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INTRODUCCION. 

El objeto del presente trabajo es realizar un an411-

sis sobre las nulidades contenidas en el T!tulo Segundo de la 

Ley Sobre el Contrato de Seguro, referente al Contrato de Se

guro de Daños. Sin embargo, antes de hablar del tema en cues

ti6n, considero conveniente efectuar en el Cap!tulo I un bre

ve estudio de la Teor!a General del Acto Jur!dico, por ser el 

contrato una especie de aqu~l. 

Teniendo en cuenta que la Teor!a de la Nulidad se ca~ 

sidera en funci6n de los actos jur!dicos ere! importante to

car dicho punto en el Capitulo II, con el fin de apreciar a 

los actos jur!dicos en sus aspectos de invalidez e inexisten

cia. 

Posteriormente en el Capitulo III de este trabajo ha

go referencia a los Aspectos Generales del Contrato de Segu

ro, para as1 tener una idea completa de lo que implica dicho 

contrato. En el capttulo siguiente que es el IV doy una some

ra explicación de la aplicabilidad de la Teorta de la Inexis

tencia y de la Nulidad de los Actos Jurtdicos en el Contrato 

de Seguro y después expongo mi punto de vista sobre algunas 

nulidades contenidas en el Tttulo Primero de la ley sobre la 



materia, que es el :x;elativo a las Dispos{ciones Generales 

del Contrato de Seguro. 

En el filtimo Cap!tulo como lo es el V, efeétuar~ un 

análisis sobre las nulidades contenidas en el T!tulo Segun

do de la Ley Sobre el Contrato de Seguro, lo cual resulta 

de las observaciones hechas a nuestro legislador, quien con 

su silencio ofrece problemas de interpretaci6n de la ley en 

cuanto a la Teoria de la Inexistencia y Nulidades en el Ce~ 

trato de Seguro, ya que en t~nninos generales habla de "Nu

lidad" sin especificar de qué'" tipo de nulidad se trata y tB!!!, 

poco hace la distinci6n exacta del acto inexistente. 

Finalmente como es costumbre, he estimado convenie~ 

te terminar la tesis con un apartado especial de conclusio

nes que considero de mayor inter~s. 

Asimismo, con dicho trabajo deseo hacer un aporte a 

los estudiosos del Derecho que lo consideren atil y que qui~ 

ran profundizar en el tema a tratar. 



C A P I T U L O 

GENERALIDADES DEL ACTO JUP.IDICO. 

INTPODUCCION. 

Antes de hablar del terna que nos ocupa, como lo es el Anál! 

sis sobre las Nulidades en el Contrato de Se~uro de Da~os, 

consideranos conveniente realizar de la manera más somera 

posible y s6lo en cuanto nos pueda ser lltil, un breve estu

dio del acto jur!dico, µor ser el contrato una especie de 

aquél. 

l 

Como sabenos, la voluntad siempre ha jugado un papel impor

tante en la vida del hombre, ya aue actaa corno un motor aue 

impulsa su marcha y es en base a esta rnanifestaci6n de la v~ 

!untad, como se han originado ordenamientos jurídicos que r~ 

gulan hasta nuestros d!as la conducta del ser humano dentro 

de la sociedad. 

As! pues, las leyes civiles de los distintos paises recono

cen a los individuos el poder de diri?ir y gobernar sus in

tereses propios por medio de sus voluntades adccuad.:tmente 

expresadas, teniendo este poder de las personas individua

les o colectivas (o jur1dicas) como vehículo principal, el 

acto juridico. 



I ¿QUE ES EL ACTO JURIDICO? 

Es todo acuerdo de voluntades que visto a la luz de Derecho 

produce efectos jur!dicos, ya que al no existir la voluntad 

del sujeto no se producir!a ningün efecto previsto en la nor

ma jur1dica. 

El acto jur1dico es un concepto fundamental en la teor!a ge

neral del Derecho, porque viene a ser el instrumento ordina-

ria a que recurren las personas para regir por s1 mismas sus 

diversos intereses, dentro de los 11rnites de la ley. 

a) DEFINICION DE ACTO JURIDICO. 

Para definir el acto jur!dico es necesario remitirnos prime

ramente a la acepción gramatical de acto, que de acuerdo al 

diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, sig-

nifica: Manifestaci6n de la voluntad humana .•• ; Un hecho v~ 

luntario que crea, modifica o extingue relaciones de dere-

cho (1) •.• : sin embargo, dicho concepto poco o nada da para 

esclarecer esta figura, por lo aue citaremos algunas defini-

cienes dadas por diversos autores. 

Julien Bonnecase, concibe al acto jurídico como la "Manife~ 

taci6n exterior de voluntad, bilateral o unilateral, cuyo 

(1) Diccionario de la 11 Real Academia de la Lengua Española" 
Décima Quinta Edici6n, Madrid, 1925. Pág. 19 
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objeto directo es engendrar, fundándose en una regla de de

recho, en contra o en provecho de una o varías personas, un 

Estado, es decir, una situaci6n jur!dica permanente, o al 

contrario, de efecto limitado, que conduce a la formaci6n, a 

la modificaci6n o a la extinci6n de una relación de derecho" 

(2). De tal definición, s6lo hacemos notar que el término e! 

terior es innecesario, pues en la palabra manifestaci6n va 

implícita la exterioridad ya que no concebimos manifestacio-

nes internas. 

Para Planiol, la palabra acto jur!dico tiene dos sentidos di 
ferentes: 

a) Designa en ocasiones una operaci6n jur!dica, correspondierr 

do a la palabra latina Negotium; b} Otras veces, designa un 

documento probatorio, destinado a demostrar alguna cosa, res

pondiendo en este caso, al t~rmino latino Instrumentum. (3) 

Como nos damos cuenta, de acuerdo a esta definici6n el t~rmi 

no acto jur!dico, tiene un significado plurivalente. 

El autor Rojina Villegas señala que: "El acto jur.f.dico es una 

manifestaci6n de voluntad que se hace con la intenci6n de pr~ 

ducir consecuencias de Derecho, la cuales son reconocidas por 

el ordenamiento jur.f.dico"; (4) agrega adem§s, que en todo acto 

jurídico encontramos una manifestaci6n de voluntad, que puede 

(2) Bonnecase Julien. Elementos de Derecho Civil. Edit. Caji
ca. Puebla, México, 1948. Tomo I. Pág. 164 

(J) Planiol Marcel. Tratado Práctico de Derecho Civil. Edit. 
Cajica. Puebla, México, 1982. Pág. 139 

(4) Rojina Villegas Rafael. Compedio de Derecho Civil. Edit. 
Porrúa 18a. edici6n. México, 1982. Págs. 115, 117 y 118. 



efectuarse por una declaración de voluntad, o bi~n por ac

tos que revelen en el sujeto la intención de llevar a cabo 

las acciones que el derecho reconoce y a las que imputa de

terminadas consecuencias. 

La observación que podemos hacer a esta definición, es la i~ 

portancia que tiene el especificar que el acto jurídico no 

es necesariamente una declaración de voluntad, aün cuando ~~ 

ta si constituye su forma nonnal. 

El ejemplo t!pico de acto jur!dico es el contrato: en donde 

los contratantes deben querer realizar un determinado tipo 

de convenio para obtener los resultados que la ley atribuye 

al contrato que se celebra. Nuestro Código Civil Vigente r~ 

gula a los contratos de la siguiente forma: 

Art. 1792.- Convenio es el acuerdo de dos o m~s voluntades 

para crear, transferir, modificar o extinguir obligaciones. 

Art. 1793.- Los convenios que producen o transfieren las 

obligaciones y derechos toman el nombre de contratos. 

Podernos decir, que en los contratos por el acuerdo exterior 

de las voluntades concertantes hay una transformaci6n mate

rial de la realidad, en este caso juridica, la cual produce 

los multicitados efectos de Derecho. 



As! pues, vemos que los acontecimientos en los que inter

viene la voluntad del hombre dirigida expresa y delibera

damente a producir los efectos previstos en la norma jurt

dica, son los actos jur!dicos, en los cuales juega un pa

pel decisivo la voluntad del individuo. 

Para complementar lo anterior, resulta imprescindible re

saltar de manera breve, la importancia que guarda el hecho 

jur!dico corno figura af!n del acto jur!dico. 

b) HECHO JURIDICO. 

5 

Los hechos jurtdicos son aquellos a los que la ley les atrf 

buye determinados efectos. Deben ser considerados como la 

conditio sine qua non o presupuesto 16gico jur!dico para 

que se produzcan las consecuencias de derecho. 

Se dice que algunos hechos son jur!dicos, porque el dere

cho ha considerado que poseen relevancia tal, que afecta el 

6rden de las relaciones sociales en fonna importante y por 

lo mismo, los ha instituido en supuestos de normas jur!di-

cas, 

El autor Galindo Garfias señala que el hecho ~ur!dico en 

sentido amplio, es "todo acontecimiento, ya se trate de un 

fen6meno de la naturaleza o de un hecho del hombre, que el 

ordenamiento juridico toma en consideraci6n, para atribuir-



le consecuencias de Derecho" {S). 

Los acontecimientos que bajo el rubro general de hechos jurf 

dicos, son susceptibles de producir efectos de derecho, se 

dividen en la siguiente forma: a} aquellos fen6menos de la 

naturaleza, que producen efectos de derecho independiente.me~ 

te de la voluntad del sujeto, son hechos jurídicos en senti

do estricto {ejemplo, el nacimiento de una persona); b) tam

bién son hechos jurídicos aquellos en que interviene la con

ducta humana; pero los efectos de derecho se producen inde

pendientemente y a veces contra la voluntad del sujeto {ej~ 

plo, las lesiones causadas a una persona por un automovilis-

ta, en una colisión de vehículos). 

Existe otra gama muy importante de acontecimientos que prod~ 

cen efectos jurídicos, en los que interviene la voluntad del 

hombre dirigida expresa y deliberadamente a producir los efeE 

tos previstos en la norma jurídica, son los actos jurídicos, 

en los que como ya lo señalamos, juega un papel muy decisivo 

la voluntad del sujeto. 

e) NATURALEZA JURIDICA DEL ACTO JURIDICO. 

En muy pocas legislaciones se ha sistematizado el acto jurí-

dice, lo cual ha suscitado una serie de controversias sobre 

si la ley o la voluntad son las determinantes de la produc-

(5) Galindo Garfias Ignacio. Derecho Civil. ler. curso. Edit. 
Porrüa. México, 1973. la. edición. 
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ción de efectos jur1dicos. Nuestro Código sin embargo, se 

ha ocupado en sus diversos preceptos, de los actos jur!di

cas, con lo que logra quedar al márgen de mGltiples discu-

sienes. 

Son tres las teor!as principales que se encargan de expli

car la naturaleza jur1dica del acto jur!dico: 

I. LA TEORIA CLASICA. 

La llamada escuela clásica, sostiene que en el acto jur!di

co, la voluntad de las partes es la que hace que se generen 

las consecuencias de derecho. El elemento esencial de todo 

acto jur!dico es la voluntad de los autores, de ella deri-

van directamente los efectos jurídicos; es decir, es esta 

manifestaci6n de voluntad la que crea, modifica y extingue 

derechos y obligaciones y la ley no interviene sino para v~ 

gilarla, estableciendo l!m.ites a su libertad por medio de 

prohibiciones y de nulidades. Tratándose de hechos jur!dicos, 

los efectos jur!dicos son directamente creados por el Dere-

cho ya que la ley les atribuye los efectos, independienteme~ 

te de la volutad de las partes (6) 

(6) Para consulta veanse; Borja Soriano Manuel. Teor!a Gene
ral de las Obligaciones. Edit. Porrüa. México, 1968. P§g. 
100 y Ort1z Urquidi Raül. Derecho Civil. la. edici6n. 
Edit. Porrüa. México, 1977, Pág. 230, 



II. LA TEORIA DE LEON OUGUIT. 

Este autor sostiene, que: "La voluntad del sujeto de derecho, 

no puede producir sino movimientos corpóreos, y en consecuen

cia es el Derecho quien va a generar las consecuencias jurí

dicas" (7) Esto quiere decir, que en todo acto jurtdico exi~ 

ten cuatro momentos: 

a) La exposici6n; b) La decisi6n¡ e) La ejecuciOn y; dl El 

m6vil determinante. 

Para explicar lo anterior diremos aue, el sujeto primero se 

cerciora de cu~les van a ser esos efectos; posteriormente d! 

cha persona en su fuero interno, delibera sobre la convenie~ 

cia de aue estos efectos se produzcan; pensando el pro y el 

contra se determina en un sentido o en otro; hasta este me-

mento el derecho es completamente ajeno, ya que a ~ste no le 

interesa el acto hasta que no se exterioriza, es decir, has-

ta que se viene a ejecutar la decisi6n. Siendo su ejecuci6n 

algGn movimiento de uno de los órganos de su cuerpo, ya sea 

una palabra, un acto o un escrito y esta ejecuci6n no tiene 

más efecto que un movimiento orgánico, y es la norma jurídi

ca la oue interpreta ese movimiento y le atribuye los efec-

tos jurídicos. 

(7) Ouguit rc6n. Teoría General del Acto Jur!dico. Edit. 
Cultura. M~xico, 1922. Pág. 7 



III. LA TEORIA DE BONNECASE, 

Habla de situaciones jurídicas abstractas que crea la ley, 

Y de situaciones jurtdicas concretas, que se generan por la 

conducta humana, que pone en pro o en contra el dispositivo 

de una norma. 

Es al acto jurídico a quien le corresponde poner en movimie~ 

to a la situaci6n jurídica abstracta, al objetivizarse, en

tonces se presenta la no:rma jurídica concreta, que no es 

otra cosa que la situaci6n jur!dica abstracta, aplicable a 

una situaci6n de hecho. Es ast, esa rnanifestaci6n de volun

tad, ese acto jurídico necesario, para que la situaci6n jurf 

dica abstracta se convierta en una situación jur!dica concr~ 

ta. (8) 

Sin entrar en discusión acerca de cual de las tres teortas 

ya expuestas sea la verdadera, me parece que la más adecuada 

es la teor!a de Bonnecase, ya que ~sta ha servido de base p~ 

ra definir y entender mejor el concepto de acto jur!dico. 

As!, una vez estudiados los puntos anteriores me atrevo a ex 

ternar mi opini6n respecto al acto jurídico diciendo que: 

Es aqu~l en el cual hay un acuerdo de voluntad de las partes 

con el prop6sito de realizar los supuestos normativos esper~ 

(8) Bonnecasse Julien, ob.cit. Págs. 215 - 218 
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dos que se encuentran contenidos en la norma de Derecho. Es

to es, que el hombre al externar su voluntad lo hace con la 

plena convicci6n de que se realice el acto o acontecimiento, 

esperando que éste mismo produzca efectos jurídicos, corno 

son: la creaci6n, modificaci6n o extinci6n de derechos y obl~ 

gaciones. 

II. ANTECEDENTES HISTORICOS DEL ACTO JURIDICO. 

Con el presente punto trataremos de determinar los aspectos 

más relevantes relativos a los antecedentes hist6ricos del 

acto jur!dico. 

a) ROMA, 

Como sabemos, es al Derecho Romano a quien corresponde el l~ 

g!timo orgullo de servir de punto de partida a todo estudio 

hist6rico, y no s6lo por ser el origen de casi todas las in~ 

tituciones jur!dicas que se remontan hasta ~l, sino porque 

s6lo a trav~s de la historia es como mejor puede descubrirse 

la evoluci6n y las razones que justifican las transformacio

nes operadas en el transcurso de los siglos. 

Respecto al acto jur!dico nos dice Rodolfo Sotun que, los ju

ristas romanos no construyen una teoría general del acto ju

r!dieo, ni tienen alguna expresi6n que designe correctamente 

este concepto ni el de contrato. La palabra actus a semejan-
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za que actio, es muy amplia, pues no s6lo_abarca todo g~nero 

de actos jur!dicos, sino se refiere tambi~n a los actos de d~ 
recho pablico (9) 

Para la historia cultural de Occidente la Ley de las Doce T! 

blas y la compilaci6n que orden6 Justiniano, constituyen uno 

de los grandes fundamentos justamente con la Biblia y los f! 

16sofos griegos. 

El contenido de la Ley de las Doce Tablas es el siguiente: 

Las tablas primero y segunda que se refieren a la organiza

ci6n judicial y al procedimiento: la tercera a la ejecución 

de los juicios en contra de los deudores insolventes; la 

cuarta sobre la potestad: la quinta sobre la tutela y sucesi2 

nes; la sexta sobre la propiedad; la séptima a las servidum-

bres: la octava dedicada al derecho penal y tal vez a obliga

ciones: la novena a derechos pQblicos; la décima a derecho 

sacro y la onceava y doceava complementaban a las anteriores 

(10). 

La complilaci6n de importancia fu~ la realizada dentro del 

imperio y se debe a Justiniano, quien realiz6 tan encomiable 

labor legislativa de importancia, ya que dicha compilaci6n 

sirve de piedra anqular para las diversas reformas legisla

tivas que le prosiguieron. A esta compilaci6n en un tiempo 

se le llam6 el Corpus Iuris Civilis y consta de las siguie~ 
(9) Sohm Rodolfo. Instituciones de Derecho Privado Romano. 

2a. edici6n. Edit. Gráfica Panamericana. Tomo XV. Méxi 
co, 1951. Pág. 116. -

(10) Bravo González Arturo, Bialostosky Sara. Compendio de 
Derecho Romano. Edit. Pax-Mex. 9a, edici6n. 1978. P&g.16. 
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tes partes: El digesto o pandectas; las instituciones; el nu~ 

vo c6diqo (codex vetus) y las novelas. 

Respecto a los antecedentes hist6ricos del acto jurídico en 

Roma, consideramos importante señalar que coicidimos con el 

autor Eugene Petit al decir éste que: 11 El acto jurídico no 

era un término totalmente desconocido para los romanos, sin 

embargo dadas sus imprecisiones terminol6gicas, tal concepto 

nunca tuvo la significaci6n de base y fundamento del pensa

miento jurídico romano como lo es en la actualidad". (11). 

b) CODIGO CIVIL DE NAPOLEON. 

Este C6digo fue elaborado en un intento de unificar a Fran

cia como Nación, y as! superar la parcializaci6n uniforme en 

todo el territorio. 

El 12 de agosto de 1800, Francois Tronchet, Jean Portalis, 

Félix Biqot de Préarneneu y Jacques de Maleville recibieron 

el encargo de redactar un primer borrador, completado el Io. 

de enero de 1801, siendo examinado posteriormente por Napo

le6n Bonaparte, arttculo por articulo, y se convierte en Ley 

Francesa el 21 de marzo de 1804. Entre algunas de las garan

t!as que ofrecía se encontraban: la libertad de expresi6n, 

de culto y de empresa y la igualdad de los ciudadanos ante 

la ley, pero de hecho, remend~ndose el.derecho romano, se e~ 

(11) Petit Eugene. Tratado Elemental de Derecho Romano. Edi
ciones Selectas. Año 1982. Pág. 174. 
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tablec1a que la base de la familia .era la patria potestad 

(12) 

M~s sin embargo, en relación a la teor!a del acto jur!dico, 

.observamos que dicho ordenamiento carece de m~todo en laexp2 

sici6n del citado tema y en sus diversos libros, reglamenta 

hechos y actos jur!dicos, especialmente el contrato; pero no 

contiene una teor1a general sobre los actos y los hechos ju

r1dicos. 

Independientemente de lo anterior, cabe señalar que dicho 

ordenamiento resulta ser de suma importancia ya que sirvió 

de base para la elaboración de Códigos en la Nueva España, 

principalmente en nuestro Derecho. 

e) CODIGO CIVIL ESPA~OL. 

España tornó gran parte de sus disposiciones del Derecho Ro

mano, el cual rigi6 durante una gran parte de su historia. 

Al respecto nos dice Federico de Castro y Bravo (13) en su 

obra titulada "El negocio jurídico", que el vocablo nego-

tium acto jurídico, se encontraba en los textos romanos y 

en los del antiguo derecho español, pero usado con tanta V!,_ 

riedad de sentidos que parec!a inservible para el lenguaje 

técnico jur!dico y no es sino después de haberse dado rele-

(12) Enciclopedia: Protagonistas de la Civilizaci6n. Napo
le6n. Editorial Debate/Itaca. Tomo 13. Madrid, 1983. 
Págs. 28 y 29. 

(l3 l Castro y Bravo Federico De. Citado por Ort1z Urquidi 
Ra~l en su obra Derecho Civil. la. edición. Edit. 
Porrúa. Mfucico, 1977. Pág. 237. 
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vancia al ténnino de acto jurídico, cuando se empleará la fr!!.,_ 

se "negocio jur!dico" para nombrar un tipo especial de actos 

jurídicos. 

Una de las principales obras legislativas españolas la encon

tramos en el Fuero Juzgo, obra de los reyes godost es el C6d! 

go más completo de cuantos se fonnaron a la ca!da del Imperio 

Romano. Mas apenas acababa de organizarse esa legislaci6n na

cional cuando desapareci6 la monarqu!a goda y aunque siguió 

subsistiendo, la mayor parte del territorio español qued6 su

jeto a los árabes. 

Durante largos años, los pueblos que luchaban por la indepen

dencia se ocuparon s6lo de sus propios intereses, dando ori

gen a multitud de fueros que contenían los principios roma

nos que volvían a imperar en las demás naciones de Europa. 

As! en España, a mediados del siglo XIII, el rey D. Alfonso 

el Sabio public6 el Fuero Real, el Esp~culo y la memorable 

Ley de las Partidas; siendo ésta obra la más importante de 

las leyes españolas de ascendencia romana sobre todo para nue~ 

tro Derecho en el que ejerció gran influencia. 

Consideramos tambi~n de importancia tratar en este punto de 

"El Proyecto Garc!a Goyena", conclutdo en el año de 1851 y d~ 

signado ast no porque García Goyena haya sido su s6lo autor, 
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sino en parte por haber presidido los trabajos de la Comi

si6n Redactora y sobre todo por la publicaci6n que hizo del 

"Proyecto y sus Concordancias, Motivos y Comentarios". 

Los artículos de dicho proyecto proceden de una multiplici

dad de fuentes, el C6digo Francés como inspiraci6n principal 

y en orden decreciente: el Digesto, las Partidas, el C6digo 

Sardo, el Holand~s, el de Luisiana, las Instituciones y el 

C6digo de Justiniano, el C6digo Austriaco, el de Vaud, la 

Novísima Recopilaci6n, el Fuero Juzgo, el Código Bávaro ·· 

el Napolitano. y las Leyes de Toro. 

Seg~n el autor Rodolfo Batiza la obra de Garcta Goyena, es 

de fuentes no de concordancias, las cuales representan un 

lugar secundario en la obra. (14) 

d) CODIGO CIVIL DE 1870. 

una vez aceptado el C6digo Civil Francés en la mayor parte 

de las naciones del viejo continente, se pens6 en nuestro 

país en la elaboraci6n de un C6digo Civil, que unificara 

las numerosas leyes españolas que nos hab!an regido por m~ 

cho tiempo. Por lo que el doctor Sierra recibi6 del gobie~ 

no del Presidente Juárez el encargo de preparar un proyec

to del citado ordenamiento. As! el 18 de diciembre de 1859, 

re.miti6 el libro primero de su proyecto y el 18 de enero 

(14) Batiza Rodolfo, Las Fuentes del C6digo Civil de 1928. 
la. edici6n. Edit. Porrea. México, 1979. Págs. 19, 34 
y 35. 
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de 1860·vuelve a·remitir el segundo libro con los cuales co~ 

cluye su proyecto. 

El Proyecto Sierra est§ integrado por disposiciones del Pro

yecto Garc1a Goyena en primer lugar, sus concordancias, mot~ 

vos Y comentarios, del C6digo Civil Franc~s, de las Leyes de 

Reforma, y de algunas de la Constituci6n de 1857. 

El proyecto del doctor Sierra fue revisado por una comisi6n 

que comenz6 a funcionar en el año de 1861, la cual estuvo i~ 

tegrada por diversos abogados, auienes siguieron trabajando 

durante el gobierno ileqítirno del Emperador Ma:x:imiliano, y 

de su trabajo se publicaron los libros I y II del Código. 

Caído el Irnperio y reemplazado por la forma republicana, se 

nombró una segunda comisión para revisar las leyes civiles 

anteriores y el resultado fue la formulación del Código Ci-

vil de 1870. 

En la opini6n del licenciado Borja Soriano (15) este C6digo 

al igual que el de Ñapole6n, no contiene una reglamentaci6n 

específica de los hechos y los actos jurídicos. 

Finalmente, podemos decir que nuestro primer Código Civil t~ 

vo una ascendencia netamente española y como fondo rector de 

éstos el C6digo Civil Francés. 

(15) Borja Soriano ~~nuel. Teoría General de las Obligaciones. 
Ba. edici6n. Edit. Porr1ia, }léxico, 1982. Pág. 17, 
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e) CODIGO CIVIL DE 1884. 

Este ordenamiento no aport6 novedad alguna sobre la teor!a 

general de los actos y los hechos jurídicos, ya que es casi 

una reproducci6n del de 1870, con ciertas reformas introdu

cidas por una co~isi6n de la que fue secretario el licenci~ 

do Miguel S. Macedo, quien publicó el libro "Datos para el 

Estudio del Nuevo C6digo Civil del Distrito Federal", en do~ 

de se encuentran las razones que motivaron las reformas ind~ 

cidas al Código anterior. 

fl CODIGO CIVIL DE 1928. 

Está basado en las doctrinas de los más modernos tratadistas 

y, para ser más precisa, en la teoría de Bonnecase. Este Có

digo reproduce en gran parte el de 1884; las innovaciones que 

introduce en materia de obligaciones y contratos, están prin

cipalmente inspiradas en los Códigos Civiles francés, espa

ñol, italiano, argentino, chileno, brasileño, alemán y suizo 

de las obligaciones y en ciertas teor!as de autores, como pu~ 

de verse en el libro del licenciado Garc!a Tellez, que tiene 

por título "Motivos, Colaboraci6n y Concordancias del nuevo 

c6digo Civil Mexicano" (16). 

un gran ntímero de artículos del Código de 1884 están reprod~ 

cides en forma literal o casi literal en el C6digo Civil de 

1928; sin embargo, en materia de actos jurídicos no encontr~ 

(161 Borja Soriano Manuel. Ob. Cit. Pág. 18. 
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mes regulaci6n en forma concisa, ya que dicho ordenamiento r~ 

glamenta a los actos jur!dicos a través de las disposiciones 

generales sobre contratos (art!culos 1792-1859) debido a que 

considera que éstos constituyen el tipo más caracterizado del 

acto jurídico de acuerdo a la tesis de Bonnecasse, 

III. ELEMENTOS DEL ACTO JURIDICO, 

Nuestro C6digo Civil enumera por separado en los art!culos 

1794 y 1795, los elementos necesarios para la existencia y 

validez del acto jur!dico. 

Elementos de existencia (Art. 1794). 

En base a lo anterior tenemos, aue los elementos de existen

cia del acto jur!dico son: I. El consentimiento: II. El obj~ 

to y ocasionalmente: III. La solemnidad. 

I. El Consentimiento (Art. 1803). 

Se encuentra reglamentado por el artículo 1803 del e.e., el 

cual señala que: "El consentimiento puede ser expreso o tá

cito. Es expreso cuando se manifiesta verbalmente, por eser! 

to o por signos inequívocos. El tácito resultará de hechos o 

c1.e actos que lo presuponen o autoricen a presumirlo, excepto 

en los casos en aue por ley o por convenio la voluntad deba 

~anifestarse expresamente. 
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En otros términos, el consentimiento es la base para que exi! 

ta el acto jurídico, pues ~ste supone una voluntad de alcan

zar ciertos fines jur1dicos. 

II. EL OBJETO f Art. 1824). 

Nuestro C6digo Civil lo regula en su art1culo 1824 de la si

guiente forma: "son objeto de los contratos: I. La cosa que 

el obligado debe dar; II. El hecho que el obligado debe hacer 

o no hacer. 

Asimismo el artículo que le precede, es decir, el artículo 

1825 nos dice que: La cosa objeto del contrato debe: 1°. Exi~ 

tiren la naturaleza; 2º. Ser determinada o determinable en 

cuanto a su especie; 3°. Estar en el comercio. 

Naturalmente para que un acto jurídico sea tal, necesita ver

sar sobre un objeto aue realmente exista, además el mismo de

be ser lícito y determinado o al menos determinable y debe es 

tar en el comercio. 

III. LA SOLEMNIDAD (Arts. 1520 y 2228). 

El autor Gutiérrez y C"-.onzález la define como 11 el conjunto de 

elementos de carácter exterior, sensibles, aue rodean o cu-

bren a la·voluntad de los aue contratan, y que la ley exige 

para la existencia del acto" (17). El efecto de esta forma, es 

(17) Gutiérrez y Gonz&lez Ernesto. Derecho de las Obligaciones. 
Sa, edici6n. Edit. cajica. Puebla, 1980. P§g. 241. 



20 

darle existencia al acto jur!dico, y as1 por el contrario a~ 

te su falta, por ministerio de la ley, la voluntad de los que 

desean contratar no produce los efectos deseados y el acto no 

existe. Son pocos los casos en donde la ley exige este eleme~ 

to de existencia y no se encuentra reglamentado espec!f icarne~ 

te en nuestro C6digo Civil; pero si se hace referencia al mi~ 

rno en los artículos 1520 y 2226 del citado ordenamiento. 

ELEMENTOS DE VALIDEZ (Art. 1795). 

El articulo 1795 del C6digo Civil, señala que los elementos 

de validez del acto jurídico son: I. La forma; II. Objeto lí

citoi III. Voluntad de las partes libres de vicios y IV, ca

pacidad de las partes. 

I. LA FORMA (Art. 1032). 

En cuanto este elemento de validez, el artículo 1032 del C6-

digo Civil detennina que: "En los contratos civiles cada uno 

se obliga en la manera y t~rminos que aparezca que quiso obl! 

9arse, sin que para la validez del contrato se requieran forro.! 

lidades determinadas, fuera de los casos expresa.11Jente designa

dos por la ley". 

Es decir, el consentimiento se puede exteriorizar de acuerdo a 

la manera que quieran, salvo los casos en que la ley exija de 

terminada forma para un contrato. 
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II. OBJETO LICITO (Art, 1830). 

El art!culo 1R30 del Código Civil señala que: "Es ilícito el 

hecho aue es contrario a las leyes de orden pGblico o a las 

buenas costumbres. 

Al decir que el objeto del acto y motivo o fin de su celebra

ción deben ser !!citos, debemos entenderlo de la siguiente m~ 

nera: Iº. Que no vaya contra la moral; 2°. Que sea conforme a 

las buenas costumbres y; 3°. Que no sea opuesto a ning1'.ln pre

cepto legal, ya que de lo contrario se contraviene a lo dis

puesto por la ley. 

III. VICIOS DE LA VOLUNTAD (Art. 1812). 

SegGn el autor Guti~rrez y González {18) se puede entender por 

vicio, la realizaci6n incompleta o defectuosa de cualquiera de 

los elementos de esencia de una instituci6n. 

En efecto, cuando un elemento de existencia se presenta de ma 

nera imperfecta, esta viciado: por lo que es indispensable 

que las voluntades que integran el consentimiento no sufran 

vicio alguno, pues basta que una sola de ellas lo est~ para 

que el consentimiento resulte igualmente viciado. 

De manera clásica el C6digo Civil regula en su artículo 1812 

a los vicios del consentimiento al decir: El consentimiento 

no es válido s~ ha sido dado por error, arrancado por viole~ 

cia o sorprendido por dolo. 

(18) Gutiérrez y González Ernesto. Ob. Cit. Pág. 272. 
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*ERROR (Art. 1813). 

Independientemente de sus clasificaciones, podemos decir que 

el error es el falso concepto de la realidad y que esta en 

la persona. Al respecto, el art!culo 1813 estipula que: "El 

error de derecho o de hecho invalida el contrato cuando re-

cae sobre el motivo determinante de la voluntad de cualquie

ra de los que contratan, si en el acto de celebraci6n se de-

clara ese motivo o si se prueba por las circunstancias del 

mismo contrato que se celebró, ~ste en el falso supuesto que 

lo motiv6 y no por otra causa. 

Para Lutzeco (19) el error de derecho s6lo es excusable, a 

pesar del principio de que a nadie le es permitido ignorar 

la ley en la medida que se apoye en la buena fe. El error de 

derecho, existe cuando una de las partes resulta con eviden-

te perjuicio en su patrimonio, porque la buena fe interpreta 

la ley equivocadamente. 

En cuanto al error de hecho, señala, es tambi~n excusable y 

son errores subjetivos que se basan precisamente en que fue 

la raz6n de contratar el que la parte creyera que era una di~ 

tinta calidad, un distinto precio, o que los motivos que lo 

hicieron contratar no existieran. 

(19) Lutzeco Georges. Teor1a y Práctica de las Nulidades. 
Edit. Porrüa, M~xico, 1945. Pág. 317. 
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El art!culo 1814 del Código Civil nos habla del error de 

c6lculo y dice que sólo da lugar a que éste se rectifique. 

Este tipo de error como su nombre lo indica, es el que se 

comete en una operaci6n aritm~tica, y conforme a la ley, no 

afecta a la vida del contrato, sino oue sólo da derecho a 

su rectificaci6n. 

•DOLO Y ~.ALA FE (Art. 1815). 

Nuestra ley hace una distinci6n entre el dolo y la mala fe 

al señalar en el art!culo 1815 del C6digo Civil que: "Se e!!. 

tiende por dolo en los contratos cualquier sugesti6n o art! 

ficio que se emplee para inducir a error o mantener en ~l a 

alguno de los contratantes: y por mala fe la disimulaci6n 

del error de uno de los contratantes, una vez conocido. Es 

as1, ca~ el dolo se presenta cuando por rnedio de maquina

ciones o artificios se da lugar a que una persona incurra 

en el error. 

En tanto que en el error una persona puede equivocarse, por 

si sola, en el dolo, provoca tal situación la otra parte o 

un tercero. 

*LA VIQLgNCIA (Art. 18191. 

se encuentra reglamentada por el articulo 1819 del C6digo 

Civil que señala: "Hay violencia cuando se emplea fuerza 
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la honra, la libertad, la salud o una parte considerable 
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de los bienes del contratante, de su c6nyuge, de sus ascen

di'entes, de sus descendientes o de sus parientes colatera

les dentro del segundo grado. 

Al respecto nos dice Guti~rrez y González, que la violencia, 

"Es el miedo originado por la amenaza de sufrir un daño pe! 

sonal, o que lo sufran personas o cosas que se tienen en al

ta estima y que lleva a dar la voluntad de realizar un acto 

jurídico" (20). 

Es decir, existe violencia cuando el consentimiento se pres

ta bajo el imperio de un sufrimiento actual, o del temor de 

un sufrimiento futuro. La violencia se divide en física y m~ 

ral. 

* !JI LES ION (l\rt, 17). 

Es otro vicio de la voluntad, que consiste en la desprocor

ci6n exagerada de las prestaciones que las partes se deban 

recíprocamente por el acto iur1dico. 

se encuentra regulado por el artículo 17 del Código Civil 

que dice: "CUando alguno, explotando la suma ignorancia, no

toria inexperiencia o extrema miseria de otro, obtiene un 

(20) Gutiérrez y González Ernesto. Ob. Cit. Pág. 305. 
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lucro excesivo que sea evidentemente desproporcionado a lo 

que él por su parte'se obliga, el perjudicado tiene derecho 

a elegir entre pedir la nulidad del contrato o la reducci6n 

equitativa de su obligaci6n, más el oago de los correspon

dientes daños y perjuicios. 

IY, L)\ CAPACIDAD (Art. 1798). 

Es el Oltimo de los elementos de validez del acto jurfdico. 

Para que el acto se perfeccione y valga, es necesario que el 

autor o las oartes sean capaces, As! el articulo 1798 del e~ 

digo Civil señala aue: "Son hábiles para contratar todas las 

personas no exceptuadas oor la ley." 

Por tanto, la capacidad es la aptitud para ser titular de d~ 

rechos y obligaciones. Existen dos tipos de capacidad: a) la 

de goce (aptitud de ser titular de derechos y obligaciones); 

b) la de ejercicio (aptitud para ejercitar o hacer valer por 

s1 derechos) • 

La falta o ausencia de alguno de los elementos de existencia 

del acto jurídico, como son: I. La voluntad; II. El objeto, 

y ocasionalmente; III. La solemnidad, traen aparejada la 

inexistencia del acto jurídico. Asimismo la falta o ausencia 

de alguno de los elementos de validez, como son: La forma; 

II. El objeto lícito; III. Los vicios del consentimiento y; 
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rv. La capacidad, ocasiona la invalidez o nulidad del acto 

jur!dico. 

As! pues consideramos, que para una mejor comprensiOn ae1 t~ 

ma relativo a la inexistencia y nulidad de los actos jur!di

cos resulta conveniente tratarlos en el siguiente capítulo. 
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CAPITULO II 

LA INEXISTENCIA Y NULIDAD DE LOS ACTOS JURIDICOS 

INTRODUCCION. 

En el capitulo anterior, relativo al estudio de las genera

lidades del acto jur!dico, hemos constatado sus elementos 

de existencia y de validez. Por lo que en concordancia con 

ello, resulta de gran importancia realizar en el presente 

cap1tulo, un breve análisis de los elementos contrarios o 

sea, los de inexistencia y los de invalidez o nulidad de 

los actos jur!dicos. 

I. GENERALIDADES DE LA INEXISTENCIA. 

De acuerdo a la teor!a clásica expuesta por los autores fra!.!_ 

ceses Aubry y Rau, el acto inexistente es aqu~l "que no red

ne los elementos de hecho que supone su naturaleza o su obj!_ 

to, y en ausencia de los cuales, es 16gicamente imposible 

concebir su existencia" (21). 

Dichos autores incluyen entre las causas de inexistencia del 

acto jur!dico la falta de las condiciones intrtnsecas exigi

das por la ley, como la ausencia de las formalidades indis

pensables requeridas por ésta para la validez del acto jurf 

(21) Maria Emilia Lloveras de Resk. Tratado Te6rico Pr~cti
co de las Nulidades. Ediciones Depalma. Buenos Aires, 
Argentina, 1985. P~g. 45. 
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dico. 

Por otro lado el autor tambi~n francés, Julien Bonnecase so~ 

tiene que un acto jur1dico es inexistente "cuando falta uno 

o varios de sus elementos orgánicos o espectficos"¡ (22) agr~ 

ga además, que en todo acto jur!dico deben estar presentes a 

los fines de su existencia, tres elementos: I. Una manifest~ 

ci6n de voluntad; II. Un objeto; III. Un elemento formal cua~ 

do la ley lo requiera. 

En otras palabras, el acto inexistente, es aquel que no ha p~ 

dido forr:iarse en raz6n de la ausencia de un elemento esencial 

para su existencia. Es un acto que carece de existencia a los 

ojos de la ley, es la nada jur!dica. 

Hay un elemento que es esencial a todo acto jur!dico, cual

cp.1iera que sea, es la voluntad de los autores del acto, la a~ 

sencia de dicha voluntad lo hará pues, inexistente. Ejemplo: 

en la venta, el precio es un elemento esencial, por tanto, una 

venta hecha sin precio ser1a inexistente. 

a) CRITERIO QUE SOSTIENEN EL CODIGO CIVIL VIGENTE Y LA JURIS-

PRUDENCIA. 

Nuestro C6digo Civil Vigente distingue claramente la inexis

tencia en el art~culo 2224 que dice: "El acto jurídico inexi~ 

(22) Julien Bonnecase. Elementos de Derecho Civil. Tomo I. 
Edit. Cajica. 2a, edic16n. Puebla, 1944. P&g. 86. 
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tente por la falta de consentimiento o de objeto que pueda 

ser materia de ~l no producir~ efecto le~al alguno. No es su! 

ceptible de valer por confirmaci6n, ni por prescripción; su 

inexistencia puede invocarse por todo interesado". 

Como principio general observamos que, el acto inexistente no 

puede producir efectos de ninguna clase, puesto que represen

ta la nada, no puede ser confirmado, ni llegar a adquirir va

lidez por la v!a de la prescripci6n. No necesita ser invocado 

ante los jueces, puesto que se puede actuar jur!dicamente ab! 

teni~ndose de considerarlo, pero si se pretendiera fundarse en 

el acto inexistente, para reclamar algo ante los jueces, ~stos 

sólo podr!an declarar la inexistencia. 

Ahora bién, el criterio adoptado por la suprema Corte de Justi 

cia de la Naci6n, en cuanto a nulidades e inexistencia de los 

actos jur1dicos es el siguiente: NULIDAD E INEXISTENCIA. sus 

DIFERENCIAS SON MERAMENTE TEORICAS. 

Afin cuando el art1culo 2224 del C6digo Civil para el Distrito 

y Territorios Federales emplea la expresi6n "acto jur!dico i~ 

existente", en la que pretende basarse la divisi6n tripartita 

de la invalidez de los actos jur!dicos, segQn la cual se les 

agrupa en inexistente, nulos y anulables, tal distinci6n tie

ne meros efectos te6ricos, porque el tratamiento que el pro-
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pio C6digo da las inexistencias, es el de las nulidades, 

segOn puede verse en las situaciones previstas por los artf 

culos 1427, 1433, 1434, 1826 en relaci6n con el 2950 fracc. 

III, 2042, 2270 Y 2779, en las que te6ricamente se trata de 

inexistencias por falta de objeto, no obstante, el C6digo 

las trata como nulidades, y en los casos de los art!culos 

1802, 2182 y 2183, en los que, la falta de consentimiento 

originaria la inexistencia, pero tambi~n el Código los trata 

como nulidades (23). 

Para un mejor entendimiento de los preceptos invocados en la 

citada jurisprudencia, consideramos necesario realizar un an! 

lisis de los mismos. 

As!, el artículo 1427 establece corno nulo el legado que el 

testador hace de cosa propia individualmente determinada que 

al tiempo de su muerte no se halle en su herencia. Como pod~ 

mas notar el objeto existía en el patrimonio del testador y 

al morir éste ya no, por lo que se considera como inexisten

te por falta de objeto, sin embargo el legislador de 1928 lo 

llama nulo. 

Con respecto a los articulas 1433, 1434, 1826 en relaci6n al 

2950 fracc. III, 2042, 2270 y 2279 la jurisprudencia dice que 

fata el objeto; sin embargo es discutible en cuanto se re-

(23) Vol. XI, Pág. 130. Amparo Directo 2596/1957. Federico 
Baños. Unani.Midad de cuatro votos. Apéndice al Semana
rio Judicial de la Federaci6n 1917-1985. Sexta Epoca. 
cuarta parte. Tercera Sala. Tesis 197. Pág. 590. 



31 

fiere a la venta de cosa ajena como nulidad o inexistencia 

(art. 2270), ya que el objeto existe no siendo propiedad del 

vendedor, pudiendo éste adquirir el objeto pagando su precio, 

a~n cuando ya haya dispuesto de él. El articulo 1802 se re

fiere a los contratos celebrados a nombre de otro sin el po

der conferido por las personas a nombre de quien se celebran 

y señala que serán nulos si no los ratifican, aqu1, cabe ha

cer notar, aue dicha ratificación s6lo es propia de los actos 

nulos relativos, ya aue los nulos absolutos no son ratifica

bles. Los artículos 2182 y 2183 se refieren a la simulaci6n 

de los actos jurídicos, a que el acto no será nulo si no hay 

ley que as! lo declare •.. y quienes pueden pedir la nulidad 

de los actos simulados ..• : en este caso se trata de una nuli

dad y no de inexistencia por falta de consentimiento, pues el 

mismo existió al ser otorgado pudiendo tornarse ineficaz cua!!. 

do perjudique a terceros o a la Hacienda Püblica. 

En relación a los preceptos citados en la jurisprudencia 

transcrita, opinamos que el legislador no utiliza en forma 

apropiada los términos de inexistencia y nulidad, ya o,ue se 

refiere a ellos indistintamente en los casos ya se"alados. 

b) ORIGEN HISTORICO ot LA TEORIA DE LA INEXISTENCIA. 

La teoría de la inexistencia tuvo su origen en Francia, en 
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los comienzos del siglo XIX, teniendo como principales expo

sitores .a los juristas franceses Aubry y Rau. Las ideas de 

divhos jusristas fueron adoptadas por un gran nt'.imero de auto

res, alcanzando tal fama y difusi6n que su exposici6n lleg6 

a considerarse "la teoría clásica" (24). 

La idea del acto inexistente, nos dice Josserand (25) surgi6 

en los momentos de elaboraci6n del C6digo Civil Franc~s de 

1804, a prop6sito del matrimonio y por la sugesti6n del Pri

mer C6nsul que no ad.miti6 que se tratase de la misma manera 

el caso de una mujer que hubiera dicho "no" ante el Oficial 

del Registro Civil y en caso en que hubiera dicho 11 si 11 des

pu€s de haber sido objeto de violencia. En el primer caso, h! 

za observar que no hay en absoluto matrimonio; en el segundo 

hay un matrimonio nulo; y el artículo 146 contiene las hue-

llas de dicha oposici6n al establecer: no hay matrimonio cua~ 

do falta el consentimiento. 

Así la teorra de la inexistencia que había surgido en rela

ci6n con el matrimonio, comenz6 rápidamente a extenderse a 

los dern§s actos jurídicos importantes, como los contratos, 

los testamentos, etc., hasta que lleg6 a formularse durante 

(24) 

(25) 

De los Mozos Jos€ Luis, La inexistencia del Negocio Ju
rídico. Revista General de la Legislaci6n y Jurispruden 
cia, Año CVIII. Segunda Epoca. Tomo XL. No. 208 Abril -
1960. Pág. 464. 
Josserand Louis. Teorra General del Derecho. Tomo I. Vo 
lumen r. Trad. de Santiago Cunchillas y Manterola. Edi= 
cienes Jur!dicas Europa-Am~rica. Año 1952. Pág. 137. 
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el siglo XIX, una teoría general del acto inexistente como e~ 

tegor!a de ineficacia contrapuesta a la de nulidad; sin emba~ 

go a fines del siglo XIX y principios del siglo XX dicha teo

r!a se desprestigia como consecuencia de la confusión del ac-

to inexistente con el acto viciado de nulidad absoluta. La 

doctrina finaliza por enumerar as! dos categorías de inefica

cias en el Derecho franc~s: los actos inexistentes y los ac

tos de nulidad relativa. En el siglo XX sin embargo, otro au

tor francés, Bonnecase intenta con éxito una nueva forrnulaci6n 

de la teoría del acto inexistente sin dejar de lado la teoría 

clásica; y es en base a estas teorías, como prevalecen hasta 

nuestros días en el Derecho mexicano las ideas expuestas por 

los citados autores. 

Al acto inexistente se opone el acto nulo, el cual lo tratar~ 

mos en el siguiente punto. 

II. ¿ QUE ES EL ACTO NULO.? 

De acuerdo al diccionario de la Real Academia de la Lengua E! 

pañola, la palabra nulo significa: "Lo que esta exento o fal

to de valor y fuerza cara obligar a tener efecto por contra-

riar leyes o carecer de las solemnidades que se requieren en 

la substancia o modo .•. 11 (26). 

Tal definici6n no aporta sin embargo gran ayuda para un mejor 

entendimiento del acto nulo, por lo que consideramos conve-

niente mencionar los siguientes conceptos: 

(26) Diccionario de la Real Academia de la Lengua Españoia. 
Décima Quinta Edici6n. Madrid, 1925. 
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Para Josserand el acto nulo ºes aquel que esta provisto de 

todos sus elementos constitutivos y responde, por consiguie~ 

te a la definición que la ley da de ~l, pero choca con un 

obstáculo decisivoº (27). Ejemplo: Existe el contrato, exis

te una venta, pero uno de los elementos esenciales del acto 

esta viciado, lo cual puede determinar su destrucci6n. 

Por su parte los autores, Baudry-Lacantinerie y Planiol señ!!_ 

lan que: "el acto nulo re1ine las condiciones esenciales para 

la existencia de todo acto jurf.dico, pero se encuentra priv~ 

do de efectos por la ley" (28). 

Lutzeco define a la nulidad como 11 la sanci6n inherente a to-

do acto jurf.dico celebrado sin observar las reglas estableci 

das por la ley, para asegurar la defensa del interés general, 

o para expresar la protecci6n de un interés privado" (29) •• 

Como observa.Inos en tal definici6n, dicho autor se refiere 

tanto a la nulidad absoluta como a la nulidad relativa, lo 

cual trataremos en el transcurso del presente capitulo. 

Una vez conocido los diferentes Puntos de vista de los cita-

dos autores, relativos al acto nulo, en nuestra opini6n di-

remos que los actos nulos, son aouellos que respondiendo a la 

def inici6n que de ellos da la ley y que estando provistos de 

(27) Josserand Louis. Qb, Cit. Pág. 135. 
(28} Baudrv-Lacantinerie y Planiol, Citados por Borja Soria

no Manuel. Teoria General de las Obligaciones. Ba. edi
ci6n. Edit. Porrtia. M~xico, 1982. Pág. 95. 

(29} Lutzeco Georges. Teor1a y Práctica de las Nulidades. 
Edit. Porrúa. M~xico, 1945. Pág. 361. 
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decisivo o con una regla de orden pGblico. 
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Las actos nulos se subdividen a su vez en: I) Nulidad absolE 

ta o Actos nulos de pleno derecho y; 2) Nulidad relativa o 

Actos anulables. 

III. DEFINICION DE NULIDAD ABSOLUTA y NULIDAD RELATIVA. 

La nulidad absoluta, es la que ataca a los actos que se eje

cutan materialmente en contravenci6n a un mandato o a una 

prohibici6n de una ley de orden pGblico. Ejemplo: Si ciertas 

personas establecen una convenci6n con ánimo de cometer y de 

recompensar un crimen, un delito o una contravenci6n, el ac

to realizado en tales condiciones es nulo de nulidad absolu

ta. 

La nulidad relativa o anulabilidad, es una medida de protec

ci6n que la ley establece a favor de personas determinadas. 

Es decir, es aquella que sanciona las reglas protectoras de 

intereses privados, En t~rminos generales entran en juego, 

cuando el consentimiento de una de las partes ha sido vicia

do (error, dolo, mala fe, violencia, lesión, incapacidad}. 

a) CRITERIO QUE SOSTIENEN EL CODIGO CIVIL VIGENTE Y LA JURI~ 

PRUDENCIA. 

El C6digo Civil Vigente reglamenta estos dos tipos de nulid~ 
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des de la siguiente forma: 

l\rt, 2226.- La nulidad absoluta por regla general no impide 

que el acto produzca provisionalmente sus efectos, los cua

les serán destruidos retroactivamente cuando se pronuncie 

por el juez la nulidad. De ella puede prevalerse todo ínter~ 

sado y no desaparece por la confinnaci6n o la prescripci6n" 

En este caso resulta importante resaltar la relaci6n que gua~ 

da el precepto transcrito en el arttculo 2226 del C6digo Ci

vil con el establecido en el articulo So. del e.e., ya que ~s 

te Gl timo viene a confirmar lo anterior al decir: "Los actos 

ejecutados contra el tenor de las leyes prohibitivas o de in

ter~s p~blico serán nulos, excepto en los casos en que la ley 

ordene lo contrario". 

Art. 2227.- "La nulidad es relativa cuando no reane todos los 

caracteres enumerados en el art!culo anterior. Siempre permi

te que el acto produzca provisionalmente sus efectos 11
• 

Esto es, que la nulidad será relativa cuando falte alguno de 

los elementos de validez del acto jurídico, ya señalados en 

el capítulo anterior. 

Por su parte la Suprema Corte de Justicia de la Naci6n, ha 

establecido las siguientes jurisprudencias relacionadas con 

las nulidades: 
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NULIDAD NO EXISTE DE PLENO DERECHO. Si no hay disposiciones 

expresas en las leyes y para los casos que ellas comprendan, 

nuestra legislaci6n no autoriza que se reconozca la existen-

cia de nulidades de pleno derecho, sino que las nulidades de

ben ser declaradas por la autoridad judicial, en todos los 

casos y previo el procedimiento formal correspondiente (30) 

Lo anterior significa que toda nulidad ya sea absoluta o re-

lativa debe ser declarada por la autoridad judicial para que 

ásta tenga eficacia. Tal criterio se apoya en el principio 

previsto por el art!culo 17 de la Constituci6n Mexicana que 

establece que: "Nadie podrá hacerse justicia por st mismo y 

que los tribunales estarán expeditos para administrar justi-

cia". 

NULIDAD ABSOLUTA y RELATIVA. La nulidad absoluta y la relati-

va se distinguen en que la primera no desaparece por confirma 

ci6n ni por prescripci6n; es perpetua y su existencia puede 

invocarse por todo interesado. La nulidad relativa, en cambio, 

no reane estos caracteres. Sin embargo, en ambos el acto pro-

duce provisionalmente sus efectos, los cuales se destruyen 

retroactivarnente cuando los tribunales pronuncian la nulidad 

(31) 

La citada jurisprudencia confirma la recta interpretaci6n de 

(30) Tomo XXV, Pág. 450. Arias Briones Rafael. Apéndice al Se 
manario Judicial de la Federaci6n 1917-1985. Quinta Epo= 
ca. Cuarta Parte. Tercera Sala. Tesis Jurisprudencial 
198. Pág. 590. 

(31) Tomo XXXV, Pág. 695. Antonio Isabel. A fojas 587 del Apé~ 
dice al Semanario Judicial de la Federaci6n 1917-1985. 
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IV. DIFERENCIAS ENTRE LA INEXISTENCIA, LA NULIDAD ABSOLU

TA Y LA NULIDAD RELATIVA. 
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La distinci6n entre la inexistencia y las nulidades es extr~ 

r.a al Derecho Romano y también a nuestro Derecho antiguo; es 

de origen mucho m~s reciente, ya que hizo su aparici6n en los 

momentos de elaboraci6n del C6digo Civil Franc~s para privar 

de efectos a los actos que ten!an la apariencia de matrimonio 

y que lesionaban la moral, pues eran matrimonios celebrados 

entre personas del mismo sexo. En relaci6n a esto, en el c6-

digo no se encontraba un texto que sancionara con nulidad el 

vinculo conyugal entre dichas personas y se debe al jurista 

Zacharise (32} el acierto de haber encontrado la f6rmula pa

ra dejar sin efectos los citados actos, aplicando el concep

to de inexistencia a tales matrimonios. 

Conociendo ya el antecedente relativo a la distinci6n entre 

la inexistencia y las nulidades, procederemos a enunciar las 

características propias de dichos actos. 

INEXISTENCIA. Como ya hemos señalado, el acto inexistente es 

aquel que carece de un elemento esencial a su forrnaci6n, de 

tal manera que sin él no es posible concebirlo. Entre sus 

principales características tenemos las siguientes: 

(32) Zachariae. Citado por Galindo Garfias Ignacio. Derecho 
Civil. Primer curso. Segunda Edición. Editorial Porrfia. 
M~xico, 1976. Pág. 253. 
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a) De ella puede prevalerse todo interesado; b) La inexis

tencia impide que el acto produzca efectos de derecho, pue~ 

to que ningdn efecto produce la nada; e) En raz6n de que el 

acto inexistente es la nada, no necesita ser invocado ante 

los jueces, puesto que se puede actuar jur1dicamente abste

niéndose de considerarlo, pero si se pretendiera fundarse 

en el acto inexistente, para reclamar algo ante los jueces, 

ástos s6lo podr1an declarar la inexistencia; d) No puede r~ 

nunciarse ni confirmarse y finalmente; e} No puede conval! 

darse y tampoco llegar a tener existencia por el solo tran~ 

curso del tiempo, es decir, no desaparece por la prescrip

ci6n. 

NULIDAD ABSOLUTA. Los actos nulos absolutos o de pleno der~ 

cho son aquellos que provistos de todos sus elementos cons

titutivos atacan a los actos gue se ejecutan materialmente 

en contravenci6n a un mandato de una ley prohibitiva o de 

orden público. Sus caracter1sticas son las siguientes: 

a) Puede invocarse por todo interesado; Opera de pleno de

recho; c) No requiere la intervenci6n de la autoridad jud! 

cial par~ que se produzca; d) No es susceptible de confir

marse y ratificarse, ni opera en su contra la prescripción; 

el El tribunal no debe declararla o pronunciarla, sino co~ 

probarla y reconocerla; f) Produce efectos provisionales 
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que ser~n retroac.tivamente destruidos por la sentencia que la 

reconozca y: g) Es inmediata dado que se inicia desde que el 

acto se realiza. 

Finalmente expondremos las características que distinguen a 

la nulidad relativa. 

NULIDAD RELATIVA. Como sabemos, la nulidad relativa o simple 

anulabilidad se otorga como medida protectora del inter~s de 

personas determinadas: el incapaz o la persona que ha emiti

do una declaraci6n por error, dolo o intimidaci6n. De este 

principio se derivan las características de la nulidad relati 

va y son: 

a} La nulidad relativa sólo puede invocarse por la parte di

rectamente interesada: b) Es de orden privado y sólo afecta a 

las partes que intervienen en el negocio: e) Permite la con

validaci6n del acto por confirmación o ratificación y puede 

prescribirse; d) Debe ser declarada por la autoridad judicial; 

e) El efecto de la nulidad no se produce de inmediato y; f) 

Al cobrar eficacia opera retroactivarnente. 

Una vez enumeradas las caracter1sticas que distinguen a los 

citados actos, pasaremos a la realizaci6n del siguiente cap! 

tulo, que es el relativo a los Aspectos Generales del Contr~ 

to de Seguro. 
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C A P I T U L O III 

ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO DE SEGURO. 

INTRODUCCION. 

En este capitulo trataremos los Aspectos Generales del Contr~ 

to de Seguro. Pero antes de iniciar el estudio de dicho tema 

es importante señalar que el seguro tuvo su origen en forma 

hasta cierto punto espontánea, al necesitar el hombre prote

gerse contra la destrucci6n o el daño causado por los innume

rables riesgos que de manera constante le amenazaban y que 

aún continfian inquietándole. Se desarrolló pues, en raz6n di

recta con el progreso tanto econ6rnico como social de los pai

ses en donde tal progreso se manifiesta más evidentemente y 

en forma inversa se practica menos en los países más atrasa

dos en dichos aspectos. 

I. DEFINICION DEL CONTRATO OE SEGURO. 

La mayor1a de las legislaciones modernas no definen el contr~ 

to de seguro porque consideran que hacerlo no es funci6n de 

la ley, sino de la doctrina y además, porque las definiciones 

que varias leyes han adoptado, han sido objeto de muy vivas 

cr1ticas por inadecuadas a una instituci6n en pleno desarro

llo y que es en si misma muy compleja. 
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Existen tendencias que quieren hacer aparecer al seguro en un 

aspecto jurídico; otro desde el punto de vista econ6mico y los 

que lo consideran desde el cimbito técnico. 

Al respecto, consideramos que lo jurídico y lo econ6mico van 

confundidos en la institución del seguro dado su naturaleza; 

lo econ6mico porque rige desde una economía familiar, hasta 

la economia de la sociedad, es decir, desde el punto de vista 

de proteger los intereses del o los asegurados que están suj~ 

tos a riesgos y cuando éste se realiza, la institución asegur~ 

dora resarcirá las pérdidas del dañado, en unos casos aminora!!_ 

do la carga, en otros resarciéndola totalmente. Lo jurídico, 

se entiende en razón de que el seguro es un contrato y éste e,! 

ta clasificado dentro del Derecho seg~n las características 

que su misma naturaleza aporta. 

El ámbito t~cnico, contiene las reglas que hacan funcionar el 

elemento "empresa", indispensable en la concepci6n del seguro 

actual. 

Nuestro legislador tuvo tres modelos europeos para nuestra 

ley sobre el contrato de seguro: la ley suiza de 1908 que en

tr6 en vigor en 1910, la ley francesa de 1930 y el proyecto 

Mossa, de los cuales copi6 indistintamente y mezcl6 a veces 

las disposiciones tomadas de uno de ellos, con las de otras, 

lo que hace que dicha ley se resienta de falta de sistematiz~ 
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ci5n. As! el articulo 1°. de la L.C.S, queda redactado de la 

siguiente manera: '1Por el contrato de seguro la empresa ase

guradora se obliga, mediante una prima, a resarcir un daño o 

a pagar una suma de dinero al verificarse la eventualidad pr~ 

vista en el contrato". 

A continuaci6n precisa lo que debe entenderse por empresa as~ 

guradora: 

Art!culo 2º. L.C.S. "Las empresas aseguradoras sólo podrán or 

qanizarse y funcionar de conformidad con la Ley General de 

Instituciones de Seguros". 

En realidad más que definir al contrato de seguro, la ley nos 

proporciona una descripción dualista de los dos subtipos fu~ 

damentales -seguro de daños y seguro de personas- sin dar un 

concepto unitario. 

El tratadista césar Vivante, concibe al contrato de seguro e~ 

mo "aquel en virtud del cual una persona llamada empresa se 

obliga a pagar cierta suma, al acaecer un caso fortuito, me

diante una prima calculada seg~n las probabilidades de que 

ese hecho acontezca" (33). 

Por su parte el autor francés Joseph Hémard, nos proporciona 

una noci6n sobre el contrato de seguro más completa y aplic! 

(33) Vivante César. Instituciones de Derecho Comercial. Trad. 
en español. Madrid, 1928. Págs. 318 y 319. 
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ble a toda· clase de seguros ya oue dicho autor, nos da los 

elementos suficientes para que el contrato de seguro pueda 

ser clasificado como tal, independientemente de que sea de 

daños o personas al decir 11operaci6n de seguro es aquella 

por la cual una parte, el asegurado, se hace prometer, me-

diante una remuneraci6n llamada prima o cuota, para ~l o p~ 

ra un tercero, en caso de realización de un riesgo determi

nado, una prestaci6n por la otra parte, llamada asegurador, 

quien toma a su cargo un conjunto de riesgos y los compensa 

conforme a las leyes de la estad1stica" (34). 

Si bien es cierto, que el citado autor define la operaci6n 

de seguro tarnbi~n lo es que en M€xico el contrato de seguro 

es siempre una operación de seguro, por lo que tal defini

ci6n es aplicable al mismo. 

Si comparamos la def inici6n propuesta por Hémard con las dos 

que se desprenden de nuestra ley, observaremos lo siguiente: 

a) Hémard, habla del riesgo expresamente; la ley, habla de 

la eventualidad prevista en el contrato, lo que evidentemen-

te es el riesgo. 

b} Hl?mard, habla del asegurador; mientras que la ley, de la 

empresa aseguradora. 

Como vemos, en ambas definiciones se señala expresamente a 

(34) Hémard Joseoh. Citado por el Lic. Luis Ruiz Quiroz. 
Profr. de seguros y Finanzas de la E.L.O. Revista de 
Investigaciones Jur!dicas de la E.L.D. Pág. 127. 
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la prima como prestaci6n del asegurado, Sin embargo, la di

ferencia sur~e en el mismo punto en que no coinciden las dos 

definiciones del artículo 1°, en lo aue se refiere a "resar-

cir un daño" y "nagar una suma de dinero"' .Por lo que Hémard 

busca un término coman que los unifique, y es la 11 prestaci6n 

del asegurador" ya que éste se puede utilizar para significar 

ambos conceptos, es decir, el de indemnizaci6n para los segu

ros de daños y el de beneficio para los seguros de personas. 

Nuestra opinión en relación a lo anterior, es que la defini

ción que da Hémard sobre el contrato de seguro, es la más ap~ 

gada a la aue da nuestra ley~ adem~s, es una de las m~s com-

pletas ya que analiza en forma global todos los aspectos fu~ 

damentales del seguro~ como son el econ6mico, el jurídico y 

el técnico. Asimismo distinaue claramente los elementos ese~ 

ciales de dicho contrato, los cuales trataremos más adelante. 

II. ANTECEDENTES HISTORICOS DE LOS SEGUROS EN MEXICO. 

Eist6ricamente, la institución del seguro en México es recie~ 

te: al respecto nos dice el autor Ruiz Rueda, que fué en" ••• 

1789 cuando se fund6 la primera empresa aseguradora en forma 

de sociedad en el Puerto de Veracruz; en 1802 se fundó la se-

~nda empresa también aseguradora exclusivamente marítima en 

dicho lugar ... " Teniendo que liquidarse ambas empresas a cons!:_ 

cuencia de la situaci6n creada pocos años después por la gue-

rra de España contra Napole6n 11 (35) 

(35) Ruiz Rueda Luis, La Compa~1a de Seguros Mar1timos de Nu~ 
va España. Revista Mexicana de Seguros. Número 80. 
Año 1954. 
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Otros antecedentes de los seguros en México los encontramos en: 

"La Compañ!a General Anglo Mexicana" fundada con capital mixto 

en el año de 1897; 11 La Nacional", fundada en 1901 y "La Latino

americana", fundada en 1906. Estas dos Qltimas cornpañ!as tenían 

sus principales renglones de operaciones, en el seguro sobre la 

vida. 

México al realizar su independencia, conserv6 la legislaci6n 

propia que tenta cuando fué la Nueva España y que en materia 

mercantil, estuvo constituida por las Ordenanzas del Consula

do de la Universidad de los Mercaderes de la Nueva España, en 

las que ya se decía que, a·unque entonces no había empresas as~ 

guradoras en este pa!s, cuando llegaren a crearse sus operaci2 

nes debertan ser regidas por las Ordenanzas de Sevilla; sin e~ 

bargo fueron las Ordenanzas de Bilbao las que rigieron con la 

pr~ctica y en las resoluciones del Consulado de la Nueva Espa

ña, las cuales continuaron aplic~ndose aan después de la Inde

pendencia de México. 

No es sino hasta el año de 1854 en que se expide el primer c6-

di90 de Comercio (conocido como C6digo Lares) el cual reglamen 

t6 a los "Seguros de conducciones terrestres", y a los "Segu

ros mar!timos". Dicho ordenamiento tuvo una vida ef1mera dura~ 

te el régimen santanista y resurge en el imperio de Maxirnilia

no, siendo adoptado localmente por varios Estados de la Feder~ 

ci6n, hasta quedar totalmente descartado en 1884, al expedirse 
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el C6digo de Comercio de los Estados Unidos Mexicanos, el pr~ 

Mero de car~cter federal (36). Este ordenamiento trataba de 

los seguros con car§cter netamente mercantil: en 1889 se oro

mulg6 un nuevo C6diqo de Comercio el cual inspirado en ia le

gislaci6n italiana, en su art!culo 75 fracci6n XVI establece 

que 11 los contratos de seguros de toda especie, siempre que 

sean hechos por empresas se reputarán como actos de comer-

cio ••. " De acuerdo al citado ordenamiento, la mercantilidad 

del contrato de seguro ya no depende de los dos elementos 

que requería el Código de 1884, como san que el sujeto aseg~ 

radar deb!a ser comerciante o sociedad mercantil, y las co

sas objeto del riesgo asegurado, deber!an ser mercanc!as o 

negociaciones comerciales. Con el nuevo C6digo basta que el 

sujeto asegurador sea una empresa (o mejor dicho el titular 

de una empresa aseguradora) para que el contrato de seguro 

sea mercantil. 

El 16 de diciembre de 1892 expidi6 el Congreso una ley sobre 

Compañ!as de Seguros, con la cual se logra un mejor control 

aunque un tanto deficiente e ineficaz sobre las empresas as~ 

guradoras. Dicha ley viene a ser la primera en materia de s~ 

guros y es necesaria su creación debido a que anteriormente 

tanto las empresas aseguradoras como los particulares, actu~ 

ban sin ninquna vigilancia especial por parte del gobierno, 

(36) Dublán y Lozano. Legislación Mexicana o Colección Com
pleta de las Disposiciones Legislativas expedidas des
de la Independencia de la RepGblica. Tomo VII. México, 
1877. P&gs. 88 y sigs. 
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lo cual originaba no s6lo el desprestigio de dichas empresas 

sino tambi~n creaba un estado de desconfianza hacia el segu

ro. Sin embargo, el adelanto que se hab!a logrado en el con

trol de las empresas aseguradoras a trav~s de esta ley, es 

frenado por el decreto del 12 de diciembre de 1895 que auto

riz6 al Ejecutivo para que otorgara concesiones a compañías 

fiadoras, materia que era de derecho administrativo del co

mercio y restringía la libertad para el ejercicio de la act! 

vidad mercantil. 

En el año de 1910 se expide la ley relativa a las asegurado

ras de vida, en la que se advierte un sistema de control por 

parte del Estado tanto en la organizaci6n como en el funcio

namiento de todas las instituciones de seguros. A dicha ley 

sigui6 la Ley General de Sociedades de Seguros del 25 de ma

yo de 1926, que extendi6 el sistema de control estatal que 

ya exist!a para el seguro de vida, a todos los ramos de seg~ 

ros. 

En agosto de 1935, se di6 el paso más importante en la evol~ 

ci6n del régimen jurídico del contrato de seguro de nuestro 

pats, al expedirse la Ley General de Instituciones de Segu

ros. Así tenemos, que actualmente esta regulado el control 

del Estado sobre las compañías de seguros, principalmente por 

la Ley General de Instituciones de Seguros, publicada en el 
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Diario Oficial de la Federaci6n del 31 de agosto de 1935 y 

en parte por el reglamento que cre6 la Comisi6n Nacional de 

~eguros. 

III. FUNCION ECONOMICA DEL CONTRATO DE SEGURO. 

Como sabemos, el hombre desde tiempos muy remotos ha sufrido 

de una continua amenaza de daños, ya sea en su persona o en 

sus bienes. Dicha amenaza es lo que conocemos como "riesgo" 

el cual se define como un suceso dañoso, futuro e incierto. 

As! pues antes de que existiera el seguro, el hombre se mos

traba dudoso al emprender algunas obras por temor a que un 

desafortunado suceso las desapareciera y lo dejara en suma 

pobreza. Ante tal situación el seguro aparece, teniendo como 

principal función económica la de dar seguridad y confianza 

a las personas que se ven amenazadas por la eventualidad da

ñosa. 

Aunque el riesgo puede prevenirse en parte, Ya que es i.mpos! 

ble impedirse totalmente; el hombre ha buscado, además de la 

prevenci6n posible, allegarse de medios para hacer frente a 

las consecuencias de la realizaci6n de esos riesgos. 

Entre esos medios principales tenemos a la "mutualidad", la 

cual es un procedimiento econ6mico que consiste en repartir 

entre un gran níimero de personas expuestas a un riesgo de la 
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misma especie, las pérdidas o daños que sufrir~n los pocos 

para quienes se realicen. Esto es pr~cticamente posible para 

grupos peaueños de personas expuestas a riesgos idénticos, 

cuando todas ellas se conocen y est~n relacionadas entre s! 

por razones de trabajo y vivienda. As! se aprecia la posibi

lidad de llegar a un acuerdo mutuo de distribuir entre s! o 

repartirse mutuamente, las pérdidas o daños que durante un 

lapso determinado, sufran aquéllos para quienes el riesgo se 

convierte en realidad. 

Sin embaL"go nos dice el autor Ruiz J?ueda que el principal 

obst:iculo prá:ctico para la tr.1Jtualidad, es tener que "repar

tir o distribuir pérdidas realizadas", lo oue significa te-

ner que esperar a aue transcurra todo el lapso convenido pa-

ra saber cuántas p~rdidas ocurrirán y conocer as! a cuánto 

ascenderá en definitiva la pérdida total crue deberá prorra

tearse entre todos los rnutualizados y determinar el rronto de 

la cotizaci6n individual para el lapso pactado (37). 

~.nte dicho problema aparece la re9la de estadística denoreina 

da Ley de los Grand&s Números, la cual ha penr.itido distri

buir las pérdidas que todavía no se realizan y c.iue s6lo afe~ 

tarán a unos cuantos, entre la totalidad de los expuestos a 

sufrirlas. Ha logrado preestimar las p~rdidas probables, es 

decir el ntiroero aproximado de veces que se verificar& un si-

(37) Ruiz Pueda Luis. El Contrato de Se~ro. Edit. PorrOa. 
18a. edición. ~'éxico, 1978. Pág. 6. 
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niestro en un período deterr.tinado y calcular as! el fondo e~ 

mt1n, formado con la aportación de cada uno, que peDnite in

demnizar todos los da~os acaecidos durante un lt.mite de ti~ 

po. La probabilidad estad!stica se ha llegado a medir, apli

cando los ~ismos procedimientos usados para la de la probab~ 

lidad matemAtica. Se considera aue existe esta Qltima, cuan

do se conocen todas las razones en pro de que se realice un 

deterrt".inado suceso, asr como el número total de casos posi

bles de la misma naturaleza. 

Para aue el seguro sea viable, es necesario que participen 

en ~l muchas existencias econ6micas, esto es que cuanto ma

yor sea el nWnero de asegurados con mayor exactitud resulta

r~n los c~lculos estadísticos y mayor será la eficacia del 

seguro. 

IV. ELEMENTOS DEL CONTRATO DE SEGURO. 

Como ya auedO señalado en el punto nt'imero I de ~ste cap!tulo, 

el arttculo r•. de la L.e.s. no da una definiciOn propiamen

te dicha sobre el contrato de seguro, pero s1 dentro de la 

misma se distinguen claramente sus elementos esenciales. 

Los elementos esenciales de un contrato son aquellos grac~as 

a los cuales el contrato posee figura propia y se diferencia 

de cualauier otro. De acuerdo al art!culo 1794 del e.e. di-
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chos elementos son: I, Consentimiento; y II Qbj~to que eue

da ser materia del contrato. 

Como complemento de lo anterior el articulo 1824 del e.e. es

tablece que: "Son objeto de los contratos: La cosa que el 

obligado debe dar o el hecho que el obligado debe hacer o no 

hacer''. 

As!, el objeto del contrato de seguro consiste en las rec!

procas prestaciones a que se obligan las partes: por un lado 

la obligaci6n del tomador del seguro de pagar una prima y por 

el otro, la del asegurador de indemnizar cuando se produzca 

el evento previsto en el contrato. 

Los elementos del contrato de seguro son de tres clases a s~ 

her: a) Elementos reales; b) Elementos personales y; e) Ele

mento formal. 

Dentro de los elementos reales del contrato de seguro encon

tramos: El riesgo y la prima. 

EL RIESGO. 

El riesgo que el asegurador cubre con la obligaci6n correla

tiva del asegurado de cubrirle al primero el pago de una pr! 

ma, es sin lugar a dudas el más iro~ortante de los elementos 

necesarios ya que a su alrededor gira todo el contrato de s~ 

guro, sin que a pesar de esto aparezca mencionado por su no~ 
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breen el articulo Iº. de nuestra ley, aunque es señalado cla 

ramente al decir "La eventualidad prevista en el contrato 11 • 

Riesgo es una "eventualidad dañosa". Gramaticalmente, eventu~ 

lidad significa suceso futuro e incierto, en consecuencia po

demos decir que riesgo es un suceso dañoso, futuro e incierto. 

La noci6n de eventualidad es caracter1stica del riesgo como 

excluyente de la certidumbre en relación a la fecha de su v~ 

rificaci6n, por lo que debe ten~rse siempre en cuenta que P! 

ra aue exista riesgo debe existir incertidwnbre respecto al 

momento de la realización del mismo o del acontecimiento pr~ 

visto. 

La importancia del riesgo como elemento esencial del contra

to de seguro, ha merecido que el legislador le dedique la m~ 

yor parte del capttulo IV tttulo I de la L.C.S. Dicho car&c

ter esencial, se pone aún más de relieve en los articulas s! 

guientes de la L.c.s.: 

Art. 45.- "El contrato de seguro será nulo si en el momento 

de su celebración, el riesgo hubiere desaparecido o el si-

niestro se hubiere ya realizado". 

Art. 46.- "Si el riesgo deja de existir después de la cele

bración del contrato éste se resolverá de pleno derecho y 

la prima se deberá tlnicarnente por el año en curso: a no ser 
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que los efectos del seguro deban comenzar en un momento post~ 

rior a la celebraci6n del contrato y el riesgo desapareciere 

en el intervalo, en cuyo caso la empresa s6lo podrá exigir el 

reembolso de los gastos 11. 

Nuestra ley sobre el contrato de seguro utiliza diversas acee 

cienes para referirse al riesgo. Entre ellas se encuentran: 

11 una eventualidad que amenaza al patrimonio o a la persona 

del asegurado", la "causa determinante" del evento previsto 

en el contrato y la simple" ~osibilidad o probabilidad abs

tracta de que se realice tal evento. 

LA PRIMA. 

Constituye la remuneración que paga el contratante del segu

ro a fin de que la empresa aseguradora se obligue a asumir o 

tomar a su cargo un riesgo detenninado. 

La prima del seguro es pues, un elemento esencial del contr~ 

to y al mismo tiempo una obligación fundamental del contra

tan te del seguro que constituye la prestación correlativa s~ 

bordinada al siniestro, frente al asegurador. La prestación 

se cumple pa~ando siempre una suma de dinero, ya que sin ella 

la empresa aseguradora no estar!a en posibilidad de fonnar 

el fondo que se requiere para hacer frente al pago de los s! 

niestros, no tendr!a en otras palabras, los recursos necesa-



SS 

ríos para cumplir con su prestación. 

La prima puede pagarse en un solo momento y se llama prima 

Gnica. En este caso el contratante del seguro cubre dicha 

prima en una sola prestación. Por el contrario, la prima pue 

de subdividirse en su pago y se habla"entonces de varias 

prestaciones sucesivas o sea prima periódica. 

La naturaleza pecuniaria de la prima sin estar consignada de 

modo exgreso resulta claramente de numerosos preceptos tanto 

de la L.c.s. como de la L,G.I.S. 

El articulo 31 de la L.c,s. establece la obligaci6n del con

tratante de pagar la prima. 

El articulo 37 de la L.c.s. dice: ''En los seguros de vida, 

en los de accidentes y enfermedades, as! como en los de da

ños, la prima podrá ser fraccionada en parcialidades que e~ 

rrespondan a periodos de igual duración. Si el asegurado ºE 

tare por cubrir la prima en parcialidades, cada una de ~s

tas vencer! al comienzo del periodo que comprenda". 11 Enten

diéndose por per!odo del seguro el lapso por el cual resul

te calculada la unidad de la prima. En caso de duda, se en

tender! que el periodo del seguro es de un año" (Art. 34 de 

la L.C.S.J. 

El art!culo 38 de la citada ley establece que: "Cuando se 
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igual duraci6n no podrá ser menor de un mes 11 • 
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El articulo 39 de la L.C.S. señala que: 11 Existe prohibici6n 

para convenir el pago fraccionado de la prima en los seguros 

por un solo viaje, tratándose de transporte mar1timo, terre~ 

tre o aéreo y de accidentes perso~ales, as! como el seguro 

de riesgos profesionales. 

~or su parte la Ley General de Instituciones de Seguros re

gula a la prima principalmente en su articulo 36, en cuanto 

ordena que; "Las prirnas y reservas deberán ser suficientes 

para garantizar el curnplimientci de las obligaciones a cargo 

de las instituciones aseguradoras 11
• 

La fijaci6n de la prima se realiza con aprobaci6n estatal, 

con base en cálculos actuariales y no puede ser reducida ni 

aumentada por convenio entre asegurador y asegurante, ya que 

ella representa la porci6n que, dentro del volumen global de 

los riesgos, corresponde al beneficiario expuesto a ellos 

(38). 

ya señalados los elementos reales del contrato de seguro, p~ 

sareroos a indicar los elementos personales del mismo. 

(38) Cervantes Ahwuada RaGl. Der. Mercantil. 3a. edici6n. 
Edit. Herrero. México, 1982, P&g. SBO. 
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ELEMENTOS PERSONALES. 

Las oersonas que intervienen en el contrato de seguro son: 

La empresa aseguradora; El asegurado, y en algunas ocasiones: 

El beneficiario. 

LA EMPRESA ASEGURADORA. 

Hasta fines del siglo pasado, la doctrina jur!dica, concebía 

el contrato de seguro aislado y en consecuencia, la ley lo 

disciplinaba partiendo de esa base. De ello es prueba palpa

ble la doble legislación, una en el Código de Comercio -tan

to el de 1884 como el de 1889- para el seguro que era acto 

de comercio cuando se celebraba por una empresa -art. 75, 

fracc. XVI: "Los contratos de seguros de toda especie, siem

pre que sean hechos por empresasº, y la otra en el Código C!. 

vil tanto de 1870 como de 1884 que regía el contrato de seg~ 

ro que no se celebraba por empresa, es decir, el ocasional o 

aislado, lo cual en la actualidad resulta un absurdo aGn pa

ra quienes no ten9an noci6n de las exigencias tácnicas de la 

industria del seguro. 

Fu~ el mercantilista Vivante, quien sostuvo que "la empresa, 

como elemento del contrato, significaba la misma que mutua

lidad, es decir, reuni6n de una masa de riesgos de la misma 

especie, en cantidad suficiente para que, con las cuotas a 
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primas cubiertas por los expuestos a esos riesgos, se forma

rá un fondo común con el cual se pudieran cubrir las pérdi

das que sufrieran los pocos para quienes el siniestro se re~ 

lizara: organizaci6n en suma fundada en las leyes de la est~ 

distica (39). 

As1 en nuestro derecho, la empresa es uno de los elementos 

personales de gran ilflportancia que constituye el contenido 

de la obligación del asegurador y que esta 1ntimamente liga

do con el riesgo, en la forma de asumir éste. 

La empresa aseguradora se encuentra regulada en la L.c.s. 

por el articulo 2o. que ordena: 11 Las empresas de seguros s6-

lo podrán organizarse y funcionar de confonnidad con la Ley 

General de Instituciones de Seguros". 

En el derecho positivo mexicano, para tener capacidad como 

asegurador se requiere, ser una sociedad an6nima o mutualis-

tas; sucursal de empresa extranjera, las cuales deben contar 

con la autorización del gobierno federal para operar en el 

ramo designado por la misma autorizaci6n; o ser una institu

ci6n nacional de seguros. Dicha capacidad esta detenninada 

por la L.G.I.S. en los siguientes articules: 

A.rt. !º. "Las empresas que se organicen y funcionen como in_! 

tituciones de seguros y sociedades mutualistas de seguros, 

(39) Vivante César. Citado por Ruiz Rueda Luis. Apuntes de 
Seguros. PAg. 27. 
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quedan sujetas a las disposiciones de esta ley'1 • 

Art. 3°. En materia de actividad aseguradora: I. Se prºohibe 

a toda persona f1sica o moral distinta de las señaladas en 

el articulo Iº. de la citada ley, la práctica de cualquier 

operaci6n activa de seguros en territorio mexicano: II Se 

prohibe contratar con empresas extranjeras; III. Sin embar

go, cuando ninguna de las empresas aseguradoras facultadas 

para operar en el pa!s, pueda o estime conveniente realizar 

determinada operaci6n de seguro que se le hubiese propuesto, 

la Secretar!a de Hacienda y cr~dito PGblico, previa compro

baci6n de estas circunstancias, podrá discrecionalmente oto! 

gar una autorizaci6n espec!fica para que la persona que nec~ 

site el seguro lo contrate exclusivamente a trav~s de una 

instituci6n de seguros, con una empresa extranjera1 y IV. Se 

prohibe a toda persona la intermediación en las operaciones 

a que se refieren las fracciones I y III que anteceden. 

Art. 5º. "Para organizarse y funcionar como instituci6n de 

seguros se requiere concesión del Gobierno Federal, que ca~ 

pete otorgar discrecionalmente a la Secretaría de Hacienda 

y Crédito Público, oyendo la opinión de la Comisi6n Nacio

nal Bancaria y de Seguros". Igual sucede para organizarse y 

funcionar corno sociedad mutualista de seguros, de acuerdo a 

lo señalado por el articulo 6°. de la L.G.I.S. 
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Visto lo anterior, es importante agregar que la obligación 

que nace para el asegurador, es la de asumir el riesgo, es 

decir resarcir un daño o el pago de una suma de dinero al 

realizarse la eventualidad prevista en el contrato (riesgo). 

EL ASEGURADO; 

Es otro de los elementos personales del contrato de seguro, 

entendi~ndose por éste al contratante del seguro. 

Cualquier persona ffsica o moral puede actuar como tomador 

de un seguro, tanto en nombre y por cuenta propios, en cuyo 

caso asume también el carácter de asegurado, corno en inte

rés de un tercero, que es él pero que no asume obligaci6n 

alguna frente al asegurador; igualmente puede tomarlo como 

mandatario de otro. 

En resumen el asegurado o proponente, es la persona en cuyo 

favor se contrata generalmente el seguro. 

En cuanto a los derechos y obligaciones que surgen para el 

asegurado tenemos, que es el riesgo, al que esta sujeta la 

cosa asegurada queda a cargo del asegurador, en lugar de e! 

tar a carqo del asequrado. Por lo tanto el derecho del ase

gurado de aue se le cubra el riesgo oor oarte del asegura

dor, le da igualmente derecho a que se le paque la suma o 

se le reintegre la cosa asegurada cuando hubiese sido dañ~ 

da o destruida por el siniestro. Ade~ás el contrato de SB-
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guro trae aparejada para el asegurado, la obligaci6n de pa

gar una prima al asegurador. 

EL BENEFICIARIO. 

Es el titular del derecho al pago de la suma asegurada por 

raz6n de su inter~s econ6mico en el bien o ?Or hab~rsele de

signado o bien por su carácter de heredero. Puede ser cual

quier persona f!sica o noral. 

Al respecto el autor Bauche García Diego nos dice que "el b~ 

neficiario es un tercero que se designa en algunos contratos 

para que reciba el importe del seguro, especialmente en los 

contratos de seguros de vida" (40) 

En el contrato de seguro puede haber uno o varios beneficia

rios, aGn sin el consentimiento del asegurador y as1 lo pre

ceptGa el art!culo 163 de la L.c.s. al estipular: 11 El asegu

rado tendrá derecho a designar un tercero corno beneficiario, 

sin necesidad del consentimiento de la empresa aseguradora. 

La cláusula beneficiaria podrá comprender la totalidad o pa~ 

te de los derechos derivados del seguro". 

La situaci6n del beneficiario, trae aparejados derechos y 

obligaciones. Su derecho, salvo en el caso de que su situa

ci6n sea revocada por el asegurado, consiste en percibir 

{40) Bauche Garcra Diego Mario. La Empresa. Edit. Porraa. 
la, edici6n, México, 1977. Pág. 392. 
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del asegurador la prestaci6n a que éste se oblig6 cuando se 

cumpla el t~nnino o se realice el siniestro. 

En cuanto a las obligaciones del beneficiario, para con el 

asegurador, unas se relacionan con el riesgo que cubre éste, 

' contándose entre ellas la de no agravarlo y otras que se de-

rivan del siniestro, como la de no ser la causa inmediata y 

directa de su realización, asr como la de dar aviso rápida-

mente cuando ocurra la desgracia. 

ELEMENTO FORMAL. 

El elemento formal en el contrato de seguro es la p61iza. 

Esta se encuentra reglamentada por los art!culos 19 a 30 de 

la L.C.S. 

El contrato de seguro debe constar por escrito; quedando as! 

formalizado con la solicitud escrita del asegurado y con el 

documento que la empresa aseguradora entrega al asegurado y 

que recibe el nombre de p6liza. 

La póliza tiene los caracteres de los documentos literales y 

es además la prueba del contrato; puede ser a la orden, nom! 

nativa o al portador, con la única excepción de que las del 

contrato de seguro sobre las personas no puede ser extendida 

al portador de acuerdo a lo establecido en el articula 154 
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de la citada ley. 

La obligaci6n que nace para la empresa aseguradora, es la de 

entregar al contratante del seguro una p6liza en la que con! 

ten los derechos y obligaciones de las partes (l\rt. 20). 

Los requisitos que debe contener la p6liza son los siguien

tes: 

r. Los nombres, domicilios de los contratantes y firma de la 

empresa aseguradora; 

II. La desi9naci6n de la cosa o de la persona asegurada: 

_III. La naturaleza de los riesgos garantizados; 

r.v. El momento a partir del cual se garantiza el riesgo y la 

duraci6n de esta garant!a; 

v. El monta de la garant!a: 

VI. La cuota o prima del seguro: 

VII. Las demás cláusulas que deban figurar en la p6liza, de 

acuerdo con las disposiciones legales, as1 como las co~ 

venidas lícitamente por los contratantes. 
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LAS NULIDADES CONTENIDAS EN EL TITULO PRIMERO 

DE LA LEY SOBRE EL CONTRATO DE SEGURO. 

INTRODUCCION, 
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En el presente capitulo nos avocaremos a efectuar un análi

sis sobre las nulidades contenidas en el titulo primero de 

la Ley Sobre el Contrato de Seguro. 

Lo anterior resulta de las observaciones hechas al legisla

dor sobre la materia, quien con su silencio ofrece uno de 

los problemas más dif1ciles de interpretación, al no esta

blecer la diferencia entre la nulidad absoluta y la nulidad 

relativa ya que Gnicamente se concreta a hablar de "nulidad", 

lo cual constataremos a trav~s del desarrollo de dicho capi

tulo, 

I. APLICABILIDAD DE LA TEORIA DE LA INEXISTENCIA Y DE LA NUL! 

DAD DE LOS ACTOS JURIDICOS EN EL CONTRATO DE SEGURO. 

En base a los estudios realizados en los capitulas anterio

res, relativos a: las Generalidades del Acto Jur!dico; la 

Inexistencia y Nulidad de los Actos Jur!dicos y~ los Aspec

tos Generales del Contrato de Seguro, podemos decir que el 
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carácter de dicho contrato es meramente mercantil y se en

cuentra reglamentado particularmente por la Ley Sobre el Co~ 

trato de Seguro, determinándose dicha mercantilidad por lo 

señalado en la fracc16n XVI del art!culo 75 del C6digo de c2 

mercio aue reputa como actos de comer·cio, entre otros, a
11

los 

contratos de seguros, siempre que sean hechos por empresas". 

Asimismo el art!culo 2°. del citado ordenamiento nos dice 

que "A falta de disposiciones de este C6digo serán aplica

bles a los actos de comercio las del derecho comdn". Esto 

quiere decir que, en Algunos casos los contratos de seguros 

van a tener aplicaci6n supletoria del C6digo Civil. 

Como dato es importante agregar que, tanto el derecho merca~ 

til como el derecho civil emanan de una misma rama que con-

forme a la clasificaci6n tradicionalista que conocemos, es 

el derecho privado, el cual lo componen "todas aquellas nor

mas jur!dicas que regulan las relaciones de los individuos 

en su Cfirácter particular"; (41} establece pues, las situa

ciones jur!dicas de los particulares y sus relaciones rec!-

procas. 

Como sabemos el ejemplo clásico o la especie de todo acto j~ 

r!dico es el contrato, por lo tanto el contrato de seguro va 

a tener igual aplicación en cuanto a la teor!a de la inexis

tencia y nulidad de los actos jur!dicos. 

(41) Flores G6mez González Fernando y Carvajal Moreno Gusta
vo. Nociones de Derecho Positivo Mexicano. Edit. Porraa. 
Décimo Séptima Edici6n. México, 1979. 
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A manera de repaso decimos que el acto jurídico, es todo 

acuerdo de voluntades que visto a la luz del derecho produ

ce efectos jurídicos. 

El contrato es el acuerdo de dos o más voluntades que produ

cen o transfieren las obligaciones y derechos. Todo acto jurf 

dice necesita de dos elementos para su existencia y validez. 

Los elementos de existencia son: Consentimiento, objeto y s~ 

lemnidad; y los elementos de validez son: Forma, objeto 11c! 

to, voluntad de las partes libre de vicios y capacidad de 

las partes. 

Los elementos contrarios a los ya señalados son: Inexisten

cia y nulidad de los actos jur!dicos. Siendo el acto inexis

tente aquel que no reane los elementos esenciales y en ause~ 

cia de los cuales, es imposible concebir su existencia; y el 

acto nulo es el que si reGne las condiciones esenciales para 

la existencia de todo acto jur!dico, pero se encuentra priv~ 

do de efectos por la ley. Por su parte el acto nulo se sub

divide en: nulidad absoluta y nulidad relativa. 

La nulidad absoluta es la que ataca a los actos que se eje

cutan en contravenci6n a un mandato o a una prohibici6n de 

una ley. La nuÍidad relativa, en cambio es una medida de pr~ 

tecci6n que la ley establece a favor de personas determinadas. 
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En el contrato de seguro la falta o ausencia de alguno de los 

elementos antes citados, trae aparejada la inexistencia o nul! 

dad de dicho contrato, de acuerdo a las disposiciones expresa

mente señaladas por el derecho coman. Un ejemplo de la aplica

bilidad del derecho coman en materia mercantil es la siguiente 

jurisprudencia: NULIDAD POR VICIOS DEL CONSENTIMIENTO EN MAT~ 

RIA MERCANTIL. APLICABILIDAD DEL CODIGO CIVIL. Como esta fuera 

de toda duda que los vicios del consentimiento, por su propia 

naturaleza subjetiva, necesariamente se refieren a la persona 

misma de quien los sufre y no al acto jur!dico, en sí, ni por 

tanto al comercial, es claro que las acciones que de ellos se 

deriven no pueden regirse por el estatuto del acto comercial, 

sino por el estatuto personal de quien haya sufrido el vicio. 

Siendo ello as!, y por no establecer el Código de Comercio no~ 

ma alguna sobre el oarticular, esto es, sobre las acciones de 

nulidad derivadas de los expresados vicios, es concluyente que 

tiene que recurrirse al Código Civil 9ara colmar la lagun~, en 

vista de la supletoriedad establecida al respecto por el art!c~ 

lo 2o. de dicho C6digo de Comercio y principalmente por su ar

t!culo 81 que en forma expresa estatuye que "Con las modifica

ciones y restricciones de este C6digo serán aplicables a los 

actos mercantiles las disposiciones del derecho civil acerca de 

la capacidad de los contrayentes y de las excepciones y causas 

que rescinden o .invalidan los contratos" (42) 

(42) 1vnparo Directo 5390/1953. Antonio Gantas. Resuelto el 7 de m>rzo de 
1956, ¡::or unanimidad de cinco votos. Fbnente el señor naestro Garc!a 
lbjas. Secretario licenciado RaGl Ortiz Urquidi. Apéldice al Semana
rio JUdicial de la Federaci6n 1917-1985. '.l'excera Sala. lloletin 1956, 
P~g. 238. 
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Una vez entendida la aplicabilidad del derecho com1in en mat~ 

ria mercantil (en este caso en el contrato de sesuro), proc~ 

deremos a iniciar el an~lisis respectivo de las hip6tesis 

normativas contenidas en los art!culo 41, 45, 46 y 71 de nue~ 

tra Ley Sobre el Contrato de Seguro. 

II. Art. 41 L.C.S. 11 Ser~ nulo cualquier convenio que preten

da privar de sus efectos a las disposici~ 

nes del art!culo anterior". 

Para entender tal precepto, consideramos conveniente remitiE 

nos al art!culo 40 del citado ordenamiento que estipula lo 

siguiente: "Si no hubiere sido pagada la prima o la fracci6n 

de ella en los casos de pago en parcialidades, dentro de los 

treinta d!as naturales siguientes a la fecha de su vencimie~ 

to, los efectos del contrato cesar~n automaticamente a las 

doce horas del Qltimo d!a de este plazo". 

Como nos damos cuenta, el mencionado artículo se refiere en 

primer lugar al pago de la prima en forma fraccionada. Al 

respecto la Ley Sobre el Contrato de Seguro considera que, 

tanto en los seguros de vida, en los accidentes y enfermed~ 

des, as! como en los de daños, la prima podrá ser fraccion9da 

en parcialidades que correspondan a períodos de igual dura

ci6n, los cuales no podrán ser inferiores a un mes. 
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Con respecto al plazo señalado para que cesen autom~ticame~ 

te los efectos del contrato si no hubiese sido pagada la 

prima o la fracci6n de la misma en los casos de pago en pa~ 

cialidades, consideramos que dicho plazo es improrrogable 

lo cual comprobamos al observar la relaci6n que guarda el 

artículo 40 con el 34 de nuestra Ley Sobre el Contrato de 

Seguro que dice: "Salvo pacto en contrario, la primera pri

ma vencerá en el momento de la celebración del contrato, por 

lo que se refiere al primer período del seguro; entendi~nd~ 

se por periodo del seguro el lapso por el cual resulte cal

culada la unidad de la prima. En caso de duda se entender~ 

que el periodo del seguro es de un año". 

De lo anterior se desprende que, cualouier estipulaci6n co~ 

traria al plazo señalado en el articulo 40 de la L.C.S. se 

considera nulo de acuerdo con lo reglamentado en el articu

lo 41 de dicha ley. 

Ahora bien, al iniciar el an~lisis del articulo 41 de la Ley 

Sobre el Contrato de Segura nos encontramos como ya lo dij! 

mes antes, con uno de los problemas m~s dif1ciles que nos 

presenta el legislador en relaci6n a la interpretación de 

las nulidades, al no hacer la distinci6n entre la nulidad 

absoluta y la nulidad relativa. 
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Tal caso lo constatamos primeramente en el citado artículo; 

en el que a nuestro modo de ver se está en presencia de una 

nulidad absoluta, ya que la voluntad de los particulares no 

puede eximir la observancia de la ley porque iría en contra 

de las disposiciones de carácter imperativas que señala el 

art1culo 193 de la L.C.S.; además el art1culo So. del Códi

go Civil para el Distrito Federal dispone que: "Los actos 

ejecutados contra el tenor de las leyes prohibitivas o de 

inter~s pOblico serán nulos, excepto en los casos en que la 

ley ordene lo contrario". 

Por lo tanto, cualquier acto que sea contrario a la prohib! 

ci5n prevista en el articulo 40 de la. Ley Sobre el Contrato 

de Seguro estará revestido de nulidad absoluta, sin que el 

contrato pueda convalidarse. 

III. Art. 45 L.C.s. "El contrato de seguro será nulo si en 

el momento de su celebraci~n el riesgo 

hubiere desaparecido o el siniestro se 

hubiere ya realizado. Sin embargo, los 

efectos del contrato podrán hacerse r~ 

troactivos por convenio expreso de las 

partes contratantes. En caso de retro

actividad, la empresa aseguradora que 

conozca la inexistencia del riesgo, 
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no tendrá derecho a las primas ni al re~ 

bolso de sus gastos; el contratante que 

conozca esa circunstancia perder& el der~ 

cho a la restitución de las primas y est~ 

rá obligado al pago de los gastos". 

Los términos genéricos en que está redactado el artículo tran! 

crito no conducen a establecer distinci6n alguna entre la 

inexistencia y las nulidades. Atendiendo a la teoría general 

del acto jurídico, y con fundamento en el artículo 1794 del 

Código Civil Vigente, son elementos esenciales de los contra

tos el consentimiento y el objeto; resultando as! que en el 

contrato de seguro el objeto esencial del mismo es que recai

ga sobre un riesgo incierto, pues de otro modo sin la incert! 

dumbre de ese riesgo no puede concebirse su existencia. 

Por lo anterior se explica que el mencionado art!culo 45 de 

la L.C.S. establezca dos hip6tesis bien claras sobre el seg~ 

ro de cosas: r. El contrato será nulo si en el momento de su 

celebraci6n el riesgo hubiere desaparecido; II. El contrato 

será nulo si en el momento de su celebraci6n el siniestro se 

hubiere ya realizado. Pues es evidente que, por las razones 

antes dadas, si tales riesgos o posibilidad del siniestro no 

existen, no hay ni puede haber contrato de seguro. 

Por eso mismo el propio precepto admite la posibilidad de 
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que se pueda celebrar el contrato aunque el riesgo hubiere 

desaparecido y el siniestro se hubiere ya realizado, si los 

mismos fueron ignorados por las partes contratantes, para 

cuyos eventos el citado precepto establece que los efectos 

del contrato podrán hacerse retroactivos por convenio expr~ 

so de aqu~llas, pero cuidando de agregar que en los casos 

de retroactividad a que el mismo se refiere, la empresa ase

guradora que conozca la desaparición del riesgo, no tendrá 

derecho a las primas ni al reembolso de sus gastos, y si es 

la otra parte (el contratante) quien tiene conocimiento de 

que el siniestro ya se realiz6, perderá el derecho a la res 

tituci6n de las primas y estará obligado al pago de los ga~ 

tos. 

En mi opini6n y hablando dentro del logicismo de la teor!a 

tripartita de la invalidez, la falta del riesgo o la reali

zación del siniestro trae como consecuencia que dicho acto 

sea inexistente. Por tanto, el precepto señalado en el multi 

citado articulo 45 de la L.C.S, se refiere a un acto inexis

tente, sin embargo nuestro legislador lo considera expresa

mente nulo. 

IV. Art. 46 L~c~s. 11 Si el riesgo deja de existir despu~s de 

la celebraci6n del contrato, ~ste se re

solverá de pleno derecho y la prima se 

deberá ~nicarnente por el año en curso, a 
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no ser que los efectos del seguro deban 

comenzar en un momento posterior a la 

celebraci6n del contrato y el riesgo d~ 

sapareciere en el intervalo, en cuyo e~ 

so la empresa s6lo podrá exigir el ree~ 

bolso de los gastos". 

Dicho articulo viene a oonf irmar lo señalado en el art!culo 

45 del mismo ordenamiento, ya que al estipular que si el 

riesgo desaparece después de celebrado el contrato, o en 

otros términos se hace imposible su realizaci6n, el seguro 

se resuelve de pleno derecho, es decir, sin necesidad de d~ 

claraci6n judicial; siendo que en este caso la prima del s~ 

guro deberá cubrirse por el año en curso a menos que se hu

biere pactado en el contrato que sus efectos comiencen en 

un momento posterior a su celebraci6n. 

La resoluci6n de pleno derecho no implica la nulidad absol~ 

ta o relativa del contrato ni tampoco la inexistencia ya que 

el riesgo existta al momento de la celebraci6n del contrato 

y al desaparecer dicha eventualidad en un momento posterior, 

lo Qnico que se va generar es la tcrrninaci6n anticipada del 

contrato celebrado. 

En el caso en que los efectos del seguro comiencen en un m2 
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mento posterior a la celebraci6n del contrato y el riesgo d~ 

sapareciere en el intervalo, podemos afirmar que estamos en 

presencia de un acto inexistente en virtud de que la ausen

cia del riesgo en ese lapso no produciría ningt'ín efecto jurf 

dice por constituir éste uno de los elementos de existencia 

del contrato. 

V. Art. 71 L.c.s. "El cr~dito que resulte del contrato de se

guro vencerá treinta días después de la fe

cha en que la empresa haya recibido los do

cumentos e informaciones que le pennitan e~ 

nocer el fundamento de la reclamaci6n. 

Será nula la cláusula en que se pacte que 

el crédito no podrá exigirse sino despu~s 

de haber sido reconocido por la empresa o 

comprobado en juicio". 

El crédito a que se refiere el citado artículo se entiende c2 

mo la obligaci6n que tiene el asegurador, de pagar la indemnf 

zaci6n correspondiente al momento de la realizaci6n del sinie~ 

tro; pues no podemos hablar del cr~dito que con frecuencia se 

atribuye a las operaciones de cr~dito y bancarias, ya que el 

significado que ~ste tiene es diferente. 

También en dicho precepto se señala que, una vez que la em

presa aseguradora haya recibido los documentos e informacio-
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nes que le permitan conocer el fundamento de la reclamaci6n 

es decir, saber que el siniestro ya se realizó, ~sta conta

rá con treinta d!as para efectuar el pago a que esta oblig~ 

do. 

En cuanto al tipo de nulidad que encontrarnos contenida en el 

multicitado art!culo, consideramos que se trata de una nuli

dad absoluta, ya que tal estipulaci6n ir!a en contravenci6n 

de una norma de carácter imperativa como lo dispone el art!c~ 

lo 193 de la L.C.S., as! como de una ley prohibitiva o de in

terés pGblico como lo regula el articulo So. del C6digo Civil 

del Distrito Federal de aplicaci6n supletoria. 
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Para concluir el presente trabajo, considero de primordial 

importancia tratar en este cap!tulo del Contrato de Seguro 

de Daños, ya que en el capitulo III lo mencioné de manera 

muy somera. Posteriormente, me avocar~ a realizar el anfili

sis correspondiente a las nulidades contenidas en el titulo 

segundo de la Ley Sobre el Contrato de Seguro, referente a 

los Contratos de Seguro contra los Daños. 

I. ¿ QUE SE ENTIENDE POR CONTRATO DE SEGURO DE DAflOS ? 

como ya lo indicamos en el capitulo III de este trabajo, 

nuestro legislador, siguiendo los modelos suizo y franc~s, 

que con el proyecto de Mossa le sirvi6 de inspiraci6n para 

la Ley Sobre el Contrato de Seguro, dividi6 a los seguros 

en dos grandes grupos, el de daños y el de personas. 

As! el arttculo Io. de la L.c.s. establece que debe enten

derse por contrato de seguro de daños "aquellos mediante 

los cuales la empresa aseguradora se obliga, a cambio del 

pago de la prima, a resarcir el daño patrimonial que sufra 
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el asegurado al realizarse el -evento temido (riesgo) previs

to en el contrato. 

El seguro de daños nos dice Ruiz Rueda (43) es un contrato 

de indemnizaci6n, es decir, jam&s debe procurar una ganancia 

al asegurado, sino resarcirle Gnicarnente los daños sufridos. 

El legislador lo ha consagrado en numerosos artículos, tanto 

los relativos a la reglamentaci6n general de los seguros de 

daños, así como a la de diversos contratos específicos y muy 

particularmente en la parte del C6digo de Comercio que rige 

el seguro marítimo. El artículo 86 de la L.C.S. es categ6ri

co al decir: "En el seguro de daños, la empresa aseguradora 

responde solamente por el daño causado hasta el límite de la 

suma asegurada y del valor real asegurados". 

Consecuencias importantes acarrea la aplicación del princi

pio indemnizatorio, pues independiente de que domina la eva

luaci6n del daño y la liquidaci6n de la indemnización, pres~ 

pone la existencia ineludible de un inter~s asegurable. 

II. ¿QUE ES EL INTERES ASEGURABLE? 

Aan cuando nuestra ley no difine propiamente el inter~s ase

gurable y algunas veces se usa esta palabra en sentido impr~ 

pie, podemos darnos cuenta que si nos proporciona suficientes 

referencias para que se pueda establecer un concepto uniforme. 

(43) Ruiz Rueda Luis. Ob. Cit. Pág. 161. 
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Para determinar el significado y alcance del valor del inte

r~s asegurable, es preciso fijarnos en la forma en que esta 

redactado el art!culo 85 de la L.C.S., que a la letra dice: 

"Todo inter~s ecan6mico que una persona tenga en que no se 

produzca un siniestro es asegurable, es decir podrá ser obj~ 

to de contrato de seguro contra los daños". 

Sin embargo surge un problema de la lectura del citado art!c~ 

lo, que es el de precisar en que sentido emplea la expresi6n 

"inter~s econ6mico 11
, puesto que añade que puede ser Objeto de 

seguro contra los daños. Esta expresión está tomada de un te~ 

to legal Suizo donde junto con Alemania, naci6 la tesis de 

que el inter~s asegurable constituye el objeto del contrato de 

seguro. Pero independientemente de las controversias suscita

das en relaci6n con la exacta definición del inter~s, existe 

acuerdo pleno de que constituye una noción econ6mica y no ju

rídica, en realidad ya se encuentra comprendida dentro de la 

de riesgo, si es considerado a ~ste como una eventualidad ec~ 

n6micamente gravosa, que no puede concebirse sin relacidn con 

alguna persona, en lo cual, se hace consistir precisamente el 

interés, como veremos en las siguientes nociones dadas por d~ 

versos tratadistas, las cuales han sido citadas por el autor 

Ruiz Rueda (44) y son: 

a} El autor suizo Roeli nos dice que, el interés es "la rela

ci6n valor econ6mico que existe entre un objeto y alguien". 

(44) Autores citados por el Lic. Ruiz Rueda Luis. Ob. Cit. 
Mg. 164. 
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b) Para el autor Ehrenberg, 11 el interi§s es la relaci6n en vi.E_ 

tud de la cual una persona sufre, a causa de un evento deter

minado, un daño patrimonial". Asimismo dicho autor hace obse.E. 

var que: "No existe hecho alguno abstractamente dañoso para 

uno e indiferente para otro; en general es de la primera esp~ 

cie para alguno o algunos y de la Gltima, para el resto de 

los hombres; llamamos interesados a aquellos para quienes es 

dañoso". 

Como podemos darnos cuenta tal observaci6n tiene concordan-

cia con lo previsto por el art1culo 85 de la L.C.S. 

e) SegOn Ferrarini, "inter~s es la relaci6n de una persona 

con una cosa, amenazada por un riesgo determinado". Este au-

ter además advierte que no es necesario de calificar de eco

n6mica dicha relaci6n, porque en el concepto de riesgo está 

comprendido el de daño patrimonial: y concluye diciendo que, 

11 el intert'!s es la relaci6n que necesariamente debe existir 

entre el asegurado y el peligro de daño, es decir, el inte

rt'!s ya no expresa la necesidad de la existencia de una rela

ci6n entre persona y cosa, sino la necesidad de que el peli

gro de daño amenace el patrimonio del asegurado, cualquiera 

que sea la relaci6n que exista con la cosa". 

Entendido as! el intert'!s, hay plena concordancia con la re-

dacci6n del articulo 85 de la L.C.S., puesto que indudable-

mente tendrá intert'!s econ6mico en que no se realice un si-

niestro, cualquiera cuyo patrimonio se vea afectado ~ar esa 
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realizaci6n. 

Con todo lo anterior podemos apuntar la definición del inte

r~s asegurable que a nuestro parecer es la correcta: "Es el 

que tiene alguien sobre un bien o persona si su daño o desa

parición le causa una p~rdida econ6mica", es decir, es lar~ 

laci6n que existe entre la amenaza de daño (riesgo) y el pr2 

pie patrimonio; lo cual es señalado por el autor Ruiz Rueda 

Luis, ya citado. 

III. ¿QUE ES LA SUMA ASEGURADA7 

La suma asegurada consiste en el monto de la garant!a conve

nida por los contratantes la cual debe constar en la p6liza 

como lo requiere la fracci6n V del artículo 20 de la L.C.S.; 

donde se emplea precisamente esta rtltima denominaci6n. No 

hay, sin embargo, dificultad en entender que se trata de la 

cantidad en que se convino por ambas partes contratantes c~ 

me el m&ximo de la obligaci6n indemnizatoria del asegurador, 

m&ximo al cual deber& llegarse, siempre que el monto de los 

daños sufridos, lo igualen o sobrepasen. 

IV. CLASIFICACION DEL SEGURO DE DANOS. 

Se suele subdividir el seguro de daños en: I. Seguro de cosas 

y; II. Seguro de responsabilidad. 

Los seguros de cosas, son los que garantizan el resarcimien

to del daño patrimonial causado por el siniestro al destruir 

o disminuir una cosa integrante del activo del patrimonio 
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del asegurado, 

Los seguros de responsabilidad, garantizan el resarcimiento 

del daño patrimonial que se ocasiona para el asegurado cuan

do surge un adeudo que amnenta el pasivo de su patrimonio. 

Por esto son llamados a veces, seguros de deudas; pero tam

bi~n, son denominados seguros patrimoniales, porque en ellos 

el riesgo no amenaza un bien concreto que forme parte del a~ 

tivo, sino del patrimonio en general, por lo que se hace no

tar, que todo seguro de daños debe calificarse de patrimonial, 

porque el riesgo, salvo el que afecta a la vida humana o a la 

integridad personal, es invariablemente una amenaza de daño 

patrimonial. 

Otra clasificaci6n que encontramos relativa a los seguros de 

daños, es la fundada en la relaci6n del inter~s asegurable y 

la suma asegurada. Así el seguro de daños se clasifica en: 

a) Seguro pleno; b) sobreseguro; e) Infraseguro y; d) Seguro 

mGltiple. 

a) SEGURO PLENO (Art. 86 L.C.S.) 

Es aqu~l que se da cuando la relación entre suma asegurada y 

valor del inter~s asegurable es igual a I/I, es decir, cuan

do coinciden ambos porque son iguales; el seguro es completo 

y pleno y la consecuencia en caso de siniestro es que se pa

ga !ntegramente el daflo sufrido, ya se trate de siniestro t~ 

tal o de siniestro parcial. Este tipo de seguro se encuentra 
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contenido en el articulo 86 de la L.c.s., ya que en otras pa

labras, el asegurador tiene que resarcir exactamente el monto 

del daño sufrido por el asegurado al producirse el evento te

mido. 

b) SOBRESEGURO (l\rt. 95 L.C.S.) 

Cuando la relaci6n que existe entre la suma asegurada y el v~ 

lar real del seguro es tal que la primera sea superior al se

gundo, se est& en el caso de sobreseguro o seguro en exceso. 

El r~gimen del sobreseguro queda consignado en el articulo 95 

de la L.C.S. 

e) INFRASEGURO (Art. 92 L.C.S.) 

Cuando la relaci6n que hay entre la swna asegurada y el valor 

del interés asegurable es tal que la primera sea inferior al 

segundo, existe el infraseguro y se considera que el asegura

do s6lo está cubierto respecto de los daños que sufra al pro

ducirse el siniestro, en un tanto por ciento igual al que re

presente la suma asegurada con relaci6n al valor del interés 

asegurable. Asilo expresa el articulo 92 de la L.C.s., en 

los siguientes t~rminos: "Salvo convenio en contrario, si la 

swna asegurada es inferior al inter~s asegurado, la empresa 

aseguradora responder§ de manera proporcional al daño causa

do~. 
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dl SEGURO MULTIPLE (l\.rt. 100 L.c.s, )_ 

El seguro mGltiple, es el que se contrata con diversas comp~ 

ñ!as para cubrir el mismo riesgo y el mismo interés. 

Con esta denominaci6n se comprenden en realidarl tres difere~ 

tes supuestos que corresponden en uno de sus aspectos a lo 

que ya se examin6 como seguro pleno, sobreseguro e infraseg~ 

ro. 

Es el art!culo 100 de la L.C.S. el que considera el caso del 

seguro mGltiple al estipular: "Cuando se contrate con varias 

empresas un seguro contra el mismo riesgo y por el mismo in

terés, el asegurado tendr~ la obligación de poner en conoci

miento de cada uno de los aseguradores, la existencia de los 

otros seguros. El aviso deber§ darse por escrito e indicar 

el nombre de los aseguradores, as! como las sumas aseguradas". 

Como observamos, el citado precepto no distingue de manera a! 

guna el monto total de las diversas swnas aseguradas en las 

diferentes compañ!as; pero establece el deber del asegurado 

de poner en conocimiento de cada uno de los aseguradores la 

coexistencia de los demás seguros, haciéndolo por escrito y 

con la indicaci6n del nombre de los diferentes aseguradores 

y de las sumas aseguradas. 

El artículo 101 de la ley en cuesti6n establece como sanci6n 

general para los diversos casos de seguro m~ltiple, es decir, 

independientemente de que las sumas aseguradas vengan a pro-



84 

ducir la situaci6n de seguro pleno, de infraseguro o de sobr~ 

seguro, la sanción de la liberaci6n de los aseguradores de su 

obligación de resarcir los daños que previene el contrato, en 

cualquiera de estos dos supuestos: 

En primer lugar, si se omite intencionalmente el aviso a que 

se refiere el art!culo 100 de la L.c.s. y: 

En segundo lugar, siempre que los contratos de seguro se es

tipulen para obtener un provecho ilícito. 

Una vez señalado en t~rrninos generales lo relativo al seguro 

de daños, procederemos a realizar el análisis correspondiente 

a las nulidades contenidas en el título segundo de la Ley So

bre el Contrato de Seguro, que se refiere a los Contratos de 

Seguro contra los Daños. 

V. Art. 88 L.C.S. "El contrato ser~ nulo si en el momento 

de su celebraci6n la cosa asegurada ha 

perecido o no puede se~uir ya expuesta 

a los riesgos". 
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En relación a la hipótesis normativa en cuesti6n ·1ernos que 

el legislador Gnicamente habla de nulidad en el contrato, 

en el caso en que la cosa asegurada ha perecido o no puede 

sequir expuesto a los riesqos. Ante tal situaci6n no esta

mos de acuerdo puesto oue como va lo hemos indicado inf ini

dad de veces, la falta o ausencia de la cosa asegurada en 

el contrato es decir del objeto, trae como consecuencia la 

inexistencia del mismo; por lo que en realidad estamos en 

presencia de un acto inexistente y no de un acto nulo co

mo lo señala nuestro leqislador y por consiguiente no po

demos hablar de nulidad absoluta ni de nulidad relativa. 

VI • .Art. 95 L.C.S. "Cuando se celebre un contrato de segu

ro por una suma superior al valor real 

de la cosa asegurada y ha existido dolo 

o mala fe de una de las partes, la otra 

tendrá derecho para demandar u oponer 

la nulidad y exigir la indemnizaci6n 

que corresponda par daños y perjuicios. 

Si no hubo dolo o mala fe, el contrato 

será válido; pero únicamente hasta la 
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concurrencia del valor real de la cosa 

asegurada, teniendo ambas partes la f~ 

cultad de ped1r la reducción de la su

ma asegurada. La empresa aseguradora no 

tendr3 derecho a las primas por el ex

cedente; pero le pertenecerán las pri

mas vencidas por el per!odo en curso, 

en el momento del aviso del asegurado". 

En primer término, de acuerdo a lo que señala el artfculo e! 

tado, en su primer p§rrafo, nos damos cuenta que estamos en 

presencia del sobreseguro, que como ya lo indicamos, ~ste se 

va a dar cuando la suma asegurada sea superior al valor real 

de la cosa asegurada. Posteriormente dicho precepto, habla 

de la existencia de dolo o mala fe {vicios del consentimien

to} y de la ausencia de los mismos, por parte del asegurado. 

Es decir, va a haber dolo o mala fe cuando el asegurado al 

contratar su seguro, señale como suma asegurada una que €1 

sabe perfectamente que es superior al valor del inter€s ase

gurado, con la finalidad de obtener un lucro si el sinies

tro se realiza. Asf, este prop6sito que descansa sobre la 

mala fe y trata de desnaturalizar al seguro de daños con-
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virti~ndolo en una apuesta, especulando con el riesgo, aun

que no provoque el siniestro; es absolutamente inótil en vi~ 

tud de lo dispuesto por el art1culo 86 de la L.C.S., o sea, 

que la empresa aseguradora responder! solamente por el daño 

causado hasta el límite de la suma y del valor real asegura

dos. 

En el caso en el que el asegurado disimula el error en el m~ 

mento de la celebraci6n del contrato, estaremos en presencia 

de una nulidad absoluta ya que se esta violando lo reglamen

tado por el art!culo 86 de la L.C.S. ya señalado. 

En cuanto al segundo supuesto a que se refiere el articulo 

en estudio como es el caso de sobreseguro de buena fe, el 

contrato será válido, pero anicamente hasta la concurrencia 

del valor del inter~s asegurado. En este caso, ambas partes 

pueden pedir la reducci6n de la swna asegurada, para hacer 

que coincida con el valor del interés asegurado, pero el as~ 

qurador conservará la prima integra por el periodo de seguro 

en curso en el momento de recibir el aviso del asegurado. 

En consecuencia, en este supuesto estamos en presencia de un 

contrato válido y s6lo se reduce el monto de las prestaciones. 

En relaci6n al tercer supuesto que señala el articulo 95 de 

la L.c.s., referente a la reducción de la prima exceden.te: 
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ásta no tendrá prácticamente lugar, ya que en nuestro país, 

los seguros de daños son casi exclusivamente contratados por 

una anualidad, lo cual es confirmado por el autor Ruiz Rueda 

(45). 

VII. Art. 120 L.C.S. "Será nulo el convenio que prohiba a 

las partes o a sus causahabientes ha

cer intervenir peritos en la valoriz~ 

ci6n de daños". 

En este caso al igual que en los anteriores, el legislador 

omite señalar de que clase de nulidad se trata. 

Al respecto podemos decir, que el acuerdo que prohiba a las 

partes o a sus causahabientes para hacer intervenir peritos 

en la valorizaci6n de daños, ya sea que se refiera a un ca~ 

venia latu sensu (incluyendo al contrato en el momento de su 

celebraci6n} o bien, un convenio estricto sensu (comprende 

un acuerdo posterior entre las partes que modifique o extin

ga el pacto inicial.mente contratado) estará afectado de nuli 

dad absoluta, ya que dicho acuerdo no puede convalidarse y 

va en contra de una norma de carácter prohibitiva. 

(45) Ruiz Rueda Luis, Ob. Cit. P&g. 177. 



e o N e L u s I o N E s 

Durante el desarrollo del presente trabajo, hemos expuesto 

opiniones y posturas de diversos tratadistas, así como al

gunas consideraciones personales, ~sto Oltirno en mayor gr~ 

do dentro de los Capítulos rv y V, ya que en ellos se en

cierra nuestra postura personal en relaci6n a las nulida

des contenidas en el Título Primero y en T!tulo Segundo de 

la Ley Sobre el Contrato de Seguro. 

En raz6n de lo anterior, procederemos a señalar las concl~ 

sienes que consideramos de mayor interés. 

I) Nuestro C6digo Civil para el Distrito Federal no da una 

definici6n precisa del acto jurídico; pero establece como 

ejemplo t!pico de éste al contrato. 
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2) Varios tratadistas coinciden al concebir al acto jur!di

co corno todo acuerdo de voluntad que visto a la luz del de

recho produce efectos jur!dicos; con lo cual estamos de 

acuerdo ya que al no existir la voluntad del sujeto no se 

produciría ningGn efecto previsto en la norma jur!dica. 

J) De acuerdo a la información histórica que pudimos recopi 

lar se estima que el origen del acto jurídico se di6 en Ro

ma, con la Ley de las Doce Tablas y la compilaci6n que ord~ 
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n6 Justiniano. 

4) Nuestros C6digos Civiles de 1870, 1884 y 1928 tuvieron una 

ascendencia netamente española (Código Civil Español) y como 

fondo rector el C6digo de Napole6n (C6digo Civil Franc~sl. 

5) Los elementos del acto jur1dico son: I. De existencia y; 

II. de Validez. 

6) Los elementos contrarios del acto jur!dico son: I, La 

inexistencia y; II. La nulidad. 

7) El acto inexistente es aquel que no ha podido formarse en 

raz6n de la ausencia de un elemento esencial para su existe~ 

cia; es la nada jur1dica. 

8) El acto nulo es el que refine las condiciones esenciales 

para la existencia de todo acto jur1dico, pero se encuentra 

privado de efectos por la ley. Se subdivide en: I. Nulidad 

absoluta y; II. Nulidad relativa. Siendo la primera, la que 

ataca a los actos que se ejecutan materialmente en contrave~ 

ci6n a un mandato de una ley prohibitiva, y la segunda es 

una medida de protecci6n que la ley establece a favor de pe~ 

sanas determinadas. 

9) El articulo Io. de la L.C.s. señala que "por el contrato 

de seguro, la empresa aseguradora se obliga, mediante una pr! 
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Jll<l, a resarcir un daño o pagar una suma de dinero al verifi

carse la eventualidad (riesgo) prevista en el contrato. 

10) El contrato de seguro debe ser efectuado por una empre

sa y auxiliada por la "Mutualidad" y la "Ley de la Estad:f.s

tica11. 

11) El contrato de seguro es de carácter meramente ~ercantil, 

se encuentra reglamentado particularmente por la Ley Sobre 

el Contrato de Seguro y se determina dicha mercantilidad por 

el C6digo de Comercio. Además por ser el contrato una espe

cie de todo acto jur!dico, el contrato de seguro va a tener 

aplicaci6n supletoria del derecho coman. 

12) Con respecto al análisis efectuado al precepto estable

cido en el art!culo 41 de la L.C.s., relativo a la nulidad 

del convenio que pretenda privar de sus efectos a las disp~ 

siciones del articulo 40 de la citada ley; podemos decir que 

estamos en presencia de una nulidad absoluta, ya que la vo

luntad de los particulares al eximir la observancia de la 

ley, ir!a en contra de una ley prohibitiva. 

13) En el caso del articulo 45 de la L.C.S. referente a la 

nulidad del contrato si en el momento de su celebraci6n el 

riesgo hubiere desaparecido o el siniestro se hubiere ya 

realizado; consideramos que, hablando dentro del logicisrno 
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de la teoría tripartita de la invalidez, la falta del riesgo 

o la realización del siniestro trae como consecuencia que d! 

cho acto sea inexistente, 

14) En relaci6n a lo estipulado por el artículo 46 de la 

L.c.s. que nos habla de la desaparici6n del riesgo despu6s 

de la celebraci6n del contrato y que éste se resolverá de 

pleno derecho; opinamos que no estamos en presencia de las 

nulidades ni de la inexistencia, ya que lo Gnico que sucede 

es que hay una terminaci6n anticipada del contrato el cual 

en su momento si existi6. 

15) Hay nulidad absoluta en el caso señalado por el artícu

lo 71 de la L.C.s. que estipula la nulidad de la cláusula 

en que se pacte que el crédito no podrá exigirse sino des

pués de haber sido reconocido por la empresa o comprobado 

en juicio; lo anterior es en raz6n de que se estar!a contr~ 

viniendo una ley prohibitiva o de interés pfiblico. 

16) De conformidad con lo señalado en el art1culo Io. de la 

L.C.S., se entiende por contrato de seguros de daños "aque

llos mediante los cuales la empresa aseguradora se obliga, 

a cambio del pago de una prima, a resarcir el daño patrimo

nial que sufre el asegurado al realizarse el evento temido 

(riesgo) previsto en el contrato". 
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17) El seguro de daños se clasifica en: Seguro de cosas: s~ 

guro de responsabilidad; seguro pleno; sobreseguro; infras~ 

guro y; seguro mültiple. 

18) La hip6tesis normativa contenida en el articulo 88 de 

la L.c.s. relativa a la nulidad del contrato si en el mame~ 

to de su celebraci6n la co'sa asegurada ha perecido o no PU!:_ 

de seguir expuesta a los riesgos; trae como consecuencia la 

inexistencia de dicho contrato y no la nulidad como lo señ~ 

la nuestro legislador, 

19) Cuando el contrato de seguro se celebre por una suma su

perior al valor .real de la cosa asegurada estarnos en prese~ 

cia del sobreseguro, el cual se encuentra reglamentado en 

el articulo 95 de la L.C.S. cuando en el caso de sobresegu

ro se actaa con dolo o mala fe, es decir disimula el error 

en el momento de la celebraci6n del contrato, estaremos en 

presencia de una nulidad absoluta ya que se esta violando 

lo dispuesto por el artículo 86 de la ley sobre la materia, 

en donde la empresa aseguradora s6lo responderá por el da

ño causado hasta el l!m.ite de la suma y del valor real as! 

gurados. En el caso de que se actfie de buena fe el contrato 

será válido y s6lo se reduce el monto de las prestaciones. 

20} consideramos que ser~ nulo absoluto, el convenio que pr~ 

hiba a las partes o a sus causahbientes el nombramiento de 
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peritos en la valorizaci6n de daños (Art. 120 L.C.S.); en 

raz6n de que se contrar!a una ley de carácter prohibitiva. 

21) Finalmente, no estamos de acuerdo con el silencio que 

guarda el legislador sobre la materia, en relaci6n a las n~ 

lidades ya que ocasiona mültiples confusiones en cuanto al 

tratamiento de las mismas. Por lo que opinamos que debe es

pecificar en cada precepto citado de qu~ tipo de nulidad se 

trata y en el caso respectivo dejar bien claro que se refi~ 

re a un acto inexistente y no a una nulidad como expresame~ 

te lo señala. 
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