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INTRODUCCION. 

En este estudio no trataremos de explicar las -

causas de la inflaciOn, sino tan solo sus efectos dese! 

tabilizadores en los contratos civiles, es decir, como-· 

en determinado momento la inflaciOn provoca que sea su

mamente oneroso para una de las partes contratantes el

cumplimiento fiel del contrato, trayendo como resultado 

·que se pierde la relaci6n de equivalencia entre las --

prestaciones de las partes. 

As! pues, veremos las cláusulas de estabiliza-

ci6n que han surgido como remedios convencionales a tr! 

vés de los cuales los contratantes tratan de protegerse 

de los efectos desestabilizadores de la inflaci6n. 

Por Otlimo, analizaremos las diferentes teor!as 

que han &urgido dentro de la doctrina, y que tienen co

mo fin evitar que la inflaci6n provoque que uno de los

contratantes tenga que cumplir el contrato en condicio

nes más onerosas que en las que se. oblig6 originalmen-

te. 

'•; 



CAPITULO 'I • EL DINERO 

. l.- Concepto de Dinero. 

2.- Funciones del.Dinero. 

3.- Clases de Moneda. 

4.- El Sistema Monetario en M4xico. 

,• 



1.- Concepto de Dinero.- Dinero es un denomina 

dor comtln de todos los valores y, por consiguiente, una

medida de los mismos. Es pues, el dinero cualquier cosa 

que sea aceptada generalmente a cambio de bienes y ser-

vicios. 

La lista de objetos que en las diferentes épo-

cas y lugares han servido como.dinero, es larga •. Las -

cosas que iban a desempeñar el papel. de dinero, deber!an 

tener ciertas caracter!sticas especiales que les permi-

tieran desempeñar en forma c6moda y.eficaz este papel; -

estas caracter!sticas son: ser durables, resistentes --

al desgaste, relativamente escasos, maleables y suscep-

tibles de fraccionarse, es decir, que se les pudiera.--

cortar y as! hacer de ellas piezas de tamaño y peso con

veniente. Los objetos que reunieron estos requisitos -

fueron dos metales: el oro y la plata. 

As!, se empezaron a acuñar piezas met4licas --

empleando estos metales, y fueron usados como dinero, -

no porque el Estado les otorgara aptitud solutoria, sino 

por la confianza que ten!an sus poseedores en usarlo --

como medio comdn de valor y por su validez intr!nseca. 

Posteriormente, el dinero fu6 acuñado por el -

Estado y al arbitrio de éste quedaba.exclusivamente re--
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servada la definici6n del.valor de la moneda que emit!an, 

que generalmente era mayor a la cantidad de metal en --

ella· incorporado, teor!a que, como expresa Alfonso de -

Coss!o (1): " ••• supone una verdadera apolog!a de los re-

yes falsificadores de la moneda ••• " 

Actualmente, como escribe Baudin: "El Eatado --

Tentáculo ha monopolizado la emisi6n de.billetes, pues -

ha 'juzgado que un poder semejante pod!a llevar consigo -

.abusos laJl!entables por parte de los individuos, es de--

cir, que se reserva 'l solo la facultad de cometer esos

abusos" (2). 

Aunque en sus or!genes el dinero era una merca~ 

'c!a de. coman aceptaci6n, en la actualidad 'ste exist~ y

cumple sus funciones porque la ley ad lo manda. E.l Es

tado atribuye al dinero la eficacia precisa para liberar 

cualquier deuda que se contraiga. 

Pero no s61o es necesaria la significacidn:·jur! 

dica, sino quetambiEn es necesario otro requisito para

que el dinero cumpla sus funciones. Este requisito es -

el reconocimiento social. "El dinero -dice Diez Picazo

adquiere su sentido porque existe una normativa que lo -

(l) Dé ·coss!o~Alfonso, "Instituciones de Derecho Civil'~ -
T(I). Alianza Universitaria, Madrid 1975, P4g. 228. 

(2) ~audin,Loüia."La Moneda'; Libreda Hachette, s. A., -
Buenos Aires, 1939, p'CJ· 20. 
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· establece como medio general de cambio y como unidad dé 

valor, pero t~mbi~n porque una determinada comunidad 

o grupo humano le otorga su confianza y admite en gene

ral su vigencia" • ( 3) • 

Tan necesaria es la confianza y la aceptaci~n

de la sociedad hacia cierta moneda, "que el oro se con

·. virti6 en el dinero de occidente porque el pueblo lo -

acept6 y tuvo confianza con 'l" (4) y no porque los go

biernos decretaran que sirviera de dinero. 

Sobre el particular, Baudin ha escrito con so

brada razdn que·"De hecho, sin embargo, el poder del -~ 
..... 

Estado es m4s limitado. Otro economista alem4n, un --- ... 

banquero, Lansburg,·ha dicho la verdad al escribir en~ 

tono de chanza: "El gobierno no es nunca m4s que la --

comadrona que recibe al nuevo ciudadano del mundo y ---

que prepara su llegada7 no puede ser de ning11n modo la-

niadrf:! que lo concibi6" • La prueba es que los poderes - .·' 

pl1blicos no pueden imponer una moneda que los particu-

lart,H no quisieran"· (5) 

(3) Diez Pic~zo;tuis,''Fundamentos del Derecho Civil Pa
trimonial: Tomo I, Tecnos, Madrid, 1979, P4g. 450. 

( 4) Van Sicle y Rogge 1 ''IntroducciiSn a la Economía': ---
UTEHA, M'xico,1959, P4g. 281. 

(5) Ob. cit. P&g. 30. 
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El dinero puede tener curso legal y curso for 

zoso. El dinero de curso legal es aquel que goza de -

convertibilidad, y el Estado o el banco emisor está ·-

obligado a satisfacer ~u importe en oro a petici6n del 

portador. "Media -dice Carbonnier-. un derecho de cré:..

di to, hecho valer frente al banco" • ( 6) • El dinero de 

curso forzoso es el que carece de esta posibilidad de

conversi6n. Actualmente .nuestra moneda goza de curso

forzoso. El curso forzoso tiene por consecuencia ·ne--
' . ~ 

cesaría la devaluaci6n de la moneda.; 

2. - Funciones del Dinero. - El dinero tiene- · 

funciones econ6rnicas y jur!dicas que' desempeñar. 

Funcidn Econ6rnica.- En su aspecto econ6mico, 

· una buena moneda cumple cuatro funciones que son: 

a) Proporciona una medida de valor. 

Por medio de esta funcidn, el valor econ6rnico 

de cualquier bien puede ser.expresado en una suma de -
. . 

dinero¡ por la que puede •ser obtenido. "El dinero es -
' . 

as! un medio abstracto.de convertir las riquezas en -

simples cantidades".· (7). 

(6) Carbonnter;i.Tean. "Derecho Civil'; Torno III, Vol. I,
. Bo•ch, Barcelona,1965, Pág. 22. 

(7) De .. Gasperi,.l,'..wls y Augusto Morello."Obligaciones en 
General': Torno II, Tipográfica Editora, Buenos Ai
res, 1964, P4g. 536. 

' ·._:! 
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As!, la moneda es la medida de todos los valo

res econ6micos, por lo que se le ha llamado"valor!metro:/ 

'Pero para que una moneda pueda cumplir esta -

funci6n, requiere estabilidad, ya que no puede servir -

como instrumento de medida, lo que est4 expuesto a las

mismas variaciones que el objeto que va a medir. Como -

dicen Cazeaux y Tejerina: " ••• mal puede ser medida de -

intercambio lo que cambia de valor todos los d!as ••• " -

( 8) • 

b) Sirve como Medio de Cambio. 

La esencia de la moneda se encuentra en su po-

der adquisitivo indiferenciado ya que " ••• confiere a -

su propietario -dice de Coss!o-, un poder patrimonial -

general, aplicable a todos los objetos del libre comer

cio privado". (9). Este poder lo. confiere porque cons-. 

tituye un bien susceptible de cambio, con el que se pu~ · 

de adquirir cualquier cosa. Posee.como lo expresa----

vcarbonnier: " ••• una n,ngibilidad absoluta". (10); apti

tud que se observa claramente en el mecanismo indemniza 
. . 

torio, en el cual el dinero puede substituir a cualquier 

,C8) Cazeaux X Tejedna,"Reajuste de las Obligaciones Di
nerarias: Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1981, P4q •. 12. 

·':·¡ 
(9) Ob. cit. p4q. 228. , , 

(10) Ob. cit. Tomo III, Vol. I, P,q. 18. 
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objeto, a efectos de pago. 

Para el desempeño de esta funcidn la moneda ~ 

requiere estabilidad; la seguridad de que su valor no

cambie, para que exista en el adquirente la convicci6n 

de que podr4 entregar el dinero que recibe, con el --

mismo valor con que lo recibid, ya q~e sin esta convic 

ci6n el adquirente buscar& otro objeto o mercanc!a que 

sirva de cambio y conserve estable su valor. 

c) Es un Patr6n de Pagos Diferidos. 

Es una funci6n crediticia consistente en la ob 

tenci6n de un bien presente a cambio de un pago futu-• 

ro. Una moneda es buena para tales operaciones si se

espera. que su valor no var!e durante el periodo impli

cado en la operacidn. 

d) Sirve como Medio de Conse.rvac16n del va--

lor. 

El buen dinero es una forma adecuada para ªºE 
mular ahorros. Pero esta funci6n sdlo la puede desem

peñar eficazmente una moneda que mantenga estable su -

valor •a falta -dice Sauvy~de moneda met4lica o de pa

pel moneda s6lidamente sostenido, los particulares bus 
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can.muy naturalmente otra sustancia y la hallan en la -

piedra". (11). Cuando toda la moneda es mala, es sus

titu!da por otros bienes que asumen su funci6n de aho-

rro; la inflación hace aflu!r los ahorros hacia los te-

rrenos. 

FUNCION JURIDICA: 

La moneda es el medio legal de cancelación de

los cr~ditos. Una moneda depreciada no puede cumplir -

eficazmente esta funci6n ya que rompe el equilibrio --

contractual. La razón est4 en que entre los requisitos 

del pago están los d~ identidad e integridad o sea que

entre el. objeto de la deuda y el objeto del pago haya -

··identidad cuantitativa y cualitativa; tales requisit~s-. · 

·no se consiguen con una moneda depreciada. 

3 .- Clas.es de Moneda, - Desde el punto de vis 

ta de su valor intr!nseco, el dinero puede ser: dinero

met!lico o dinero fiduciario. 

El dinero met4lico es aquel que se confecciona 

con metales preciosos como el. oro o la plata. Esta mo

neda contiene no solamente estos metales, sino que en--

(11) Citado por Goytisolo, ''M~s sobre Temas de Hoy:• Ed! 
toria! Speiro, Madrid, 1979, P4g. 453. 
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contramos en la misma otros metales que se utilizan ~

para darle firmeza y hacerla perdurable, formando de -

· esta manera una aleaci6n. Esta clase de moneda, vale

por la cantidad de oro o plata que posea; vale en s! -

misma; no depende del valor que le fije el Estado. --

De Coss!o dice que " ••• dentro del actual sistema mone

tario, el dinero ha dejado de ser una mercanc!a dotada 

de valor intr!nseco, para convertirse en un puro signo 

representativo de valor, que se encuentra fuera del -

objeto del que se atribuye tal funci6n ••• " (12). Ac-

tualmente, su funci6n principal es la de constituir en 

las cajas del Estado el respaldo del circulante en --

moneda nacional. 

En el dinero fiduciario, su valor intr!nseco-

no se compara con el valor lega.l ~ a esta especie de -"". 

dinero se le podr!a llamar como lo hace Colmo:·." ••• s~ 

bdlico o meramente representativo ••• •, (13), por ser -

su valor intr!nseco, muy inferior al nominal que es el 

que le d.t el Estado. Esta moneda vale lo que el Esta-· 

do emisor diga. 

(12) De Coss!o. Ob. cit. P&g. 229. 

(13) ColniorAlfredo, "Obligaciones•: Abeledo-Perrot, Bue
nos Aires, 1961, P&g. 285. 
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Dentro de esta clase de dinero encontramos la 

moneda de papel, el papel moneda y la moneda escritura 

ria. 

Moneda de Papel: Esta es simb6lica y carece -

prácticamente de valor intr!nseco. Es un t!tulo de 

cr~dito emitido por un banco y como tal, represent~ 

una deuda del emisor, la cual consiste en pagar ante -

su presentaci6n la cantidad de oro o plata que en el -

mismo se indica; qozan de convertibilidad por oro o -

plata. Su verdadero valor depende del respaldo de oro 

·o divisas; " ••• sin ese respaldo -dice Puig. Brutau- ia

moneda no es nada •••• " (14) ~ 

El papel moneda representa los billetes que -

eilliteel Estado.sin posibilidad de convertibilidad y -

con curso forzoso1 no representa ning~ valor, pero -

tienen aptitud solutoria. En esta.clase de moneda la

confianza que se 1e dispensa reposa en la f~ que.mere! 

ca el Estado emisor. 
i 

Moneda Escriturada: · Bajo ·esta denominaci6n, 

se incluyen los cheques y giros que son medios de pago 

(14) Citado por Cazeaux y Tejerina, Ob. cit. p4q. 11. 
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consistentes en mecanismos de escritura que no compor-

tan un desplazamiento material de dinero, tan s6lo se -

reducen a una inscripci6n de débito en una cuenta ba.n-

caria; como expresa Carbonnier: " ••• Esta no puede pre-

tender el calificativo de moneda de·~ar4cter absoluto,-

ya que depende de un cr~dito que se tiene frente a otro 

sujeto". (15) • 

4.- El Sistema Monetario en México.- Confor

me a nuestro derecho positivo, el Estado ostenta'el po

der absoluto y exclusivo de emitir y retirar m(;>nedas, ~ 

as! como de regular el curso de las mismas~ seg11n lo 
. ·. ' . ~~. 

establece nuestra Carta Magna en su art!culo 28:~·-."En . 
los Estados Unidos Mexicanos no habr& niónopolios ni es-

tancos de ninguna clase, ni exenc16n de impuestos¡ ni -

prohibiciones a titulo. de protecc16n a la industria, -

exceptu4ndose dnicamente los relativos a la acuñaci6n -

~ moneda, a los correos, teUqrafos y radioteleqraf!a, 

a la emisi6n de billetes por un solo banco gue contro-

lad el Gobierno Federal ..... ;. en relac16n directa con -

el Articulo 73 de la Constituc16n Pol!tica de los Esta-

(15) Citado por cazeaux y Tejerina, Ob. cit. Tamo III, 
Vol. li P49. 23. 

,., ,, 

.1 
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dos Unidos Mexicanos: ",,.El Congreso tiene facultad.,. 

fraccidn X, para legislar en toda la Repablica sobre -

hidrocarburos; miner!a, industria cinematográfica, co-

mercio, juegos con apuestas y sorteos, instituciones --

. de cr~dito, energ!a el~ctrica y nuclear, para estable-

cer el Banco de Emisi6n Unico en los términos del Art!-

culo 28 y expedir las leyes del. trabajo reglamentarias

.del Art!culo 123" 1 "fracci6n XVIII: para establecer --

.casas de moneda, fijar las condiciones que ésta deba --

tener; determinar 'el valor de la extranjera y adoptar -

el sistema general.de pesas y medidas", y con la Ley -

Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Or-

g4nica del Banco de M6xico, especialmente en los Art!--· 

culos 9o, al 230., de la Ley. Monetaria, que tratan de -

la emisidn de billetes, acuñaci6n de moneda y de la --

reserva met4lica, 

Este·poder absoluto del Estado en materia mo-~ 

netaria, es un acto de soberan!a que se expresa en el -. 
sistema monetario nacional, siendo €ste un "conjunto -

de normas jur!dicas que disciplinan la moneda y consti

tuyen preceptos de Derecho P11blico ~ aÚnque incidan acu-

·;· 
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sadarnente sobre las relaciones jur!dico-privadas". (16) 

En la Repablica Mexicana, seqthl lo dispone la

Ley Monetaria en su artículo lo., la unidad monetaria -

es el "peso", que está dividido en lQO centavos, y son

exclusivamente el medio legal de pago los billetes y -

monedas emitidos por el Banco de M~ico. A este banco

la corresponde exclus!vamente en. todo el Territorio -~

Federal el derecho de emitir billetes y acuñar moneda -

(Art. 17, Ley Org4nicadel Banco de M~ico). 

Los billetes del Banco de M~ico tienen curso-
i,;..:·---;:-,, 

·forzoso y pode~ liberatorio ilimitado {Art. 4, Ley Mo~-

netaria), es decir, no tienen limitaci6n alguna l'.espec

to a la cuant!a del pago 1 . s6lo se pueden cambiar por · ... _ 
' 

monedas o billetes de la misma o de otras denominacio--

nes. (Art. 14 de la Ley Org&nica del Banco de M6xico). 

En cuanto a las monedas met,licas o "calderi-

llas", como las llama Mazeaud, (17), su poder liberato-

rio es limitado, se~ lo establece el Art. 5 de la Ley 

Monetaria. La razdn.de 'stoes su incomodidad y que 

tan sdlo es una moneda complementaria de los pagos. 

(16) 
(17) 

Debemos recordar que el actual curso forzoso -

Carbonnier, ob. cit. Tomo III, Vol. I, p4q. 18. 
Mazeaud."Tratado de Derecho Civil': Parte. II, ---
Vol. III, EJEA,. Buenos Aires, ·1960, P&q. 153. 
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aela moneda es una de las causas de la inflacilSn. 



'' 
C,APITULO II. - EL SENTIDO JURIDICO DEL DINERO, 

s.- ··Sentido Jur!dico del Dinero. 

6.- Cometidos. del Dinero en los Contratos. 

7.- La Prestaci6n Dineraria. 

8•- La Obliqacidn Dineraria. 
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s.- Sentido Jur!dico del Dinero.- Con la pa

labra dinero nos referimos unas veces al concepto de -

dinero que resulta de la ponderación de sus funciones - · 

y otras, al objeto representativo del dinero que es la

moneda. Para poder catalogar al dinero dentro de las -

cosas, debemos tener en cuenta lo que dice Nussbaum --

acerca del dinero: ",,;.En el comercio no se da ni se -

toma el dinero como lo que f!sicamente representa, ~sto 

es, un trozo de papel, una pieza de cobre, una pieza·-

de oro. El dinero no se determina por caracteres f!si

cos, por unidades corpóreas o por masas materiales, ~~

como el.qenus que procede de la naturaleza. El dinero-
.. 

en el comercio se d4 y se reciba atendiendo· solamente -

a su relaci6n con una determinada unidad (marco, fran--

co, lira, etc,) o m4s exactamente, como un equivalente, · 

mdltiplo .o submdltiplo de esa unidad, dicho en una pa-

labra, como X veces la misma unidad•. (18). 

Para poder comprender el significado jur!dico

del dinero, no debemos perder de vista que el dinero -

como una entidad ideal se materializa en la moneda que-

" ! ! '" (18) Nussbaum1Arthur, Teor a Jur dica del Dinero, Re-
vista de Derecho Privado, Madrid 192~, P4q. 32. 
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es un s!mbolo representativo del dinero, pero tiene un

contenido metaf!sico que anula la propia sustancia ma-

terial del objeto en que se concreta. El dinero tiene

un contenido ideal y abstracto pero posee una expresi6n 

material que es la moneda1 y es que el dinero; como --

unidad ideal, no logra· tener existencia material fuera

de la moneda, sino que necesariamente aparece represen

tada por gata, Pero la moneda, como s!mbolo represen-

tativo del dinero, no es una mercanc!a, ya que no es -

tampoco un objeto del cual 'podamos obtener un disfrute

directo, sino que es tan s6lo un instrumento de media-

ci6n que por s! mismo carece de utilidad. 

El dinero es la unidad de medida del valor pa-' 
. , 

trimonial de los bienes y servicios, por lo que tiene--

un contenido ideal y abstracto, pero el dinero. se con-

creta materialmente bajo la forma de la moneda que es ~ 

la que representa a aqúella unidad; y siguiendo el cri-· 

tério de la PandectÍstica qJe consideraba como bienes , -. 

a los objetos materiales o inmateriales, capaces de 

prestar una utilidad, afirmamos que el dinero es un 

b.ien jur!dicamente hablanc;lo, 
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La moneda, como objeto en que se materializa -

el dinero, es un bien, ya que es susceptible de apropi! 

ci6n. "Bienes -dicen Alessandrini y Somarriva-, son -

las cosas susceptibles de apropiaci6n efectiva o vir---

tual". (19). 

Habiendo visto que el dinero es un bien jur!-

dico, pasaremos a examinar las modalidades y su natura

leza dentro de la clasificaci6n de los bienes, y apre-

ciaremos cdmo nuestros codificadores no tuvieron en --

cuenta la naturaleza ideal del dinero y de ah! su erró

nea clasifica~i6n. 

Cuando se plantea la clasif icaci6n de los bie

nes, se considera, en primer lugar, que pueden ser· mue-

bles o inmuebles segQn el artículo 75 del C6digo Civil

para el Distrito Federal. "Son muebles por su naturale 

za los cuerpos que puedan trasladarse de un lugar a --

otro" y resulta evidente que la moneda posee esta carac 

ter1stica y es un bien mueble. 

Antonio Hern4ndez Gil expresa: " ••• Pero no ca'"'. 

be duda que el dinero en ~uanto a objeto (la moneda) -

es un bien mueble fungible y consumible" (20), pero ve~ 

(19) Alessandrini Rodr!quez,Arturo y Manuel Somarriva -
.Undurraga,"CUrso de Derecho Civil'! completado por
Vodanovic H. , Tomo II, De los Bienes, Editorial 
Nascimento; Santiago 1957, P!q. 6. 

(20) Hern4ndez G1l,Antonio9 "Derecho de Obligaciones~' 
Suc, de Rivadeheyra, S. A., Madrid 1960, P4g. 173. 
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remos a continuacidn que ni la moneda ni el dinero tie

nen· es~as cualidades sino creernos corno lo expresa Bonet 

Correa, que, el dinero ocupa la categor!a de un "bien -

jur!dico propio" (21); y precisamente, por ser el dine

'ro .un bien jur!d:Lco propio, se explica que con arreglo

ª su especial naturaleza, sus cualidades sean diferen-..; 

tes. 

El dinero es un genus, sin embargo, el dinero

es un género especial ya que su nota determinante no -

viene .establecida por su calidad sino por su cantidad •. -

Ei dinero se d4 y se acepta por su relacidn numérica, -

sin atender a sus cualidades f!sicas. "Al ser el dine-

ro -dice Bonet Correa- un género no identificable por -

sus cualidades f!sicas (especie y cantidad) sino por su 

aptitud a desempeñar unas funciones de unidad de medida, 

de cambio y de pago, su naturale.za es homogénea; el di

nero que da al margen de la dicotom!a establecida entre 

bienes genéricos y espec!ficos". (22); es que las cua-

lidades de la rnoned.a como bien, son irrelevantes, ya -

que ho importa de qud esta hecha 'sta, sino que su fun-

. . " 
(21) Bonet Correa.· Estudios de Derecho Civil en Honor -

del Profr. Castan Tobeñas'; Torno IV, Ediciones Uni
versidad de Navarra, Pamplona 1969, P4g. 125. 

(22) Ob. cit. P4g. 126. 
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ci6n se desarrolla.exclusivamente en virtud de su cuan

t1a por ser el medio que representa la unidad. As! --

pues, su naturaleza particular de bien jur!dico y no -

de una cosa exclusivamente, lo hace aparecer .como distin 

to a los demás bienes gen6ricos y de las normas que les 

son aplicables. 

Se le ha clasificado dentro de los bienes fun

gibles. Una cosa es fungible cuando puede desempeñar -

las mismas funciones que el objeto por el que es cambi! 

do como dicen Alessandrini y Soma~riva: "denota la aptf. 

tud de una cosa para sustituir a otra; desempeñar sus-. 

mismas funciones en raz6n de la equivalencia de ambas"

(23). El dinero no posee esta• clase de fungibilii.dad," -

ya que ~sta y su facultad de su'stitucidn, no viene de-

terminada por un criterio cualitativo como sucede con -

los otros bienes fungibles, sinó por ser el comdn deno

minador de las dem«s cosas y bienes y, como dice Bonet: 

" ••• una vez más los datos emptricos de cada moneda, 

sus cualidades ffsicas resultan intrascendentes, al ser 

sup~rados por su particular naturaleza como dinero, el

cual ·es un bien jurfdico concebido como unidad ideal" -

(24). La fungibilidad correspondiente al dinero es la-

· (23) Ob. cit. P&q. 79. 

(24) Ob. cit. P&q. 130 y 131. 
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que Carbonnier llama "fungibilidad absoluta", que con

siste en que con ~l se puede adquirir cualquier cosa -

por ser un. bien susceptible de cambio, con el cual se

puede adquirir cualquier cosa. 

En lo referente a la consumibilidad, son bie

nes consumibles aquellos que no pueden ser utilizados

sin que se destruyan o que por su uso, pierdan su es-

tructura y naturaleza; y ni el dinero ni la moneda· son 

consumibles, ya que el uso del dinero en cuanto a mene 

da no implica su destrucci6n material sino un acto de

traslaci6n de 4sta. El gasto del dinero provoca su -

circulaci6n, no su desaparici6n, por lo que no pvede -

hablarse de consumibilidad del dinero. Y como escribe 

Bonet: ", •• la civil!stica, para salvar este escollo,• 

acude a un circunloquio y habla paralelamente a la con 

sumibilidad civil•, o relativa, .al referirse al dinero, 

Mosco pone de relieve, como ya la distinci6n es sinto

m4tica, en cuanto revela que la doctrina ha sentido la 

imposibilidad de inclu!r el dinero en el concepto co-

mt1n y fundamental de los bienes consumibles y la nece

sidad de ampliar dicha cateqor1a•. (25). 

(25) Ob. cit. P49s. 130 y 131. 
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Conclu!mos que las cualidades del dinero son

independientes de l~ moneda, lo que lo configura como

un bien de naturaleza abstracta y ésta no es m~s que -

un medio de incorporaci6n del dinero. Y la irrelevan

cia absoluta de las cualidades f!sicas del dinero, en-

contraste con las abstractas, lo distinguen de los 

dem4s bienes. 

6,- Cometidos del dinero en·los Contratos. -

Habiendo analizado las funciones econ6micas y jur!di,--

• oas del dinero, as! como su significado jur!dico, pa-

. saremos a analizar los cometidos que desempeña el di-

nero en los contratos. 

Los cometidos jur!dicos del dinero son, en -

gran .medida, trasunto de sus funciones ·econ6micas, que 

el derecho r~conoce y ampara a través de diversas ins- '· : 

ti tuciones. · 

En los·contratos el dinero actlla: 

l:~ Como Precio: 
.. 
As! sucede principalmente-

, 
en el contrato de compraventa, y siempre . ~· 

que el dinero sea la contraprestaci6n de 

una obligaci6n de dar que recae sobre ob 

,. .. , .. , 
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jetos de otra naturaleza. En cuanto al -

dinero como contraprestaci6n de una compr! 

venta, observamos que el dinero es un ele

mento esencial de este contrato, que d4 -

sus caracter!sticas esenciales a la compr! 

·venta ya que en el supuesto de que se cam-

biaran cosas, una por otra, nos encontra-

mos ·ante un contrato de permuta y no de -

compraventa •. como precio, el dinero desem 

peña su funci6n econ6mica de cambio, a tra 

v~s de su "funqibilidad absoluta•, ya que

se substituye una cosa por dinero, y de -

medida de valor, ya que el precio es la -

estimacidn, con arreglo al dinero, del va

lor de la cosa. 

2.- Como Renta: Caso t!pico el arrendamiento

de cosas. La renta, a diferencia del pre

cio en la compraventa, no es necesario que 

consista en'dinero, pero cuando la renta -

consiste en dinero, no difiere intr!nsica

mente del precio, ya que cumple an4logos -

,'.,;: 

···. ')' 
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cometidos, Aqu!, el precio se debe, por -

la cesi6n de uso y disfrute de un bien • 

. 3.- · Como Capi~: En. el contrato de sociedad-

las aportaciones en dinero que hacen.los -

socios, y pasa a inte9rar el patrimonio so

cial, recibe el nombre de capital. Aqu1. la 

funcidn de cambio del dinero se manifiesta

en la adquisicidnde la calidad de socio-~ 

con los derechos que ésta conlleva, princi

palmente. en la participaci6n de los benefi

cios de la sociedad de manera proporcional

ª lo aportado. También como capital o ren- .·· 

ta principal en el mutuo, cuando tista recae ·. 

en una masa de dinero. 

4.- Como Retribuci6n: .Por tal se entiende la 

contraprestaci6n dineraria correspondiente~ 

a una prestaci6n de hacer que procede del -

contrato de prestacidn de servicios profe~-. ' 

sionales. Lo que se obtiene a cambio del -

dinero no es una cosa, sino las ventajas de ... 

una actividad profesional. 
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5 • - · Como· Ind~mnizaci6n: Con arreglo a la do~ 

trina. y a nuestro ~erecho positivo, salvo 

cuando sea posible la reposici6n natural

de la cosa al estado que guardaba antes -

de que se produjera el hecho dañoso, la -

indemnizaci6n ha de efectuarse en dinero, 

el cual cumple eminentemente ~na funci6n- · ·· 

valorativa encaminada a fijar.el quantum

del daño •. En el mecanismo 1ndemriizator1o 

se observa, de la manera m4s clara la --

"fungibilidad absoluta." del dinero. As!-

como su funci6n de medida de valor, ~l --· ' 

"valor!metro". 

6.- · Como· Interds: Los intereses se satisfacen 

en dinero. Pueden proceder de una prest! · 

cidn dineraria principal, aunque dsto no~ 

es. necesario, '!ª que tambidn puede proce- • 
" der del incl!lllplimiento de un contrato al- · , 

cumplir una funci6n indemnizadora, en. el":'.. 

sentido de equivaler a la indemnizaci6n,

Art!culo 2117, ·c6digo Civil para el Dis--. 

trito Federal. 

.··:.· 
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7.- La·prE!staci6n Dineraria.- La prestaCi6n

dineraria es aquella cuyo objeto es el -

dinero, Esta puede ser de tres tipos que 

son: a) La deuda de moneda individual. -

b) La deuda de especie monetaria y c) La

deuda de swna de dinero. 

·Al¡ La Deuda de Moneda Individual: Es aque-

lla que versa sobre una moneda que se --~ 

encuentra individualmente determinada7· --. 

la moneda es considerada no tanto en su -

'•·.· 

funci6n de dinero sino como cosa. Son --

consideradas, expresa Larenz: 11
,· •• como. --

objetos corporales no como portadorea·de

un·valor nominal pecuniario determinado". 

(26) 

Esta no es una obligac16n pecuniaria, ya

que la obligaci6n no versa sobre el dine

ro, sino sobre cosas concretas y determi

nadas, vg.: La compra de monedas hechas

p0r un cole~cionista en atencidn a su va

lor curiosidad• El deudor cumple entre--

(26) Lare.nz ,Karl, "oe~echo de Obligaciones~ Tomo I, --- · 
Editorial Revista de Derecho Privado, Madrid 1958, 
-P•q •.. se. ' . ' .', . ~ . 
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qando aquellas monedas, y no otras¡ estas

deudas se rigen como lo dice Diego Espin:

" ••• Por las normas de las obligaciones es

pec!ficas"¡ (27), o sea, las obligaciones

que tienen por objeto un cuerpo cierto y -

determinado. 

B) ·La deuda de especie monetaria: Es aquella 

en que en la obligacidn se ha señalado la

espec:f.e ·monetaria a la que deben pertene-

cer las,monedas con las que ~e ha de pa---. 

gar. La prestacidn est4 constitu!da no .-

sólo por la_ cantidad sino tambi'n por la -

especie monetaria designada, vg.: se esti

pula que la deuda se pagará en monedas de-

oro o en moneda extranjera. Esta es una -

obligacidn pecuniaria, ya que lo que se -

debe. es el dinero considerado en su fun--

c:f,dn de tal y como expresa Diez Pica"zo: "".

",.·.lo dnico que ocurre es que hay una es

pecial modalidad que atiende no tanto a la 

const:f.tucidn de· la obligacidn como pecuni! 

" . - ~ Esp:f.n,Diego, Manual de Derecho Civil Espanol, ---
Vol. XII, 'Editorial Revista de Derecho Privado, -

. Madrid 1970, P4g. 70. 

·;, 
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ria cuanto al momento solutorio de la mis-

ma". (28l. 

C) La dltima deuda es la de suma de dinero -

que es la verdadera obligacidn pecuniaria-

y se rige por completo por las noJ:mas de-

la obligaci6n pecuniaria ya que lo que se

debe es dinero en su funci6n de tal, sin -

importar las monedas, con tal de que se ea. 

tregue wi vdor nominal·determinado. 

8.-·. La Obligación Dinerari·a.- Como hemos vi! 

to no toda prestaciCSn dineraria es obligacidn pecunia-

ria, ya que para que nos encontremos frente a esta cla

. se de obligación no basta· que se deba dinero, se reqÜi! 

re adem4s que se deba en cuanto tal, es decir, con el -

significado propio del mismo. 

La obliqaciCSn pecuniaria consiste en la entre

ga de una suma de dinero7 a primera vista sdlo se trata 

de la obligacidn d' transferir la propiedad de cierto ~ 

ndmero d.e monedas, pero, como expresan Diez Picaza y -

Gullon: " ••• El deudor no debe una cosa, sino un abs--

tracto valor econdmico•. (29) • 

. (28) Ob. cit. P4q. 451 
.. . ' tt 

{29). Diez Piecazo.Luis y aull6n,Antonio,. Instituciones
de Derecho Civil'! Vol. I, Tecnos, Madrid 19t3, 
P&9. 360. 
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Esta obligaci6n es, en cierto sentido, una --

deuda de valor, por cuanto que es indiferente la clase 

y n<lmero de monedas que se entreguen, siempre que su-

men un determinado valor nominal y no el valor real o

en cambio de la moneda. 

"La procuraci6n -dice Larenz- de la posesi6n

o propiedad de ciertos billet.es o monedas, es solamen

te el medio de proporcionar al acreedor lo que por a1-
timo ha de recibir: la posibilidad de disposición so-

bre una determinada cuantta de valor". (30). S6lo en

aste específico sentido, podemos afirmar como lo hace

Von Thur y la mayorta de los autores alemanes: 11 
••• que 

las deudas de dinero son, pura y exclus!vamente deudas 

de· valor", (31), es decir, referidas siempre a su va-

lar nominal. 

Esto es porque al acreedor lo que le interesa 
. . 

en el dinero·es su valor nominal, (al no ser ~ste una-
·' 

mercanc!a porno presenta~ una utilidad en s! mismor)-
, . 

situaci6n que ya hab!a observado y puesto de manifies-

.to Pothier: " ••• en la moneda no son considerados los -

cuerpos y piezas de moneda sino solamente el valor que 

(30) 

(31) 

Obó cit. P4g. 178, 

Von Thur •"Tratado de las Obliqaciones'~ Tomo I, -
Reus, Madrid 1934, Pág. 46. · 
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el pr!ncipe les ha dado IN PRECUNA NON CORPORA QUIS 

COGITAT, SED QUANTITATEM". (32). 

Claro está que al referirnos al valor, se ha

bla sobre el valor nominal, siendo cierto lo afirmado

por Hern4ndez Gil: " ••• Sin nominalismo no cabe, en. -

sentido pleno, la deuda de cantidad". (33). Y ésto -

porque si hay que inquirir, a través de la cantidad, -

un valor que no.sea el nominal, entonces no se debe --

la cantidad, sino otro valor y aquélla ser4 tan s6lo -

·un punto de referencia para calcularse.otro valor di-

ferente del nominal. 

Concluimos pues, que siendo el dinero un bien 

jur!dico de naturaleza especial, debe estar sujeto a·

una reglamentaci6n jur!dica también especial, y siendo 

la dnica obligaci6n que está sujeta a los vaivenes d~

la inflación, reglamentarla en una forma que .logre los 

dos principios de seguridad jur!dica y de conmutativi

dad. Es interesante, po= dltimo, mencionar que los --' 

autores franceses Flour y Aubert, han observado ésto -

y han creado una clasificaci6n cuatripartita de las -

obligaciones, que es obligaciones de dar, obligaciones 

(32) Pothier:'oeuvr'es de Pothier'; Tome V, P~r!s 1861, -
P4g. ss. (En .el Tema PRET DE CONSOMTION). 

(33) Ob. cit. P!q. 187. 
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de hacer, obligaciones de.no hacer y obligaciones pecu-

niarias. 

Partiendo, para hacer esta clasificaci6n, de -

los elementos homog~neos de cada una y observando que -

la obligacidn pecuniaria tiene dos elementos, uno econ~. 

mico y otro j9r!dico, que sdlo se predican de ésta y -

no sa el\cuentran en los otros tres, ellos los resumen -

Uciendo: " ••• La obligacidn pecuniaria es una obliga--

ci6n de resultado, sensible a las variaciones monetarias 

y susceptible de 'ejecuci6n forzosa•. (34). 

(34) · Flour,Jacques, avec le concour de Jean-Luc Aubert, 
"Droit Civil, Les ObHgations'; Volume I, L 1 Acte -
Juridique Colletion, Armand Colin, Par!s 1975, --
.P4g. 35. . 
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9.- ·La Devaluación Monetaria.- La unidad --

monetaria no goza de la inmutabilidad del patrón métri-

co, ya que puede sufrir alteraciones debidas a una de-

cisi6n soberana del Estado o a un fenómeno económico. -

Las alteraciones que sufre una moneda, pueden ser de ··

dos clases: de hecho y de derecho, 

La alteraci~n de hecho recibe el nombre de de-

preciaci6n, y es un fenómeno econ6mico que consiste en

la disminución del podéi: adquisitivo de la moneda; ésta 

se depre'cia segan asciendan lcis precios. 

La alteraci6n de derecho recibe el nombre de -

desvalorizaci6n o devaluación, y es un acto de autori-

dad que la depreciación suele exigir. La alteración de 

facto precede a la alteración de jure y la ·hace inevita 

ble. Esta alteración se traduce en la fijaci6n de una

nueva tasa de paridad, inferior a la precedente, de !a

moneda nacional en relación a otras monedas. 

La manifestaci6n rn~s acusada de la desvalori--
• zaci6n monetaria es la inflaci6n. Esta muestra dos ma;-

nifestaciones p~incipales: en el interior del pa!s afe~ 

tado, el constante aumento de los precios y en el exte-
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rior el envilecimiento del signo monetario de que se -

trata. 

La estabilidad monetaria no ha sido nunca la-

regla sino una excepci6n extraordinaria. Montesquieu

escribe que en la ~poca de los romanos "Didio Juliano

empez6 a bajar la ley de la moneda. La de Caracalla -

ten!a m4s de la mitad de aleaci6n y la de Alejandro -

Tercero, dos terceras partes. En los d!as de Galiano

ya no hab!a más que cobre plateado". (35). No es, la

devaluaci6n monetaria un fendmeno actual-; lo que suce

de es. que la os~ilaci6n en el valor de la moneda ha -

dejado de ser una normal o alternada fluctuacidn, para 

proyectarse en un solo sentido: la desvalorizacidn. 

Como atinadamente dice Pierre Francois: " ••• El 

deterioro de la moneda entraña tambi'n la depreciacidn 

del valor real de los crdditos• (36). En efecto, toda 

devaluacidn y adn depreciacidn de la moneda reduce los 

compromisos del deudor, ya que su deuda se encuentra -

de hecho, si no es que de derecho, aliviada con cada -

desvalorizacidn, mientras que el acreedor se arruina.

•saben muy bien ~sto los gobiernos -dice Ripert-, y --

(35) Montesquieu~Del Esp!ritu de las Leyes~ Editorial-
Porrúa, México 1980, P&g. 261. · 

(36) Georges,L. Pierre-Francois"La Notion de Dette de
Valeur en Droit Civil Essai o•une Theorie~ Li---
braire Gdnerale De Droit et Jurisprudence, Par!s-
1974, P&g. 4. 

·.; 
. ·~ 
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se sirven de este medio para que desaparezcan sus pro-

p1as deudas, Tambi~n lo saben los deudores: el tiempo

trabaja para ellos". (37). 

La devaluación de la moneda tambi~n distorsio-

na las figuras jur!dicas, como acertadamente lo expre-

san. Cazeaux y Tejerina: "Por un raro proceso de alqui-

mia jur!dica, el tiempo y ese factor econ~mico distor-

sionador, convierten a la locacidn en una figura aprox! 

mada al comodato, a la venta en una donacidn, al mutuo-

en una liberalidad, al "ahorrista" en un."prddiqo", --

e.te. La seguridad ha desaparecido y nadie sabe ya a -

qu~ atenerse". (38), Y es que la vida juddica privada 

es perturbada por la devaluacidn, por ser ~sta incompa~ 

tible con la seguridad que exige la contratacidn. Mon

tesquieu dice: " ••• La contrá.taci6n es incierta por s! -

misma; ser!a grave mal añadir una nueva incertidumbre -

a la que se funda en la naturaleza de la cosa". (39). -

Adem&s que empuja a una m9dificacidn de la composicidn• 
' material del patrimonio, pues todos los bienes que con-

forman ,el patrimonio real tienen el denominador comdn -

de la moneda y alterada ~sta es alterado· el patrimonio. 

(37) Ripert.Georqes,"El Rdqimen Democrático y el Dere--
cho Civil Moderno~ Editorial Cajica, Puebla 1951,-
P!g. 127. 

(38) Ob. cit. P4q. 41. 

(39) Ob. cit. P4q. 253. 
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Durante la devaluación el enriquecimiento y el 

empobrecimiento ya no dependen del trabajo sino de la -

habilidad que se tenga de transferir a otros los ef ec-

tos dañinos de la inflaci6n, como dice Goytisolo: Los

efectos de la inf laci6n también se manifiestan en lo -

moral ya que "se modifican todas las reglas de lo moral 

·en lo econ6mico y, en general, en lo social, hasta lle

gar poco a poco a la pérdida de todo sentido moral y de 

lo objetivamente justo". (40). 

Durante la deva+uación es imposible lograr la

justicia en mdteria económica as! como obtener seguri-

dad en las transacciones, ya que en é~ocas de inflaci6n 

como dice Risolina "todo el ordenámiento jur!dico en~ra 

a trabajar como un motor desajustado sin compresión con~ 

tante, sin explosi6n regular de cada una de .sus v4lvu-

las, sometido a detenciones o aceleraciones stlbitas que 

descompensan y dañan irremediablemente al artefacto". -

(41). 

Como Ulpiano expresaba, ya desde la época de -

los romanos y aplicable ahora m4s'que nunca: "paga me-

nos el que paga m4s tarde". 

(40) Ob1 cit, P4q, 436, 

(41) Citado por cazeaux y Tejerina., Ob, cit. P&g. 41. 
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10.- El Nominalismo· ante la Inflaci6n. - Tres 

valores pueden predicarse de la moneda, que son: valor

intr!nseco, valor en curso y valor nominal, y es impor

tante saber cu41 de ~stos tres es el aceptado por la -

ley, para saber con exactitud cu4nto debe desembolsar -

el deudor al pagar. 

En primer lugar, el valor intr!nseco que co--

rresponde al valor de metal fino que contiene la moneda. 

Este valor s6lo puede caber respecto de la moneda de -

. oro o plata, por ser la dnica clase de moneda de la que 

puede predicarse este valor, mismo que, naturalmente,

falta en el papel moneda. 
.. 

El valor en curso o valor de tr4fico, es el --

valor que tiene en el tráfico una moneda, en relaci6n -

con otras, por ejemplo, con una extranjera. Es decir,

una moneda vale lo que se le reconoce en las transaccio 

nes usuales •una Monea -dice Golmo- no tiene m4s valor-

que el que ella misma consigue imponer, y que resulta -

del conjunto de factores econ6micos que trasuntan el -

estado del pa!s ~orresJ?ondiente. Es el valor de hecho, 

es el valor de la realidadª. (42). Este valor corres--

(42) Ob. cit. Plg. 288. 
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.. 
pende a ·su poder adquisitivo; una moneda vale según la-

que se puede comprar con ella. 

Y por tlltimo, el valor nominal segtln gste, la.

moneda vale lo que en ella -se dice. Es el valor que 

autoritariamente le asigna el Estado emisor: un peso es 

igu.al a un peso y esta cifra no experimenta fluctuacio- . 

nes aunque transcurra un largo plazo. · Pothier escribe: 

" ••• Nuestra jurisprudencia se funda sobre el principio

de que en la moneda no son considerados los cuerpos ni

las piezas de moneda, sino que exclusivamente el valor

que el pr!ncipe les asigna" {43). Este principio apar~ 

ce legislado en el Artículo 1895 del C6digo CivH Fran

c6s; disposici6n que posteriormente fué copiada por la

mayor!a de los c6digos civiles hispanoamericanos. 

Es.te sistema nominalista del valor de la móne-

da tuvo su raz6n de ser en un contexto hist6rico, ya -~ 

que exist!a el sistema metalista. Las monedas pose!an

un ·valor intdnseco·, pero .actualmente, con el curso for 

zoso de la moneda, la apl1caci6n del principio nomina-

lista lista ha creado _graves desequilibrios e injusti-

cias en los tlltimos años, ya que el deudor de una suma-

(43) Ob, cit. ~omo V, p4q. 54, 
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de dinero debe pagar la misma cantidad que aparezca --

como debida, abstracci6n hecha de que dicha cantidad -

de dinero valga más o menos en el momento del pago, que 

en el momento en que se constituye la obligaci6n. De -

·un nominalismo contenido se pasa a un nominalismo des--

bordado, 

Como expresa Hernández Gil: "De los dos pos-

tulados fundamentales en que se polariza objetivamente

el fin del derecho -justicia y seguridad- el nominalis-

mo responde predominantemente al postulado de la segu--

ridad". (44), 

Todo mundo conoce la depreciaci6n que en la --
' práctica sufre una moneda ante las dificultades inter--

nas o externas que siembran la desconfianza y encarecen 

la vida. El hombre medio, por·experiencia cotidiana, -

sabe que el.valor de la moneda depende de la cantidad -

de bienes y servicios que puede adquirir con ella y en

vano dispondr4n las leyes que el pdblico tome esas mo-

nedas por el valor en ellas escrito. "La realidad eco

n6mica -dice Colmo- tiene leyes propias muy superiores

ª todas las leyes de los gobiernos", (45). Si bien se-

(44) Ob. cit. P4q, 342. 

(45) Ob. cit. P&q.· 286, 



- 37 -

les tomará por su valor escrito, se aumentará el doble

º triple el valor de los bienes. 

Sobre el nominalismo dice Josserand que "está

desgraciadarnente desmentido por los hechos; corno siem-

pre, la realidad es más fuerte que la ficci6n y en este 

caso es el acreedor quien paga todos los gastos de ese

di vorcio entre el derecho y la econorn!a. Resulta de -

ello una grave in)usticia y un trastorno social". (46). 

Claro está que el nominalismo no es el verdugo 

de los derechos; es más, ni siquiera el deudor por su -

condici6n de tal, sino el desgobierno y la ausencia de

prudentes administradores. Como dice el Canciller Fe--

deral Erhard: " ••• La inflaci6n no viene sobre nosotros-

como una maldici6n o un hado trágico; es siempre una 

pol!tica desaprensiva o criminal la que la provoca". 

(47) • 
\ 

11.- Nominalismo.y Valorismo Monetario.- La-
·, 

tesis contrapuesta a la ~eoda nominalista del .valor de 
, 

la moneda, es la tesis valorista tambi~n llamada reali! 

ta. Esta tesis sostiene que a pesar de existir la mis

ma denominaci6n, no puede hablarse de identidad en la -

(46) Josserand,Louis, "Derecho Civii', Tomo VI, Volumen -
II, Editorial Bosch, Buenos Aires,1951, P4g. 170. 

(47) Citado por Goytisolo, Ob. Cit. Pág. 436. 



- 38 -

~restacidn cuando de hecho o de derecho, la moneda haya 

padecido alguna alteraci6n en su valor. El valor real

de la moneda depende de la cantidad de bienes y servi-

cios que con ella se puedan adquirir. Como expresa L6-

pez Santamar!a: " ••• El valor de la moneda reside en la-

capacidad compradora que le atribuyen los miembros del

grupo social. La Moneda ~definitiva !!.! ~poder ad-

quisitivo", (48). 

Esta tesis aparece como más justa que la nomi

nalista, ya que mantiene mejor el principio de la.conm~ 

tatividad del tr4fico jur!dico y de la equivalencia de

las prestaciones. Sin embargo, plantea un problema ya

que determina un evidente grado de inseguridad, porque

obligar!a a una continuada conversidn de cantidades y -

provocar!a 6sto una incertidumbre acerca del alcance del 

cr~dito. As! pues, la falla que presenta esta teor!a -

es la relativa inestabilidad de este valor que puede _.,. 

dar margen a p6rdidas o ganancias inesperadas. Pero 

como dice De Colmo: • ••• En la falla de la solucidn está 

su mismo m6rito, pues ese valor corriente trasunta el 

valor positivo, como ocurre con cualquier mercader!a, -

(48) L6pez santamar!a,Jorge."Obligaciones y Contratos -
frente a la Inflaci6n'; Editorial Jur!dica de Chi-
le, Santiago 1978, P4g. 30. (Lo subrayado es nues• 
tro) • 
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que tambi~n cambia de valor, al paso que las otras no -

corresponder!an a la verdad de las circunstancias". --

(49). Esto es completamente cierto, ya que en la actua 

lidad los precios se han transformado en el patrdn de -

la moneda. Una mone.da vale por la cantidad de bienes y 

servicios que con ella se puedan adquirir. 

El valorismo puede ser de tres clases: legal,

·contractual o a posterior!. El valorismo legal consis

te en la tutela legislativa del principio valorista so

bre el valor de la moneda. 

En el valorismo contractual: En principio, im

pera el criterio nominalista, aunque las partes han pr! 

visto que el cr~dito variara con arreglo a un determina 

do m6duló (cl4usulas de indexación). 

Valorismo a posterior!: Aqu! se dá por válido 

el principio nominalista y no habi~ndose estipulado 

cl!usulas indiciarias, puede suceder que uno de los su-

. jetos de la relaci6n obli~atoria sufra un perjuicio, -

si; el pago recae sobre el alcance nominal del cr~dito

y la unidad monetaria ha padecido alteraci6n en su va-

lor. El acreedor tiene derecho a una compensaci6n y --

(49) Ob, cit. P49. 299. 
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as! puede exigir una valorizaci6n del crédito depreci.a

do. Este tipo de valorizaci6n, consistente en la expe

dici6n de leyes especiales, presentan el peligro de 

desorganizar el derecho o romper la sistemática del C6-

digo; como dice Castán: "Las leyes especiales, al no p~ 

der cambiar los preceptos fundamentales del c6diqo, no

hacen más que destruir la sistemática del derecho pri-

vado, introduciendo en él la mayor desarmon!a". (SO). 

12.- El Sistema en el Derecho Mexicano y en -

el Derecho Comparado. - ¿Cuál es el criterio seguido -

por nuestro derecho? Nuestro derecho sigue el sistema -

nominalista del valor de la moneda. 

El art!culo 2389 del C6digo Civil para el Dis

trito Federal, que regula el préstamo de dinero, mani-

fiesta, en una forma imperatiya e irrenunciable, la --

aplicaci6n del nominalismo para esta clase de deudas. -

El precepto antes mencionado dice: "Consistiendo el 

préstamo en dinero pagar& el deudor ·devolviendo una can 

tidad iqual a la recibida conforme a la ley monetaria -

vigente al tiempo de hacerse el pago, sin que esta pre!_ 

cripci6n sea renunciable ••• • Norma ~sta que tiene el --

,, 
(SO) Cast4n Tobeñas,Jos4."Hacia un nuevo Derecho Civil, 

Editorial Reus, Madrid 1933, P4g. 56. 



- 41 -

car4cter de orden público, en concordancia con lo dis

puesto por el art!culo 6 de este mismo ordenamiento que 

a la letra dice: ", •• S6lo pueden renunciarse los dere

chos privados que no afecten directamente al inter~s -

pd.blico, cuando la renuncia no perjudique de~echos d~-

terceros 11 
•. 

Si bien es plausible el car~cter general e -

imperativo en que aparece formulado este precepto, no

lo es en cuanto a la sistem4tica del propio c6digo, ya 

que debi6 aparecer formulado en el cap!tulo relativo -

al pago y ser as! un principio que rigiera todos los -

pagos en dinero· y no·s6lo en el mutuo. 

El derecho francés en su artículo 1895 de su-

Código Civil, siguiendo las ideas de su inspirador 

Pothier, implanta el nominalismo en las deudas de dine 

ro; dicho art!culo dice: "La obligaci6n que resulta de 

un préstamo en dinero, es siempre exólus!vamente la -

de la suma nurn~rica enunciada en el contrato. Si ha -
• 

habido aumento o disminución de especies antes de la -

época de pago, el deudor debe devolver la suma numéri-

ca y no m4s que esta suma, en las especies que tengan-
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curso en el momento del pago". Disposicidn ésta que -

como en nuestro ordenamiento civil aparece regulada en 

el pr~stamo de consumo o mutuo. 

En el C6digo Civil italiano, ya aparece una -

sección especial dedicada a las obligaciones pecunia-

rias. Dicha secci6n abarca de los art!culos 1277 a --

1.284. Este c6digo impone corno principio general apli

cable a las deudas de dinero el nominalismo, en su ar

ticulo 1277 que dice: "La deuda pecuniaria se extin-

gue con moneda que tenga curso legal en el Estado y al 

tiempo del pago y por su valor nominal. 

Si la suma debida era determinada en una mon~ 

da que no tenga curso legal al tiempo del pago, ~ste -

debe hacerse en moneda legal, pero por el valor de la

primera". Este código tiene el valor de regular la -

obligacidn pecuniaria dentro de una secc16n especial,

imponiendo por lotanto reglas generales para este ti

po de obligación y evitando as! los problemas de inter 

pretac16n, al tratar de aplicar las reglas generales -

para este tipo de obliqaci6n situaci6n que favorece la 

sistemttica del propio c6digo.· 

· i 
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El triunfo del valor nominal, aparece consa-

qrado en la mayor!a de la.s codificaciones del siglo -

XX, . Este triunfo es una consecuencia 16gica del movi

miento codificador que representa la omnipotencia es-

tata!, 
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CAPITULO IV. - REMEDIOS CONVENCIONALES 
A LAS CONSECUENCIAS DESESTA 
BILIZADORES DE LA INFLACIOÑ, · 

13.- Las cláusulas de Estabilizacidn y la 

Correccidn del Nominalismo. 

14.- Diferentes tipos de cláusulas. 

15.- Validez de las cláusulas de Estabilizacidn. 
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13.- Las cláusulas de Estabilizaci6n y la 

Correcci6n del Nominalismo.- Como hemos señalado ante-

riormente, la aplicaci6n del principio nominalista en -

los contratos civiles, principalmente en los de tracto

sucesivo o ejecuci6n diferida, en épocas de inestabili-

dad monetaria, trae como consecuencia la ruptura de la

réciprocidad en las prestaciones que se deben las par-

tes, es decir, sobreviene una depreciaci6n real de los

cr~ditos. Si bien al ser pagado el acreedor recibirá -

el mismo valor nominal de su crédito, no obtendrá el 

mismo valor real. El dinero que reciba ya no tendrá 

el mismo poder adquisitivo como lo señala Pothier, de-

fensor del nominalismo: " ••• como las mercanc!as aumen--

tan de precio en la medida que las especies aumentan, -

con la suma o valor que se le regresa, no podr4 com---

prar las cosas que necesita, tanto como pod!a procurarse 

con las que prest6, ~l no tiene, por consiguiente, la -

misma moneda, él es menos ,rico.,," (51), 

' Por tanto; las partes, para precaverse de esa-

p~rdida en el valor real de su crédito, recurren a las

cl4usulas de estabilizaci6n que aparecen como medidas -

{Sl) Ob. cit. Tomo v, P4g. 56. 
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correctoras del nominalismo y fruto de la previsi6n --

contractual y de la iniciativa privada de las partes. -

Estas cláusulas tienen varios nombres de la doctrina; -

son llamadas: "cláusulas de indexaci6n", "cláusulas de-

valuta", "cláusulas de garant!a monetaria", "cláusulas

de aseguramiento del valor", "cláusulas de estabiliza-

ci6n". Siendo el más comt1n, éste tiltimo y el más co--

rrecto, ya que ésta es su funci6n: estabilizar entre -

las partes el equilibrio de las prestaciones. Boris -

Starck escribe que ."su finalidad es obtener una valora

ci6n contractual de las deudas de suma de dinero, a fin 

de mantener el valor real y no el simple valor nomin~l

de las deudas". (52)• 

Esta valoracidn contractual la hacen las par-

tes, ya sea mediante la desiqnaci6n de una moneda in--

tr!nsecamente valiosa como instrumento obligado de pago 

o mediante la conversidn de esa moneda, o de alguna --

cosa valiosa en s!, apta para reflejar el movimiento -

de los precios, en medida importe de la deuda. Con --

estas cláusulas se busca estabilizar la deuda con el --

valor real del crédito y no como lo hace el nominalismo 

(52) Starck
1
Boris, "oroit Civil Obligationes'; Librairies 

Techniques, Par!s 1972, P&q. 440. 
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que la estabiliza tan .sdlo en el importe de la cantidad 

debida. "El nominalismo -dice Hernández Gil- como ---

principio rectbr del pago, estabiliza la .. qeuda en fun-

cidn de la cantidad expresada a travgs de la unidad --

ideal del dinero, pero se desentiende de los valores -

reales. Las cláusulas que examinamos logran la estabi

lizacidn en funcidn de esos valores". (53). 

14.- Diferentes tipos de Cláusulas.- Estas -

aUusulas las dividiremos en tres grupos: l) Las cUu

sulas monetarias. 2) Las cláusulas de pago en especie

º valor en especie y 3) Las cláusulas de escala mdvil. · 

l. CLAUSULAS MONETARIAS. 

Las cláusulas monetarias son las que toman --

como mddulo de referencia para lograr la estabilizaci6n 

de las prestaciones: el oro, o su valor, as! como las -

monedas extranjeras. En este tipo de cláusulas se dis

tinguen cuatro especies que son: cláusula oro, cl4usula 

valor oro, cl4usula moneda extranjera y cláusula valor-

. moneda extranjera. 

I.- Cláusula Oro: 

Esta cl4usula es la m4s antigua de todas. Era 

(53) Oh. cit. p4g. 366. 
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la que antiguamente prevenía el pago de la suma debida

" en bonés especés d' or ou d' argent". Nussbau.'il la <le-

fine como 11 
••• el pacto en virtud del cual el ceudor ha

de pagar en oro". (54). 

Aqui la moneda es substituída de común acuerdo 

por el oro o la plata. El deudor pagará al ·acreedo= -

una cierta cantidad de o=o determinada ésta por el ?a-

tr6n monetario pero en monedas de oro, como señala Roca 

Sastre, la moneda metálica está " ••• en obligatione: 

es ella misma el objeto de la prestaci6n". {55). 

Gracias a esta cláusula el acreedor se mantiene 

ajeno a la suerte de un Estado determinado y el in.por~e 

del crédito se convierte en un valor que se deter~inar~ 
por el conjunto de la econo~!a mundial y por lo tanto -

relativamente inm6vil. 

II.- Cláusula Valor Oro. 

En este tipo de cláusulas las partes eligen el 

oro, tan s6lo como· un m6dulo. El pago se hará no ~n 

oro., sino en moneda legal y la cantidad de €sta se de-

terminará por su referenéia al valor del oro. Hernán-

dez Gil escribe sobre estas cláusulas que "a diferencia 

(54) Ob. cit. P!g. 265. 

{55) Citado por Diez Picazo. Ob. cit. pág. 461. 
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de la cláusula pago en oro, el oro no integra la pres-

taci6n, sino que Gnicamente sirve como t~rmino de refe

rencia y medida del valor para determi ar la suma de -

monedas de curso legal o forzoso, con ue ha de reali-

zarse la prestaci6n y extinguirse la o ligaci6n". (56). 

Las partes pactan el pago en ro con la fina-

lidad de asegurar al acreedor un valor fijo. Este tipo 

de cl4usulas tan s6lo suministran un.m de c&lculo:-

la obligaci6n se pagar! en cualquier el se de moneda, -

pero la.cuant!a del pago se ha de dete inar por el --

valor que en el momento del cumplimient de la presta-

ci6n alcance la suma de oro que se fij6 en el momento -

del contrato. Es oportuno citar a Nuss aum. quien sobre 

este terna escribe: " ••• La deuda de monea oro y la deu

da de valor oro tienen distinta estruct ra jur!dica. -

La primerá es una deuda cierta de diner con una deuda, 

tarnbi~n cierta de cosa. La deuda de val r oro, en cam-
-,' 

bio, es una deuda de dinero incierta. por eso-
, 

se excluyen una a otra los dos tipos de euda. En efec 

to, el que ha de entregar monedas de oro tiene que fa

cilitar al mismo tiempo el valor corresp ndiente a esas 

(56) Ob. cit. Pág. 369. 
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monedas. En este sentido se puede considerar la deuda-

valor oro agravada por una deuda de prestación de cosa. 

Esto hace que aunque desaparezca la deuda de moneda oro 

(por ejemplo, en caso de ser imposible adquirir monedas 

de oro) subsista una deuda de valor". (57). Es impor-

tante la opini6n de Nussbaurn porque.~sta ha sido retoma 

da por la jurisprudencia española para considerar que -

en caso de nulidad de la cláusula moneda oro, se trata-

se ésta como· si fuese de valor oro. La mancionada sen-

tencia dice: " •.• En los dos grados juridiccionales, se-

estim6 en parte la demanda producida por el aquí recu-

rrente, con .la declaraci6n de que los demandados hoy -

recurridos en méritos a la cláusula pago oro o plata, -

sobreentendida cláusula valor oro o plata en la actua--

lidad". (58). 

III.- Clciusula Moneda Extranjera. 

Pelayo Hore define este tipo de cláusulas como 

"el procedimiento de estabilizacidn, que consiste en 

sustitu!r la moneda nacional, sospechosa de posibles 

alteraciones de valor o de inestabilidad por una moneda 

extranjera cuya estabilidad merezca ser considerada a -

(57) Ob. cit. p&q, 

(58) Citado por Diez PicazoÍLuis."Estudios sobre la Ju
risprudencia Civil'~ Vo umen I, Editorial Tecnos, -
Madrid, 1973, P4g. 455. 
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juicio de cada contratante". (59). 

Esta clase de deudas cuyo importe aparece de

. terminado en una moneda extranjera se llama en doctri-

na, deuda de moneda extranjera o "deuda voluntaria". -

Solamente 'existe deuda de moneda extranjera auténtica, 

cuando el acreedor tiene derecho a la entrega de mone

das de un sistema extranjero. La moneda extranjera se 

encuentra·en el contrato 11 IN OBLIGATIONE". Si bien 

es cierto que la deuda en moneda extranjera puede ser

considerada corno una subespecie de la deuda de dinero, 

porqfe la moneda extranjera es considerada corno tal, --. 

no por lo que f!sicarnente representa sino por su rela

ci~n a una unidad ideal. La verdad es que el curso -

forzoso de la moneda nacional hace aparecer a la mone

da extranjera corno una mercanc!a. 

IV. - Cláusula Valor Moneda Extranjera. 

En este tipo de cl.tusulas la moneda extranje-
., .. 

ra no aparece corno el med~o solutorio obligado, sino - . · 

corno un m~dulo o criterio para determinar la caritidad

que habr4 de ser pagada, en moneda nacional. En este

tipo de cl.tusulas la moneda extranjera, solamente se -

(59) Citado por Diez Picazo·."Fundamentos de Derecho -
Civil Patrimonial'~ Vol. I, Pág. 461. 

:' 
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ha considerado como moneda de cuenta y bastar~ con en-- ·:. 

tregar al acreedor una cantidad de pesos correspondien-

te a la moneda extranjera. 

Como sucede con la cláusula oro y la cláusula

valor oro, en la cláusula moneda extranjera en caso de

imposibilidad de obtener ~sta, se puede transformar en

cl~usula valor moneda extranjera y operar .como tal, 

cumpliendo de esta manera su funci6n estabilizadora. -

Aunque se les haya dado un tratamiento diferente a la -

cláusula oro y moneda extranjera y a la cl4usula merca

der!a la naturaleza d~ unas y otra es idEntica, pues 

como hemos dicho anteriormente, cuando· se usa el oro 

o la moneda extranjera como m6dulo estabilizador, se le 

emplea justamente como mercader!a. Por ser considera-

das as!, por la ley que otorga curso forzoso a la mone

da nacional. 

2.- Cláusula de Pago en Especie o Valor en -

Especie. 

En este tipo de cláusulas su medio de valora-

ci6n son determinadas cosas o mercanc!as, sobre todo -

aquellas que presentan un m!nimo de variabilidad en su-
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apreciaci6n econ6mica. 

I.- Cláusula Pago en Especie: 

Esta cláusula consiste en sustituir el pago en 

dinero por el pago en un determinado producto, por eje!!!_ 

· plo, el trigo. 

En este tipo de cláusulas las partes excluyen

el uso del dinero en la relaci6n obligatoria, evitándo

se de esta manera las contingencias de la depreciaci6n

de la moneda y estab_leciendo que el pago se hará direc

tamente en la llÍercader!a designada. Este tipo de cláu

sulas ~epresentan una vuelta a las formas primitivas -

del trueque, " ••• Por este medio -coino indica Roca Sas-

tré-, se ha retrocedido de la compraventa a la permuta

eliminando el dinero como medida valor y volviendo al -

trueque natural de una cosa pof otras. Resuelve, pues, 

el problema de la-pérdida del valor del dinero, pero a

costa de prescindir de ~l ••• " (60), 

Las especies uti~izadas como medio de valora--
• 

·ci6n, o son id6neas para satisfacer directamente las n~ 

cesidades del acreedor o bien tienen un valor que aun

que fluctüa, se mantiene dentro de ciertos l!mites. 

(60) Citado por Espin,Diego, Ob, cit. Vol, III, Pág. 73. 
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II.- Cláusula Valor en Especie: 

En esta cláusula nos encontramos ante una pres

taci6n dinerar1.a, ya que el medio solutorio de la misma

es el dinero, no sustituyéndose éste por la mercanc!a, -

sino por su valoraci6n econ6mica en el momento del pago. 

Lo que la diferencia de la cláusula pago en esI?ecie es -

que, en vez de hacerse el pago con la especie pactada, -

se paga con moneda fijándose el quantum de ésta, segdn -

la valoraci6n al momento del pago.de la especie escogida 

como m6dulo, es decir, la especie sirvé para calcular -

la suma a pagar por el deudor. 

Este tipo de cláusulas es la forma más sencilla 

y es el inicio de las cláusulas de indexaci6n. Pelayo -

Hore, sobre el particular, dice que " ••• en su forma em-

brionaria, se presenta ordinariamente tomando como !ndi

ce alg~n producto de los más corrientes de la comarca: -

el trigo, el aceite, las pieles, etc. En su forma más -

perfeccionada, se basa en los !ndices de costo de la vi

da que suelen elaborar las instituciones ptiblicas de es

tad!stica que existen en casi todos los pa!ses". (61). 

3) Cláusulas de Escala M6vil. 

A este tipo de cláusulas se les conoce también-

(61) Citado por Espin,Diego, Ob. cit. Vol. III, pág. 74. 
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como cláusulas !ndice o de indexaci6n. En esta clase -

de cláusulas se emplea como patrdn de referencia un !n

dice determinado, por ejemplo, el !ndice de precios al

consumidor, el !ndice de salarios. En los contratos -

en que se insertan este tipo de cláusulas, se fija una

suma base, la que deberá pagar el. deudor, con más el -

reajuste correspondiente al alza porcentual que experi

mente el !ndice elegido entre la fecha de~ contrato y -

la fecha del cumplimiento, por ejemplo, el quantum de -

una renta vitalicia se fija e'n el valor de trescientas

horas de trabajo de un obrero con el salario mínimo ge

neral. Lo que se busca con el uso de este tipo de clá~ 

sulas es. que la prestaci6n dineraria pactada en el con

trato no quede al margen del movimiento de los precios~ 

sino inserto en él. "Siendo todo contrato sensible a -

la variaci6n, deja ésta de proyec~arse unilateralmente

y se consigue una igualdad proporcional dentro del con

trato y en el total régim~n de la contrataci6n. Si to

do var!a en igual medid~, no hay variaci6n real". (62). 

Las variaciones del contrato se alteran en los 

l!mites impuestos por la cláusula de escala m6vil. so-

( 62) Gil Herdndez • Ob, ci t·. pác¡. 3 0 2. 
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bre estas cl4usulas Planiol y Ripert opinan que "solarne!!. 

te se limitan a adoptar el valor de la deuda a los pre--

cios exteriores con una variaci6n casi ilimitada de corn-

binaciones. Presenta, en fin, la ventaja de garantizar, 

segtín las circunstancias, tanto los intereses del deudor 

corno los del acreedor". (63). 

15.- Validez de las Cláusulas de Estabiliza---

~ - Sobre la validez de las cl~usulas de estabili--

zaci6n hay diversas opiniones. Muchos se inclinan por -

su nulidad pero también -una gran mayoría de autores y -

jueces-, por su efectividad. 

Para poner orden .en los argumentos que r.os ser-

virán para la soluci6n de esta cuest16n, recordemos que

la ley permite pactar con libertad, salvo si la estipu-

laci6n es contraria a las leyes, la moral o el orden ---

ptíblico. 

a) No es contraria a las Leyes: 

Las leyes se pueden contrarias de dos maneras:

realizando actos prohibidos en las mismas de un modo ex

preso o realizando actos que sin estar expresamente proh~ 

bidos, van en contra del espíritu y la finalidad que és-

(63) Planiol y Ripert~'Tratado Pr4ctico de Derecho Ci--
vil'; Tomo VII, Editorial Cultural, Habana,1927, --
P4g. 505 .• 

,, 
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tos persiguen. 

Por el momento, nos ocuparemos del primer as--

pecto, el segundo ser4 analizando dentro de la noci6n -

del orden público. 

El art!culo 8 del C6digo Civil para el Distri-

to Federal, dispone que son nulos los actos ejercitados 

contra lo dispuesto en la ley, y examinando nuestra le

gislaci6n no encontramos un solo precepto que proh!ba -

las mencionadas cláusulas. 

Tampoco podemos considerar que vaya·en contra

de la Ley Monetaria que principalmente en sus art!culos 

4, 7 y 8 estatuye el curso forzoso y otorga al peso el

carácter de me.dio legal de pago y poder liberatorio ili 

mit~do, pues una cosa es que se· tenga que aceptar el -

pago en billetes de banco, que es lo que la ley ordena, 

y otra cosa muy distinta que exista un pacto sobre la ~ 

cantidad a pagar en billetes conforme a un determinado

mddulo. 

' Nussbaum dice: " •••• En efecto, esas disposici~ 

Í.' 

nes (las que prescriben la aceptaci6n obligatoria de -- 'i 
los billetes) dejan evidentemente a las partes en liber 
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tad de fijar la cuant!a del cr~dito. No exigen más, -~ 

sino que el acreedor del valor oro acepte, por su valor 

nominal, la moneda obligatoria que el deudor le ofrezca 

en pago". (64). 

Esta idea ha sido tomada por la jurisprudencia 

española al sostener en su sentencia de 31 de octubre -

de 1960 asunto seguido, por Reina Mestanza. Prolong6 -

Garc.!a y Herraiz Bermadez: " ••• No se niega valor libe

ratorio al billete, a la moneda vigente en España, lo -

que se hace, en. funci6n de la cláusula estabilizadora,

es determinar la cantidad de moneda de esa clase, nece-

saria para cumplir la obligaci6n dineraria, que ha de -

solventarse, pero se paga con ese mismo papel moneda de 

curso forzoso". (65). 

As! que, creemos que proclamado el principio -

de la libertad de contrataci6n, la p~ohibici6n legal 

ha de ser terminante, clara y expl!cita, y siendo de 

iriterpretaci6n restrictiva y no extensiva, las disposi

ciones prohibitivas, la ley de curso forzoso debe inte~ 

pretarse en la forma más estricta y como dicen Ripert -

y Boulanger: " ••• a menos que una reglamentaci6n legal -

(64) Ob, cit. pág. 269 (Lo que está entre par~ntesis, -
es nuestro). 

(65) Citado por Diez Picazo."Estudios sobre la Jurispr!:!_ 
dencia Civi11

; Vol. I, pág. 450. 
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no presente obstáculo corno en el caso de una parificación 

legal, la clá~sula de escala rn6vil puede ser tenida por

válida, dentro de los contratos sinalagmáticos, porque -

la suma a recibir en la contraparte jurídica de una pre! 

tacidn que será efectivamente cumplida por el contratan

te". (66). 

Creemos, sobre este punto, que las cláusulas de 

estabilizacidn son válidas, puesto que no contradicen 

ninguna disposición legal, ni atentan contra la circula

ción forzosa del papel moneda o de los billetes de banco 

como medios legales de pago. 

Ahondando un poco más en las cláusulas oro y -

moneda extranjera se argumenta en contra de las misrnas,

que al disponer que el pago se ha de efectuar en monedas 

de oro o monedas extranjeras si van en contra de la ley

de curso forzoso de la moneda nacional, ya que con el ~

uso de éstas, se está negando valor liberatorio al peso. 

Podemos refutar este argUl1lento, diciendo que como la ley 

monetaria sdlo otorga al peso curso forzoso al utilizar

se el oro o la moneda extranjera como medio obligado de

pago se le está.utilizando como mercancía y no como mo-

neda y al no ser mercanc!as ilícitas y estar dentro del-

" " (66) Ripert et Boulanger. Traite de Droit Civil, Torne II, 
Libraire Genérale de Oroit et de Jurisprudence, Pa
r!s,1957, pág. 584. 

,,:· 

·! 

•. '~ ·.' · .. :;. 
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comercio, pueden ser objeto de contrataci6n por los --

particulares. La anica excepci6n que cabe aceptar es -

la que emana del art!culo 4o. transitorio de la ley mo

netaria que establece que si lo que prest6 al acreedor

fué moneda nacional o si trat4ndose de otras operacio-

nes la moneda en que se contrajo originariamente la op~ 

raci6n fué.moneda nacional, la obligaci6n de solventara 

en billetes del Banco de México al tipo <fo·. cambio que -

se hUbiere tomado en cuenta al efectuarse la obligaci6n. 

b) No es Contraria a la Moral: 

Moralmente nada se opone tampoco al uso de la

cl4usula sino que sucede todo lo contrario. La p~evi--
., 

si6n de las partes robustece un principio ~tico funda--

mental en todos los contratos conmutativos, ya que la -

justicia conmutativa exige· una equivalenc.ia entre lo -

que se d4 y lo que se recibe, y cuando esta equivalen-

cia se rompe por alteraciones de valor, debidas a cir-

cunstancias externas fuera de la voluntad y previsi6n -

de los contratantes, se estima necesaria una correcci6n 

de la desigualdad producida si tal desequilibrio es ---

grave. 
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Dentro de esta l!nea de objeciones aparece --

tambi~n aquella que considera que las cláusulas estabi

lizadoras son una forma de usura o de especulaci6n, --

pero de ninguna manera es esto aceptable ya que el ---

acreedor, al usar estas cláusulas, no obtiene más de lo 

que prest6, sino que lo que busca es precaverse para 

obtener, en la 6poca del pago, el mismo valor econ6mico 

que dl prest6 como dice Pacchioni: " ••• no cabe califi-

car de especulador (en el sentido peyorativo de la pa-- . 

labra) al prestamista que en virtud de la mencionada -

cláusula busca asegurar la rest1tuci6n de un valor 

igual a aqu6l que di6 en mutuo, ya que se trata de una

persona que certat de damno vitando ••• 

Con la referida cláusula, el prestamista nunca 

podr4 obtener m4s de lo que di6, es decir, que no se le 

devolver4'mayor valor del que prest6, sino este valor y 

nada m4s que este valor". (67). 

Adem4s, es la buena~fe un principio f~damental 

del Derecho de Obliga~iones y como expresa Larenz, 6ste 

"representa un principio supremo del Derecho de las Re

laciones Obligatorias, de forma que todas las dem4s nor 

(67) Citado por Cazeaux y Tejerina, ob. cit. p4g. 46. 



- 61 -

mas han de medirse por él y en cuanto se le opongan. han 

de ser en principio pospuestas" (68). Este principio fa 

VOr!'i!Ce la admisi6n de la cláusula 1 ya que con éstas, 

'se mantiene la reciprocidad de las prestaciones y evita 

que se quebrante !!sta. 

Lo Gnico que busca el acreedor es recibir el -

pago de una prestacidn igual a la que suministrd. Es -

mantener la conrnutatividad de las prestaciones y ésto -

es actuar de buena fe, Sobre la buena fe Planiol y Ri-

pert dicen que "segan el concepto romano consiste en la 

obligaci6n de cumplir alguno que no se hab!a pactado ex 

presamente cuando el derecho y la honestida.d lo. exigen, 

si la buena fe impone no engañar al contratante, tam~-

bién obliga a no enriquecerse con sus perjuicios si por 

circunstancias imprevistas el contrato se.convierte en~ 

algo múy distinto de lo que hab!an pretendido ambas pa~ 

tes". (69). Adem&s, es completamente cierto y adecuado

ª la i:·ealidad que nadie se obliga para arruinarse como

escribe Betti "la misma buena fe entendida como fideli-

dad y obligaci6n, no puede llegar hasta el punto de ex! 

gir el sacrificio de la existencia patrimonial". (70). 

(68) Larenz,Karl, "Derecho de Obligaciones'; Tomo I, Edi
t.orial Revista de Derecho Privado, Madrid ;1958, --
P4g. 146. . 

(69) Ob~ Cit. Tomo VI, P!g, 559. 
(70) Betti,Emilio, "Teoda General de las Obligaciones;!.. 

Tomo. I, Editorial Revista de Derecho Privado, Ma-
drid,l9J9, P&g. 215. 
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'l vemos que atln aquellos que se muestran con-

trarios a las cl4usulas reconocen la justicia de ~stas. 

Como vemos, no son contrarias a la moral sino por el 

contrario, fortalecen el postulado ~tico de la buena fe 

en los contratos. 'l as! lo ha sostenido la jurisprude~ 

cia española en su sentencia de 3 de marzo de 1962 "que 

buscan las partes en la llamada cl4usula de equilibrio

º estabilidad ainparo de justicia conmutativa que deman

da la equivalencia de las contraprestaciones erí juego -

en los contratos onerosos" (71)' y en la de 23 de fe--

brero de 1963 "se fundan c::omo indica con particular el! 

ridad la de. 29 de abril de 1946, en la justicia conmu ... -

tativa, que demanda la equivalencia de las prestaciones 

de las partes en los contratos onerosos" (72) • 

C) La Clausula no es contraria al Orden Ptlbl!, 

co. 

Este es el argumento m4s utilizado por la doc

trina y la jurisprudencia,, sobre todo francesa, para -

decretar la nulidad de estas cl4usulas. 

Determinar qu~ es el orden p~blico es cosa di

ftcil, ya que se trata de una expresi~n vaga y que la -

(71) Diez Picazo,"Estudios sobre la Jurisprudencia c1-
v11•; vor. I, P&g, 453. 

(72) IDEM. 'P4g. 450, 
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ley no define. Este problema de reconocer qué son --

las leyes de orden público viene desde la redacci6n 

del c6digo francés; Ripert expresa: " ••• El art!culo 

6 se limita a establecer un principio, sin dar ning1S.n

medio de reconocer las leyes de orden p1iblico y en ni~ 

guna otra parte del c6digo se encuentra una definici6n 

de ese orden. Sin duda la noci6n parec!a clara: ----

" ••• la ley es de orden público, dice Portalis, cuando

" ••• interesa más directamente a la sociedad que a los-

particulares". (73). 

Aún as!, sigue siendo vaga la noci6n Capitant 

nos d& una f6rmula para saber cuándo nos encontra.nos -

ante una ley de orden público, dice: " •• ,en efecto, -

. nosotros poseemos dos f6rmulas, las cuales, combinadas, 

nos darán la soluci6n buscada: 

1.- Todas las leyes imperativas no son de or

den pllblico. 

2,- Para que una ley sea de orden pllblico, -

es necesario que ella sea indispensable para la conse~ 

vaci6n del Estado" (74). Ahora bien, ¿es contraria -

la cláusula que nos ocupa, al orden público? ¿Hay al--

(73) Ripert, 11El Régimen Democdtico yel Derecho Civil 
ModernoV Editorial Cajica, Puebla,1951, Págs. 222 
y 223. 

(74) Capitant,Henry,"Introduction a l'etude du Droit -
Civil'; Notions Gédrales, A, Pedone Editeur, Pa-
r!s,1898, P4g~ 28, 
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guna raz6n de principio, atendiendo nuestro sistema le

gal, los fundamentos de nuestro Estado, la organizaci6n 

de la econom!a, para oponerse a la cláusula? 

J;>udiera parecer, con criterio evidentemente 

exagerado, que la desvalorizaci6n 6 valorizaci6n de la

moneda toca a la vida y al cr€dito del Estado; algo de

~sto vislumbr6 Pothier, al decir que la fijaci6n del --

valor de la moneda era una funci6n del soberano. Algu

nos autores creen que prever una desvalorizaci6n monet~ 

ria es contribuir. a la desvalorizaci6n misma, en la --

que influyen tanto los factores psicol6gicos como econ~ 

micos, ya que proclama pablicamente el menosprecio .de -

la moneda. Hernández Gil dice que estas cl4usulas, --

" •• ,de un lado ponen de manifiesto la falta de confianza 

en el valor del dinero, en generalizaci6n convierte en-

regla la ineptitud del signo monetario para ser por s!

solo medida de valor y de otro lado contribuyen al au-

mento del volumen dinerario en circulaci6n, ya que la -

' necesidad de atender a los incrementos procedientes de-
, 

la desvalorizaci~n, origina una multiplicaci6h de los -

·. medios de pago que en el fondo es la causa m4s directa~ 

mente determinadora de la inflaci6n". (75). 

(75) Ob. cit. P4g. 409. 
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Aunque hay algo de cierto en ésto, es, sin du

da, un modo equivocado de ver las cosas, ya que, mien-

tras no se altere el valor liberatorio general de la -

mon~da, no habr4 nada que oponer a la voluntad de los -

particulares. Nussbaum, fij4ndose en si la cl4usula -

altera o no el curso forzoso del papel moneda, dice ---· 

que " ••• esas disposiciones dejan evidentemente a las -

partes en libertad de fijar la cuant!a del cr6dito" --

(76). Estas cl4usulas no son contrarias al poder libe

ratorio del dinero, ya que sdlo sirven para fijar el -

quantum de lo que se ha de pagar. 

Ahora que la previsidn de los contratantes ~-

pueda significar una desconfianza hacia el Estado, ca-

rece de fundamento, ya que una de las leyes de la econo 

m!a es la baja del valor del dinero y la baja del inte

r6s, situaciones que deber&n tenerse en cuenta en las -

operaciones a largo plazo. Adem&s, la depreciaci6n es

un hecho tan notorio que no requiere prueba. Como ex-

presa Pacchiovi: · " ••• cuando se dice que la cl4usula -

valor oro lesiona el inter's pdblico, nos hallamos en -

realidad frente a palabras y nada m4s que palabras" (77). 

(76) Ob. cit. P4q. 269. 

(77) Citado por Cazeaux y Tejerina. Ob. cit. P4q. SO. 
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En cambio, vemos que el alza de los precios sin 

cl4usulas de.salvaguarda para el crédito, conducir!an -

a la asfS.xia econdmica, ya que se qui tar!a al acreedor -

toda posibilidad de defenderse contra una depreciaci6n -

monetaria, lo que traer!a como ~onsecuencia la disminu-

c16n del cr~dito, puesto que nadie contr~ta para arrui-

narse y 11 todo contrato .ª Urmino resulta imposible, no -

cabe otorgar ningan crédito en condiciones razonables,

si en los periodos de crisis de la moneda, el acreedor-

no puede asegurarse el pago de una prestacidn igual a la 

que suministr6, es decir precaverse contra la baja del -

poder adquisit~vo de la moneda". (78). Y como hemos vi~ 

to, la moneda vale y funciona como tal, por la confianza 

que le otorga la sociedad·. As! que, si el Estado desea

imponer confianza, sdlo se lograd con una pol!tica ade

cuada y no .a .través de prohibiciones, ya que el Estado -

no puede crear la confianza por decreto. 

Creemos en la validez de las cláusulas de esta

b111zaci~n, ya que la inflacidn es un fendmeno econdmico 

donde las causas son mdltiples y no son las cláusulas -

su causa principal, sino que son el efecto, como dice 

(78) Mazeaud •. ob. cit. Parte .. II, Volumen III, P4g. 166. 
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Boris Starck: ••• "Una conc.lusi6n parece obtenerse de -

este estudio si una cierta reglamentaci6n de indexa--

ci6n puede ser evitada, es combatiendo el mal, el alza 

constante y sobrevenida de los precios, a que se deben 

dirigir los esfuerzos ae toda política econ6mica y le-

gislati va", (79) • 

(79) Ob. cit. Pl.q. 457, 
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"16 .- Nociones Generales.- Como hemos dicho -

anteriormente, la inflaci6n es fuente de graves injus-

ticias en los contratos, pues rompe el equilibrio ori-

qinal entre las prestaciones debidas por las partes. Y 

como se ha señalado en el capitulo precedente, las par

tes para prevenirse contra este desequilibrio posterior 

entre las prestaciones que se deben, han recurrido a -

las cláusulas de estabilizaci6n, siendo éstas un reme-

dio convencional a las consecuencias desestabilizadoras 

de ~a inflaci6n, tendientes a lograr la estabilizaci6n

original en el valor de la prestaci6n: 

Pero la doctrina del derecho civil no ha podi

do permanecer ajena al problema de determinar la in---

fluencia que ejerce en la vida de un contrato, la modi

ficaci6n superveniente de las circunstancias que fueron 

tomadas en cuenta por las partes al celebrar el contra

to y que eran consideradas por ellas necesarias para -

poder alcanzar su fin. Hasta principios de siglo, 4ste 

no era un grave problema, por vivirse en una 'poca de -

cierta estabilidad econ6mica y por esto los c6digos civi 

les no lleqaron a ocuparse de este problema. 
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Pero ante la desestabilizaci6n econ6mica prod~ 

cida por las dos guerras mundiales, se tuvo que buscar

una soluc16n para evitar el cumplimiento de contratos,

que s! se cumplieran tal y corno hab!an sido pactados -

originariamente 1 ser!a excesivamente oneroso este cum-

plimiento para una o ambas partes. 

Siendo esto contrario a la finalidad econ6mica 

y social del contrato mismo, pues por medio de ~ste bu~ 

camos la satisfacción de ciertas necesidades, a trav~s

de la regulaci6n relativa de los intereses. 

El principio general en los contratos es la -

pacta sunt servanda; pero tambi~n debemos observar que

una incondicionada fidelidad al contrato, puede condu-

cir a consecuencias claramente injustas. 

A la pacta sunt servanda suele opon4rsele la -

regla moral summum iuris summa injuria, es decir, la ~

aplicac16n irrestricta de la ley puede llevarnos a co-

meter injusticias. 

Esto ha llevado a la doctrina a tratar de re-

solver la cuesti6n a trav~s de una serie de construccio 

nes te6ricas, mismas que examinaremos a continuaci6n. 
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17.- El Concepto de Convenci6n-Ley y las Cir

cunstancias M6viles del Contrato.- El principio de pa~ 

ta sunt servanda, significa que los contratos son ley -

para los contratantes; 6ste es un principio que domina

en los contratos estableciendo que lo que las partes -

pactaron en un contrato, tiene para ellas la misma fuer 

za que la ley, por su car~cter autoritario y estable. -

El art!culo 1134 del C6d.!go Civil francés, dice: "Los -

convenios legalmente celebrados, tienen fuerza de ley -

entre quienes lo celebraron. No pueden ser revocados -

sino por mutuo consentimiento por las causas que la ley 

autoriza. Deben ser cumplidos de buena fe". 

Como hemos dicho, este es un principio de la -

doctrina general de los contratos, y consiste en otar-

garles a ~stos una suerte de ley individual y se .lleva

hasta las consecuencias, de que los contratantes no --

pueden eximirse de cumplir con la obligaci6n contra!da. 

Pero ¿por qu& el legislador franc6s di6 a los

. contratos la misma fuerza que a la ley? Ripert _dice: 

"Porque los autores del c~diqo ten!an la idea de que el 

.orden leqal era el m4s firme y el m4s durable, iquala-

ron el contrato a la ley para darle el miS1t10 cadcter -

'\ 
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de autoridad y estabilidad", (80). Consideraban que -

el interás general exig!a que deb!a ser fortalecido --

el respeto a la palabra dada, contra todo aquello que -

pod!a debilitarlo, 

Para que se llegara a la idea de la voluntad -

soberana, de la convenci6n corno ley para los contratan

tes, se necesit6 que transcurriera mucho tiempo. Y una 

de las causas principales de la adopci6n en los c6digos 

y en la doctrina de esta concepci6n fué la escuela.del~ 

derecho natural que proclamaba·e1 respeto irrestricto .

ª la voluntad emanada libremente y aan lleg6 a basar a

la sociedad en el contrato mismo, Heineccio escribe: -

" ••• deben cumplirse religiosamente todas las promesas.

y todos los pactos que se hayan hecho con una intenci6n 

deliberada, de donde· se infiere que nada hay más sagra

do que la fe empeñada, y nada más detestable que la pe~ 

fidia. Porque as! corno ·con los pactos remediamos nues

tras necesidades, consiquiendo por su medio que aquelios 

con quienes los celebramos nos presten aqµellos servi-

cios de humanidad y de beneficencia que de otro modo en 

vano esperariarnos de muchos, as!, fácilmente se conoce-

(80) Rip~rt,ttEl R6girnen Democritico y el Derecho Civil
Moderno'; Pág. 245. 
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que ellos son necesarios al género humano". (81). 

Posteriormente, la autonom!a de la voluntad -

vino a ser la base del liberalismo jur!dico, puesto -

que para los liberales el contrato era s1n6nimo de ju! 

ticia, pues los que mejor pod!an disponer de sus bie--

nes, eran los mismos contratantes, ya que al contratar 

hab!an hecho un cálculo entre su prestací6n y la con-

traprestaci6n que hab!an de recibir, es decir, sobre -

derechos que eran libres de disponer como expresa Ri-

pert: "Quien dice contractual, dice justo". Escrib!a

Fouillée traduciendo el pensamiento de Kant, incluso,

filos6ficamente, el contrato al que el C6digo d4 el --

valor de ley, es como fuente de obliqaciones; superior 

a la ley, puesto· que es aceptado y no impuesto". (82). 

Pero el principio de la autonom!a de la volun 

tad no puede tener ún alcance absolutor y no es posi-

ble, por injusto, aplicarlo en sus totales consecuen-

cias, al principio pacta sunt servanda, suele oponér-

sele el principio summum jus summa injuria. 

Si bien es cierto que el interés qeneral exi

ge un respeto a la palabra dada con el objeto de lo---

(81) Heineccio GottlieblJ. /'Elementos de Derecho Natu
ral'~ Tipograf!a de Instituto Literario, Toluca -
1873, P4g. 375. . · 

11 
(82)~El Régimen oemocr!tico y el Derecho Civil Moderno. 

P!g, 245. . 
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grar la seguridad en las transac~iones, no es menos cier 

to que, cuando por las circunstancias m6viles de la vida, 

se presenta excesivamente oneroso el cumplimiento dé una 

prestaci6n debida, seria injusto mantener este contrato-

· en sus t~rminos originales y exigir el cumplimiento del

mismo aan a costa del sacrificio del deudor. "Por otra-

parte -dice Ripert-, ¿,,.la vida inmutable de la obliga-. 

ci6n contractual no es contraria al carácter plástico y

cambian te de las cosas vivientes? Nuestra ~poca considera 

necesario para el progreso de la humanidad ei cambio 

constante de las leyes. ¿No ser!a parad6jico que en 

una sociedad cuyo orden legal cambia sin cesar, permane

ciera constante el orden convencional. Para darle plena 

fueria se ha querido comparar el contrato a la ley. ··Que 

tome, por tanto, el cadcter m6vil de la ley moderna. -

En una ~poca en que las circunstancias econ6micas cam--

.bian tan r4pidamente. La inmutabilidad del contrato se

presenta como un anacronismo". (83). 

La revisi6n de un contrato que haya sufrido las 

consecuencias del desequilibrio econ6mico entre las pre! 

taciones debidas por ,las partes, no es condenable sino -

(83)"El R~gimen Democdtico y el Derecho Civil Modernoi'
P4gs. 245 y 246. 
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ben~fica ya que tiene como fin la organizaci6n
1

racional 

y equitativa del contrato, "La equidad, pero sobre to

do los hechos econ6micos, reaccionan contra el derecho

convencional estricto, contra la ley del contrato". ---

(84). 

No. es posible dejar a una parte vinculada a un 

contrato cuando la otra parte no. le suministre el equi-

valente de su prestaci6n. El contrato hab!a previsto -

sacrificios equivalentes y si la prestaci6n se convier-

te demasiado onerosa, el juez destruye el contrato que-

no corresponde a su fin. "La mayor injusticia -escribe 

Ripert- que pueda cometerse, es pretender derivar de un 

derecho hasta las ttltimas ventajas que ~ste pueda impl! 

car". (85). 

18.- Diferentes Teor!as. - A continuaci6n --

pasaremos a mencionar las principales tesis que se han

utilizado para sostener la revisi6n del contrato cuando, 

por causas extraordinarias, se rompa la relaci6n de --

equivalencia en perjuicio de uno o ambos.· contratantes,

situaci6n que un derecho basado en la justicia no puede 

tolerar. 

n '' (84) Josserand, Derecho Civil, Tomo II, Vol. I, Pág. 287. 

(85) Ripert,-"La Regla Moral en las Obligaciones Civi~es': 
Editorial La Gran Colombia, Bogot4,l946, P4g. 114. 
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1.- Teor!a de la Imprevis16n. 

Una de las principales f6rrnulas tendientes a -

resolver los problemas desestabilizadores de la infla-

ci6n en los contratos, ha sido la teor!a de la imprevi

si6n. 

En el derecho romano no existe un principio g!:_ 

neral en esta materia de la imprevisi6n, aunque autores 

como Africano, Cicer6n y Séneca, ya hablaban sobre una

cláusula tácita contenida en los contratos. Con esta -

cláusula se sobreentend!a que éste deber!a cumplirse, -

si permanec!a invariable la situaci6n que exist!a en el 

momento de celebrarse el mismo. 

Los danonistas de los siglos XII y XIII desa~-

rrollaron esta idea de la cláusula tácita y es con Bar-: 

tolp y Baldo, con quienes logra su máximo desenvolvi-~

miento. Cuando hablan de una cláusula rebus sic stanti 

bus (si las condiciones se mantienen igual), impl!cita

en todos los contratos de·efecuci6n, diferida o conti-

nuada. 

Posteriormente, con la escuela del derecho na

tural, esta teor!a cae en decadencia, al proclamar esta 



- 76 -

teor!a al respeto irrestricto a la palabra dada. 

Esta teor1a renace en este siglo como conse-

cuencia de las graves crisis econ6micas que produjeron 

las dos guerras mundiales. Y as! vemos que en el C6-

digo Civil Italiano de 1942 y en el C6digo Civil Port):!_ 

qués de 1966, consagran legislativamente la teor1a de

la imprevisi6n por excesiv~ onerosidad. 

"Se dice que hay 1mprevisi6n contractual 

-escribe Spota- cuando el equilibrio de un contrato ha 

quedado roto por el advenimiento de circunstancias ex

traordinarias e imprevisibles y se torna excesivamente 

onerosa la prestaci6n a la cual se ha obligado uno de

los contratantes o las prestaciones de ambos". (86). 

En esta teor!a no nos encontramos ante la imp~ 

sibilidad en el cumplimiento de la prestaci6n, sino que 

se torna econ6micamente dificultoso su cumplimiento. -

El deudor puede atln cumplir, lo que sucede es que la -

prestaci6n se ha tornado excesivamente one~osa con re! 

pecto a las previsiones que las partes tuvieron en --

cuenta. Larenz llama a 4sto "imposibilidad econ6mica"i 

dice este autor: " ••• se comprende por esta dltima, la-

(86) Spota G.,Alberto, 11Instituciones de Derecho Civil'! 
Contratos, Volumen III, Editorial Depalma, Bue·nos 
Aires, 1975, Pág. 531. 
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denominada "dificultad excesiva" con arreglo a la oblig!!. 

ci6n o que sobrepasa al tenor de ésta, es decir, una -

grande dificultad en la realizaci6n de la prestaci6n, -

que ~sta s6lo es posible al deudor con sacrificios o 

gastos a los que segein la buena fe no está obligado" 

(87) • 

Los requisitos para poder aplicar la teoría -

de la imprevis16n son: 

al Que el contrato sea oneroso, conmutativo -

y no aleatorio, 

b) Que acontezca una circunstancia extraordi

naria e imprevisible, es decir, que sea humanamente 

imposible de representarse: un advenimiento como el que 

se presenta cuando el cambio de las circunstancias est~ 

fuera del aleas normal del contrato por ser anormales -

y extraordinarias estas circunstancias, ya que escapa -

de la previsidn contractual y se está fuera de la auto

nom!a de la voluntad. 

cl El cumplimiento del contrato se torna ex-

cesivamente oneroso, aunque no imposible. 

d) El contrato debe ser de ejecucidn continua 

da, per16dica o diferida. Entendiéndose por ejecuci6n-

(87) Larenz."Derecho de Obligaciones'; Tomo I, Pág. 311. 
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diferida a la obligaci6n sujeta a plazo y condici6n. 

Para no desvirtuar el fin de la imprevisión. 

Los efectos de la imprevisión son: 

a) Resoluci6n contractual exigida por quien -

sufre las consecuencias de la excesiva onerosidad. 

b) La otra parte puede impedir la resoluci6n

ofreciendo mejorar equitativamente el contrato. 

c) Se mantienen los efectos ya cumplidos. 

2.- La Teoría de la Imprevisión y el Abuso 

del Derecho de Ripert. 

Georges Ripert en su obra "La Regla Moral en -

las Obligaciones Civiles", al tocar el tema relat~vo --

a la teor!a de la imprevisión, que actualmente ha re-

surgido por los graves desequilibrios económicos que -

sufren los paises, sostiene que el fundamento jur!dico

de la teor!a de la imprevisión es el abuso del derecho. 

Para este autor, la facultad de revisión de -

los contratos, se ha basado en una concepci6n err6nea -

de la teor!a de la imprevisi6n. Pues para sustraer al

deudor del principio del contrato-ley, se ha querido -

idear una situaci6n extracontractual que sigue a la con 
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tractual, es decir, que las partes han contratado bajo

la concepción de que las circunstancias exteriores eco

n6micas principalmente, van a permanecer igual o a cam

biar dentro de un limite previsible. 

Pero al partir de esta idea se estaba actuando 

en contra del fin y valor del contrato, ya que, al con

tratar las partes, lo hacen pa:r·a asegurarse una presta

ción futura y lo garantiza contra las circunstancias -

que pudieran oponerse.a su satisfacci6n. El fin de 

los contratantes es prever. .De manera que resolver un

contrato cada vez que se presenten circunstancias no 

previstas por las partes, seria quitarle al contrato su 

utilidad. 

De esta manera llega a la conclusi6n que el -

fundamento jur!dico de la teoria de la imprevisi6n es -

el abuso del derecho, y esto porque ningdn contratante

puede valerse hasta la injusticia del derecho que le -

confiere el contrato; al abusar de su derecho, obtiene

un enriquecimiento injusto, toda vez que este enrique~~ 

miento para ~l es resultado del azar y para el deudor -

causa de su ruina econ6mica. 
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Ripert escribe: "Se requiere, pues, para admi

tir la revisi6n, un acontecimiento extraordinario, fue

ra de la previsión humana. Se requiere, además, que el 

acontecimiento haga el cumplimiento del deudor tan dif! 

cil y oneroso que constituya una lesión desproporciona

da con las ventajas previstas por el deudor del contra

to, Se requiere, finalmente, que el acreedor no haya -

previsto de antemano las contingencias excepcionales -

del contrato, en virtud de la naturaleza de la operación 

celebrada o de las estipula.ciones especiales del con---

trato". (88). 

Como vemos, Ripert acepta la ·revisi6n del con

trato por causa de imprevisi6n, cuando el ejercicio del 

derecho surgido del contrato, crea una situaci6n de 

injusticia para el deudor, pues la ley moral prohibe 

al acreedor enriquecerse injustamente a expensas del 

deudor. 

3.- La Teoría de la Excesiva Onerosidad Supe! 

veniente de la Prestación. 

Los civilistas italianos han tratado de resol-

ver el problema objeto de nuestro estudio, a trav~s de-

(88) Ripert,"La Regla Moral en las Obligaciones Civi--
les", P4q. 129. 
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la doctrina de la excesiva onerosidad superveniente -

de la prestaci6n. El C6digo Civil Italiano ha conver~ 

tido en norma jur!dica lo que era una exigencia de 

equidad, el Articulo 1467 dice: "Si el contrato es de-

. ejecuci6n continuada o peri6dica o simplemente de eje

cuci6n diferida y la prestaci6n de una de las parte~ -

ha devenido excesivamente onerosa por la verificaci6n

de un acontecimiento extraordinario e imprevisible, -

la parte que debe tal prestaci6n puede demandar la re

soluci6n del contrato, con el efecto .establecido por -

el Art!culo 1458. 

La resoluci6n no puede ser demandada si la -

superveniente onerosidad se encuentra del aleas normal 

del contrato. 

La parte contra la cual se demanda la resolu

ci6n puede evitarla ofreciendo modificar equitativamente 

las condiciones del contrato". 

Para Betti una p~estaci6n se presenta excesi

, vamente onerosa cuando la carga econ6mica original de

la prestaci6n debida, es decir, cuando la razonable -

valoraci6n comparativa del coste previsible de la pre! 
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taci6n y del previsible rendimiento se ha roto por --

circunstancias extraordinarias imprevisibles. 

El deudor no queda liberado por este hecho, -

ya que el cumplimiento de su prestaci6n no deviene im

posible, sino que se convierte en excesivamente onero

sa y por lo tanto, se perfila el peligro de su ruina -

econ6mica por el excesivo costo de la prestaci6n. 

Si tratamos de que se cumpla un contrato en -

el que se ha roto el equilibrio contractual por. circun~ 

tancias extraordinarias imprevisibles, el contrato es

tar!a en oposici6n con su finalidad econ6mico-social,

toda vez que, con los contratos se resuelve un pr~bl~

ma de cooperaci6n entre partes, y en tratándose de co~ 

peraci6n no es honesto, no es humano, por antisocial -

y adn es contrario a la buena fé, pretender del deudor 

el sacrificio de su existencia patrimonial para ser 

fiel al contrato. Y es que una cooperaci6n s6lo es 

admisible en un t~rmino de paridad y de reciprocidad -

entre los miembros de una comunidad. 

Para Betti la ratio iuris del remedio a la -

excesiva onerosidad se encuentra: " ••• en una exiqencia 
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de conservar el costo inicial de la prestaci6n que res

ponde a la exigencia de equidád en la cooperaci6n entre 

deudor y acreedor, en cuanto a la distribuci6n de los -

riesgos que exceden del aleas normal del contrato". 

(89). 

En caso de sobrevenir una excesiva onerosidad-

en la prestaci6n, la tutela de la respectiva condici6n

de paridad entre las partes contratantes, se realiza -

mediante la resoluci6n del contrato o con una modifica-

ci6n de las condiciones, que sea adecuada para reesta--

blecer el equilibrio contractual. 

4.- La Doctrina de la Base del Negocio Jur!-

~· - El problema sobre: Hasta qu6 punto puede afe~ 

tar a los contratos de tracto sucesivo o prestaci6n --

diferida, las alteraciones pol!ticas, sociales y sobre

todo econ6micas, provoc6 en los juristas alemanes el -

af4n de encontrar una soluci6n que evitara las injusti-
• 

cias que crea el cumplimiento de los contratos en sus -

t6rminos originales, en 4pocas de grave inflaci6n y --

devaluaci6n de la moneda. 

(89) Betti,Emilio,"Teor!a General de las Obligaciones~
Tomo I, Edit. Revista de Derecho Privado, Madrid,
'1969 ,. P4q. 221. 
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El primer intento lo encontramos en Winscheid, 

con su doctrina.de la presuposici~n. Para Winscheid -

la presuposición es una limitación de la voluntad exte

riorizada en· la declaraci6n negocia! de tal manera, que 

esta voluntad neqocial, tenga s6lo validez en el caso -

de que exista, aparezca o persista una determinada cir

cunstancia. La presuposición se presenta como una ---

"autolim1taci6n de la voluntad", pero no de la voluntad 

declarada, sino de la verdadera voluntad. De tal mane

ra que si esta presuposición no se realiza, las conse-

cuencias jur!dicas, corresponderSn a la voluntad deola-

·rada pero no a la real. Esta presuposición es una con-
. ' 

dición no desenvuelta; no es una condici6n en el senti

do t~cnico, ya que no se ha incorporado al contrato¡.-

por ejemplo, quien como presunto heredero testamenta--

rio, dona un objeto en virtud de una carga que se le -

impuso en el testamento, lo hace porque presupone que -

el testamento es v4lido. Aunque no aparece como condi

ci6n en el contrato, la validez del testamento, la do-

naci6n se hizo porque exist!a la presuposici6n de que -

4ste era válido, 
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La cr!tica a la teor!a de la presuposici6n la

hace Lenel, quien dice que entre la presuposici6n en -

el sentido de Windscheid y un motivo no existe diferen

cia alguna y que el error en los motivos, no autoriza -

·al declarante, a desligarse de su declaraci6n a11n cuan

do la otra parte hubiese conocido el motivo. 

Ya que no basta que la otra parte haya conoci

do la presuposici6n del co-contratante, sino que debe -

acceder, expresamente, a que el contrato dependa de su

realizaci6n, y ~sto se hace configurando la presuposi-

ci6n corno una dondici6n de validez del contrato y debe

ser aceptado por la otra parte o si no, tan s6lo es un

motivo jurídicamente irrelevante. Por ejemplo, un pa--

. dre compra un ajuar para su hija, con la presuposici6n

conocida por el vendedor, de que la hija contraer!a m~

trimonio en breve y el padre no podr4, resolver la com

pra si el matrimonio no se celebra, a menos que hubiese 

puesto el matrimonio como condici6n de la compra y la -

otra parte, hubiese aceptado esta condición. 

·· La cdtica · de Lenel provoc6 que se abandonara

la teor!a de Windscheid. Las perturbaci~nes económicas 
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y la grave inflaci6n sufrida en Alemania después de la--

primera guerra mundial, prepararon el terreno para la -

recepci6n de esta teor!a y esta recepci6n se hizo en la

obra de Oertmann. 

En la obra de Oertmann aparece por primera vez

la "teor!a de la base del negocio jur!dico"; este autor, 

recogiendo las. críticas de Lenel a la obra de Windscheid, 

trata de distinguir claramente la presuposici6n de los -

motivos. Segan esta teor!a, se ha de entender por base~ 

del negocio jur!dico "la representaci6n mental de una de 

las partes en el momento de la conclusi6n del negocio 

jur!dico, conocida en su totalidad y no rechazada por la 

otra parte, o la coman representaci6n de las diversas 

partes sobre la existencia o aparici6n de ciertas circun!:!_ 

tancias, en las que se basa la voluntad negocia!". (90). 

Si estas circunstancias que han sido la base de la volun 

tad negocial, no existen realmente o desaparecen poste---

. riormente, sin haberse as-Jl!lic:b al riesgo de su desaparicidn, -

la parte que ha sido perjudicada por ésto, tiene derecho 

de resolver el contrato. 

La teor!a no señala de un modo claro y satisfa~ 

torio cu!les son las circunstancias que pueden estimarse 

(90) Citado por. Larenz,Karl,uBase del Negocio Jur!dico y 
Cumplimiento de los Contratos' Editorial Revista de 
Derecho Privado, Madrid, 1956, P4g, 7. 
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como "base del negocio", con cuya imprevista desapari-

ción la relación contractual no puede subsistir o man-

tenerse inalterada. 

Para responder a las objeciones de Lenel, ---

Oertrnann dice que la base del negocio jur!dico es una -

representación psicológica real que hubiese determinado 

a una de las partes al conclu!r el negocio y exig!a que 

la otra parte no sólo hubiese podido conocer esta repr~ 

sentación, sino que realmente la hubiese.conocido y, -

al menos, tácitamente, admitido; as! la presuposición -

de Windscheid es, sólo parte integrante de una declara

ción aislada, no de la voluntad contractual bilateral;-

en cambio, la base del negocio no se refiere a la decl! 

ración aislada, sino a la voluntad negocial bilateral. 

A pesar de ~sto, Oertrnann no pudo mostrar en -

qué se diferenc!a una representación mental en la que-

se basa la voluntad negocial de un motivo destacado en-
·, 

el ejemplo del padre que ?ompra el ajuar para su hija,- . 
• aunque éste comunique al vendedor sus motivos, y éste -

guarde silencio, estos motivos no se convierten en la -

base de todo el negocio decisivo para ambas partes, Si 
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no se puede contar con ninguna exteriorizaci6n de la -

voluntad, el silencio no puede considerarse como asen

tamiento. 

Esta teor!a continda igual que la de Winds--

cheid en la l!nea del subjetivismo. Cuenta en su apl! 

caci6n con dos peligros: 

l) Es muy amplia.- Si se aplica !ntegramen

te, debe aceptarse la desaparici6n de la base del neg~ 

cio, en casos en los cuales no se ha logrado el prop6-

sito de utilizaci6n del contratante y que el otro nun

ca hizo suyo, aunque le fuera comunicado ya que cada -

.parte debe soportar el riesgo de la frustraci6n de su

particular prop6sito subjetivo • 
. . 

2) Es muy limitada.- Ya que se ocupa de lo

que las partes se han representado, no de lo objetiva

mente necesario para la finalidad contractual com11n a-

ambos contratantes. 

s.- La Base del Negocio Jurídico de Karl ---

Larenz. 

Larenz, partiendo de la teor!a de la •presuP2_ 

sicidn", de Windscheid y de la "base del negocio" de -

'\', 

.).1 '',)\ 
;, ¡·,, 

. " 
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no se puede contar con ninguna exteriorizaci6n de la -

voluntad, el silencio no puede considerarse como asen
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cio, en casos en los cuales no se ha logrado el propd

sito. de utilizacidn del contratante y que el otro nun

ca hizo suyo, aunque le fuera comunicado ya que cada -
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mente necesario para la finalidad contractual comt1n a-
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· sicidn", de Windscheid y de la "base del negocio" de -
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Oertmann,· · Formula su teor!a ·de la base del negocio ---

jur!dico. 

Sostiene esta teor!a, que todo contrato se re! 

liza tomando en cuenta determinadas circunstancias de -

carácter general, ya sea conscientes o no de ello las -

partes, como pueden ser: el. orden social y econ6mico 

existente, el poder adquisitivo .de la moneda, etc. y 

que al·desaparecer estas circunstancias por causas im~

previsibles y no imputable a las partes, el contrato no 

cumple la "finalidad" para él pensada y no realiza la -

intenci6n de las partes, por lo que no ser!a conforme a 

la buena fé, someter inflexiblemente a la parte perjud!, 

cada por la desproporci6n a cumplir un contrato que fué 

concertado bajo presupuestos completamente diferentes. 

El término "base del negocio"· para Larenz, --

puede ser comprendido en dos sentidos y as! hablar de -. 
una base del negocio subjetiva y base del negocio obje-

tiva. 

"Entendemos por base del negocio subjetiva --~ 

aquella comdn representaci6n mental de los contratantes 

por la que ambos se han dejado guiar al fijar el conte-
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nido del contrato". (91). Aqu! se diferenc!a de la --

tesis de Oertmann en que la representaci6n qué ha de--

terminado la voluntad de contratar es la representaci6n 

de ambas partes. Esto no se presenta como un error en

los motivos, pues siendo un error de ambas partes esto

debe tener influencia sobre la validez del negocio, to

da vez que el negocio se· concert6 por una situaci6n de

hecho que ambas partes hab!an tenido en cuenta al con-

tratar, usando la terminolog!a de Windscheid se bas6 en 

una "presuposici6n" com1ln a ambas partes y al faltar o-

desaparecer estas representaciones, esta.base dél nego

cio subjetiva, el contrato o la dispc>sici6n contractual 

respectiva es ineficaz. Esta representaci6n debe ser -

cierta, no es suficiente la simple falta.de esperanza -

en una posterior variacidn de las circunstancias exis-

tentes a la conclusi6n del contrato y as! se eliminan -

las objeciones a la teor!a de Oertmann. 

La base del negocio objetiva la ha definido 

Larenz como "el conjunto de'circunstancias y estado ge

neral de cosas cuya existencia o subsistencia es objet~ 

vamente ~ecesaria para que el contrato, seg1ln el signi-

(91) Larenz. "Base del Negocio .Jur!dico y Cumplimiento -
de los Contratos': Editorial Revista de Derecho Pri 
vado, Madr.id,1956, P4g. 41. -
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ficado de las intenciones de ambos contratantes, pueda

stibsistir corno regulaci6n dotada "de sentido". {92). 

Y es que la interpretaci6n de un contrato no -

depende s6lo de las palabras usadas y de su significa-

ci6ri inteligible para las partes sino también de las -

circunstancias en las que fu~ conclu!do y a los que 

aquellas se acomodaron. ·Y· si con ei transcurso del 

tiempo se realiza una transformacidn fundamental de 

estas circunstancias que las partes presuponen al rea--

. lizar un contrato y que esta presuposici6n era corndn -

a ambas partes ·y que hab!an tenido en cuenta al ponde-

rar sus intereses y distribuir los riesgos, un contrato 

que trate de ejecutarse en estas condiciones ha perdido 

su sentido originario y sus consecuencias van a ser --

distintas a las que esperaban las partes. 

La base del negocio objetiva desaparece en dos 

supuestos: 

A) La Destruccidn de la Relacidn d~ Equivale!!_ 

cia. 

En un contrato. bilateral, las partes se obli-

gan a una prestacidn para obtener la contraprestacidn -

{92) Larenz.11Base del Negocio Jur!dico y Cumplimiento -
de los Contratos': P4g·. 225. 
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correspondi,ente y 4sta es.a juicio de las partes, el -

exacto equivalente de su propia prestaci6n1 esta·valo-

raci6n es siempre subjetiva. ·No es esencial en el ---

contrato bilateral, que la equivalencia entre presta--

ci6n y contraprestaci6n, sean equivalentes desde el --

punto de vista objetivoi y as! un contrato bilateral, -

pierde su sentido y su car4cter originario, cuando por

la transformaci6n de las circunstancias, la relaci6n de 

equivltlencia se modifica tanto, que ya no se puede ha-

blar. de una contraprestaci6n equivalente. En este su-~ 

puesto-"la base" de todo el contrato ha desaparecido. 

B) La imposibilidad de alcanzar el fin del --

contrato. 

Esto sucede cuando la comdn finalidad objetiva 

del contrato, expresada en su contenido, se ha transfo! 

mado definitivamente en irrealizable, sin que ¡;ior ello

la prestaci6n del·deudor haya llegado a ser imposible. 

La "finalidad del contrato•, es la finalidad -

de una parte y que la otra hizo suya, y Esta se deduce

de la naturaleza del contrato. 

Pero no han de tomarse en cuenta las transfor-
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maciones: 

l) Que sean personales o est~n en la esfera. -

de influencia de la parte perjudicada. 

2) Porque, siendo previsibles, forman parte -

del riesgo asumido en el contrato. 

3) Repercutieron en el contrato, tan s6lo --

porque la parte perjudicada se encontraba en mora al -

producirse los mismos. 

Las consecuencias jur!dicas de la desaparici6n 

de la base del negocio son: 

A) si.la base del negocio en sentido subjeti

vo no existe o desaparece, el contrato es ineficaz. 

B} Si en el contrato bilateral se destruye la 

relaci6n de equivalencia por la transformaci6n de las -

circunstancias, la parte perjudicada, en caso de no ha

ber realizado su prestaci6n, se puede negar a hacerlo,

en tanto la otra parte no consienta un adecuado aumento 

de la contraprestaci6n qu~ restaure la equivalencia. -

Si se rechaza este aumento la parte perjudicada puede -

resolverlo. Si ya realiz6 la prestaci6n, puede recla-

mar (en .caso de que niegue un aumento la otra parte) 

una indemnizaci6n por el importe del enriquecimiento 



- 94 -

de la otra parte. 

C) Si la finalidad del contrato resulta inal

canzable por motivos que no dependan del acreedor de la 

prestaci6n que result6 inútil, puede ~ste rechazar la -

prestaci6n y negarse a realizar la suya. 

19,- La teor!a de la Imprevisi6n en el Dere--

cho y la Doctrina Mexicana. - En la docttina mexicana,

.s~gue siendo muy debatida la cuesti6n de la resoluci6n

o revisi6n de los contratos por ei .juez en el supuesto

que sobrevengan acontecimientos que hagan excesivamente 

oneroso el cumplimiento de un contrato; y es as! que -

los autores se colocan frente a esta teor!a en dos cam

pos antaq6nicos. 

Por una parte, los que están a favor de esta -

:teoda (Reyes Tayabas, Rojina Villeqas, Alfredo Villarf 

no Espinosa), fundamentan su tesis en que en el.cumpli

. miento de los contratos hay que respetar los principios 

de la equidad y buena f~ consagrados en nuestro ordena

. miento civil en los Art!culps 1295, 20, 1857 y 1845. 

En cambio, los autores que no están de acuerdo 

con .la aplicacidn de la teor!a de la imprevisidn en ---
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nuestro derecho (Gutiérrez y González, Borja Soriano),

sostienen que no existe una disposici6n expresa en la ~ 

ley que favorezca la revisi6n del contrato por el juez. 

Guti~rrez y Gonz4lez dicen de nuestro ordenamiento ci--

. vil: "Este ordenamiento sigue la tesis "pacta sunt --

se.rvandae", ~sto es, una opini6n adversa a la teor!a -

de la imprevisi6n que sostiene la cláusula "rebus sic -

stantibus"; por ello los contratos deben cumplirse aun

que las circunstancias cambien~ pue13 ni la buena fé, ni 

la equidad, encuentran base para adoptar la anterior má

xima. 

Rige· en toda su fuerza, la máxima de que los -

contratos se deben mantener y cumplir sean las. que sean 

las nuevas circunstancias econ6micas que pr.iven y as! -

se confirma con. el art!culo 2626 del C6digo Civil" (93). 

Por otra parte los c6digos civiles de Jalisco

Y Aguascalientes, introducen ¡on alcance legal la teo-

r!a de la imprevisidn. E~ cddigo civil de Jalisco dis- · 

pone en su art!c.ulo 1771: "El consentimiento se entien

de otorgado en las condiciones y circunstancias en que

se celebra· el contrato; por tanto, salvo aquellos que -

(93) Gutidrrez y GonzUez, "Derecho de las Obligaciones'] 
Editorial Cajica, Puebla,1978, P4g. 377 y 37B. 
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aparezcan celebrados con car4cter aleatorio, los·contr! 

tos podr~n declararse rescindidos cuando, por haber va

riado radicalmente las condiciones generales del medio

en que deb!an tener cumplimiento, sea imposible satis-

facer la verdadera intenci6n de las partes y resulte, -

de llevar adelante los t~rminos aparentes de la conver

si6n, una notoria injusticia o falta de equidad que no-

.· corresponda a la causa del contrato celebrado. Este 

precepto no comprende las fluctuaciones o cambios de 

posici6n o circunstancias de l~s contratantes en la --

sociedad, sino s6lo aquellas alteraciones imprevisibles· 
I 

que· sobrevienen por hechos decadcter general y que -

establecen una desproporci6n absoluta· entre lo pactado

Y lo que actualmente debiera corresponder a la termino

logia empleada en el contrato". El art!culo 1772 dispo

ne; "En. todo caso de aplicacic5n del art!culo anterior,

la parte que no haya obtenido la cesacic5n de los efec-

tos de un contrato, deber4 indemnizar a la otra, por -

mitad, de los perjuicios que le-ocasione la carencia -

repentina de las prestaciones, materia de dicho contra

to, incluyendo qastos y d~• que tuviesen que hacerse-

. i\' 
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para lograr las mismas prestaciones en los t~rminos que 

sean' usuales o justos en ese momento. S6lo podrá li-

brarse de este compromiso la parte que ofreciese a la -

otra llevar adelante las prestaciones aludidas, en t~r

rninos hábiles, cuando ~sta a1tirna rehusare la proposi--

ci6n". 

El Licenciado S4nchez Medal considera estas -~ 

disposiciones inadecuadas y contradictorias y sostiene: 

".· •• con todo, ni los mencionados esfuerzos de una parte 

de nuestra doctrina, ni las soluciones que ofrece tam-

bifn una parte del derecho comparado, autorizan la apl~ 

caci6n general a nuestro derecho de la teor!a de la im.;. 

previsi6n o de la revisi6n.del contrato o de la resolu~ 

cidn por excesiva onetosidad sobreveniente, pues la ad-> 

m1si6n de estas instituciones quebrantar!a gravemente - · 

la seguridad de la contratacidn". (94). 

Hay, sin embargo, un caso de excepci6n a la 

regla general de la pacta.sunt servanda y es la censa-~. 

grada en el art!culo 2455 del C6digo Civil para el Dis

trito Federal, aunque corno c;lice el Licenciado S4nchez -

Medal, este caso no es "para resolver-el contrato, sino 

(94) S4nchez Medal,Ram6n.wDe los Contratos Civiles~ Edi 
torial Porrda, 6a. Edici6n~ M~xico,1982, Pág. 98.-

\ 
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s6lo para reducir la prestaci6n". (95), Este precepto~ 

permite la rebaja de la renta, en los arrendamientos -

rústicos si se ha perdido m~s ·de la mitad de los frutos, 

por casos fortuitos extraordinarios. 

20.~ Opini6n Personal.- En lo relativo a la

revisi6n del contrato por el juez, cuando sobrevienen -

circunstancias extraordinarias e imprevisibles, que mo

difican por completo la base ec.on6mica que tuvieron. --

presente las partes al momento de celebrar el contrato, 

·y.que transforman en excesivamente onerosa ia presta--

ci6n debida por una de las partes o por ambas. Compar

timos la opini6n de los autores mexicanos que sostienen 

que mientras no haya una norma legal que permita esta -

revisi6n del contrato, no es posible que se pueda lle-

var a efecto la revisi6n del mismo, toda vez que nues-

·tro C6digo Civil protege el principio de la pacta sunt

servanda en los contratos. 

Lo expresado anteriormente, no obsta para que

creamos en la necesidad ineludible de incluir er1 nues-

tro derecho una norma que permita la revisi6n del con-

trato cuando por circunstancias extraordinarias se rom-

{95) IFIDEM. 
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pa la base econ6mica del mismo¡ y es que el derecho no

puede permitir, que por el advenimiento de un hecho im

previsible que modifica la base del negocio, quede 

arruinada una de las partes, porque se le exijá el cum-

· plimiento de ese contrato que para ella se ha converti

do -sin culpa suya- en excesivamente·oneroso. Aqu! es

donde la teor!a de Windscheid tiene aplicaci6n, porque-

. adem4s de lo que las partes ponen en el contrato, est4-

lo que presuponen, y aunque esto no est~ en el contra-:.. 

to, no por eso se encuentra· fuera de su voluntad, si.rio

por el contrario, es su fondo, su raíz.· Es por decirlo 

de alguna forma, el subsuelo del contrato, y sobre esto 

resposa lo expresado por los contratantes yprescindir

de este subsuelo ser!a ir en contra de la voluntad real 

.·de los contratantes como lo expresa Spota ", •• quien in

voca un contrato, no obstante la extraordinaria altera~ · 

ci6n de las circunstancias o presupuestos .contractuales 

y la excesiva o~erosidad que implicaría, ~ara uno de -
' los contratantes, cumplir el contrato,. en .r~alidad ya-

no invoca el mutuo consentimiento contractual y el pri!!_ 

cipio de ta autonom!a de la voluntad (o de la fuerza -
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obligatoria de los contratos, o del pacta sunt servan-

da), sino que pretende dar eficacia a un contrato que -

no puede funcionar frente a uri supuesto de heteronom!a-

de la voluntad", (96). 

Por lo que al sobrevenir este cambio de cir--

cunstancias que trastornan la econom!a que era la raz6n 

de ser dei contrato, nos encontramos frente a un con--

trato distinto, ya que se transforma en una convenci6n

substancialmente distinta de aquélla para la cual di6 -

su consentimiento el contratante. 

Y es que el principio de la pacta sunt servan

da supone un clima de estabilidad econ6mica y por su--

puesto de estabilidad monetaria, ya que sdlo bajo este

presupuesto se hace razonable que se aplique este prin

cipio. Si no fuere as!, el contrato ir!a en contra de-

su fin econ6mico y social, como lo afirma Salas: ------ , 

" ••• ~l apuntar que la fuerza obligatoria de la conven-

ci6n se funda en razones de_ utilidad social, por lo --

que en.esas razones, en principio encontraron sus limi

tes, de manera tal que cuando el proyecto .d~ coopera--

ci6n que constituye el con trato ya no responda a sus --

(96) Spota.ob. cit. P4g. 553. 

·. 
'.'.'I 
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fines, el ordenamiento jur!dico puede modificarlo o --

invalidarlo". {97}. 

Tarnbi~n nos negamos a aceptar que·se protejan

situaciones injustas como las que provoca la devalua--

ci6n monetaria en los con.tratos, escudado.a en el prin..;

cipio de la seguridad juddica, porque creemos que el -

valor principal que debe buscar el derecho y debe ser -

su fuerza motriz, es la justicia como lo expresa -----

Recasens· Siches: " ••• La seguridad, si bien es el valor

funcional del derecho, aquel valor que todo derecho --

trata de cumplir por el mero hecho de su existencia, -

no es en modo alguno el valor superior en que debe ins

pirarse, pues resulta evidente que los valores m~s al-

tos a· los que el dere9ho d~be tender, son la justicia -

y el séquito por ~sta implicado". (98). 

Consideramos que se debe dar cabida en nuestro 

derecho a la posibilidad de la revisi6n del contrato, -

cuando por circunstancias .extraordinarias e 1mprev1si"""". 

bl.es que:m()difiquen la .base econdmica del contrato, es

decir, las presuposiciones que tuvieron en cuenta las -

partes al contratar se llegue a aplicar el principio --

(97) 

(98) 

Citado por Morello."Ineficacia y Frustraci6n del~ 
Contrato",·Editodal .!\beledo•Perrot, Buenos Aires; 
1975, Plq, 227, 
Recasens Siches Luis,"Nueva Filosof!a de la inter
pretaci6n del Derecho", M~xico,1956,.P&g. 271. 
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de la rigidez contractual a situaciones injustas que -

nuestro derecho no puede permitir y mucho menos ampa--

rar. 

De las teor!as expuestas consideramos como 

la m4s apropiada la de la base del negocio jur!dico de

Karl Larenz, porque no s6lo considera la destrucci6n.-

de la relaci6n de equivalencia, sino que adn va m4s --

allá, ya que permite la revisi6n del contrato cuando -

se ha frustrado la finalidad comdn a ambas partes por -

una circunstancia imprevisible y ajena a éstas. 

As! que creemos que es urgente hacer una re--

forma a nuestra legislaci6n civil en el sentido d"! per~ 

mitir la revisi6n del contrato cuando por causas impre

visibles, se vuelva excesivamente oneroso su cumpli---

miento o se frustre su finalidad. Porque despu~s de -

que nuestra jurisprudencia rechaza la inserci6n de ---

cl4usulas estabilizadoras en los contratos~ se está de

jando realmente a los contratantes en un estado de in-

defensi6n, ya que d preven un cambio de circunstancias 

y tratan de protegerse con las cl4usulas de estab11Úa

ci6n, se les anulan dstos y si no lo hacen, la ley, por 
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no ha.ber previsto lo imprevisible, les obliga a guardar 

fidelidad a un contrato "diferente" al que ellos pacta

ron como dice Geny: 11 
••• pues quien se ha vinculado en--

la medida que ha declarado querer vincularse, ha de --

quedar indiferente al hecho de haber sobrevenido nuevas 

circunstancias que han cambiado toda la econorn!a del -

contra to, importando poco que fuera dif!cil o imposible 

preverlas, de modo que al no haberlas previsto no se -

puede hacerlas valer; en cambio, por otro lado, con la

cl4usula valor oro, las partes han previsto una crisis

eventual de la moneda y sin embargo, se descarta el --

efecto de tal previsi6n, por estimar que aquí -las par-

tes han prevenido demasiado, pues no era preciso ~rever 

tanto, ni pod!a leg!timamente preverse lo previsto. --

Evidentemente, ante esta contradicci6n entre ambas ac~

titudes de la justicia, el hombre avisado y cuerdo, se

encontrará atormentado, puesto que si no ha previsto --
-: . 

queda perjudicado, y si ha previsto, no se le toma en ~ 

cuenta". (99). 

(99) Citado por Cazeaux-Tejerina. Ob. Cit. p4qs. 45 y 46~ 
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e o N e L u s I o N E s 

1.- El din~ro tiene funciones econ6micas y --

jur!dicas que desempeñar, pero que para que una moneda 

cumpla eficazmente estas funciones es necesario que -

sea estable, que no est~ depreciada. Conforme a nues

tro derecho positivo, el Estado ostenta el poder abso

luto y exclusivo de emitir y retirar moneda. Teniendo 

la moneda que emite el Banco de MExico curso forzoso. 

2.- El dinero es una entidad ideal que se ma

terializa en la moneda, pero. tiene un contenido meta•~ 

f!sico que anula a la propia moneda. Esto hace del -

dinero' un bien jurídico propio, de naturaleza especial 

por lo que debe estar sujeto a una reglamentaci6n --~

jurídica tambi'n especial. As!mismo siendo que la obli 

gacidn dineraria es la t1nica que está sujeta a los 

vaivenes de la inflaci6n, abogamos por una reqlamenta

cidn de Estas, de tal manera que se logren los princi

pios de seguridad jurídica y conmutatividad en este -

tipo de obl~gaciones. 

3~- De los dos valores de la moneda que son -

el valor nominal y el valor real y aunque nuestro ---

derecho acepta el nominalismo consideramos que el va-

lar real de la moneda es el verdadero valor de ~sta,-

dado que una moneda vale por los bienes y servicios --
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que con ella se pueda adquirir. Abogamos también por-

que en nuestro C6digo Civil exista una sección especial 

dedicada a las obligaciones pecuniarias. 

4.- Las partes para precaverse de la pérdida -

en el valor real de sus créditos, recurren a las cl4u--

' sulas de estabilización. Cuyo fin es estabilizar la -

deuda con el valor del crédito y no como lo hace el no

minalismo que lo estabiliza tan solo en el importe de -

la cantidad debida• Creemos en la validez de estas --

cl4usulas por no ser contrarias a la ley, la moral ni -

el orden pilblic¡o, ni tampoco alteran el valor liberato

rio de la moneda, amén de que estas cl4usulas no son -

causa de la inflacidn sino su efecto. 

s.- Consideramos que se debe dar cabida en 

nuestro derecho a la posibilidád de la revisi6n del con 

trato, cuando por circunstancias extraordinarias e im-

previsibles se modifique la base econdmica del contra-

to. Considerando que la teor!a de la Base del Negocio

Jur!dico de Karl Larenz es la m4s apropiada, puesto que 

Gsta no solo considera la destrucción de la relacidn de 

equivalencia, sino que permite también la revisi6n del

contrato cuando se ha frustrado la finalidad comdn a -

ambas partes por circunstancias ajenas e imprevisibles~ 

a Gatas. 
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