio ha provocado la - -

conflictiva de ser o no un vicio de la voluntad en funci6n de 

la naturaleza jurfdica de @stos y sus características partic~ 

lares atendiendo a la nulidad que les afecta, conjuntamente -

con el interés social o particular que le atribuye nuestra le 

gislaci6n. 

La lesi6n ha sido objeto de mültiples estudios, los que -

han propiciado su inclusi6n en diversos sistemas de derecho -

como es el nuestro, en el cual he desarrollado este trabajo -

observ&ndose desde mi particular punto de vista que: 

Efectivamente las variantes en su configuración han sido 

con la principal finalidad de proteger a los débiles de los -

fuertes, a los pobres de los ricos; es la inferioridad qu~ -

propicia la desigualdad y en co11secuencia la falta de equidad 

en la celebraci6n de un acto jur!dico, específicamente en un 

contrato conmutativo, sin embargo, a pesar de estar previsto 

en una norma de derecho, su aplicaci6n al caso concreto es 

mínima, ya que actualmente resulta prácticamente imposible d~ 

mostrar la presencia de la lesi6n. 

Remiti@ndome a esta disposici6n legislativa en el C6digo 

Civil para el Distrito Federal en materia coman y para toda -

la RepGblica e·n materia f~dera1, encuentro en principio que -

no se hace sef .. ;ilamiento expreso de que ese supuesto de dere-

coo CQnfigµra la lesi6n (articulo 17) en los contratos conmu

tativos, sino que se deduce de su propia interpretac16n. Asi 
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también, el contenido del artículo citado presenta a su vez 

una gran complejidad para determinar con precisi6n a qué se 

refiere o qu~ debe entenderse como "ignorancia","inexperien

cia•, o "miseria". 

Al respecto y a fin de ubicarnos más dentro de la termi

nología jur!dica, obtuve del Diccionario Enciclopédico de De

recho Usual, autor Guillermo Cabanellas, el significado si- -

guiente: 

Ignorancia.- Falta de instruccidn. Desconocimiento de -

algo. Carencia de noticias o informes. Ausencia de - -

ideas sobre una materia. 

Inexperiencia.- La falta de práctica. Ejercicio inicial 

de una profesi6n u oficio. Inhabilidad, torpeza. 

Miseria.- Desgracia, desventura, calamidad. Pobreza 

grande. Escasez extrema. En la eScala econdmica expecf 

fica la miseria consiste en la privaci6n social de rne--

dios, se vive o se sobrevive de manera precaria. 

Ahora bien, si estas connotaciones se analizan a la luz 

del interés social que plasma el legislador y que se genera -

desde la propia exposici6n de motivos del codificador de 1928, 

es factible deducir que la parte pasiva o perjudicada respec

to al vicio subjetivo, se refiere a cualquiera de estos esta

dos de inferioridad al momento de celebrarse el contrato con

mutativo pero en calidad de desposeído con cierta permanencia 

en esa condicidn y no por una eventualidad; sin embargo consi 

dero que esta protecci6n debiera hacerse extensiva a cual---

quier operaci6n derivada de un contrato conmutativo, porque -
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su celebraci6n pudo formalizarse por circunstancias eventua
les y de peligro para la parte que se encuentra en desventa

ja y probablemente bajo el imperio de una necesidad personal 

apremiante. 

Por otra parte considero que el artículo referente a la 

lesi6n est& mal ubicado dentro del apartado de disposiciones 
generales; as! tambi~n en su contenido no se declara desde -

cuando se computa el plazo para pedir la nulidad, y no está 
determinada la posibilidad de que el beneficio pueda conver
tir la acción de nulidad en acción de reajuste. 

Por último por efecto de la actividad económica, sus va 

riantes inflacionarias y por lo que se conoce como la ley de 

la oferta y la demanda, encuentro excesivo el t~rmino para -

ejercitar la acción del perjudicado. 
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P R O P O S I C I O N 

Del estudio efectuado sobre la lesión, concluyo que se -

debe modificar el texto del art!culo 17 del Código Civil pa

ra el Distrito Federal en materia coman y para toda la Repü

blica en materia federal, para quedar como sigue: 

"!!ABRA LESION EN LOS CONTRATOS CONMUTATIVOS, CUANDO UNA -

DE LAS PARTES, EXPLOTANDO LA SUMA IGNORANCIA, NOTORIA INEXP~ 

RIENCIA, EXTREMA MISERIA O ESTADO DE NECESIDAD DE LA OTRA, -

OBTENGA UNA VENTAJA PATRIMONIAL SUPERIOR AL CINCUENTA POR 

CIENTO DE LO QUE ESTA POR SU PARTE SE OBLIGA", 

"EL PERJUDICADO PODRA DEMANDAR, DENTRO DEL TERMINO DE --

SEIS MESES CONTADOS A PARTIR DE LA CELEBRACION DEL ACTO LESf 

va, LA NULIDAD RELATIVA DEL CONTRATO o LA REDUCCION EQUITATf 

VA DE SU OBLIGACION, MAS EL PAGO DE LOS CORRESPONDIENTES DA

f'IOS Y PERJUICIOS; LA ACCION SERA IRRENUNCIABLE AL MOMENTO DE 

LA CELEBRACION DEL ACTO", 

"EL EJE'RCICIO DE LA ACCION DE NULIDAD RELATIVA SE TRANS-

FORMARA EN ACCION DE REAJUSTE, SI ESTE FUE'RE OFRECIDO POR EL 

DEMANDADO AL CONTESTAR LA DEMANDA". 

La identificaci6n expresa de que "Habrá lesi6n en los -

contratos conmutativos .... 11 en la definicHSn, da mayor clar!_ 

dad para la aplicaci6n, en un caso concreto, del supuesto -

normativo quedando mejor delimitado el ejercicio de la acci6n 

correspondiente. 

La adici6n, como vicio subjetivo, del "estado de necesi

dad" hará factible configurar la lesi6n cuando la parte afes_ 

tada se encuentre en circunstancias apremiantes que lo obli

guen a celebrar un contrato en desventaja a pesar de no ser 
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ignorante, inexperto o encontrarse en un estado de miseria. 

Sustituir la palabra lucro por el de ventaja patrimonial 

seria más preciso, ya que el t~rmino "lucro" es más aplica-

ble en materia mercantil, por la propia naturaleza de los ac

tos. 

El hecho de establecer el monto o porcentaje de la des-

proporción permite a las partes delimitar con precisión si -

se encuentran o no en el supuesto de derecho denominado le-

siOn, evitando con ello dejar al arbitrio judicial la deter

minaci6n de lo que debe entenderse por "lucro excesivo que -

sea evidentemente desproporcionado 11
• 

Que el cómputo para ejercitar la acci6n legal se inicie 

a partir del dia en que se celebre el contrato, la reducci6n 

del t~rrnino a seis meses para ejercitar la acci6n correspon

diente, as.1'.. como la transformaci6n en acci6n de reajuste si 

~ste fuere ofrecido por el demandado al contestar la deman-

da, permitir~ mantener la ~stabilidad ind~soensable en las -

transacciones económicas, cumpliendo as! con el principio de 

conservaci6n de los contratos y otorgando, por ende, seguri

dad jur!dica a los contratantes. 

Tornando en consideración el contenido de esta propuesta, 

sugiero que su reqlamentaci6n en nuestro Derecho sea dentro 

del propio C6digo Civil en que se encuentra pero en el Libro 

Cuarto, De las obligaciones, Capitulo I, Contratos, lo que -

brindar.1'..a mayor unidad en _el régimen de los vicios del con-

sentimiento. 
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