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I N T R o D u e e 1 o N 

La historia nos muestra que el hombre en su or{gen, se tra! 

ladaba a otras tierras en busca de mejores medios de subsisten-· 

cia, clima benigno, caza, pesca.,. Con el transcurso del tiempo 

y obteniendo provecho de la tierra con una agricultura rudiment! 

ria se convirti6 en sedentario; una vez que colm6 sus necesida-· 

des vitales, comenz6 a desarrollar nuevas t6cnicas para mejorar 

su sistema de vida, El tiempo sigui6 su marcha r la tecnología · 

avanz6, el hombre vuelve a viajar, ahora utilizando los medios 

que él mismo crea, por motivos diferentes: comercio, religi6n, • 

investigaci6n, o por aventura en busca de nuevos horizontes, 

Durante las guerras civiles o mundiales, los viajeros detu· 

vieron su marcha, aunque éstas dejaron desolaci6n y destrucci6n, 

aceleraron la tecnología, ya que muchos de los aedios de comuni· 

caci6n vieron su origen en las investigaciones de las potencias 

que estaban en guerra. 

Actualmente, con el perfeccionamiento de estos inventos, el 

mundo se ha empequeftecido ya que, se puede. viajar de un contine~ 

te a otro en s6lo unas cuantas horas. El hombre ha logrado con 

la civilizaci6n un "modus vivendi" que ha aumentado su confort 

pero, que ha desembocado en una vida agitada, excitante y dema

siado cansada. Es por eso que busca con los viajes, romper con 

una rutina de trabajo y de actitudes, provocada por la Vida cotidiana. 



El movimiento turístico mundial y nacional, da como conse·

cuencia una demanda de bienes y servicios, que al satisfacerlos, 

reflejan un aumento en la producci6n y cambios en la estructura 

econ6mica y comercial de un pa!s, el turista es un consumidor y 

viene a sostener una parte del desarrollo de nuestro sistema ec~ 

n6mico actual. Hay que considerar a la actividad tur!stica como 

una estrategia económica que se debe impulsar y fomentar. 

El alojamiento requerido por los viajeros, se ha convertido 

actualmente en un complejo de servicios de hospedaje¡ dada la C! 

pacidad económica de los turistas se ha diversificado de tal fo! 

maque se encuentran, desde albergues, cabafias r6stic~s o simples 

espacios para acampar a precios irrisorios, hasta verdaderas re· 

sidencias dentro de un hotel a precios exhorbitantes, 

Los hoteles, son la unidad de servicios esencialmente tur{! 

tica, su objetivo fundamental es el de proporcionar el aloj1111iento 

requerido por los viajeros, por lo cual podemos decir que sin h~ 

teles no hay turismo y que, de la Industria Hotelera depen~e el 

~xito o fracaso de un pa{s. 

La funci6n básica de cualquier hotel es la de proporcionar 

una habitaci6n donde dormir, empero, los turistas al viajar no 

s6lo tienen esa necesidad sino infinidad de ellas, por esto la 

hoteler{a inde.pendientemente de habitaciones, cuenta con resta~ 

rantcs y bar~s, centros nocturnos, albercas, jardines, canchas 



de tenis, etc. 

Por lo anterior, nos decidimos a realizar un breve análisis 

juridico sobre la importancia que debe tener el Contrato de Hos

pedaje en nuestros d{as, 

En primer lugar, tratamos los antecedentes hist6ricos de 

los establecimientos de hospedaje y su relaci6n con el crecimie!! 

to de la~ corrientes turísticas¡ luego, nos referimos a ~a obra 

legislativa que sobre el contrato de hospedaje ha regido en nue! 

tras etapas hist6ricas hasta contemplar la serie de normas admi

nistrativas que han sido publicadas para regular la pres.taci6n 

del servicio de aloJa•iento actualmente. 

Posterior•ente, nos avocamos en forma particular, al es tu.dio 

del Contrato de Hospedaje confor11e a las disposiciones del C6di

go Civil y las contenidas en la Ley Federal de Turis•o y del Re

glamento de Establecimientos de Hospedaje, Campamentos y Parado

res de Casas Rodante•, actua1•ente en viaor. En este breve est! 

dio analizamos: los elementos que lo integran, sus característi

cas aenerales y especiales que reviste, su discutida natureleza 

jurídica, las principales obligaciones generadas por su celebr! 

ci6n, y, finalmente los •odos ¡enerales y particulares de la 

terminaci6n de la poca conocida e importante instituci6n "Con·· 

trato de Hospedaje", 
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1.1 ANTECEDENTES DEL TURISMO Y DE LA HOTELERIA 
EN EL MUNDO 

Para ser absolutamente completa, una historia del turismo 

y de la Industri~ Hotelera tendríamos que remitirnos necesaria

mente unos doce mil anos (1) en el pasado; sin embargo,por raz~ 

nes pr6cticas, el manejo de albergues como tales nó fue posible 

sinoha5ta la adopción de·un medio normalizado de cambió: Con la ap!_ 

rici6n de la moneda, hacia el siglo VI. A.C., se produjo el· im

pulso real para que las personas comerciaran y viajaran, Enton

ces al ampliarse el radio de acci6n de los viajeros, fue haci6~ 

dose mayor su necesidad de alojamiento. Los primeros albcr¡ues 

no eran m6s que pequefias partes de residencias privadas. T{pic!_ 

mente, estos eran instituciones de autoservicio, rara vez lim--

pios, y dirigidos casi siempre por propietarios poco pro¡resis

tas y de mala reputaci6n. Esas condiciones, con pocos cambios, 

prevalecieron durante varios si¡los. 

a) Los fenicins y otros pueblos de·1a anti¡uedad: 

Fenicia, esa comarca del Asia que comprendla una estrecha 

faja de territorio extendido en la costa occidental de Siria, 

por su situaci6n geográfica r el espíritu de empresa de sus ha

bitantes, desarrolló en forma extraordinaria sus condiciones m!_ 

rítimas y comerciales. Los fenicios son conocidos como los mer-

(!) Gerald, W. Lattin. "Administración ~bderna de Hoteles y lt>teles". P4g,13. 



caderes mas antiguos, Fundaron activas ciudades, célebres por su 

tráfico. Su obra de colonizaci6n se extendi6 por el Mediterráneo. 

Llegaron en sus correrías hasta et Mar Báltico, el Oceáno Atlán· 

tico y el Mar Rojo. 

Egipcios, Griegos y otros pueblos se dedicaron a esas mis·· 

mas actividades, y del carácter ambulante de los primeros merca· 

deres, da fe la. misma palabra "mercader", que en hebreo antiguo 

es sin6nimo de "viajero". 

Pero a estos viajeros fenicios,· egipcios y griegos, no se · 

les puede llamar turistas. IbRn s6los y más com~nmente en carav! 

nas; conduc1an su •ercancia a •ercados y ferias; se trasladaban 

de un lugBI' a otro por negocios, por af6n de lucro, no por pla· • 

cer, por estudio, descanso, contemplaci6n de bellezas naturales 

o motivos de salud que son los que constituyen el turismo, como 

tambi~n lo son aqu~llos que llevan a templos, celebraciones reli 

giosas, lugares considerados santos por los creyentes, Pero sea 

cual sea el motivo por el cual se trasladaban las personas, 'stas 

necesitaban un lugar donde pudieran descansar y así es que tal 

necesidad origin6 la creaci6n de los primeros albergues. 

En Grecia, los famosos Jueaos de Olimpia atraían a las pers~ 

nas de todas partes. Ejemplo clásico de ese turismo derortivo •• 

que sigue hoy en día afluyendo a lugares donde hay acontecimien· 

tos de esa índole: carreras de caballos, de autom6viles, compe·· 



tencias de golf, natación, los juegos olímpicos, etc, Durante el 

peri6do de los juegos olímpicos los griegos suspendían toda act.!_ 

vidad bélica a efecto de que dichos eventos se desarrollaran en 

un clima de armonía y convivencia. (2). 

Los antiguos griegos agasajaban al caminante porque creían 

que los dioses a veces se volvían hombres para descubrir la bon

dad o maldad de los hombres y para hacer justicia, premiando a -

los virtuosos y castigando a los culpables, Por tal raz6n los -

grie¡os acogían a los viajeros en sus propias casas procur&ndo-

les comida y descanso para aliviar el cansancio d.e los vi aj eros 

que habían recorrido grandes distancias. 

b) Iaperio Ro111no 

El turismo semejante al que hoy así definimos con todas sus 

características, nace en los tiempos del Imperio Romano, que con 

sus territorios adyacentes fue el más grande y poderoso que se -

haya conocido en el mundo. Las necesidades administrativas obli• 

garon a sus funcionarios a viajar, a mejorar los caminos y sobre 

todo a edificar lugares donde poderse alojar. Es decir, a crear 

la maquinar-is de lo que conocemos actualmente como Turismo acom

pafiado por la hoteleria. El centro era Roma, de ahí partían cam! 

nos hacia los confines del imperio y los viajeros a través de su 

territorio eran relativamente f6ciles, r&pidos y con cierta se·-

(2) Folleto Anual de la Secretaria de TuriSl!ll, México 1963. ~a. 21, 



guridad, 

En sus comienzos eran funcionarios civiles y militares los 

que viajaban, así como Jos soldados que integraban las famosas 

legiones; los comerciantes con sus relatos de aventura y descriE 

cienes de lugar~s y costumbres ex6ticas, animados por tos anun-

cios y la publicidad de aquellos tiempos de la Roma Imperial, hi 

cieron incrementar el turismo, y éste por su difusi6n ocasionó -

la c(lnstrucci6n de m&s lugares de alojamiento para los viajeros, 

tratando poco a poco de mejorar el servici.o, 

En tiempos de ~ogusto lle¡aron a su aSxiao desarrollo los -

servicios de transportes de caballos de postas y de carruajes, de 

los que habían arre¡¡lado en tal foraa que los viajeros pudieran 

dornir en ellos. Se les llamaron "carruca-dormitoria" y fueron -

los precursores de los carros pullman. (3). 

El Imperio tenia el "cursus publicus", verdadero servicio -

del Estado para Jos viajes, expedían billetes que daban derecho 

al alojamiento, alimentos y transporte, además de las empresas -

privadas que podríamos compararlas con las a¡¡encias de viajes de 

hoy en día. Existían guias, escritos ilustrativos üe lugares con 

atractivos para el turista¡ médicos que rer.omendaban estaciones 

termales o hidrol6gicas ¡ papi.ros en los queseensalsaban la supe-

rioridad de la cocina romana. 

(3) Estrella Esquive!, José de Jesús, Tesis. Análisis de Mercado de los ser 
vicios tudstiros en MExico. 1982. "a. 17 y sigs. 
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Las autoridades expedían la llamada "tesera·hospitalis", e!!_ 

pecie de marfil o bronce que daba derecho al turista a cortesías 

y atenciones especiales en los albergues. Y de igual forma en -

que nuestras autoridades fijan tarifas a los servicios de aloja· 

miento y comidas, las romanas lo hacían. 

c) Edad Media 

En la edad media resurge el turismo en forma de movimiento 

de masas, de peregrina~iones o de Turismo Religioso. Se inicia -

con las cruzadas a tierra Santa y nacen las 6rdenes religiosas • 

•ilitares para proteger, albergar y curar a los ca•inantes, co•o 

la de los templarios, San Juan de Jerusalem, m's tarde la de 

Malta y otras; est_as peregrinaciones provocaron todo un siste•a 

de transportes que se convirti6 en un negocio nuevo y un inicio 

de las relaciones entre los pueblos ya que, por medio de una 

afluencia de gente, los lazos de a•istad se unificaron •'s estr! 

chamente. En estas peregrinaciones no era ajeno el espíritu de • 

aventura, de placer, de disipaci6n, de lucro, elementos que casi 

siempre encontramos en mayor o •enor escala en el turismo. 

Con las Cruzadas, los lugares santos se dieron a conocer, • 

dentro del espíritu de aventura, los nobles caballeros luchaban 

para defenderlos con ahinco y 1·alentía, 

En la Península lb~rica, el camino de Santiago de Compostela 

atrajo muchos peregrinos desde los comienzos del Siglo XII, Este 



ll 

camino era recorrido por numerosos caminantes, llegados de todos 

los rincones de Europa, atravesando los Pirineos hasta Galicia, 

donde veneraban al ap6stol Santiago montado en su caballo blanco, 

que encabez6 las huestes de la ·Reconquista e hizo ganar tantas -

batallas a los cristianos. El turismo religioso alcanza en la 

cristiandad un auge formidable al instaurarse los jubileos en 

Roma,· los cuales atraían a los fieles de tudas partes del mundo, 

En esta 6poca los posaderos reciblan grandes ganancias en sus •! 
bergues por las caravanas de fieles que llegaban a sus lugares -

para poder descansar de los trayectos tan largos que recorrlan. 

El siglo XV con el desarrollo de las ferias y el siglo XVI 

con los descubrimientos, exploraciones y conquistas, ayudaron P! 

ra que tanto el Turismo como la hotelerla fueran aanando campo -

para los siglos posteriores y culminar con el perfeccionamiento 

tanto de calidad y cantidad de los'"servicios turhticos. 

A partir del siglo· XVII, se establecen las diligencias, las 

primeras l!neas que pueden llamarse regulares o peri6dicas fueron 

Francfort de Main a París y de Londres a Oxford o York. A pri!!. 

cipios del siglo XVIII se mont6 un servicio de diligencias para 

el correo de taxis, es decir, se generaliza y diversifica nues-

tro mercado tur!stico con la aparici6n del transporte masivo y -

sus primeros perfeccionamientos. (4). 

(4) Lambertain Leone. Técnica Hotelera. Pág. 17. 
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A continuación desarrollaremos el Turismo y la Hotcleria en 

los Estados Unidos de Norteamérica por ser el pais que en -

nuestra opini6n, podemos encontrar la e\'olución del turismo 

y de los establecimientos de hospedaje desde el siglo XVIII 

hasta nuestros dias: 

d) EL HOTEL NORTEAMERICAlíO: 
1794-1829 

En 1794 se inauguró en Nueva York el City Hotel -el primer 

edificio construido en Norteamérica con fines específicamente h~ 

teleros. Hasta entonces, los hoteleros se hablan limitado a co~ 

vertir en albergue su propia casa o la de alg6n amigo. El City -

Hotel fue, de hecho, un albergue de gran tamafto; pero con sus 73 

habitaciones era considerado como un "inmenso e1Ublecimiento", 

R'pidamente se convirti6 en el centro social de ~ueva York, que 

en esa época era una ciudad floreciente, de unos 30 000 habitan

tes, Boston, Bal timore y Filadelfia, para no \"erse superadas por 

Nuna York, inauguraron r&pidamente establecimientos similares. 

En Boston fue la Exchange Coffee House; en Baltimore, el City 

Hotel, y en Filadelfia, la Mansion House, todos los cuales se 

transformaron en lug3res de moda para reuniones. (Es interesante 

observar que el primer rascacielos que se construy6 en Nueva York 

fue el del Adelphi Hotel -un edificio de seis pisos.) La era de 

los albergues gigantes se extendi6 durante un periodo de 35 afios 

y prepar6 el escenario para la primera edad de oro de los hote·· 
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les en los Estados Unidos. 

1829-1900 

En 1829 se construyó en aoston el primer hotel de primera 

clase, el Tremont House¡ este hotel bien merece el calificativo 

de "Ad6n y Eva de la industria hotelera moderna" -se acept6 que 

se trataba de algo absolutamente nuevo en la hoteleria, y sobr! 

pasó a sus contemporáneos tanto de los Estados Unidos como de -. 
Europa, El Tremont House fue el mayor y más costoso edificio 

que hasta entonces se había construido en Norteamérica. (5). 

Adem&s de su tamano, su costo y su lujo extremado, el Tre

mont House tenia muchas innovaciones que lo convirtieron en tema 

preferido de conversación entre quienes habían estado en él. Los 

albergues típicos de esa época consistían de una o dos grandes 

habitaciones que ca·ntenían de tres a diez camas. Estas 6ltimas 

eran grandes y podían dar acomodo a varias personas al mismo -

tiempo, y ning6n hotelero consideraba una noche como provechosa, 

a menos que cada cama estuviera ocupada por un mínimo de dos 

huéspedes. El Tremont House fue el primer hotel que tuvo habit~ 

ciones privadas, simples o dobles; para quienes aprecian la vi

da en privado, esto debió parecerles un sueño hecho realidad, No 

s6lo se trataba de habitaciones privadas, sino que además cada 

una de ellas tenia un cerrojo. Hubo otras dos ideas que se con-

(5) La infonnaci6n de la Historia del Turismo y de la Hoteleda en los E.U.A. 
la obtuvimos de Lambertain Leonie ''fécnica Hotelera" Págs. 21 a 25 y de 
Gerald. W, l.attin ''J\dministraci6n de Hoteles y f.tlteles''. Págs. 15 a 32. 
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sideraron como lujos extraordinarios: cada cuarto tenia una jo· 

faina y una jarra y a los huéspedes se les suministraba jab6n en 

forma gratuita. 

El Tremont House inici6 el desarrollo hotelero ponilndolo 

al día¡ pero muy pronto fue víctima de la propia tendencia que 

había desencadenado. Otras ciudades aceptaron el reto de cons·· 

truir mejores hoteles y, al cabo de 20 afias, el Tremont House -

tuvo que cerrar sus puertas para modernizarse. Su duraci6n fue 

exactamente de 65 afias¡ pero durante Jos Óltimos veinte fue un 

hotel de segunda clase. 

La competencia entre los hoteleros para construir hoteles • 

mejores, mayores y más lujosos, prosigui6 durante todo el siglo 

XIX. Todas las ciudades norteamericanas deseaban tener un hotel 

tan lujoso como lo había sido el Tremont House, a pesar de que 

generalmente había muy pocos negocios que justificaran esas ope

raciones, Tal parece que hab!a una tendencia a considerar que 

una ciudad no podía ser muy importante si no tenía cuando menos 

un hotel que impresionara a los visitantes por la grandeza y 

la hospitalidad de la comunidad. 

Incluso cuando comenzaron a trasladarse hacia el oeste del 

país cada vez más personas, el auge hotelero no se qued6 atrás. 

La excitaci6n y la competencia en la construcci6n de hoteles, -

que tuvo su punto m5ximo entre 1830 y 1850 en el este, sigui6 
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progresando hasta llegar a la costa del Pacífico. Chicago tenía 

el Grand Pacific, la Palmer J~use y la Sherman House¡ San Luis 

ostentaba con orgullo el Planters, y Omaha hacía hincapi6 en -

las virtudes del Paxton. San Francisco construy6 el Palace -el 

hotel mh ornamentado y costoso de aquella 6poca. Los Jueños del 

Palace nunca ganaron dinero con 6J¡ pero en apariencia, estruc

tura, equipo y lujo, este hotel constituy6 un verdadero triunfo. 

Hacia fines del siglo XIX, ces6 el auge de los hoteles, y 

la mayoría de las personas estaban convencidas de que se habían 

incluido en los hoteles de Norteam6rica todas las comodidades, 

los servicios, y las nuevas ideas. No se daban cuenta de que, 

al cabo de unos cuantos afias, el más acaudalado hotelero del 

mundo construirla un hotel tan nuevo que se dirl.a que se trata

ba de un invento y que establecería las pautas para la adminis

traci6n y la construcci6n de hoteles durante el siglo XX. 

La intensa competencia entre ciudades y hoteleros paracon! 

truir los mayores y mejores hoteles dio como resultado una des

viaci6n considerable de la tradici6n norteamericana de hoteles 

con normas de igualdad. A fines del siglo XIX hubo muchos esta

blecimientos elegantes y lujosos, de los que eran típicos el 

lfaldorf-Astoria de t>ueva York, el Brown Palace de Denver y el 

Palacc de San Francisco. En el otro extremo se encontraban los 

hoteles pequeños, construidos cerca de las estaciones del ferro 
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carril¡ eran poco más que albergues crecidos y, por sus incomo

didades, generalmente no eran lugares muy convenientes .fara que 

los viajeros los consideraran como sus centros de operaciones. 

Muchas personas de medios econ6micos modestos consideraron a los 

hoteles de lujo como demasiado caros y a los hoteles pequeños -

como carentes de normas de servicios, alimentaci6n y limpieza. 

Como resultado de e1lo, se ve!an obligadas a escoger uno de los 

dos males y, cualquiera que fuera su elecci6n, raramente esta·· 

ban contentas, 

A fines del siglo pasado, hubo otros dos desarrollos en 

. los Estados Unidos que iban a influir en el funcionaJRiento de -

los hoteles en el si¡lo XX. En primer lu¡ar, confor•e se amplió 

la econo•!a del pa!s, los a¡entes de comercio fueron cada vez -

m's importantes en el mundo de los negocios. Al aumentar este 

arupo en número, se desarrolló una necesidad correspondiente, y 

cada v~z mayor, de obtener tanto habitaciones adecuadas en los 

hoteles, como comodidades a su servicio. En seaundo luaar, los 

mejoramientos en los transportes hicieron que los viajes resul

taran m's f'ciles y menos costosos. En una sociedad que aparen

temente siempre estaba inquieta y ansiosa por viajar, ese desa

rrollo condujo inmediatamente a un enorme aumento en el número 

de viajeros. Una vez que los gastos de viaje estuvieron dentro 

de las posibilidades econ6micas de la clase media de la sociedad 
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estadounidense, se convirtió en un sector enteramente nuevo del 

·p6blico viajero. 

1900-1930 

Al iniciarse el siglo XX, la industria hotele.ra se enfrentó 

al problema de servir a- una nueva población de viajeros. Tuvo 

que afrontar problemas tales como: ¿qué tipo de comodidades nec! 

sitaban los agentes viajeros?, 0se necesitaban nuevos servicios?, 

¿atraerian esas comodidades y servicios a los viajeros de la el! 

se medio, o era necesaria una operación de tipo totalmente dife

rente para satisfacer sus demandas?, ¿qué tarifas atraerian neg~ 

cios, proporcionando todavía un buen beneficio?. De inmediato no 

se disponia de respuestas para todas esas preguntas. Por fortuna 

para la industria, Ellsworth M. Statler habla previsto el desa-

rrollo de esa situaci6n y estaba dispuesto a enfrentarse al reto 

personalmente; mientras que los lideres del ramo estaban todavia 

debatie11do los pros y los contras de al¡¡unas sugerencias, él tr! 

zaba planes para construir su primer hotel. Hacia 1907, se esta

ba construyendo ya el Statler Hotel, en Buffalo, Nueva York. 

La apertura del Buffalo Statler, el 18 de enero de 1908, 

marc6 una nueva época en la industria hotelera norteamericana 

-ése fue el nacimiento del hotel comercial moderno. En su "inve~ 

to" (puesto que, en la misma forma en que Henry Ford invent6 el 

autom6vil moderno, Ellsworth Statler invent6 el hotel moderno) 
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estaban incluidas todas las técnicas conocidas de la 6poca, ade

más de la experiencia y las ideas de Ellsworth, registradas cuid! 

dosamente, durante toda su vida, en cuadernos de notas. Muchos -

servicios y numerosas comodidades que se dan por sentados en la 

actualidad, pero que eran innovaciones en aquella época, se im-

plantaron por primera vei en ese hotel: puertas contra incendios 

que protegían las dos escaleras principales; una cerradura de 

puerta con el ojo exactamente por encima de la manija, de tal mo 

do que pudiera localiiarse de inmediato cuando el vestíbulo est~ 

viera sumido en la oscuridad; un interruptor de lut precisamente 

al lado de la puerta, para no tener que desplatarse a oscuras -

por la ~abitaci6n; un bafto privado, un espejo de cuerpo entero y 

agua helada corriente para cada habitaci6n, además de un peri6d! 

co matinal gratuito para cada huésped. Con esas facilidades, no 

es extrafto que la frase publicitaria de Statler fuera: "Una hab! 

taci6n y un baño por un d6lar y medio". Además de esas singular! 

dades, destinadas a hacer aumentar la comodidad de los huéspedes, 

el hotel contenía muchos diseños estructurales y de ingeniería y, 

debido a ellos, el Statler se convirti6 en modelo para la cons-

trucci6n moderna de hoteles durante los cuarenta afios siguientes. 

Se trataba de un hotel moderno que proporcionaba comodidad, ser

vicios y limpieta para la gente de clase media, a un precio que 

se encontraba dentro de sus posibilidades. La respuesta inmedia

ta por parte del p6blico asegur6 el 6xito del Statler Hotel e 
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inici6 el desarrollo de la Statler Hotel Company. 

Después de la conmoci6n originada por el primer Statler Ho

tel, hubo una época de inactividad relativa en el desarrollo de 

la industria hotelera, Esto se debi6, en parte, a la Primera 

Guerra Mundial; no obstante, el periodo de 1910 a 1920 result6 

tan s6!o la calma antes de la tormenta, porque la pr6spera déca

da de 1920-1930 hizo que se iniciara la segunda edad de oro de -

los hoteles. Fue entonces cuando la construcci6n de hoteles al-

canz6 el punto máximo de todos los tiempos, tanto en el número -

de edificios como en el dinero gastado. En la misma forma en que 

los hombres de negocios pensaban que no había límites para la -

prosperidad de la naci6n, los hoteleros consideraban ilimitada -

la demanda de espacio y servicios en !os hoteles, y durante ese 

periodo se construyeron muchos de los hoteles que son famosos en 

la actualidad. El hotel Pennsylvania de Nueva York (hoy día el 

Statler) era el mayor del mundo cuando se inauguró, S6lo transe~ 

rrieron unos pocos af\os antes de que el hotel New Yorker, de Ralph 

Ritz, sobrepasara al Pennsylvania como el mayor hotel de Nueva York. 

Xo obstante, en 1927 se inaugur6 en Chicago el gigante de la in

dustria hotelera: -el Stevens Hotel. Con sus 3 000 habitaciones, 

este hotel (que desde hace poco se llama Conrad Hilton) adopt6 -

el título de "El mayor hotel del mundo", manteniendo esa distin

ción hasta la fecha. Parece dudoso que llegue a construirse algún 

hotel mayor que él; pero una mirada hacia el pasado mostrará el! 
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ramente lo impredecible que puede ser la industria hotelera, Dos 

de los hoteles de lujo que se iniciaron en esa 6poca fueron los 

actÚales Waldorf-Astoria y Pierre, ambos en Nueva York. tas gra!! 

des ciudades y los grandes nombres de la industria hotelera no 

tenían el monopolio de la fiebre de la construcci6n de la década 

·le 1920 -las ciudades y las poblaciones de todas partes estaban 

:ldquiriendo nuevos hoteles, Algunos de ellos los financiaban las 

comunidades, otros las empresas y otros más individuos particul!!_ 

res¡ pero todos compart!an el mismo entusiasmo. 

La depresi6n 

Entonces, cuando se estaban preparando planes mayores y me

jores, la burbuja estall6 y los hoteles se desplomaron de una 

edad de oro al periodo más infortunado de toda la industria hot! 

lera. En 1930, cuando Estados Unidos sufri6 la Gran Depresi6n, -

las habitaciones de los hoteles estaban vac{as y los negocios a! 

canzaron el punto más bajo de todos los tiempos. Los efectos de 

la depresi6n fueron tan graves que el 85% de los hoteles se col~ 

caron bajo administraci6n judicial o fueron sometidos a alguna -

forma de liquidaci6n. Muchos expertos financieros expresaron 

abiertamente la opini6n de que la industria hotelera no se recu

peraría nunca. Incluso después, cuando la economía en general d~ 

ba muestras definidas de recuperaci6n, los inversionistas consi

deraban a los hoteles como "elefantes blancos" (el nfimero de ha-



21 

hitaciones disponibles parecía ser demasiado grande para cual·· 

quier demanda futura) y no se mostraban dispuestos a arriesgar • 

sus dólares en ellos. Entonces, fue preciso conceder créditos 

a los administradores de hoteles. Muchos perdieron sus ahorros 

y sus negocios; pero la mayoría de ellos nunca perdieron la fe 

y se quedaron para guiar a la industria en sus momentos m~s di· 

fíciles. 

Segunda Guerra Mundial 

Hacia 1940, la industria se estaba estabilizando de manera 

lenta a un nivel que, aunque considerablemente por debajo del • 

de la década de 1920 hizo concebir en unos cuantos hoteleros un 

ligero optimismo sobre el futuro. Sin embargo, ni siquiera los 

más optimistas pod{an prever el tremendo auge que iba a produ·· 

cirse sólo dos años después. El desencadenamiento de la Segunda 

Guerra Mundial hizo que se iniciara el mayor movimiento de per

sonas que ha conocido Norteamérica. Millones de estadounidenses 

ingresaron a las fuerzas armadas, varios millones se desplaza·· 

ron a zonas concentradas en donde se localizaban fábricas de · 

productos para Ja guerra, otros miles ·los que coordinaban el 

plan de la defensa· consideraron necesario viajar sin descanso. 

Con esa actividad en pleno auge, la demanda de habitaciones y -

servicios hoteleros alcanzó su punto máximo de todas las 6pocas, 

por lo que fue común ver a las personas durmiendo en los vestí· 
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bulos, simplemente debido a que ya no había habitaciones dispo· 

nibles. El mundo hotelero no había experimentado ni esperado •· 

nunca una situaci6n semejante. Indudablemente, los años de gue· 

rra representaron el mayor desafio al que se había enfrentado · 

Ja industria. Los administradores de hoteles realizaban nego··· 

cios a plena capacidad todos Jos días de la semana, a pesar de 

que hab{an perdido la midad de su personal capacitado, que ha·· 

b!a ingresado a las fuerzas armadas, Puesto que la mayor1a de • 

los hoteles careclan de personal suficiente, los hoteleros se 

vier~n obligados a contratar los servicios de gran n6mero de •· 

personas sin experiencia hotelera. Las normas de senicios su·· 

frieron necesariamente; pero es sorprendente el hecho de que los 

servicios pudieran siquiera mantenerse, teniendo en cuenta los 

obstáculos a los que tuvieron que enfrentarse los hoteles. Aun· 

que la industria hotelera nunca fue considerada como industria 

rsencial, tiene derecho a sentirse orgullosa de sus contribu·· 

cienes al esfuerzo bélico de la naci6n. 

La década de 1950 

l.a prosperidad de los .allos de guerra prosi¡¡ui6 hasta 1947, 

con los hoteles funcionando. con una ocupaci6n de más del 90\. 
' En 1918 se obs~rv6 una tend~ncia descendente de los negocios, 

~ue prcpar6, m:ls o menos la escena para la década de 1950. 
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A diferencia de lo ocurrido en la década de 1920, la de 

1950 no dio origen a un gran auge de la construcci6n de hoteles 

importantes. Se construyeron unos cuantos, pero el campo m6s r~ 

levante de crecimiento fue el de los moteles y los motor hote-

les. El Statler Hilton de Los Angeles, inaugurado el 27 de oct~ 

bre de 1952, fue considerado como iniciador de una nueva tende~ 

cia en la construcción de hoteles. Un ala completa del edificio 

fue dedicada a espacio rentable para oficinas, bajo la teor!a -

de que los ingresos por el alquiler de oficinas servirían para 

estabilizar la estructura financiera del hotel, con costos fi-

jos de funcionamiento durante los periodos de baja actividaddel 

afio. 

Aunque notable como periodo de muchos desarrollos nuevos, 

la década de 1950 pasar& a la historia como la 6poca en que los 

moteles y los motor hoteles alcanzaron realmente la mayoria de 

edad. En retrospectiva, resulta f6cil explicar el creci•iento 

fenomenal y el éxito de esa porci6n de la industria hotelera. 

Cada vez m6s, en aquel tiempo las familias norteamericanas via

jaban como unidades y el medio de transporte era el autom6vil. 

Los h~hitos, los gustos y los deseos del público automovilista 

habían sufrido cambios considerables. El modo de vida norteame

ricano habb a<loptado una nueva nota de informalidad. Repentin~ 

mente, hubo modo de eliminar la ropa formal, las presentaciones 
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en los vestíbulos de los hoteles, lns propinas y Jos problemas 

de estacionamiento -yendo a un motel. Las habitaciones eran nue 

vas, con muebles modernos, alfombradas de pared a pared, y con 

frecuencia se agregaban la televisi6n y una alberca como nueva 

atracci6n; por otra parte, se tenia la comodidad de poder utili 

zar transporte propio. 

Al principio, muchos hoteleros tuvieron dificultades para 

decidir el papel que deberían desempenar los moteles en la indu! 

tria. En opinión de muchos, se trataba de una novedad que muy· 

pronto pasaría de moda y se desecharla. Para otros, se trataba 

de un nuevo tipo de competencia que era preciso eliminar. Los 

hoteleros más previsores reconocieron que los moteles represe! 

taban un progreso y adoptaron con r6pidez la teoría.de que "si 

no puedes vencerlos, ánete a ellos", Con lentitud, pero con S! 

guridad, las compantas hoteleras establecidas pasaron al nego

cio de los moteles. 

Otros dos desarrollos que recibieron gran impulso durante 

la dEcada de 1950 fueron las asociaciones de referencia y el • 

movimiento de franquicias, sobre todo en relaci6n con los mot! 

les y los motor hotel~s. Al crecer las cadenas de moteles, los 

administradores independientes se encontraron en una rígida y 

dificil posición de competencia. Los viajeros norteamericanos • 

han reaccionado normalmente ante un nombre de marca o un "simb~ 
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lo de idcntificaci6n de marca". Por supuesto, las cadenas tenían 

un símbolo o un nombre de marca bien establecido, que promovían 

con gran éxito. Podía reconocerse con facilidad a los hoteles de 

cadenas por las instalaciones, los patrones arquitect6nicos bas

tante normalizados, a veces el color o el decoro o quizá por la 

señal en la carretera o el símbolo empleado en publicidad. Las -

cadenas podían enviarse y se enviaban clientes de unas a otras, 

Tenían planes de registros programados y de garantía de reserva

ción. En muchos casos, tenían campañas nacionaies de publicidad 

y promoci6n de ventas, 

Con el fin de servir a los hotelefos independientes, han - -

surgido en los Estados Unidos una gran cantidad de organizaciones 

de referencias y algunas de ellas han tenido un gran ~xito y un 

enorme crecimiento. Las asociaciones de referencias, organizadas 

sobre bases no lucrativas, son propiedad de miembros, que se en

c3rgan de su control. A trav~s de ese tipo de organización, los 

administradores independientes pueden obtener beneficios de pro

moción de ventas similares a los correspondientes a quienes fun

cionan dentro de cadenas, pero sin sacrificar el control indivi

dual de los negocios. Asimismo, los admini5tradores independien

tes se asocian estrechamente.con otros independientes de su cam

po. Además, al pertenecer a organizaciones de referencias bien 

conocidas, el administrador podr4 disponer de la imagen del nom 
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bre de marca, que parece ser tan importante en la actualidad en 

el mercado. Cada organizaci6n de referencias no s6lo maneja un 

sistema de reservaciones, sino que tiene también ciertas normas 

mínimas que deben satisfacer todos los propietarios de moteles 

para poder aspirar a ser miembros de ella. Su motel deberá sorne 

terse peri6dicamente a una inspecci6n de instalaciones, servi-

cios, normas y carácter', No satisfacer esas normas significa 

pérdida de su categoría como miembro en la asociaci6n y de su -

identific3ci6n con esa organizaci6n. Cada miembro paga cuotas 

anuales f debe someterse también al asesoramiento publicitario, 

basado habitualmente en determinada cantidad diaria por habita· 

ci6n, con un total anual máx.imo. Por lo común, las cuotas van 

de acuerdo con el tamano del motel. 

Algunas de las asociaciones de referencia mejor conocidas 

son: Alamo Plaza, Best Western, Best Eastern, Master Hosts, Su

perior Motels, Emmons lfalker, Congress of Motor Hotels y America 's 

Best Choice. Desde luego, esta lista no est' completa, pero re

presenta a las organizaciones de referencias que han surgido en 

Norteamérica. 

El desarrollo más rápido de toda la indus'tria, eil los últ! 

mos años, ha sido el crecimiento de las franquicias. Estas Últ! 

mas no son nuevas -Howard Johnson las utiliza deode hace muchos 

años en sus restaurantes. No obstante, fue durante la dEcada de 
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1950 cuando las franquicias se establecieron firmemente en el -

campo de los moteles y los motor hoteles. Muchos de los mejores 

clientes de las operaciones de franquicia no entienden la dife

rencia que existe entre una operaci6n de cadena y otra de fran

quicias independientes. El aspecto, la distribuci6n funcional, 

el amueblado de las habitaciones y en gran parte los menús, es

tán normalizados, Las únicas diferencias reales son las de los 

clientes. Bajo un sistema de franquicias, muchos individuos -

tienen oportunidad para dedicarse a los negocios individual---

mente y, al mismo tiempo, cuentan con una persona dispuesta a 

ayudarles en todo momento; por ejemplo, sup6ngase que un indiv! 

duo de la ciudad Z está muy interesado en dedicarse al negocio 

de los moteles y que tiene una propiedad que considera como un 

lugar apropiado. Entonces, se dirige a alguna de las organiza-

cienes de franquicias a fin de tomar las disposiciones apropia

das para iniciar el negocio. Por lo común, a la organizaci6n le 

pagará honorarios de concesión de licencia, adem4s de cierta 

cantidad diaria por habitaci6n para cooperar con los gastos pu

blicitarios, y alquilará el letrero que deberá poner frente a -

su establecimiento. Entonces, por su inversi6n, recibirá ayuda 

para los planos arquitect6nicos y es posible que se le dirija 

a prestamistas sobre hipotecas. En muchos casos, el estudio de 

factibilidad le será brindado por la organización de franqui--

cias -as! como tambi~n ayuda para preparar a su personal, desa-
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rrollar procedimientos de contabilidad, establecer sistema de • 

compras, y procedimientos est(tndar de funcionamiento. Se benef.!_ 

ciará con el sistema de referencias de la organizaci6n de fran· 

quicias y con la publicidad a escala nacional. En algunos casos, 

podrá adquirir equipos y suministros mediante una subsidiaria 

de propiedad de la cadena de franquicias. Esas compras central.!_ 

zadas pueden permitir el ahorro de grandes cantidades de dinero. 

Entre las mejor conocidas de las cadenas de franquicias, 

en los Estados Unidos, están las siguientes: Congress Inns, 

Downtowner, Holiday Inns, Howard Johnson's, Hyatt House, Albert 

Pick, Quality Courts,Ramada Inns, Sheraton Inns, Hilton y Stuckey's. 

Con excepción de Sheraton Inns, Albert Pick y Holiday Inns, la 

cadena de franquicias no posee ni administra sus propiedades, 

Sheraton y Albert Pick son ¡rendes r famosas compaf\ias hotele·· 

ras con posesiones en diferentes partes del pa{s¡ as{, tienen 

muchas operaciones que son de propiedad y administración de la 

compaft{a. La gran mayoría de los Holiday Inns en N~rteamérica 

son operaciones por franquicia¡ pero hay un pequefto número de 

Holiday Inns Jlfanejados por la compañia matriz desde Memphis, 

Las franquicias han facilitado el enorme au¡e para los in· 

versionistas individuales que desearan dedicarse a los ne¡ocios 

por si mismos. Aunque tengan todos los beneficios de las opera· 

~iones de cadenas, un propietario de franquicia, a la larga, es 
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un operador independiente -su propio pntr6n. Ya mencionamos Jos 

beneficio~ Je las franquicias para Jos administradores; sin em

bargo, quien estudie la industria podrá preguntarse por qu6 una 

organizaci6n hotelera de fama nacional, como Ja Sheraton o Ja -

H!lton, desearía arriesgar su buen nombre o su reputaci6n, en-

trando al campo de las franquicias. Aun cuando es cierto que 

cualquier organizaci6n de franquicias tiene normas elevadas y 

\ supervisa constantemente el funcionamiento de las franquicias -

para procurar que se mantengan esas normas, de todos modos no 

tiene el mismo control sobre la calidad, la limpieza y los ser

vicios que en las unidades de su propia organizaci6n administr! 

. das directamente por ella misma. Puesto que hay cada vez más 

compaftfas grandes que ingresan a ese campo, será preciso que h! 

ya ventajas que sobrepasen esos inconvenientes. En primer lugar, 

las franquicias proporcionan oportunidades para que se extienda 

con rapidez el nombre de una organizaci6n, por todo el país, con 

un costo mínimo. En segundo lugar, las operaciones de franqui-

cias no s6lo se benefician con el nombre de la organizaci6n y -

el sistema de referencias, sino que además, act6an como agentes 

de reservaciones para los hoteles de la organizaci6n. En esa 

forma, el negocio de las diversas operaciones de franquicias 

pueden ser fuentes excelentes de negocios de habitaciones, com! 

das y bebidas, para los hoteles metropolitanos. En tercer luga~ 

un hotel sabe que su nombre vale dinero. La concesi6n de fran--
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quicias hace que su valor aumente mucho, Puesto que cada compr! 

dor de franquicia paga honorarios de ingreso y una cuota diaria 

a la organizaci6n, puede ganarse mucho dinero mediante la cene! 

si6n de franquicias. Esta oportunidad para ganar dinero debe 

ser una de las principales razones para que las compañías hote· 

leras entren al campo de la concesi6n de franquicias. 

Hay otra disposici6n bastante común en el campo hotelero y 

que se conoce como cadenas de copropietarios. En ese caso, los mo· 

teles son de propiedad de la compañía central y del invcrsionis· 

ta local. Este Último posee generalmente alrededor del 501 de las 

acciones del motel y la compañía posee el resto; La empresa ma·· 

triz escoge el lugar, los diseños, el financiamiento, la construE 

ci6n y los muebles del motel, además de que supervisa el funci~ 

namiento. La más famosa de las cadenas de copropietarios es la • 

de Travel Lodge. 

1,2 Antecedentes del Turismo y del Hospedaje en México 

a) México Prehispánico 

En la época del México Prehispánico no existen pruebas de 

que la actividad turística se haya practicado como tal, grupos 

de pobladores llegaron a transitar en la Meseta de Anáhuac, pe· 

ro tal parece que estos grupos eran excluidos, pues se reducian 

en general a comerciantes, nobles y tal vez, embajadores polít! 

cos de las diversas tribus. 
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Víctor W. Jfagen, en su libro intitulado "Los mayas", nos di 

ce lo siguiente: 

Los visitantes que estaban en Ceban, podían quedarse en la 

"Casa de los Viajeros 11
, cada ciudad y cada aldea maya tenía un 

lugar así para los que tenían que viajar. Todas estas casas te-

nían leña amontonada y lista para usarla, así como maíz seco a 

un lado, a fin de que las mujeres pudiesen hacer las tortillas. 

Como desde la niñez se enseñaba a los mayas a ser generoso en·· 

tre si, nadie pasaba hambre. Además de esto los viajeros podían 

encontrar lugares para dormir y alimento para su uso. 

Durante el Imperio Azteca quedaron abiertos los primeros · 

caminos en forma primitiva, que fueron mejorados más tarde por 

los diversos "señores" de las distintas regiones; éstos eran 

muy angostos ya que no existían las bestias de carga ni carros 

de transporte,(6). 

Con la !Iegada de los conquistadores y sus empresas de ar· 

mas, se abrieron grandes caminos, no s6lo en planicies sino tam 

bién en las montafias,que sirvieron para transporte de las mer·· 

candas a lomo de mula y en pesadas carretas. (7)'. 

(6) José Fernando Jaime Aguil~ra Alvarado. Tesis "Importancia y desarrollo 
de la Hotelería en M6xico. 

(7) &nilio Andrés Palazuelos Vera. Tesis "La lbteleda en M6xico". 1974 
Pág. 21. 
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b) M6xico Colonial 

Cuando en la Nueva España, altos dignatarios civiles y ecl~ 

siásticos viajaban a otras ciudades se hospedaban en la casa de 

sus familiares o amigos, o en los numerosos conventos. S6lo los 

mercaderes, muleros y carreteros, con sus bestias haclan uso de 

los mesones. En los caminos, era diferente: comerciantes, arrie· 

ros, soldados o grandes señores, nobles y plebeyos, tenlan forz~ 

samente que parar en las ventas y por eso 6stas eran mejores que 

los mesones, aunque en realidad ni unas ni otras teulan no diga· 

mos lujo, sino que a veces ni la mh elemental comodidad. 

¿En qué fecha exacta se estableci6 el primer mes6n de la 

Nueva España? no se sabe, segón estudios editados en aquella 6p~ 

ca constaba en el Acta del Cabildo celebrado el lº de diciembre 

de 1525, es decir, cuatro años despu6s de la toma de 'México • 

Tenochtitlan por Hernán Cortés y sus huestes, que se present6 

el vecino Pedro Hernández Paniagua, solicitando licencia para e! 

tablecer un mes6n y los señores Alcalde Mayor, Alcalde Ordinario 

r Regidores "dixeron que la hazian e hizicron merced de dar la · 

licencia que pueda hazer un mes6n en sus casas a donde pueda ac~ 

ger a los que a él vinieran e les vender pan e vino e carne e t~ 

das las otras cosas necesarias con que guarde e cumpla el aran-

zel que le será dado acerca de los precios que ha de llevar de 

las cosas que vendiere".(8), Este fue uno de los primeros meso·· 

(8) Prirer Libro de las Actas del Cabildo de la Cd. de t*xico. (1925) Pág.188, 
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nes de la Insigne e Imperial Ciudad de México. Hay noticias de 

que ya existían otros en el país, como el de "San Juan", de la 

Villa Rica y el del poblador Francisco de Aguilar en el camino 

de Medellín a Vera cruz, 

En 1526, Juan de Paredes a nombre de Rodrigo Rangel abri6 

un Mes6n en Cholula, y también obtuvo permiso Juan de la Torre 

para una venta en Taximaroa y para un mes6n en Cuernavaca. Uno 

de los mesones dignos de menci6n, es el de "San José", de Perote, 

de Pedro Anzures a quien por su elevada estatura llamaban PerotP, 

establecido en 1527 en el camino real de la Villa Rica a México, 

uno de los dos caminos a la Capital del Virreinato, 

Tenía este mes6n macheros para innumerables bestias y am-

plias habitaciones para los viajeros, y contaba con una iglesia 

de dos torres. 

Un soldado llamado Lencero fund6 la venta de su nombre en 

tre la Vera Cruz y Puebla. Lencero fué buen soldado y después 

buen fraile mercenario. 

Las ventas y los mesones estaban sujetos a tarifas ofici~ 

les al igual que las hospederías en la Antigua Roma y en Gre-

cia. 

Después de los primeros permisos concedidos a pobladores, 

conquistadores o a sus hijos, para hacer mesones y ventas, con 

la fundaci6n de pueblos, villas y ciudades y la construcci6n -
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de caminos, pronto se cubri6 de albergues el territorio de la 

Nueva Espafia. 

En el Virreinato no hubo turismo propiamente dicho, aunque 

sí peregrinaciones y viajeros que dejaron relatos interesantes. 

En aquellos tiempos el comercio exterior s6lo se hacía con 

Espafia, el puerto de entrada era Vera Cruz. Las flotas espafto-

las compuestas de barcos mercantes protegidos por barcos de gu! 

rra, llegaban a ese puerto, pero, como era azotado con frecuen

cia por el ·~ómito" las mercancías eran llevadas a Jalapa, don

de se organizaban mercados cuya animación era enorme, a tal pu! 

to que se hizo famosa "la Feria de Xalapa" sucediendo_ algo sem_I! 

jante en Acapulco, posteriomente se conocieron ferias en las 

ciudades comerciales que obtenían un Permiso Real, a ellas no 

s6lo recurría la gente para comprar o \'ender mercandas, sino a 

divertirse, jugar y rezar al Santo Patrón del lugar. La feria 

que llamaba más la atención en aquellos días era la de San Juan 

de los Lagos. 

El desarrollo pe los ferrocarriles disminuyó la importan-· 

cia de los caminos carreteros, por lo que los pintorescos esta

blecimientos de hospedaje como los Mesones y las Ventas empeza

ron a desaparecer y a ceder su lugar a los primeros hoteles. 

Los Mesones y las Ventas de la época Colonial son los gran 

des hoteles y moteles de la actualidad, que ofrecen los servi-· 
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cios de hospedaje y comida principalmente a los turistas y viaj! 

ros en las ciudades y caminos. 

c) México Independiente 

Vino la guerra de Independencia, se consum6 ésta, lo que re 

sult6 una abolici6n de las flotas y el privilegio de comercio • 

con Espaf\a, 

En 1849, don Manuel de Escand6n estableció el primer serví· 

cio de diligencias, que comprendía una verdadera cadena de esta· 

blecimientos de hospedaje, las casas de diligencias que vinieron 

a ser un eslab6n entre los albergues coloniales, pintorescos pe· 

ro inc6modos y los hoteles, predecesores de los establecimientos 

modernos de hospedaje. 

En 1855, los señores Mosso Brothers and Company, obtuvieron 

una concesión para construir un ferrocarril en el Estado de Vera 

~ru: que enlazaría el puerto de Acapulco, pero el proyecto no se 

llev6 a cabo. Vendieron los derechos a don Antonio de Escand6n, 

que en compañia de su hermano Manuel, fund6 en 1864 una empresa 

lla111ada "The Imperial Mexican Railway Co. Ltd, "• 

El primer recorrido de México a Puebla se hizo el 16 de sef 

tiembre de 1869, presidiendo el acto don Benito Ju~rez, la linea 

quedó· terminada en 1872. 
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En lo que fue la calle de "Coliseo Viejo", estuvo el hotel 

de la Gran Sociedad, famoso por los viajeros visitantes de M6xico 

a ra{z de su Independencia. En la esquina de Independencia y 

San Juan de Letrán, estuvo hasta la segunda década del siglo XX 

el Hotel "Jardín". 

En 1908, fue inaugurado en Mlxico el Hotel "Palacio" en la 

calle de Espíritu Santo (hoy Isabel la Cat6lica), que ten{a el 

mayor número de cuartos, (9) 

Durante la ·revoluci6n del 1910, el turismo en México deca· 

y6 considerablemente debido a las situaciones provocadas por el 

movimiento arma"do, después de la Revoluci6n y de la Consti tu··· 

ci6n de 1917 empieza a notarse una seguridad y armonía en el 

país, que los turistas se interesan en nuestro territorio. 

En 1910, los dele¡ados de los diferentes países que asis· 

tieron a las fiestas del Centenario de la iniciaci6n de la lnd~ 

pendencia, fueron alojados en el Hotel "Lascurain" y en el Ho· • 

tel "Imperial". 

Como podemos constatar ¡racias a la doctrina pol{toco·so·· 

cial plasmada en. la Constituci6n de 1917, conjuga arm6nicamente 

el sentido de lo nacional e internacional, la cual se preocupa 

por la elevaci6n de los niveles de vida de los mexicanos, pode· 

(9) Federico Antonio Martens Robelo, Tesis "Importancia de la Auditoria Inte! 
ro en la InJ. Hotelera". P~g. 17. 
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mos decir que establece las bases fundamentales para que pueda 

desarrollarse el fen6meno que conocemos con el nombre de "turi:?_ 

mo", ya que desde entonces se conoce una estabilidad en todos -

los niveles socio-econ6micos y culturales. 

A principios de nuestro siglo existl'.an: el hotel "Cosmos", 

en San Juan de Letrán, el "Iturbide", y el "San Carlos" en la -

Av. Francisco I. Madero, el "Cantabro" en la Av. 5 de mayo, el 

"Guardfola", el "Génova" en la calle de Londres, el "Mancera", 

el "Ritz" y el que fuera tan famoso hotel "Regis". 

En· la calle de Gante se levantó un gran edificio destinado 

a ser el hotel "Grande", que desgraciadamente nunca cumpli6 con 

el fin para el cual fue edificado y que posteriormente fue ocu

pado por la Compaft!a de Luz y por el Banco de México. 

Al igual que en la capital, en las entidades federativas 

de mayor importancia comercial en aquella época, se construye-

ron hoteles tales como: el "Terminal" en Veracruz, el "Gran Ho

tel Ancira" en Monterrey, el "Fenix" y el "Imperial" en Guadal!'_ 

jara. 

d) Méxfco Contemporáneo 

Como podemos apreciar es en pleno siglo XX cuando estimul!'_ 

dos por el aumento de las corrientes de viajeros, el hospedaje 

y en consecuencia la Hotelerl'.a reciben gran impulso y comienza 
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a mejorar notablemente el tipo y calidad de los servicios. 

Los establecimientos de hospedaje organizados en Mhico pu~ 

de señalarse en el año de 1922, en que se fundó la Asociación -

Mexicana de Hoteles, (10), 

En 1929, viene a México el primer grupo organizado de tu--

ristas, ferrocarrileros norteamericanos que efectuaron una con

vención. Cambia poco a poco el personal dirigente de los hote·· 

les, que al ser administrados en otra forma, por otra gente, ad 

quieren un elevado nivel moral. 

La apertura del Hotel "Reforma" en 1934, inicia propiamente 

la Industria Hotelera Moderna, pues vino a revolucionar las téf 

nicas y sistemas anteriores, es ·ctecir·, eapieza el aejoraaiento 

en la calidad del.servicio de alojamiento. 

A partir de esta fecha, la Or¡anizaci6n Hotelera en Mfxico 

ha crecido en forma sorprendente aunado con el gran desarrollo 

del pah. 

Ya hemos mencionado que el hotel como tal naci6 de la ne· 

cesidad del hospedaje y alimentación que tenían los viajeros. 

Esa necesi_dad ha evolucionado a tal magnitud que ahora el via· 

jero busca, ademAs de satisfacer una necesidad, cierto nivel -

de comodidad aunado a ciertos medios adecuados ~e distracción 

y esparcimientos. Es así que los modernos hoteles proporcionan 

(10) Alicia Argaez de la Barrera, Tesis ''La Imustria lt>telera",1979. l1'g.10 
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el servicio de hospedaje (principalmente) en habitaciones lujo

sas, con clima artificial, teléfono, televisi6n, radio, etc., y 

cuentan con varios restaurantes, bares, centros nocturnos, pis

cinas, salones de descanso, salones de lectura, canchas de te·· 

nis, etc. 

Para cubrir completamente todas las necesidades del hués-· 

ped, se le proporcionan tambi~n los servicios de: lavandería, • 

tintorer{a, sal6n de belleza, peluquer[a, tienda de regalos, re 

presentantes de a¡encias de viajes, renta de autoa6vil, etc. 

La competencia ha contribuido mucho en este desarrollo, ya 

que en la actualidad los hoteles tratan de atraer al visitante 

organizando excursiones, haciendo propaganda de los atractivos 

turlsticos del hotel junto con los servicios que ofrece por me· 

dio de las agencias de viajes. 

Muchos de los servicios ofrecidos por medio de la adainis· 

traci6n del hotel se incluyen en la tarifa estipulada y otros • 

son cobrados por separado. 
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ANTECEDENTES LEGISLATIVOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS Y DEL 
CONTRATO DE llOSPEDAJE EN MEXICO 

Para tratar sistem~ticamente los antecedentes del hospeda

je en el Derecho Mexicano, dividiremos este estudio en cuatro -

peri6dos que abarcarán, el primero la 6poca prehisp,nica, el S! 

gundo, la época colonial, el tercero la época independiente y 

la cuarta, la época moderna y contemporánea. 

2.1 Epoca Prehispánica 

En esta época, no encontramos ningún texto que nos sirva -

como antecedente en la materia que tratamos; lo cual no quiere 

decir que no existieran lugares destinados a albergar a los vi! 

jeros pero que no estaban sujetos a determinado régimen jurídi

co, sino simplemente que los antiguos pobladores de nuestro 

país, no se ocuparon en compilar las medidas encaminadas a reg~ 

lar la prestaci6n del hospedaje; de tal manera que la carencia 

de textos nos hace imposible el estudio del hospedaje de esta 

época anterior a la conquista cspaftola. 

2.2 Epoca Colonial 

El Derecho Colonial se encontraba formado por tres cuerpos 

de leyes: (1) Primero. las leyes Españolas, que estuvieran vi-

(1)' García Trinidad. Introducci6n al Estudio del Derecho. P§g. 50 
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gentes en la Nueva España¡ Segundo, Leyes dictadas especialmente 

para las colonias de Am6rica, aplicables por lo tanto, a la Nue· 

va España, y Tercero, Leyes dictadas privativamente para la Nue· 

va Espaila. 

En lo que respecta a la materia de hospedaje, encontramos · 

que s6lo existían las disposiciones de las Leyes Españolas refe· 

rentes a la responsabilidad del hotelero, ya que tanto en las l! 

yes dictadas para las Colonias en Am6rica, como en las leyes di~· 

tadas para la Nueva España, no había disposiciones que regularan 

la prestaci6n del hospedaje ni la responsabilidad del hotelero. 

Apoyados en lo anterior, podemos apuntar lo si¡uiente: Que 

en la ~'ueva Espafta no existieron normas propias que re¡lamenta·· 

ran el contrato de hospedaje, sino tan s6lo fueran aplicables las 

leyes espallolas que regulaban la responsabilidad del hotelero. 

A continuaci6n empezaremos a tratar las Leyes Espaftolas de 

la Epoca de la Colonia vi¡entes en la Nueva Espafta. 

Por lo que respecta a textos legales que regulen el tema, • 

encontramos tres Leyes de Partidas y al¡unas disposiciones de i! 

portancia contenidas en la Novísima Recopilaci6n (2). 

(2) ~ textos citados de las l;eyes de Partidas y de la Novísima Recopilaci6n, 
los hlBlS t!Jllado de "Los c6digos Espal\Oles", C.ontcdados y Anotados, Madrid 
1872, T<ms II, P&gs. 663 y 664, III, P4gs. 367 y 368, y VII, P4¡s. 658 y 
sigs. · · 
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La primera de las leyes de Partida, es Ja Ley XXVI, Tít. -

VIII~ de la Partida Quinta, que establece: "C6mo Jos ostnleros, 

e los aloergadorcs, r marineros, son tenudos de pechar las co-

sas que perdieren en sus casas o en sus navios, aquellos que ay 

recibieren". 

Esta Ley se refiere primordialmente o la responsabilid~d -

del hotelero en lo que toca a Ja guarda de -las cosas del clien

te, y- la funda en el hecho de que necesariamente el viajero ha 

de pasar varias jornadas fuera de su hogar, teniendo que parar 

en alguna hostelería confiando sus cosas a un extra~o sin test! 

gos, siendo estos duefios de posadas muchas veces personas des-

leales. Refrena el legislador estos peligros por medio de pena. 

El hospedero esd obligado a responder desde el 1110111ento -

en que las cosas son introducidas en el establecimiento con co

nocimiento suyo o de los que estuvieren en su lugar. 

Establece igualmente esta Ley, que la responsabilidad a la 

que hace mcnci6n, no es aplicable 6nicamente a los hosteleros, 

navieros o taberneros que reciben p6blicamente cobrando sus se! 

vicios, sino tambi~n a los hombres que reciben por "amor" dando 

alojamiento gratuitamente. 

Existían tres formas mediante las cuales el hostelero se -

liberab;, de su responsabilidad. Primera, cuando antes de red- -

hir al cliente, le advierte que guarde bien sus cosas, pues no 
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quiere ser responsable de restituirlas en caso de que se perdi! 

sen. Segunda, ofreciéndole antes de aceptarlo, arca o caja en • 

la cual pueda guardar sus cosas, d&ndole la llave de la misma, 

para que la tenga en su poder (se ha querido ver en esta dispo· 

sici6n un antecedente de la institución de las cajas de seguri· 

dad) y tercera, se libera por Último el hostelero, en los casos 

de fuerza mayor. 

La segunda de las leyes del Rey Alfonso X antes menciona·· 

das, es la Ley XXVII, Tít. VIII de la misma Partida Quinta, cu· 

yo texto dice: "C6mo los os taleros e los alueraadores deuen re· 

cebir a los pelcgrinos, e guardar a ellos, e a sus casas". 

Contiene· la obli¡¡aci6n impuesta a los hosteleros de dar •! 
bergue a los romeros y a los peregrinos que transitaban por los 

caminos al servicios de Dios, estableciendo que les debían dar 

alojamiento en las mismas condiciones y precio en que se lo da· 

ban • los cabal le ros y a los •ercaderes, siendo responsables 

igualmente de los danos que sufrieren sus cosas. senala por úl· 

timo esta ley, penas para 101 hosteleros que contravinieren el 

precepto¡ penas fijadas por albedrío del juzaador del lugar to

mando en cuenta el dafto sufrido. 

La tercera y Última de estas Leyes de Partidas, que trata 

la materia, es la Ley VII, Tít. XIV, de la S6ptima Partida, cu

yo texto reza: "C6mo, aquel que tiene el ostalage en su casa e 
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los almoxarifes que guardan el aduana e los otros que guardanel 

alfondiga del pan, son tenudos de pechar las cosas que furtanen 

cada uno destos lugares". 

Establece esta Ley, que aquél que recibe en su casa o en su 

negocio personas para darles albergue, es responsable por el hu! 

to de los objetos de los viajeros, ya sea efP.ctuado por él mis· 

mo o por otras personas mandadas por h; centinúa la. Ley dicie!! 

do que responderá por el doble si este hurto es hecho por algu· 

na persona que esté a sueldo en la hospedería, aún cuando ejec~ 

te el hurto sin estar aconsejada por el hostelero, ya que éste 

es responsable de culpa por tener'malhechores ·a su servicio. 

Si el hurto es llevado a cabo por un siervo del hostelero, 

puede éste escoger en abandonar al siervo en lugar de la cosa -

robada, o bien de restituir ésta doblada. 

Si es un extra~o el autor del robo, el posadero s6lo res·· 

ponde en el caso de que hubiere recibido las cosas para su aua! 

da y cuidado, 

Ahora nos referimos a las aAs importantes de las leyes CO!! 

tenidas en el libro VII, Tit. XXXVI de la Nov{sima Recopilaci6n, 

que trata "De las Ventas, Posad11 y Mesones". 

De gran interés es la Ley VI del Libro y Titulo menciona·· 

dos, (3) dictada por los Reyes Cat6licos el 9 de junio de 1500, 

(3) Novisillla Recopilaci6n, Ley VI. "Visita de mesones y ventas por los COI'J'! 
· gidóres para su reparo, provisi6n y tasa". 
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la cual impone a los Corregidores la obligación de visitar las 

ventas y mesones para su "reparo, provisi6n y tasa". Esta Ley 

fu6 dada en garantía de los viajeros para evitar los abusos co· 

metidos por los dueños de mesones y ventas. 

Otra Ley Protectora de los pasajeros y caminantes, es la 

Ley IX, (4) en la cual se manda a los mesones fijar aranceles 

en sus puertas, señalando sanciones para aquellos que se exce·· 

dieron en el cobro. 

Don Fernando y doña Isabel, promulgaron otra ley en prote~ 

ci6n de los caminantes, contenida en las leyes de la Hermandad, 

dictada en el año de 1496 y recoEilada con posterioridad en la 

~ey V, Tít. XXXVI, Libro VII, de la Novísima (S), En esta Ley • 

se obliga a los patrones de posadas a dar alimento a los cami·· 

nantes y a sus monturas, estableciendo que si aqu~llos se nega· 

ren a darlos o a cobrar por ellos precios excesivos, los cami·· 

nantes, acompañados por uno o dos hombres buenos de la locali·· 

dad, pueden tomar por su propia autoridad las cosas que les son 

necesarias pagando al mesonero un precio razonable por ellas o 

dejando este dinero a una persona buena del lugar, cuando el ho~ 

(4) El texto de esta l.ey es el si1111iente: 1U>li¡aci6n de las justicias a llOll! 
rar a lo justo el precio de la cebada en los mesones y ventas, y poner ·• 
aranceles en sus puertas y partes pt'Íblicas", 

(S) Contiene dicha Ley la "Provisión a los caminantes de los mantenillientos • 
nece~arios por su dinero y precios justos". 
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telero se negare a recibirlo. 

Entre todas estas leyes, destaca una principalmente, y es 

aqu6lla que se refiere a la exenci6n de tributos en las ventas 

y mesone.s situados en ciertas regiones de España, sellalando en

~re otras, las ventas que se encontraban en los Arzobispados de 

Sevilla y Toledo y en los Obispados de C6rdoba, de Jaen, de Se

govia, de Cuenca y de Cartagena. Esta Ley e•· la 11 del título 

y libro tantas veces citados de la Novísima Recopilaci6n. 

Estas son las leyes de mayor importancia encerradas en la 

Novísima Recopilaci6n; tan s6lo nos queda hacer un breve comen

tario con referencia tanto a éstas como a las Leyes de Partidas 

citadas~ pudiendo afirmar que el legislador de aquellas épocas 

solamente se ocup6 de normar algunos de los aspectos que de mis 

interés presenta el tema, no por falta de visión, sino porque -

posiblemente por su importancia en la ~poca, no pedla mejor re

glamentaci6n; sin embargo, en general, superan al moderno sist! 

ma jurídico espaftol, debido a que en ~ste, 6nicamente existen -

algunos artículos sobre la responsabilidad del fondista canten! 

dos en el C6digo Civil vigente en aquel país. 

Ahora trataremos brevemente el estudio de las ordenanzas -

Francesas de Jos Reyes (6), en virtud de que en ellas encentra-

(6) Levy lobrcel. Tesis. '" llot<•lerfa y el cliente, París 1913, P6¡. 27 y -
siguicnt.; y Rul llt•110\t citmlos por Pérez Serrano. P!gs, 40 y sigs. 
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mos algunos antecedentes sobre Jos requisitos contemplados e i~ 

puestos por el legislador moderno para Ja apertura, operaci6n y 

funcionamiento de Jos establecimientos de hospedaje de hoy en 

día como son los aranceles, permisos, visitas de vigilancia e 

inspecci6n, registros, cte. Estos requisitos los encontramos en 

nuestros actuales ordenamientos que rigen a Jos establecimientos, 

así tenemos que en Ja Ley Federal de Turismo en sus artículos • 

58 y 85 y en el Reglamento de Establecimientos de Hospedaje en 

sus correlativos 7, 8, 9 y 10, los cuales nos indican los requ! 

sitos que han de llenar las personas físicas )' morales para abrir 

un establecimiento de hospedaje. 

A continuaci6n citaremos algunas de las Ordenanias expedi· 

das por los monarcas para regular la prestaci6n del servicio de 

alojamiento. 

En el siglo XVI encontramos las dictadas por Luis XII (1508) 

y Francisco 1 (1540), en las cuales se fijan las tarifas o ta· 

sas y aranceles a los mesoneros. 

Otra dada por el mismo Francisco 1, en el mismo afta y re· 

producida por Carlos IX en 1572, en la que se obliga al hotel~ 

ro a dar aviso a las autoridades con un afio de anticipaci6n 

cuando quisiera cerrar su negocio, porque s6lo con autoriiaci6n 

judicial podr{a hacerlo. 
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Una ordcnaza atribuida por Marcel Levy a Carlos- V y por 

Benoit Rul a San Luis, establece que ning6n hostelero podrla 

abrir por las mañanas la puerta de su establecimiento sinpregu~ 

tar a sus hu6spe<les si habian perdido algo la noche anterior. 

Carlos VI, en 1407, dicta una disposici6n en la cual se ex! 

ge a los dueños de establecimientos donde se reciben hu6spedes, 

a rendir cuentas al preboste. En esta ordenanza se ha querido -

ver un antecedente de los actuales registros, 

En lo que se refiere a la autorización real para el esta-

bl ecimiento de los negocios de hospedería, existen d'os ordenan

zas: la primera de Carlos IX, del 25 de marzo de 1567, en la 

cual se exig1a licencia previa para poder abrir una posada;y la 

segunda contenida en el Edicto de Enrique JI!, dictada en el año 

<le 1577, la cual ordena la tramitaci6n de todo un expediente a~ 

ministrativo para evitar abusos de lo< peticionarios de licen-

cias, y la obligación de mostrar un letrero con la regia.autor.!_ 

zaci6n en la puerta de la hostelería. 

2.3 Epoca Independiente 

Al advenimiento de la Independencia la República continúÓ 

con la organizaci6n jur(dica existente en tiempo de la conquis

ta, principalmente en materia de derecho privado, siendo hasta 

6pocas posteriores (1859) cuando se inici6 el movimiento de Re-
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forma, el cual modificó algunos aspectos en materia de derecho 

privado. 

Códigos Civiles de 1870 y 1884 

En materia de hospedaje, podemos decir que el sistema juri 

dico que rigió durante la Colonia no sufrió modificaciones sino 

hasta el afio de 1870, cuando fue publicado el primer Código Ci· 

vil para el Distrito Federal y Territorio de Baja California¡ ya 

que si las Leyes de Reforma modificaron algunos aspectos del D! 

recho Privado, no lo hicieron con la materia del presente estu· 

dio, quedando vigentes, por así decirlo, las Leyes de Partidas, 

que como indicamos regían el hospedaje en la Nueva Espafta. 

El C6di¡o Civil de 1870, define en su articulo 2659 al Co~ 

trato de Hospedaje de la forma sieuiente: "El Contrato de Hosp! 

daje tiene lugar cuando al¡uno presta a otro albergue o alimen· 

tos, o solamente albergue mediante una retribución convenida". 

Seftala tambi6n, que este contrato se celebrar6 t6citamente 

si el que proporciona el servicio tiene casa p6blica destinada 

a ese fin. (Art. 2660). 

En cuanto a la responsabilidad del mesonero o posadero an· 

te las pertenencias del hu6sped, el citado ordenamiento la rem! 

te al C6digo Penal, en raz6n de loq¡e dispone el artículo 2662 

del C6digo Civil de 1870: "Los mesoneros son responsables civi! 
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mente en los casos y términos establecidos en el C6digo Penal". 

En efecto, (7) al determinar el C6digo Penal las personas 

civilmente responsables de los actos u omisiones contrarios ala 

ley, declara que lo son los amos por sus dependientes y criados¡ 

actos u omisiones que verifi4uen en el servicios a que han sido 

destinados, y que bajo esa condici6n son responsables losdueflos 

y encargados de ventas, mesones, posadas o de cualquier otra C! 

sa destinada en todo o en parte a recibir constantemente huésp~ 

des por paga (Arts, 330 y 331, fracc. 11.). 

El Artículo 334 del C6digo Penal, declara: que los dueftos 

y encargados de ventas, mesones, posadas, o de cualquier otra 

casa destinada, en todo o en parte, a recibir constantemente • 

huéspedes por paga, no incurren en responsabilidad civil en los 

casos siguientes: 

I.- Cuando acrediten que el dafio provino de dependientes o 

criados, se caus6 ª'mano armada, o por fuerza mayor que no 

pudieran resistir¡ 

11.- Cuando se trate de efectos que se queden fuera del esta--

blecimiento ¡ 

III. Cuando se trate de alhajas preciosas, dinero, billetes de 

banco u otros valores que el pasajero lleve consigo y que 

(7) Matcos Alarc6n, Manuel, Estudios sobre el r.6digo Civil del Distrito Fed~ 
ral. TaiKJ V,lnq>resi6n de Díaz de te&i fue!;, ·s.A.,1876, P~gs.80,81 y 82. 
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no sean los que prudentemente deban formar su equipaje de 

camino, ni sean necesarios para sus gastos, atendida su p~ 

sici6n social, el objeto del viaje y demás circunstancias; 

a no ser que haga entrega material y pormenorizada de esos 

valores para su custodia al encargado del establecimiento 

y que 6~te le expida copia del asiento de que habla el Ar

tículó 336; 

IV.- Cuando el daño se cause a un pasajero por otro pasajero, o 

por person~ ;ue no sea del servicio del establecimiento, -

sino tuviera culpa el encargado de éste no de sus dependi"!! 

tes o criados, o si la hubiere de parte del que sufri6 el 

perjuicio. 

El artículo 336 a que se refiere la fracci6n 111 del que -

dejamos transcrito, ordena que en las ventas, mesones, posadas 

y casas de huéspedes se lleve un libro de registro en que se 

asiente: el dinero, valores, alhajas y demás efectos que se en

tregasen para su custodia a los encargados de dichos estableci

mientos, con expresi6n del valor que les fijen los dueftos, si 

estos quisieren fijarlo; y que si as{ lo hicieren y estuvieren 

conformes aquéllos, se expresará esto en el asiento, y respond! 

rán por dicho precio; pero que en caso de inconformidad sobre 

él, o de que no se fije, la responsabilidad debe ser sobre el -

precio que se fije p~r el juez, oyendo el juicio de los peritos. 
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Del asiento mencionado se debe dar copia al duefio de los -

objetos depositados. 

Resumiendo los preceptos del C6digo Pcnnl, podemos establ~ 

cer: que los posaderos son civilmente responsables por los actos 

u omisiones de sus dependientes y criados, cont~arios a la ley 

penal, que verifiquen en el servicio a que han sido destinados; 

y que cesa su responsabilidad cuando los viajeros sufren dafios 

y prejuicios provenientes de caso fortuito, fuerza mayor o ne-

gligencia, que de ninguna manera les pueden ser imputables a 

ellos. 

Pero para eximirse de la responsabilidad tiene que demos-

trar i8 existencia del caso fortuito o de fuerza mayor, porque 

la ley establece una presunci6n Juris en su contra, que se tie

ne como verdad mientras no se demuestre lo contrario. 

Resulta también que cesa su responsabilidad, cuando se tra 

ta de dinero, alhajas u otros valores que llevan los pasajeros 

consigo, que no constituyen, hablando propiamente, su equipaje, 

no son necesarios para el viaje y que no hayan sido entregados 

para su custodia los encargados de los establecimientos, porque 

hay culpa y negligencia de parte de los pasajeros que no se les 

puede imputar a los dueftos de aquéllos sin incurrir en una noto 

ria injusticia. 
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Posteriormente, se promulga el Código Civil del Distrito y 

Territorios Federales de 1884, el cual siguió los mismos linea

mientos de su antecesor, introdujo solamente una innovación co! 

sistente en la distinción del hospedaje expreso y hospedaje tA

cito, plasmándolos en su articulo 2542. 

Tuvieron que pasar 44 largos anos, para que los legislado

res reglamentaran en forma m~s amplia sobre el Contrato de Ho!_ 

pedaje, 

C6digo Civil de 1928 

Es asl que en 1928, fue promulgado el Código Civil del Dis 

trito y Territorios Federales, el cual regula el Contrato deHos 

pedaje dentro de los Contratos de Prestaci6n de Servicios dicho 

ordenamiento introduce nuevas disposiciones sobre los efectos y 

pertenencias del huésped en las posadas en el capitulo destina

do al Contrato de Depósito. 

El C6digo Civil de 1928 introduce varias innovaciones sobre 

el contrato en estudio a saber: 

a) Suprime la Responsabilidad del posadero u hotelero CO! 

tenida en el C6digo Penal y la establece dentro de sus 

disposiciones. 

b) Regula la Responsabilidad del hotelero o posadero en -

relación a las pertenencias y equipajes introducidos -
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por el huésped en sus establecimientos, Instituyendo la 

responsabilidad del hotelero o posadero como deposita-

rios de los efectos y pertenencias del usuario(Art.2Sl3), 

Tal responsabilidad se origina desde el momento en que el -

huésped introduce sus pertenencias a la posada con el consenti

miento de sus encargados. Dichos objetos se constituyen en dep~ 

sito bajo la custodia de aquellas personas. Este precepto indi

ca que a6n en el supuesto en que los objetos no hayan sido en-

tregados al personal autorizado, la responsabilidad se extiende 

a aquél, siempre y cuando, el huésped posea la llave de las pi! 

zas donde debieran estar sus pertenencias. 

Se establece en dicho ordenamiento, la responsabilidad del 

hotelero o posadero en aquellos casos en que la cuipa del dafto 

o perjucio de los objetos, proviniese de sus encargados o de 

los demás huéspedes; pero el propietario del hotel no respond! 

rá de la pérdida, deterioro o destrucci6n de los objetos del -

huésped si se originasen por: caso fortuito, fuerza mayor, por 

causa de sus familiares o visitantes; ni tampoco será responsa

ble de la pérdida de los objetos, cuando el huésped los trajese 

consigo sabiendo que son de alto valor y no los hubiera entera

do a las personas autorizadas del establecimiento. (Artículos 

2Sl4, 2SlS y 2Sl7). 



56 

c) Establece el derecho de retenci6n a favor del hotelero 

o posadero en relaci6n a las pertencias del huésped, -· 

cuando éste no pague el importe del servicio que le fue 

proporcionado. 

C6digo de Comercio de 1896 

El 15 de Septiembre de 1889 se promulga el C6digo de Comer

cio que cntr6 en vigor a partir del 1° de enero de 1896. 

En este ordenamiento se contempla dentro del Capítulo inti· 

tulado ·~e los Actos de Comercio", expresamente en el artículo 

75, los actos de comercio que refuta la Ley como tales, abarca~ 

do dentro de sus fracciones, específicamente la VIII a las em·· 

presas de transporte de personas o cosa~, por tierra o por agua 

y las empresas de Turismo. 

Esta fracci6n fue adicionada por decreto del 28 de agosto : 

de 1934(•). 

2.4 Epoca Moderna y Contemporanea 

Reglamento de Hospedaje de 1942 

Es bajo el sexenio del Lic. Manuel Avila Camacho, Presiden· 

te Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, cuando sepr~ 

mulg6 el Primer Reglamento de Hospedaje, publicado el 6 de mayo 

de 1942 en el Diario Oficial de la Federación. 

(•J Publicada en el Diario Oficial de la Federaci6n el 31 de agosto de 1934, 
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Este Reglamento contiene las normas a las que deberán de sg 

jetarse los establecimientos de hospedaje, así como, las oólig! 

cioncs que han de cumplir los Prestadores de Servicios Turísticos. 

Durante este pcri6do presidencial, todo lo concerniente al 

estudio, tramitación, vigilancia y cumplimiento de las disposi

ciones de este reglamento fue competencia del Departamento del 

Distrito Federal. 

En su artículo 2°, contiene el concept~ de establecimientos 

de hospedaje, indicando lo siguiente: ·~e entiende como establ! 

cimiento de hospedaje, el que estando manejado sob1·e un régi-

men de estricta moralidad, proporciona al público, alojamiento 

con o sin alimentos y otros servicios conexos". Asimismo, encu! 

dra dentro de dicho término a los hoteles, campos de turismo, -

posadas, casas de huéspedes, casas de asistencia y casas de de

partamento amueblados. (Art. 3). 

El artículo 2647 del Código Civil de 1928, en relaci6n al 

artículo 5° del citado reglamento, considera a los hoteles como 

aquellos establecimientos de hospedaje que además de estar admi 

nistrados sobre un rfgimen de estricta moralidad, proporciona -

alojamiento, con o sin alimentos, mediante el pago de una retri 

buci6n convenida, por lapsos no menores de un día y que cuenten 

con un edificio construido o adaptado para ese objeto. 
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A diferencia de los hoteles que marcan como mínimo de esta~ 

cia del huésped en el establecimiento de 24 horas, se encuentran 

las casas de huéspedes o casas de asistencia que se rigen por • 

periodos de duraci6n de por lo menos una semana, adem&s de estar 

reguladas sobre un régimen de estricta moralidad, deben de org! 

nizarse en forma familiar. 

En cuanto a las obligaciones del huésped consignadas en el 

Reglamento de Hospedaje se encuentran:(Art1culos 14, 16 y 17). 

Anotarse en el Libro de Registro de huéspedes a su llegada, 

• Pagar por el servicio que le fue proporcionado, 

·Cumplir con lo establecido en el reglamento interno deles 

tablecimiento, 

• Avisar al encargado del hotel cuando necesite ausentarse 

del establecimiento por m&s de 72 horas. 

· Constituir en dep6sito el dinero y objetos de considerable 

valor. 

Cumplir con las normas de buena moralidad. 

Podemos sefialar como derechos del huésped los siguientes: 

Recibir el servicio de alojamiento en la forma en que fue 

pactado en el contrato. 

Recibir, en su caso, la indemnizaci6n por los daños y pe! 

juicios que hubieran sufrido sus pertenencias por negli·· 

· gencia del hotelero o de sus dependientes. 
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Recibir seguridad dentro del establecimiento durante su e! 

tancia en el mismo. 

El Reglamento de Hospedaje de 1942, establece los derechos -

y obligaciones del Hotelero 6 Posadero, en cuanto al servicio de 

alojamiento se pueden señalar los siguientes: 

El hotelero o posadero está obligado a: 

Registrar a todas las personas que deseen hospedarse en su 

establecimiento. 

Deberá respetar las tarifas autorizadas por la autoridad -

competente. 

- Proporcionar el servicio de alojamiento tal y como fue con 

tratado. 

Custodiar las pertenencias que le fueron entregadas por el 

hu~sped en depósito, y en su caso responder por los dafios 

y perjuicios que hubieran sufrido por su culpa. 

Avisar al Ministerio Público, en caso de fallecimiento del 

hu~sped. 

El hotelero o posadero tendrá derecho a: 

Retener las pertenencias del hu~sped, cuando éste no ha p~ 

gad~ el servicio proporcionado. 

Rescindir el contrato de hospedaje en los casos de: inmor! 

lidn1, embriaguez, ausencia del huésped por más de 72horas 
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y 6ste no hubiera avisado al personal autoriiado, 

Recibir el pago de la tarifa autoriiada a cargo del hués

ped. 

Exigir al huésped, la desocupaci6n inmediata de la habit! 

ci6n, cuando éste no pague su importe, cuando llegue el 

huésped en estado de embriaguei o cuando éste cometa fal

tas a la moralidad y al reglaaento interno del estableci

miento. 

Ley Federal de Turismo de 1949 

Durante el régimen presidencial del Lic. Miguel Aie•An, se 

promulg6 la primera Ley Federal de Turis•o, publicada en el Dia 

rio Oficial de la Federaci6n el 31 de diciembre de 1949. 

Bajo este periodo presidencial, el estudio y resolución de 

los asuntos en materia turística fue coapetencia de la Secreta

ría de Gobernaci6n, 

En esta Ley, se regulan las atribuciones de la Secretarfa 

de Gobernaci6n en materia de estableci11ientos de h·ospedaje en 

¡eneral. (Art, 2°) 

Dentro de las atribuciones de la Secretaría de Gobernaci6n 

de la Ley Federal de Turismo se encuentran: 

Fracci6n 11. Llevar un registro general de hoteles, casas 

de huéspedes, restaurantes, bares y negocios similares que de--
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ban ser autorizados oficialmente para realizar sus operaciones. 

Fracci6n 111. Ejercer la vigilancia necesaria para evitar • 

que los establecimientos a que se refiere la fracci6n anterior 

cometan actos y omisiones lesivos a la Industria Turística. 

Fracci6n IV. Revisar con sujeci6n a las normas que fija el 

Reglamento de la presente Ley, y aprobar cuando proceda las ta· 

rifas de hoteles, casas de huéspedes, restaurantes, aaencias •• 

privadas de turismo y negocios similares, 

Como sabemos, dentro de las características de la Ley se e! 

cuentra la Obligatoriedad, obligatoriedad que cuando no es res· 

petada por sus destinatarios impone sanciones, as{ la Ley Fede· 

ral de Turismo, contemplaba en su articulo lS las sanciones a • 

que se hacían merecedores los infractores de sus disposiciones. 

Las sanciones que se iaponian eran aultas que podlan alcaniar 

hasta la cantidad de $15,000.00 o arresto hasta por quince 

días,,, "Las sanciones impuestas por la Secretaria de Goberna·· 

ci6n podían ser recurridas mediante la interposici6n del recur· 

so de revisi6n,dentro de los quince d{as si¡uientes y ¡aranti·· 

zando el interés fiscal". 

Otra sanci6n que establecía la Ley, era la clausura tempo·· 

ral o definitiva de los establecimientos de hospedaje, en aque· 

llos casos en que los hoteles, casas de hu6spedes, campos tur{! 

tices, etc., que insistentemente infringían las disposiciones • 
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contenidas en la misma o las determinaciones de la Secretaria • 

de Gobernaci6n. Ante tales resoluciones procedía el recurso de 

revisión al cual hicimos referencia. 

Ley Federal de Turismo de 1961 

Posteriormente, se publica en el Diario Oficial de la Fede· 

raci6n la Ley Federal de Turismo que abroga a su correlativa de 

1949, el 1° de marzo de 1961. 

Durante la vigencia de esta Ley, las autoridades competen·· 

tes para el estudio y re5oluci6n de los problemas en materia t~ 

r!stica correspondi6 al Departamento de Turismo y a las Oficinas 

del mismo en las Entidades Federativas. Y se crean las Comisio· 

nes Locales, se constituyen las Cdmaras de Turismo y la Confed.!. 

raci6n Nacional de Cámaras de Turismo; estas Instituciones pro• 

moverían, estudiarían y resolverían los asuntos concernientes • 

al turismo. 

Las atribuciones concedidas a las autoridades federales de 

turismo, fueron las mismas que tuviera en la ley anterior la S! 

cretar!a de Gobernaci6n. 

La Ley Federal de Turismo de 1961, sigui6 los mismos linea· 

mientas de su antecesora en cuanto a la materia de establecí··· 

mientas de hospedaje, derechos y obligaciones do los prestadores 

de servicios turísticos y 6nicamente introdujo reducciones en • 

las sanciones previstas por la ley anterior. 
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Se imponía multa de cincuenta hasta cinco mil pesos, por 

cualquier infracci6n que no estuviera prevista en Ja ley. 

Se estableci6 multa de cincuenta a mil pesos a cargo de los 

prestadores de servicios que violaban las tarifas autorizadas 

así como, en Jos casos de discriminaci6n en la prestación del -

servicio de alojamiento por raz6n de raza, sexo, etc.(Art.45), 

En los casos de reincidencia se impondrh mu! ta de $50,00 a $5.000,00 

Ley Federal de Fomento al Turismo de 1974. 

La Ley Federal de Turismo de 1961, fue derogada por la Ley 

Federal de Fomento al Turismo publicada el 28 de enero de 1974 

en el Diario Oficial' de la Federación. 

Durante la vigencia de esta Ley, la \'igilancia y ~lilliento 

así co.mo, el estudio y resolución de los asuntos turísticos fue 

competencia del Departamento de Turismo, 

Esta Ley, introduce en su artículo 3°, la definición del t6! 

mino turista seftalado que es la persona que viaja fuera de su -

domicilio con el propósito preponderante de esparcimiento, sa-

lud, descanso o cualquier otro similar. 

Como inno\'aci6n, l'sta J.ey establece la facultad del Depart! 

mento de Turismo, de modificar y fijar las categorías de los es 

tablecimientos de hospedaje, (Art, 6 fracc. XXIII). 
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Por primera vez, se establece en forma expresa las obliga-

ciones a que están sujetos los prestadores de servicios tur!st! 

cos, dentro del Capítulo denominado ·~e los Prestadores de Ser

vicios". Entre los cuales encontramos al artículo 29, 

Art. 29. Son obligaciones de los prestadores de servicios: 

Fracc. l. Proporcionar en los términos pactados, los bienes 

y servicios a los turistas y en las mejores condiciones posibles. 

Fracc. IV. Observar las tarifas y precios autorizados y re-, 

gistrados conforme a esta ley. 

Fracc. VI. Respetar las reservaciones que hagan los turistas 

en los términos y condiciones en que las hayan aceptado por es-

crito. 

Fracc. VII. Tener a la vista en las habitaciones y debida--

mente autorizados por el Departamento de Turismo, la tarifa y el 

Re¡lamento Interior del establecimiento de Hospedaje, 

Fracc. IX. Prestar sus servicios sin discriminación de raza, 

credo, nacionalidad o condici6n social. 

Las infracciones precisadas en esta Ley, se impondrfan por 

incumplimiento a lo dispuesto por la misma y por sus reglamentos, 

y fueron sancionadas con multa de $200.00 a $50,000.00 cantidad 

que se duplicaba en los casos de reincidencia. 



65 

Ley Federal de Turismo de 1980 

Poco a poco cada Ley promulgada iba fortaleciende y profund! 

zando sobre los derechos y obligaciones de los prestadores dese! 

vicios, tanto a nivel administrativo de éstos con las autorida·· 

des federales como en la relaci6n entre el hotelero o posadero · 

con el usuario del servicio, 

Esto se observa en la Ley Federal de Turismo publicada el 15 

de enero de 1980 en el Diario Oficial de la Federaci6n, que dej! 

sin efectos a la Ley de 1974. 

Las novedades de esta Ley se plasmaron en algunas de las fra~ 

cienes del artículo 75, siendo las que a continuaci6n se trans·· 

criben: 

Art. 75. Son obligaciones de los prestadores de servicios: 

Fracc. VIII. Expedir a solicitud del usuario copia detallada 

de la nota de los consumos realizados, 

Fracc. XII. Asegurar el cumplimiento de las condiciones en • 

que se ofrezcan los servicios, cuando se trate de agencias, sub· 

agencias y operadores de viajes, guías, choferes y servicio de · 

transporte exclusivo de turismo en los términos que prevengan los 

reglamentos. 

Fracc. XIII. Velar por los intereses y seguridad de los tu·· 

ristas. 



66 

En el caso de los prestadores que señala el artículo 69 de 

esta Ley en sus incisos d) y e) (Hoteles, moteles, albergues y 

demás establecimientos de hospedaje), deberán contratar un seg! 

ro, en los términos que señale el reglamento. 

Fracc. XIV. Tener en las mejores condiciones de asco y efi

ciencia los locales, instalaciones y equipo q11e se ofrezcan al 

turista. 

Fracc. XVII. Instalar en sus establecimientos Jos buzones -

de sugerencias, felicitaciones y quejas, de acuerdo a los linea 

mientas que fije la Secretaría de Turismo con apoyo en esta Le)'. 

A pesar de que esta Ley enuncia en m6tiplcs ocasiones, que 

los prestadores de servicios estarán sujetos al reglamento res

pectivo; éste no fue promulgado en ese año. Como veremos más 

adelante el siguiente Reglamento de Hospedaje que se promulg6 -

después del de 1942, fue el Reglamento de Hospedaje de 1982, 

La Ley Federal de Turismo de 1980, en su Capítulo intitula

do "De las Infracciones, Sanciones y Recurso de Revisi6n", con

templa como tales las siguientes: 

- El imcumplimiento a lo dispuesto en esta Ley y sus Re-

glamcntos constituirán infracci6n y $Crán sancionadas con amo-

nestaci6n o multa de $100.00 a S100,ooo.oo, La multa se duplic! 

r' en caso de reincidencia. (Art. 98), Para efectos de esta ley 
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se entiende por reincidencia cada una de las subsecuentes infraf 

cienes a una misma disposición legal o reglamentaria, cometidas 

dentro del lapso de dos años siguientes a la fecha de la resolu 

ci6n en la que se hizo constar la infracci6n precedente, sicm-

pre y cuando ésta no fuera desvirtuada, 

Si el infractor persistía en la contravcnci6n, se le po-

drla imponer hasta dos tantos del importe de la multa anterior 

y si a pesar reincidía en la violaci6n se le podría cancelar su 

registro de turismo, el permiso de operación y la cédula turís

tica, misma que deberla devolverla a petici6n de Ja Secretarla 

de Turismo (Art, 99). 

- Se preveía sobre la clausura del establecimiento de hosp! 

daje en aquellos casos en que el prestador de servicios carecie 

ra del permiso de operaci6n, cédula turística y registro para su 

funcionamiento. (Art. 100). 

La Secretarla de Turismo para imponer las sanciones a que 

hemos hecho menci6n, debía de tomar en consideraci6n la gravada! 

de la infracci6n, las condiciones econ6micas del infractor y la 

reincidencia en caso de que existiera. (Art. 101), 

- El Recurso de Revisi6n procedía contra las resoluciones -

que se emitieran con fundamento en la ley y sus reglamentos, a~ 

te la Secretaría de Turismo, dentro de los 15 días siguientes -

(hábiles) a la fecha de su notificaci6n. 
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Reformas a la Ley Federal de Turismo (1982) 

Dos afies después, la Ley Federal de Turismo de 1980, sufrió 

Reformas en algunos de sus capítulos, éstas fueron dadas a con~ 

cer el 8 de enero de 1982 en el Diario Oficial de la Federación. 

Las principales reformas sobre la materia del presente estu 

dio fueron: 

En el Art. 12. dentro de las atribuciones de la Secretaria 

de Turismo, establece en su fracción XXI, el registro anual de 

los precios y tarifas de los servicios turísticos principales a 

cargo de los prestadores de servicios turísticos. 

Se faculta a la Secretaría de Turismo, la vieilancia de la 

calidad de las instalaciones y servicios turísticos en base a 

las quejas y denuncias presentadas por los usuarios ante la mi! 

ma. Tal vi¡ilancia se ejercer' conforme a la1 disposiciones le· 

gales. aplicables, en Jos términos autorizados para su clasific! 

ción y registros respectivos, y en la forma en que hubieran si· 

do contratados. (Fracción XXII), 

Dentro del Capítulo intitulado "De los Prestadores de Serv! 

cios", el artículo 71 se reformó para quedar plasaado de la si· 

guiente manera: "Los prestadores de servicios turísticos debe·· 

r4n de registrar para su autorización por la Secretaría de Tu·· 

rismo, sus precios y tftrifas anualmente •• ,". 
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En estas formas se establece la competencia de las Secreta

rías de Turismo y de Comercio para imponer sanciones y practi-

car visitas de verificaci6n de los servicios turísticos a los -

establecimientos de hospedaje, motivadas por las quejas y denu~ 

cias presentadas antes las mismas por los usuarios; y también 

se faculta a la Secretaria de Comercio para conocer, tramitar y 

resolver sobre el Recurso de Revisi6n interpuesto ante la misma, 

en los casos que procedieran. 

Reglamento de Hospedaje de 1982 

El segundo Reglamento de Hospedaje se public6 40 al\os des-

pués del primero, dado a conocer en el Diario Oficial de la Fe

deraci6n el 1° de julio de 1982. 

Las innovaciones que introduce dicho Reglamento son las có~ 

cernientes: 

a) De la Calidad Turística. Art. 4. "Serán considerados C?. 

~o establecimientos de calidad turística aquéllos que contando 

con las licencias o aut~rizaciones a que se refieren las frac-

cienes 1 y 11 del articulo 5 de este reglamento, reunan además 

los siguientes requjsitos:" 

l. Dedicar el establecimiento en donde se presten los servi 

cios de hospedaje exclusivamente a su objeto, desarrollando di

cha acti\'idad de acuerdo a la Ler, la moral y las buenas costu!!! 

bres. 
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11. Anunciar sus servicios de hospedaje al p6blico en gene

ral a la entrada del establecimiento mediante r6tulos o letre·-

ros. 

b) Detalla el procedimiento que a de seguirse para el otor

gamiento de la categoría correspondiente. Reconociendo como 6ni 

cas categorías las de Clase econ6mica, de Una a Cinco Estrellas 

y Gran Turismo. Asimismo, indica que la Secretaría de Turismo -

fijará los precios o tarifas máximos correspondientes a cada una 

de las categorías (Artículos 22, 23 y 28). 

e) De los Prestadores de Servicios. señala algunas noveda-

des además de las que fueron establecidas en las leyes anterio

res las que a continuación se transcriben: 

l. Deberán de fijar en el área de recepción y en cada una • 

de las habitaciones las tarifas correspondientes a los servicios 

de hospedaje (Art. 38). 

z. Deberán hacer saber previamente al hu~sped el precio de· 

los servi"ios de hospedaje que pueden proporcionar a fin de que 

éste asiente su consentimiento (Art. 31). 

3. Deberán exped~r al huAsped, comprobantes o facturas det! 

llados de los servicios proporcionados y el importe cubiertopor 

ellos (Art. 40). 
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4. El prestador de servicios turísticos de hospedaje, clas! 

ficado hasta tres estrellas, para velar por Jos intereses y &e

guri<lud del turista, podrá optar por las siguientes alternativas 

(Art. 41): 

Fracc. l. Proporcionar al huésped los elementos necesarios 

para que mediante el pago de la prima correspondiente, quede C!,! 

bierto con un seguro colectivo de accidentes personales durante 

su estancia como huésped en el hotel. Este seguro tendrá como -

mínimo la5 siguientes características: a) Otorgará una indemni

zaci6n a los derechohabientes del huésped que llegara a falle-

cer en ~arma accidental durante su estancia en el hotel por la 

suma de $500,0flO.OO; b) Cubrirá al huésped $1,000.00 diarios por 

la incapacidad. que pudiera resultar de un accidente ocurrido en 

el hotel por un término hasta de 60 días; e) Tendrá un reembol

so de gastos médicos hasta de $100,000,00, 

Los prestadores de servicios turísticos de hospedaje clas! 

ficados de cuatro y cinco estrellas y Gran Turismo en todos la; 

casos, contratarAn un seguro de responsabilidad que cubra dafios 

a terceros en el que se incluya en forma expresa la cobertura 

sobre riesgos a los huéspedes del hotel, en sus personas (Fracc. 

II, Art, 31), 

5, Deberán exponer en cada una de las habitaciones un eje~ 

plar de su Reglamento Interno de Hospedaje pre\'iamente autor! 
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zado por la Secretaria de Turismo, as1 como el precio del servi 

cio de hospedaje que corresponda a cada habitación. (Art, 42), 

6. Deberá negar el servicio de hospedaje, cuando los huéspe

des se presenten al establecimiento en estado de embriaguez o -

bajo el efecto de alguna droga o estupefacientes o cuando en su 

equipaje contengan animales. (Art. 44), 

7. Cancelar el servicio de alojamiento en aquellos caso.s en 

que el huésped viole el convenio que celebr6 con el hotelero, -

pretenda afectar el bienestar de los demás 11u6spedes o atente -

contra las buenas costumbres (Art. 45), 

Ley Federal de Turismo de 1984 

El 6 de enero de 1984, se publicó la actual Ley Federal de 

Turismo la cual regula todo lo concerniente a la actividad tu-

rística en nuestro país. Esta ley sigue los mismos lineamientos 

de sos antecesoras (ley de 1980 y sus reformas en 1982)~ en lo 

que a establecimientos de hospedaje y prestadores de servicios 

turísticos se refiere, excepción hecha en el Capitulo "De las 

Sanciones y Recurso de Revisi6n", en el cual se establecen nu! 

vos montos de las multas seg6n el motivo por el cual se origi

nen, as{ tenemos que por incumplimiento a las disposiciones de 

la Ley como de sus reglamentos htas pueden imponerse desde una. 

cuarta parte hasta cien veces el salario •Ínimo mensual vigente 

en el Distrito Federal {Art. 95), 
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En caso de reincidencia del infractor dentro dPl plazo dedos 

años de haberse cometido la primera violaci6n, se podrá imponer 

como multa el doble de Ja multa anterior y si por tercera oca-

si6n reincide se Je podrá clausurar el establecimiento de hosp~ 

daj e (Art. 99). 

La Secretaría de Turismo podrá clausurar en cualquier momen

to el establecimiento de hospedaje, cuando a su juicio la grave

dad de la infracci6n atente contra los intereses turísticos na

cional es o bien cuando éste no respete los precios o tarifas au

torizados, o cuando el prestador de servicios turísticos opere 

sin la C6dula Turística correspondiente (Art. 100). 

La cancelaci6n de la cédula turística implicará la clausura 

inmediata del establecimiento (Art. 101), 

Se sanciona con clausura cuando el prestador de servicios no 

se encuentre inscrito en el Registro Nacional de Turismo o cuan

do carezca de Ja cédula turísticR (Art. 102). 

La Ley Federal de Turismo, Gnicamente reconoce a la Secreta

ría de Turismo, como la dependencia que podrá conocer, tramitar 

f resolver sobre el recurso de revisi6n interpuesto ante ella -

(Art. 104 y 105). Contra las resoluciones que emita con fundamen 

to en la Ley y en sus Reglamentos. 
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Reglamento de Establecimientos de Hospedaje, Campamentos 
y Paradores de Casas Rodantes de 1984. 

El 20 de agosto de 1984, se public6 en el Diario Oficial de 

la Federación, el Reglamento de Establecimientos de Hospedaje, 

Campamentos y Paradores de Casas Rodantes, actualmente en vigor. 

A diferencia de los anteriores Reglamentos (el de 1942 y 

1982) el de 1984, incluye dentro del t~rmino establecimientos de 

hospedaje a los hoteles, moteles, albergues, habitaciones de 

tiempo compartido, bungalows, exhaciendas y construcciones de -

valor hist6rico en los que se proporciones el servicio de aloj! 

miento (Art. 3°), 

El citado reglamento incluye dentro de sus disposiciones,un 

listado de servicios bajo los cuales -según los que posea el e! 

tablecimiento· se le clasificar' en determinada categorla.(Art. 

14). 

Reconoce las siguientes cateaor{as de estableci•ientos: Ec~ 

n6mica, de Una a Cinco Estrellas, Gran Turismo y Especial.(Art.· 

13). 

Una disposici6n muy i111J>ortante es la contenida en.el artíc~ 

lo 31, la cual establece la obligaci6n del hotelero de contra-

tar su seguro de responsabilidad civil qut cubra daftos a terce

ros, en el cual se incluya en forma expresa la cobertura sobre 
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riesgos de que gozarán los turistas en relación con sus perso·

nas y bienes. Tal seguro deberá ser expresado dentro del Regla· 

mento Interno del establecimiento, mismo que deberá ser coloca· 

do en el lugar donde se recistrcn Íos hu~spedes. 

Refiriéndonos a las sanciones contempladas en el Reglamento 

Vigente por infracciones cometidas a sus disposiciones se en··· 

cuentran: 

· Carecer del libro de Registro 'de Quejas y Sugerencias o · 

no tenerlo a disposici6n de los huéspedes. 

• No exhibir, conforme a los dispue~to por el articulo 25 

de este reglam•nto, las tarifas cstablecidas·o autor~zadas por 

la Secretaria. 

· No registrar ante la Secretarla, el Reglamento Interno de 

que se trate o no exhibirlo conforme al articulo 34. 

En los casos· anteriores, el procedimiento que se sigue es 

el siguiente: la Secretarla apercibirá por escrito al prestador 

de servicios para que s&bsane la anomalía, si en el plazo de 

diez d{as hábiles no lo ha hecho, se le impondrá una multa has· 

ta de diez veces el salario mínimo mensual en la zona del Dis·· 

trito F~deral. (Art. 60), 

Carecer del seguro a .que hace referencia el artículo 31 

de este r~glamcnto. 
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• Cobrar tarifas superiores, a las notificadas al turista -

en el mo~ento de su admisi6n y registro, sin que sean superiores 

a las establecidas o autoriiadas por la Secretaria. 

En estas infracciones se podr' imponer una multa hasta de -

treinta veces el salario mínimo mensual en el Distrito Federal. 

No respetar las reservaciones confirmadas por escrito. 

No respetar las tarifas autoriiadas por la Secretaria. 

En estos casos se podr' imponer multa hasta de cien veces el 

salario mínimo mensual en el Distrito FederaJ y en la Gltima i! 

fracci6n transcrita, además de la multa anterior se le podrá 

clausurar el establecimiento hasta por diez días naturales(Art. 

63). 

Las demás infracciones a la Ley Federal de Turismo y al pr~ 

sente reglamento podrán ser sancionados con ~ulta hasta de SO 

veces el salario mínimo mensual vigente en el Distrito Fede·· 

ral. 

En los casos de reincidencia, la Secretaría podri i•poner 

hasta dos tantos de la multa anterior (Art. 67). 



.. 

CAPITULO TRES 

LEGISLACION COMPARADA 



(' 

78 

LEGISLACION COMPARADA 

Par3 el desarrollo del presente tema, dividiremos nuestro 

estudio en dos partes: en primer lugar analizaremos los países que 

reglamentan al Contrato de Hospedaje como un contrato nominado 

y aut6nomo y en segun<lo lugar, a los orJenamientos legales de • 

diversos países que regulan la responsabilidad del hotelero <len 

tro del capítulo del Contrato de Dep6sito ~ccesario. 

Ordenamientos Legales que reglamentan al Hospedaje como un 

Contrato Sominado.· (México y Portugal). 

El C6digo Civil Portugués, define al contrato de albergue· 

ría en su artículo 1419 con las siguientes palabras: 

"Existe contrato de alberguería cuando uno p1·esta 3 otro,· 

albergue y comida, o s6lo albergue mediante la retribuci6n aju~ 

tada o de costumbre". 

En nuestro país, el contrato de hospedaje se encuentra ca~ 

tenido en el artículo 2666 del C6digo Civil y lo define como 

aquel contrato que tiene lugar cuando alguno presta a otro al· 

bergue, mediante la retribuci6n convenida, comprendiéndose ano, 

según se estipule, los alimentos y gastos que origine el hosp~ 

daje. 

En Portugal, este contrato se deduce de actos, sin necesi· 

dad de convenio expreso, cuando el que lo proporciona es hespe· 
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dero de oficio. De igual forma nuestro C6digo Civil establece 

que el contrato de alojamiento se celebrará tácitamente si el 

que presta el servicio tiene casa pt\blica destinada a ese objeto, (Art. 2667), 

Nuestro C6digo Civil hace la distinci6n entre hospedaje e! 

preso y el hospedaje tácito argumentando que el expreso se rige 

por las condiciones estipuladas (entre las partes) y el tácito 

se regula por el Reglamento Interior que rige al establecimiento 

de hospedaje, autorizado por la Secretaria de Turismo, mismoque 

contiene las normas que deberán observar el hotelero y el hués· 

ped durante la vigencia del contrato. 

En cuanto a la responsabilidad que tiene el hotelero ~n r! 

laci6n a las pertenencias del huésped introducidas al estable·· 

cimiento, tenemos las siguientes disposiciones: 

El articulo 1420 del C6digo Portugués nos dice: "El hospe· 

dero es responsable, como si fuere depositario, del equipaje o 

muebles que el huésped haya traído a la posada". Este Código r! 

gula la responsabilidad del hotelero en el mismo capitulo dest.!, 

nado al contrato de albergueria. Igualmente nuestro c6digo, es· 

tablece la misma responsabilidad del hotelero, al contemplarla 

dentro del capitulo del Contrato de Depósito, (Art. 2535 al 2538), 

De la lectura realizada a ambos ordenamientos se pudiera · 

desprender que la responsabilidad del hotelero nace en el mome.'! 

to en que el huésped introduce su equipaje al estableciaiento; 



RO 

sin embnrgo, hay que hacer la aclaraci6n que nosotros pensamos 

que tal responsabilidad se origina por ln celebrnci6n del con-

trato y no por el s6Jo hecho de Ja introducci6n de Jos efectos 

del huésped, 

La responsabilidad del hotelero ante las pertenencias del 

huésped, se encuentra limitada en aquellos casos que a continu! 

ci6n mencionamos: 

El C6digo Portugués, limita la responsobilidad del hotele

ro, cuando el huésped no haya entregado los objetos de poco va· 

lor y fáciles de ocultar a la custodia de aquél y de acontecer 

a!g6n siniestro a dichos objetos, el hotelero no responderá, 

salvo que se pruebe culpa de su parte. (Art. 1420). 

En nuestro C6digo también se encuentra esta situaci6n, la 

cual se plasma en el articulo 2536 al estatuir que el huEsped 

que posca objetos de gran valor: dinero, etc., deberá entregar

los al hotelero para que éste resulte responsable, en caso con

trario,quedará liberado de toda responsabilidad. 

Otros casos en que el hotelero no queda responsable del d~ 

terioro, destrucción, o pérdida de los objetos de los huEspedes, 

son aquéllos en que medie culpa de los mismos huEspedes, por -· 

fuerza mayor, caso fortuito, causados por los sirvientes, etc., 

esto se encuentra plasmado en los artículos 1422 del C6di¡o Po! 

tugués y en el 2535 del nuestro. 
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Ambos ordenamientos regulan que el hotelero responderá por 

los dafios causados a las pertenencias de sus alojados, por ne-

gligencia o culpa <le sus dependientes, indicando el Código Por

tugués, que el hotelero tiene el derecho de repetir esta respo~ 

sabili<la<l contra los culpables. (Art. 1424 C.C.P. y Art. 1925 -

del Código Civil nuestro) 

En cuanto a la responsabilidad límite que se le puede fin

car al hotelero por cualquier dafio sufrido a los objetos o de -

la pérdida de los efectos del huésped, nuestro código sefiala la 

cantidad de doscientos cincuenta pesos, mientrás que el c6digo 

portugués no estipula en disposición alguna esta responsabili·· 

dad límite del hotelero cuando no medie culpa suya o de super· 

sonal. (Art. 2535). 

Es nulo cualquier aviso que sea colocado por los hoteleros 

en sus establecimientos, con los cuales pretenda limitar o mod! 

ficar su responsabilidad frente a las pertenencias del huésped, 

as! lo establece nuestro código en su ·artículo 2537¡ en el c6d! 

ao portu¡ués no existe norma alguna al respecto. 

Por último, el c6aigo Civil Portugués no confiere al hote· 

lero el derecho de ret·cnci6n, que nuestro c6di¡o si establece -

en su artículo 2669. 

Este derecho de retención consi~te en que el hotelero goza 

de la facultad de retener las pertenencias del hu,sped, cuando 
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~ste no haya pagado la tarifa o precio del servicio <le aloja·· 

miento y demás servicios complementarios. Este derecho lo trata· 

remos más a fondo en páginas posteriores. 

A continuación trataremos de anRlizar aquellos ordenamientos 

legales que regulan la responsabilidad del hotelero dentro del • 

capitulo del Contrato de Depósito y que no contemplan al hospcd~ 

je como un contrato, 

Estos ordenamientos regulan esta responsabilidad dentro del 

Dep6sito Necesario. Los países estudiados fueron: Alemania, Espafla, 

Francia, Italia, Rep6blica Oo111inicana y Rep6blica de Chile. 

El C6digo Alemán decreta en su artículo 701, la responsabi· 

lidad del hotelero por la p6rdida o deterioro de las cosas intr~ 

ducidas _por el hu6sped en el establecimiento. Esta responsabili· 

dad mayor que la corriente se extiende hasta el caso fortuito, • 

es decir, hace responsable al hotelero de los perjuicios sufri·· 

dos por hurto cometido en el hotel. Pero el hotelero no responde 

por "la fuerza mayor", por ejemplo de robos cometidos a mano ar· 

mada o a causa de un tumulto, afuera del hotel. 

La ma)·or responsabilidad del hotelero especialmente (con 

respecto a los hurtos pero no con respecto a los casos fortui·· 

tos), se justifica por el continuo cambio de viajeros, con el· 

cual pueden intr~ducirse individuos sospechosos, que se sustraen 
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al control más severo. El hotelero debe contar con esta seguri

dad desde la apertura del establecimiento. 

España, regula esta situaci6n dentro del capítulo del Dep~ 

sito Necesario. Los fondistas o mesoneros responden de los efeE 

tos introducidos por el huésped en el establecimiento, como de

positarios, con tal de que se hubiese dado conocimiento a los • 

mismos o a sus dependientes del hecho, y que los viajeros, por 

su parte observen las prevenciones que dichos posaderos o sus · 

sustitutos les hubiesen hecho sobre el cuidado y vigilancia de 

los efectos. (Art. 1783. e.e.E.). 

La responsabilidad de los mismos comprende los daftoshechos 

en los efectos tanto por los criados o dependientes de los fon· 

distas o •esoneros, co•o por los extranos; pero no en aquellos 

casos que proven¡an de robo a mano armada o sean ocasionados 

por otro suceso de fuerza mayor, (Art. 1784. e.e.E). 

Italia por su lado contiene las mismas disposiciones sobre 

esta responsabilidad del hotelero en sus artículos 1866 y 1867. 

Francia en su articulo 19SZ, seftala que los hoteleros son 

responsables hasta por los objetos que tos huEspedes ten¡an en 

sus habitaciones sin haber sido Estos entre¡ados a aquEl. 

Co•o seftalan Colin y Capitant (1), el fondista no queda 

(1) Qirso F.lemental de Derecho Civil. TCllD IV. PS¡s. 766 y 767. 
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cumplido con voner en la guarda los efectos entregados en su cy 

tablecimlento, la diligencia media de un bue\;~re de familia, 

"El C6digo Civil le impone la responsabilidad '4,el\aso fortuito 
...... i 

Y sólo queda libre de culpa si la falta de devolu·a~6n de los o~ 
., 

jetos depositados es imputable a un caso de fuerza mayor", As! 

se desprende de los artículos 1953, párrafo primero y 1954, se
(., 

gún cuyos términos "los fondistas son responsables del ro~0 o -
'\;,._ 

del dallo inferido a los efectos del viajero, ya sea que el ro_bo 

haya sido cometido o haya sido causado por los criados.o depen

dientes de la fonda, ya lo haya sido por unos extraftos que van 

y vienen por ella", y en cambio, "no son responsables de los r~ 

bos cometidos a mano armada o cualquier otra causa de fuerza m! 

yor 11
• 

En la opini6n de Narcel Planiol y Jorge Ripert (2), acerca 

del articulo 1953, indican que "el hotelero no s6lo sufre la 

responsabilidad de derecho común del depositario retribuido; 

adem4s, responde de los hechos de personas ajenas, en cuanto a 

los objetos que se consideren depositados en su poder. Sean CU! 

les fueren las personas que hayan averiado o hecho desaparecer 

esos objetos, la ley presume, por su parte, y en términos casi 

invencibles un defecto de su vigilancia. De ello resulta que, -

si el viajero demuestra la desaparición o los daftos producidos 

(2) Tratado Tc6rico Pr4ctico de Der. Civil Franc6s. Toroo XI. P&¡s.479 y 480. 
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en un objeto introducido al hotel, de pleno derecho podrá poner 

en juego la responsabilid3d del hotelero, sin que éste pueda 

exonerarse alegando el hecho de un extraño. Sin embargo, el ho

telero no queda desprovisto de todo medio de defensa. El viaje

ro sigue siendo responsable de su propia culpa, por ejemplo, la 

negligencia que pueda haber cometido al dejar la puerta de su -

habitaci6n abierta". 

Por lo que respecta a los ordenamientos de Rep6blica Domi

nicana y Rep6blica de Chile, contienen consignada la responsab! 

lidad del hotelero los mismos motivos en su artículo 1279 y en 

su artículo 2242 respectivamente. 

Chile, en su C6digo Civil dispone en su artículo 2245, la 

facultad que tiene el hotelero de exi1irle al hu~sped que le en 

sene los objetos que por lo regular no formen parte del equipa

je ordinariamente usado por la clase del viajero. 

Ahora trataremos lo concerniente al tratamiento que los -

países mencionados le dan a la limitaci6n de responsabilidad del 

hotelero. 

El Art. 702 del C6digo Civil Alemán establece en cuanto a 

lo~ valores del viajero limita la responsabilidad del hotelero 

hasta por la suma de mil marcos, a menos que estemos en preso~ 

cia de que hubo anuencia por parte del hotelero para guardar -

dichos objetos, en este caso la responsabilidad ser' ilimitada 
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y únicamente puede liberarse Je la misma, neg.ándose a recibir al 

huésped. 

El huésped no puede hacer responsable al hotelero, guarda~ 

do sus objetos de valor en su propia habitaci6n, ya que existe 

en el establecimiento, cajas de seguridad destinadas a servir al 

público viajero. Esta liberaci6n del hotelero se explica fácil-

mente por la mayor culpa por parte del huéspcd,(Art. 249 y 254. 

e.e.A. J. 

Espafta, únicamente establece en la última parte de su .art! 

culo 1784 "que los hoteleros no serán responsables de aquéllos 

casos en que provengan de robo a mano armada o sean ocasionados 

por otro suceso de fuerza mayor". 

Este ordenamiento no seftala la responsabilidad límite que 

se le podrá fincar al hotelero en aquellos casos en que no exi! 

ta culpa suya o de su personal. 

Italia al i¡ual que el p1{s anterior, establece que el ho

telero no será responsable por los casos de fuerza mayor. (Art, 

1845), Lo mismo sucede en el caso de la Repúblic1 Dominicana -

quien lo establece en su articulo 1279. 

Francia, limita la responsabilidad del hotelero hast1 por 

1000 francos, para el dinero en metálico, los valores, los t{tu 

los, las joyas y los objetos preciosos de toda especie no depo

sitados realmente en las propias manos de los hoteleros. 
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La Jurisprudencia (3), decide que la regla del máximo alcanzado 

de mil francos, para los efectos de valor conscrvauos por el vi! 

jero en su habitaci6n, deja de aplicarse en el caso de que dicho 

viajero probara la existencia de culpa por parte del fondista, · 

es decir, ~ste Gltimo podría ver comprometida su responsabilidad 

por una suma superior a los mil francos • 

En cuanto a la liberaci6n o modificación de responsabilidad 

que pretendieran los hoteleros, utilizando avisos colocados en 

sus establecimientos los C6digos extranjeros establecen lo si¡¡uie~ 

te: 

Alemania, en su art1culo 701 inciso 3, no reconoce v~lor l! 

beratorio al s6lo aviso clandestino y unilateral de la responsa· 

bilidad del hotelero, pero una declaraci6n profusamente afichada 

puede representar una oferta que el hu~sped acepta por sumisión 

t~cita, En realidad el viajero que acaba de llegar, debe renun· 

ciar por escrito a hacer cualquier derecho en ese sentido. La 

Jurisprudencia alemana, ja•'s ha puesto en tela de juicio la va· 

lidez del convenio más o menos impuesto al hu6sped. Se disputa 

insistentemente en la doctrina alemana, la causa jurídica de la 

responsabilidad del hotelero. La mayoría de los autores preten· 

den de que se trata de una responsabilidad "le¡al", 11ientras •• 

(3) Colín y Capitant. ll>. Cit. P.§¡. 768. 
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que otros autores basan la responsabilidad en el contrato de al~ 

jamiento. La Corte Suprema Jel Rcich scgdn <la la opini6n de que 

es una responsabilidad agravada y legal. Más razonable parece la 

otra opini6n según la cual se requiere la plena capacidad de 

ejercicio de los contratantes. Según esta última opinión también 

es suficiente que las partes estén de acuerdo sobre el cuidado 

de las cosas en el establecimiento, eventualmente antes de llegar 

a un acuerdo sobre las condiciones del alojamiento. (4). 

Esta opinión la corrobora el segundo inciso del artículo -

701, se¡ún el cual la responsabilidad del hotelero comienza des

de el momento de la entre¡a de los efectos del huEsped a sus de

pendientes, encargados de recibirlos y de colocarlos en el lu¡ar 

desi¡n1do por ellos aismos. 

La.responsabilidad expira en el momento en que el huésped 

abandona definitivamente el hotel, aunque deje una parte de sus 

cosas bajo la custodia del hotelero, esta custodia posterior 

puede representar un contrato ordinario de depósito. (5). 

El C6di¡o Civil Chileno, establece en su articulo 2247 que 

la responsabilidad del posadero cesara cuando se ha convenido -

exonerarle de ella, 

(4) Locwern<ater, Vktor. Derecho Civil Alem4n. P4a. 309. 
(S) Loewenwater, Vfctor. Op. Cit, P5g. 310, 
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El Código Dominicano, al igual que los dos anteriores orde

namientos, establece la nulidad de efectos jurídicos a los avi-

sos colocados por los hoteleros en sus establecimientos en donde 

éstos quieran eximir o condicionar su responsabilidad,(Art.1281). 

Para terminar con nuestro estudio sobre la legislación com· 

parada de los diversos paises mencionados, tratar~mos lo concer·· 

niente al Derecho de Prenda (en Alemania) y el Derecho de Reten· 

ción (en Italia y Rep. Dominicana). 

El Códi¡o Civil Alemán, establece en su articulo 704, "el 

derecho le¡al de prenda" a favor del hotelero para asegurar sus 

créditos por el servicio de alojamiento proporcionado al huésped 

comprendiEndose exclusivamente las cosas propiedad del huésped. 

Hacemos esta aclaración, porque en aquellos casos en que el via· 

jero que se aloje en el hotel, lleva objetos propiedad de su je· 

fe o de la oficina donde trabaja, ·el derecho le¡al de prenda 

contemplado en el citado articulo no procedería en contra de ta· 

les objetos, pero en aquellos casos en que estos objetos se det! 

rioraran o destruyeran por culpa del hotelero o de sus dependie~ 

tes 6stos ser&n responsables del •enoscabo qua sufrieran. 

El Articulo 703 del citado ordenamiento, indica que la pre 

t~nción de indemnización del huEsped se extingue, si después de 

conocer la pérdida o el daño no lo comunica sin demora al hote· 

lero, salvo de que las cosas hubieran sido entreaadas a 6ste 
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para su custodia. 

El Código Dominicano establece en su artículo 1282, el "de· 

recho de retenci6n" a favor del posadero sobre los efectos pert! 

necientes al hu~sped, como garantla de ·los créditos ¡¡enerados ·· 

por los servicios de alojamiento, manutenci6n y custodia; esta·· 

bleciendo además que ser6n aplicables las reglas del derecho de 

retenci6n en materia de arrenda•iento. Por lo tanto, el posadero 

al i¡ual que el arrendador tiene derecho de retener los auebles 

que ¡uarnecen en los luaares alquilados a efecto de ejercer el 

derecho mencionado. Los mueble• extra{dos violenta o clandestin! 

aente pueden ser reinte¡rados con'el auxilio de la fuerza pdbli· 

ca, dentro de los diez d{as 1i¡uiente1 de la extracci6n.(Art.1165). 

Italia e1tatuye en su articulo 1153 del C6diao Civil, el • 

derecho de retenci6n a favor del hotelero al utablecer:"el de· 

positario puede retener el dep6sito hasta que se realice el pa· 

10 ínte¡ro de .lo que por el servicio se deba", 

1 1 

1 



CAPITULO CUATRO 

DEFJNJCJON, CARACTERJSTJCAS Y NATURALEZA JURJDJCA DEL 

CONTRATO DE HOSPEDAJE 

EL CONTRATO DE HOSPEDAJE COMO UN CONTRATO DE ADHESION 
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4.1 DEFINICIONES DEL CONTRATO DE HOSPEDAJE 

Al contrato de Hospedaje se le ha definido de maneras muy 

diversas, sin embargo, podemos afirmar que la mayoría de ellas 

contienen los rasgos fundamentales que lo caracterizan. 

A continuaci6n dividiremos esta apartado en dos: las defi

niciones doctrinarias y las definiciones legales. 

Definiciones Dcotrinarias 

Salazar Urrutia (1) refiriéndose a la instituci6n que nos 

ocupa nos dice que es un contrato "en que una de las partes se 

obliga a proporcionar alojamiento, coaida y ¡eneralaente otros 

servicios 11edhnte un precio determinado". 

All·arez del Manzano, Bonilla y Mi llana (2) por su parte nos 

dan la siguienl-e definici6n, que a nuestro parecer ea una de -

las mh completas: "Un Contrato Sui Generis, de car4cter coa-

piejo (por lo diverso• contratos si11ple1 que lo inte1raR), CO! 

sensual y bilateral, en virtud del cual una de las partes (el 

duello del estableci11iento), se obliga con respecto a otra (hui! 

ped) a cederle el uso de deterainadas habitaciones, a prestar

le ciertos servicios, a la custodia de los efectos y a lareve! 

ta de ciertos objetos o ener¡ias industriales a caabio de un pre· 

cio". 

(1) r.ontrato de Hospedaje. Santiago de Otile. 1941. P,¡, 6 

(2) tratado de Derecho Mercantil, T<9l II. ltldrid 1916. P'a. 556. 
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Clemente de Diego (3), nos proporciona la siguiente defin! 

ci6n: "Contrato consensual en virtud del cual una persona se 

obliga a prestar a otra alojamiento y suministrarle alimenta--

ci6n, mediante un precio", 

Definiciones Legales 

Los diversos ordenaaientos que se ocupan de este contrato 

tambi&n nos proporcionan al¡unMI definiciones¡ el C6di¡o Civil 

Portugu&s en su Artículo 1419 lo define en los siauientes t6rm! 

nos: "Existe contrato de alberguerla cuando al¡uno presta a otro 

albergue y coaida o s6lo alber¡ue, aediante la retribuci6n aju! 

tada o de costuabre". 

Nuestro C6di10 Civil de 1170, en su artículo 2659, que re

produce textualmente el C6di¡o 1114, en su artículo 2540, defi

nen al contrato de hospedaje, en 101 drainos li¡uientes: "El 

contrato de hospedaje tiene lu¡ar cuando alguno presta a otro 

alber¡ue y aliaentos o solaaenle alber¡ue, ••diente la retribu 

ci6n convenida". 

El C6di¡o Civil Vi¡ente, l~ define en t&rainos an,logos a 

los anteriores, ya que en su artículo 2666 nos dice: "El contr! 

to de hospedaje tiene lu¡ar cuando al1uno presta a otro alber-

¡ue mediante la retribuci6n convenida, comprendifndose o no, -

(3) ClJrso El-ntal de Derecho Civil y Foral, Tomo V. Madrid 1920, P4¡, 141. 
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seg6n se estipule los alimentos y demás gastos que origine el -

hospedaje", 

De acuerdo con las definiciones transcritas, trataremos de 

fijar algunas notas características del contrato de hospedaje: 

1) El contrato de hospedaje, presenta caracteres especiales 

debido a que tiene una fisonomía propia y distinta de -

los contratos simples que lo integran. 

2) En virtud de este contrato, el hotelero se obliga para 

con el hu6sped a proporcionar las prestaciones estipu

ladas a cambio del precio convenido, 

3) Se puede pactar válidamente que el hotelero preste Rl 

hu6sped alojamiento y comida o solamente alojamiento. 

4,2 Características del Contrato de Hospedaje 

De las diversas definiciones que del contrato de hospedaje 

se han dado podemos desprender algunas de sus características 

fundamentales. 

A) Bilateral 

Se llaman bilaterales o sinalagmáticos aquellos contratos 

en los cuales las partes se convierten en deudores y acreedo-

res recíprocamente, Nuestro C6<ligo Civil Vigente, en su artícu 

lo 1836, da la siguiente definici6n de contrato bilateral: "El 
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contrato es bilateral cuando las partes se obligan reciproca-

mente". 

En lo que respecta al contrato de hospedaje en especial, -

podemos decir que se trata de un contrato bilateral, en virtud 

de que engendra, por una parte, las obligaciones del fondista u 

hotelero de prestar albergue, de guarda de los objetos, de pro

porcionar ciertos servicios, de dar alimentos, etc,, las cuales 

son correlativas de los derechos del hu~sped de exigir su cum-

plimiento; y por otra, la obligaci6n del hu~sped de pagar un 

precio por estos servicios, correlativa a su vez del derecho 

del hotelero de exigirlo, 

B) Consensual 

Tradicionalmente se ha considerado al hospedaje como un 

contrato consensual en el sentido de que su celebraci6n no re-

quiere formalidades de ninguna clase o especie; obliga por el 

mero consentimiento de las partes sin que se requieran formalid_! 

des para su perfeccionamiento; ello no quiere decir que para la 

existencia del contrato carezca de formas sensibles o que pueda 

prescindir de una forma cualquiera, pues al igual que todo neg~ 

cio jurídico necesita para existir de una forma a trav~s de la 

cual se manifieste; pero no estará fijada de manera taxativa, 

sino que se deja en libertad de las partes para elegir los me

dios m~s adecuados e id6neos para hacerlo exteriormente recono 

cido. 
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La voluntad podrá en consecuencia, manifestarse en formas 

distintas, bien de un modo expreso, por medio de la palabra 

oral o escrita, o birn mediante la realización de actos que la 

presupongan si es que no la dicen claramente. 

En sus varias definiciones se pone de manifiesto la idea 

de concebirlo en un sentido que coincida con los conceptos de 

convención pacto o acuerdo de voluntades¡ de virtualidad pura· 

mente consensual. Las que nos proporcionan Clemente de Diego y 

Manzano, Bonilla y Miftana, expresamente aluden a tal carácter. 

Nuestro Código Civil en su articulo 2667 reconoce explicita··· 

mente esta característica al establecer que el "contrato se C! 

lebrar' t4citamente si el que presta el hospedaje tiene casa • 

p6blica destinada a este objeto", y en el artfculo si¡uiente 

seftala que el hospedaje expreso se rige por las condiciones e! 

tipuladas y el t'cito por el reala•ento que expedira la autor! 

dad competente y que el duefto del establecimiento deber6 tener 

siempre en luaar visible. 

Del texto de ambos artfculos se infiere que en nuestro D! 

recho caben dos formas de hospedaje: una expresa y otra t'cita; 

la primera es aquElla en que las cláusulas de la convenci6n se 

fijan cxpre5amente por las partes¡ la segunda señala que es pe! 

fectamente vAlido y eficaz el contrato celebrado mediante actos 

que por coherencia 16gica presupongan el consentimiento y rev! 
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len la voluntad de obligarse, y a los cuales el c6digo enlaza -

efectos jurídicos en consideraci6n a su conformidad con la in-

tenci6n del sujeto que los realiza • 

La ley presume que si el hotelero teniendo la posibilidad 

concreta, el interés y el deber de hablar, y en especial de -

contradecir a quienes quieren contratar con él, omite conscic!! 

temente hacerlo, realiza una declaraci6n silenciosa de consen

timiento o mejor dicho, manifiesta indirectamente su asenti--

miento a la intenci6n de aquéllos, lo cual es reconocido y sa!! 

cionado por la ley, 

Por ejemplo, en el C6digo Civil Portugués, también re

conoce la consensualidad del contrato que analizamos; tal orde 

namiento seftala que el contrato de hospedaje se deduce de los 

hechos sin necesidad de estipulaci6n expresa cuando el que 

presta el albergue es fondista de profesi6n. (Art. 1419). 

As{ pues, el acto de instalarse en el establecimientoobl! 

ga al huEsped con independencia de todo pacto a pagar el pre-

cio del hospedaje y a todas las consecuencias inherentes al 

contrato según su naturaleza, pues los contratos obligan no s6 

lo a lo expresamente pactado, sino también a todas las conse-

cuencias que, según su naturaleza, son conformes a la buena fe, 

al uso o a la ley, y con ellos, hotelero y huhped estarán 

obligados a cumplir todas aquellas ~bligaciones que de 'l deri 

ven. 
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No todos los autores están acordes en considerarlo como un 

contrato consensual, algunos han sostenido que se trata de un -

contrato real, cuando tratan de explicar el origen de la respo~ 

sabilidad del hotelero respecto Je los bienes del huésped. Es 

,necesario, seg6n dicen, la introducci6n de los efectos del via

jero para que el contrato pueda existir, t;osotros no creemos que 

se trate de un contrato de este tipo, pues las obligaciones no 

se generan como resultado de la introducci6n o recepci6n de al

guna cosa. En muchos de los casos el \'iajero no lleva consigo 

efecto alguno, y en otros no menos numerosos, ni siquiera él 

mismo ocupa las habitaciones, bastando solamente con que se e~ 

cuentren a su disposici6n, ya que el contrato no se genera con 

la entrada material del viajero al establecimiento sino queba! 

ta con que virtualmente haya sido recibido, 

También en apoyo a la afirmaci6n que hemos hecho del car!c 

ter consensual que presenta el contrato de hospedaje, podemos 

aftadir que este contrato puede concertarse por te16grafo, por 

teléfono, por correo, etc, Salazar Urrutia (4), en su obra, al 

referirse al carkter consensual del contrato que analizamos, 

dice que es una forma del contrato consensual y que la sola v~ 

luntad del huésped manifestada de cualquier modo (su entrada al 

hotel o de sus efectos, por apoderado, por teléfono, te16grafo 

(4) Ob, Cit. ~. 13, PA¡. 16. 
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o correo) unida a la del hotelero, basta para generar un contr! 

to de hospedaje perfecto. 

Por todo lo expuesto concluimos que el hospedaje es un co~ 

trato consensual, y que las diversas fonnas que adopta el con-

sentimiento no afectan ni su esencia ni su válidei¡ son indepe~ 

dientes a su perfeccionamiento. La voluntad del huésped manife! 

tada de cualquier modo sin oposici6n del hotelero genera un ho! 

pedaje perfecto. 

C) Oneroso 

Es un contrato que implica provechos y gravámenes recípro

cos pues cada parte obtiene una ventaja o compensación a cargo 

de la otra¡ se transmite el goce y se presta el servicio a ca~ 

bio de un precio, pagándose éste como contraprestación del uso 

y serricio otorgado. Cada parte, en consecuencia sufre, un sa

crificio al cumplir su prestación, pero a ~l corresponde una -

ventaja que obtiene mediante la prestación de su contraparte. 

La regla general, ha sido en todos los tiempos que el ho! 

pedaje presenta un carácter oneroso¡ sin embargo, no podemos -

des~onocer que junto con él se prestaba un hospedaje gratuito. 

B'stenos recordar el hospedaje no remunerado, que s~ daba en -

las hostelerías romanas. Igualmente en Espafta, antiguamente se 

prestaba un hospedaje piadoso en los monasterios y en los pal! 

cios de los nobles, con carácter esencialmente gratuito, del -
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cual nos habla la Partida Quin1la, Tit. VIII, Ley XXVI, al refe· 

ril'se al hospedaje por "amor". 

En el derecho 1noderno el contrato de hospedaje presenta i! 

neralmente un carácter oneroso y en tal forma lo consideramos • 

nosotros. 

Col in )' Capitant (S) nos dan la siguiente definición de 101 

contratos onerosos: "Un contrato es oneroso cuando cada uno de 

los contratantes persigue una ventaja personal a cRJ11bio de la • 

que él procura por el "otro", a su vez, el articulo 1837 de nue_!!. 

tro actual Código Civil nos dice: "Contrato oneroso es aqu61 • 

en que se estipulan derechos y gravámenes recíprocos". De acue! 

do con cualqu_iera de las anteriores definiciones, podemos afir· 

mar que actualmente el contrato de hospedaje es oneroso, ya_ que 

el hotelero presta todos los servicios que origina el hospedaje 

a cambio de un precio, es decir, que este contrato estipula de· 

rechos y gravámenes redprocos entre las partes. Sin embar¡o •• 

puede concebirse la ~xistencia de un hospedaje gratuito que 

constituye una figura anómala, en el cual no se podr4n aplicar 

rigurosamente las reglas de la responsabilidad atribuida al ho· 

telero, debido a que no se le pueden fijar iguales obli¡acione• 

a aquél que no obtiene ning6n provecho al prestar albergue. 

(S) Ob, Cit. Tmo II!. Pág. 536. Ma<lrid, 1924. 
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La fijaci6n del precio constituye consecuentemente un ele· 

mento esencial del contrato de hospedaje, y decimos que la fij~ 

ci6n del precio es esencial porque no es necesario el pago inme 

diato y efectivo de aquél para que el contrato tenga existencia; 

ese pago es una consecuencia del contrato, es la obligaciónpri~ 

cipal del huésped, cuyo incumplimiento se sancionará debidmnent~ 

pero no constituir' un elemento de formación del contrato. 

D) Principal 

Son principales los contratos que precedidos o no de otros 

preparatorios, y seguidos o no de otros accesorios, cumplen por 

si mismos un fin contractual propio sin relaci6n necesaria con 

ningón otro contrato. 

El hospedaje como contrato principal no requiere de otra · 

forma contractual ni relación jurídica alguna para existir¡ ti~ 

ne vida propia e independiente, ya que no suborJina ni su exis· 

tencia ni validez a la existencia y condiciones de otro contra· 

to, pudiendo en cambio servir de base a otros contratos que re· 

ciben existencia y depedencia de él. 

E) Nominado 

La clasificaci6n romana de contratos nominados e inon1ina·· 

dos, equivalente a la clasificaci6n actual de típicos y atípicos, 

tuvo en esa legislación un significado y una importancia que no 
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son les mismos en las legislaciones modernas. 

En Roma no bastaba la manifestación de querer obligarse P! 

ra que surgiera la obligación, sólo se daba cauce a la libertad 

de contratación mediante el encausamiento de lo convenido a un 

tipo contractual previamente reconocido como válido y eficaz; 

la manifestación de voluntad existía 6nicamente entendida como 

libertad de contratar, o sea la de aceptar o no la forma dadR -

por el ordenamiento; pero no como capacidad de crear libremente 

cualquier ~ínculo. 

La Doctrina moderna conserva esta distinci6n, pero no en -

el sentido y con la trascendencia de la legislación romana, Pº! 

que no la relaciona como 6sta con el sistema de las acciones y 

se limita a aceptar la distinción en su valor literal y externo 

llamando innominados o atípicos a los que no tienen nombredcte! 

minado por la ley ni se encuentran reglamentados, y típicos o -

nominados a aquéllos que están reglamentados por los c6digo~ y 

poseen un nomb1·e determinado. 

En la actuali<lad predomina la idea que la voluntad de hs -

partes puede perfeccionar contratos válidos y eficaces aunque -

no corresponden a un tipo determinado, pues su esencia está en 

el consentimiento, expreso o tácito, que prestan las partes que 

lo otorgan; existiendo ese consentimiento, habi6ndose manifest! 

do de manera clara y concurriendo la conformidad de las presta-
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cienes, la convenci6n que han formado es un c·ontrato. 

A pesar de lo dicho, el predominio de la voluntad como ca~ 

sa de posibles contratos no logra superar la .convicci.6n de q11e 

el derecho contractual está fundamentalmente constituido por 

una serie de figuras típicas y bien determinadas, ni la idea de 

considerar a la doctrina general del contrato como una antesala 

de los preceptos relativos a ellos. 

Siguiendo estas ideas, el hospedaje será un contrato de uno 

u otro género, según se encuentre regido o no por la legislacl6n 

de que se trate; será un contrato innominado en aquéllas legis· 

laciunes que no lo hayan regulado expresamente dejándolo que se 

rija por las condiciones generales de contrataci6n, 

En México, el Contrato Je Hospedaje es un contr&to Nomina· 

do, regulado en el Cápitulo do Prest~ci6n de Servicios. 

~) De Tracto Sucesivo 

Los contratos también se dividen en: Contratos Instantáneos 

y Centra tos de Tracto Sucesiw; siendo los rrimeros aquéllos que 

entr~fian ejecuci6n inmediata en las prestaciones, y los segun-· 

dos, aquéllos en que una de las partes, o las dos, se obligan a 

prestaciones continuas o repetidas a intervalos peri6dicos.(6). 

(6) Borja Soriano, (Marruel) Teoría r.cneral de las a,ugacion:¡s, TI. Pág. 168 
México, 1939. 
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El contrato de hospedaje es un contrato de tracto sucesivo 

porque necesita, para existir y producir sus efectos, de cierta 

duración; pu6s sería imposible concebirlo si las prestaciones • 

se realizaran en el acto mismo, Así, encontramos en este contra 

to, que las partes cumplen sus prestaciones periódicamente; el 

hotelero suministra los alimentos, la asistencia, la guarda de 

los objetos y el alquiler de los cuartos, de una manera conti·· 

nua durante la vigencia del contrato; y el hu~sped por su parte, 

cubre el importe de su estancia a intervAlos peri6dicos, deter· 

minados en cada caso por las leyes o costumbres de cada país. 

G) Conmutativo 

El Código Civil Vigente, en su artículo 1838 define estos 

contratos en la forma siguiente: "El contrato oneroso es conm!!_ 

tativo cuando las prestaciones que se deben las partes soncle! 

tas.desde que se celebra el contrato, de tal suerte que ellas 

pueden apreciar inmediatamente el beneficio o la p6rdida que 

les cause éste, Es aleatorio cuando la prestaci6n debida <lepe~ 

de de un acontecimiento incierto que hace que no sea posible 

la evaluaci6n de la ganancia o de la p6rdida, sino hasta que 

ese acontecimiento se realice". 

El contrato de hospedaje es un contrato conmutativo; pues 

en él las prestaciones que se deben las partes, se encuentran 

"determinadas" desde el momento de la celebración del contrato; 
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por una ~arte, el duefio del negocio sabe que debe prestar todos 

1.os servicios estipulados inherentes al hospedaje y por otra, -

el_ huésped debe p_agar una retribución determin•da por los serví 

cios que se le dan, 

El maestro Rafael Vi llegas (7), emite una opinión acer

ca del carácter conmutativo de los contratos, que podemos apli

car .al contrato de hospedaje, ya que nos dice: "Insistimos en -

que lo conmutativo no depende del criterio econ6mico de que ha· 

ya provecho o perjuicio¡ que este es un problema ajeno al dere

cho, que dependerA de un conjunto de causas posteriores a la C.<l_ 

1ebraci6n del contrato y que, por consiguiente, no puede servir 

qe criterio de clasificaci6n, porque la. determinaci6n del bene

ficio o perjuicio es siempre contingente, especial en cada neg~ 

cio, variable según las circunstancias económicas, seg6n las a! 

teraciones de los precios y desde este punto de vista, nohabría 

necesaria•ente un provecho. Por otra parte, es infantil decir 

que los contratos conmutativos son aqu~llos en que de antemano 

que existe beneficio necesario para la otra parte y perjuicio 

para si. La distinci6n estriba en que los contratos conmutati·

vos las prestaciones son siempre determinadas", 

(7) Rojina Villegas (Rafael), Derecho Civil. Contratos.TI. P~g. 16. 
Se refier0 en especial al caracter co!lllltativo del Contrato de Conpia· 
venta, pero podemos aplicar su opini6n a todos los contratos. 
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Lo conmutativo del hospedaje indica que hay conocimiento -

cierto de las prestaciones que se deben las partes; por una par 

te el duefto del establecimiento sabe que debe prestar todos los 

servicios estipulados e inherentes al hospedaje y, por la otra, 

el huésped la retribuci6n que deber4 pagar por tales servicios. 

Ambas prestaciones se miran como equh·alentes. La contin-

¡encia incierta de ganacia o pérdida es solamente eventual, a -

diferencia de los contratos aleatorios en los cuales interviene 

el azar como elemento regulador de la equivalencia de las pres-

taciones. 

ll) Complejo 

Hemos considerado al contrato de hospedaje como un contra

to complejo, debido a que está integrado por prestaciones cara~ 

ter!sticas de los contratos que lo inte¡ran, los cuales al fu-

sionarse, lo forman como un contrnto distinto de ellos y con f.! 

sonom!a propia. 

La mayoría de los autores cstl de acuerdo en asignarle tal 

car4cter, más !us opiniones var!an en lo que respecta al n6mero 

de los contratos que intervienen para formarlo. 

Salaznr Urrutla (8) nos dice, que siempre habrá en el con 

trato de hospedaje (si el pacto no le excluye), un arrendamiento 

de servicios, un arrendamiento ,Je obras, en cuanto al suminis-

(8) Ob. Cit. Pág. 19. N6m. 21. 
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tro de alimentos, un arrrndamiento de habitaci6n y un dep6sito 

de los efectos introducidos en la posada, Aftade también que se 

dan en este contrato, actos de reventa de energías industriales 

v. gr. agua, luz eléctrica, calefacci6n, gas, etc. Esta falta 

de unidad de criterio entre los autores (9), ha dado lugar a que 

7 se considere a tal o cual de estas prestaciones, accesoria a las 

demás. Denburg considera el suministro de alimentos como una pre~ 

taci6n accesoria, Lotmar, ha desdoblado el contrato hasta pen-

sar que el alquiler y_.el suministro de alimento, son ajenos uno 

al otro y est~n en una relaci6n de correspondencia. Ebbcke ha -

sostenido que no basta el aquiler y los servicios, sino que es 

fundamental la obligaci6n de custodia. Pérez Serrano opina que 

todas las prestaciones son de iaual jerarquía, pues ninguna por 

si sola basta para engrendrar el contrato. Sin embargo, sosti~ 

ne que pueden existir dos formas de hospedaje: el simple aloja

miento o albergue, el cual se presta sin alimentos, y el hospe

daje co•pleto, que consiste en la prestaci6n de todos los serv! 

cios integrantes del contrato; Acorde esta última opini6n con -

las definiciones legales que del contrato de hospedaje hemos d! 

do, recordemos el C6digo Civil Portugués que define al contrato 

de nuestro estudio: "Existe contrato de albergueda cuando algt.!. 

no presta a otro albergue y alimentos o solamente albergue, me

diante la retribuci6n pactada o habitual", Igual consideraci6n 

{9) Los autores lllCllcionados en este carActer son citados por Pérez SeJTano 
en las ~inas 87 y 88 de su monografía. · 
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hacen los artículos del Reglamento de Establecimientos de llosp~ 

daje, Campamentos y Paradores de Casas Rodantes, cuando nos de

finen en sus preceptos 3°, 4° y 5° cada uno de los estableci--

mientos que se comprenden bajo el rubro "Establecimientos de 

Hospedaje". 

Pasemos ahora a estudiar otra cuesti6n relacionada con el 

carácter complejo que presenta el contrato que analizamos y que 

es la referente a las consecuencias que se derivan de dicho ca-

rácter (10). 

En el contrato de hospedaje encontramos determinadas cara~ 

terísticas que no se presentan en los actos simples que lo inte 

gran; i¡ualmente muchas de las características de estos contra

tos, quedan sin aplicaci6n, por ejemplo, el arrendamiento ordi

nario, pués en él no existe la obligaci6n del arrendatario de -

hacer pequeñas reparaciones en el local arrendado; por otra P•! 

te, el arrendador no está obligado como el hotelero a garantí-

zar tranquilidad en el establecimiento¡ ningún depositario está 

obligado a responder por actos de un tercero no dependiente su

yo; el hotelero, s{; es un arrendamiento de servicios con aspe~ 

tos especiales ya que los sirvientes del hotel reciben una par

te del sueldo de manos del hotelero y otra de Jos hu6spedes en 

forma de propinas (11), Estos ejemplos nos sirven para apoyar 

(10) Estas cuestiones las estudia wnpliamente Salazar U. P6g, 26 y 27. 

(11) S4nd1ez Meda] (R1u116n). lle 1os Contratos Civiles. México, 1973.Pág, 281. 
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lo que con anterioridad hemos dicho, que el contrato de hospcd! 

je no es la yuxtaposici6n de contratos simples, sino que es un 

contrato complejo formado por varios contratos, los cuales se -

fusionan y al fusionarse, pierden algunas notas distintivas, P! 

ra dar existencia a otro contrato con caracteres propios, dis-

tinto de ellos; pues de otra manera nos seria imposible expli-

car las relaciones nacidas de este nuevo contrato, 

I) Obligatorio 

Cuando una persona no quiere celebrar un contrato no hace 

sino ejercitar un derecho y no puede ser sancionado por ello, -

puesto que no perjudica a nadie de esta manera, pero no se tra

ta en el caso, del ejercicio mismo de no contratar, sino de la 

forma de ejercitar ese derecho lo cual es muy diferente, Se tra 

ta de determinar si el hotelero una vez lanzada su oferta al p~ 

blico puede negarse a celebrar el contrato; si causa o no per-

jucio con su negativa. 

Ene! Derecho Romano, Ja oferta no producía por sí sola nin-

gún efecto vinculante, la promesa unilateral s~.lo tenia eficacia 

legal en algunos casos de carácter religioso y público, 

En nuestro Derecho, creemos que existe un principio diame

tralmente opuesto, al menos por lo que se refiere a las ofertas 
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que van acampanadas de un plazo; creemos que son vinculatorias 

para el oferente por toda la duraci6n del plazo, expreso o táci 

to, a que se encuentran sometidas. 

As{ lo establece el artículo 1807 del Código Civil Vigente 

al decir que: "el contrato se forma en el 11011ento en que el pr!!_ 

ponente recibe la aceptación, estando ligado por su oferta según 

los drminos de los artfculos precedentes", 

Es. precisamente la última parte de este artículo la que 

nos da a entender que el oferente, aún antes de que ter11ine el 

proceso convencional queda ligado por su oferta; al analizarlos 

artículos precedentes encontramos que en el 180~ del mis110 ord! 

namiento nos dice: "toda persona que propone a otra la celebra

ción de un contrato fijándole un plazo para aceptar, queda lil! 

da por la ofe.rta hasta la expiración del plazo", 

Según las consideraciones anteriores, aún antes de que se 

inicie la vigencia del contrato, ya existen ciertas relaciones 

que ·obligan al oferente durante el periodo de formación del con 

trato, no puede retirar su oferta, no puede retractarse, porque 

la oferta obliga aún antes de la aceptación; esto n~'Uda a tener 

la confianza necesaria en las negociaciones, ya que de lo con-

trario se frustrarían muchas convenciones basadas en este prin

cipio. 
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Hay que recordar que en materia mercantil las ofertas.a pl! 

zo son muy frecuentes, lo son tanto más cuanto que la fijación. 

del plazo es siempre tácita¡ ese plazo es el necesario para que 

el destinatario pueda conocer la proposición y dar a conocer la 

respuesta. 

En la legislación comparada existe un criterio acorde con • 

estos conceptos como sucede, por eje•plo, en la le¡islación ita· 

liana, que establece que la limitación puede ser revocada mien·· 

tras el contrato no haya Sido perfeccionado, pero si el aceptan

te· ha e111prendido de buena fe la formación del contrato antes de 

haber tenido cono<;.imiento .de la revocación, el proponente ha de 

indemnizar los gastos y las p'rdidas sufridas por su iniciación. 

Así lo determina el artículo 1328 del Código Civil Italiano, y 

su siguiente precepto afirma que si el proponente se ha obligado 

3 mantener firme la oferta por cierto tiempo, la revocación car~ 

ce de efecto durante dicho plazo; y que la muerte o incapacidad 

del proponente sobrevenida en igual tiempo, no priva de eficacia 

a la oferta, salvo que la ·naturaleza del asunto u otras circunst&!! 

cias excluyan semejante e(icacia • 

El hotelero s~ encuentra obligado, en virtud dequ~ ésta en con! 

tante oferta al pdblico; pero si las ofertas por el carecieren · 

de fuerza obligatoria, sería una burla al pÓblico. Est~ la opi·· 

nión del mercantilista Vivante (12), quien nos dice al respecto: 

(12) Tratado de Derecho Comercial. Nl'mi. 1526. 
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"Se ofendería profundamente el sentido jurídico del público, que 

suele confiarse y contar con Ja fuerza obligatoria de tales ofe! 

tas, y además, se abriría cauce a la avaricia de quienes trans-

tornan al mercado con ofertas que Juego no quieren o no puden 

cumplir", 

E~ la leglsJaci6n espaftola no existe precepto relativo a si 

la oferta deba o no ser sostenida, pero según Castán Tobenas (13) 

el Derecho Español parece estar inspirado en el sistema tradici~ 

nal. De Buen ·(14), por su parte, sostiene que a6n cuando no cabe 

duda que el Derecho Espanol, el que hace una oferta puede reti-

rarla mientras no sea aceptada, "La re¡¡la general -dice· no es -

incompatible con el hecho que, expresa o t'citamente, el que ha

ce la propuesta, se compromete a mantenerla durante cierto tiem· 

po, y quizá fuera legítimo deducir que decir que el mero hecho -

de hacer una propuesta, implica la voluntad de mantenerla el 

tiempo necesario, dadas las circunstancias, para que la persona 

a quien va dirigida manifieste $U aceptaci6n". 

Pérez González y Algucr(lS), citado por Castán Tobenas en 

su obra, indica que, ante la ausencia de normas legales y juris

prudcnciales en el Derecho Español, se limitan a admitir la pos! 

(13) Casdn Tobeñas. Derecho Civil Español. Tomo !JI, Pág. 408 Madrid, 1978. 
(14) De nucn Dem6filo, Citado por Castá.n Tobcftas en la Pág. 408. 
(15) T. JII. Pág. 408 
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bilidad de que el oferente atribuya fuerza vinculnnte a su ofer 

ta mediante la renuncio a su derecho a revocarla, sin que quepa 

oponer a ello la consideraci6n de que la declaraci6n unilateral 

no es fuente de obligaciones porque "no se trata de que el ofe" 

rente esd ligado por la oferta (obli11aci6n que sólo puede venir 

en virtud de le subsigu-iente aceptaci6n), sino de que esd vin

culado no que deba de revoca1·, sino que no pueda revocar por h! 

ber renunciado a tal derecho". 

Hay que hacer notar que la oferta para producir efectos j~ 

r!dicos ha ue llenar determinados requi.shos; debe ser co111pleta; 

hacerse con la intenci6n de quedar obli11ado en caso de acepta-

ci6n; realizarse en la forma propia del contrato que pretende 

estipularse; no perdiendo por lo de111As su verdadero car•cter 

cuando se deje pendiente un dato, aunque sea esencial, al arbi-· 

trio del aceptante. 

Otr~ cuesti6n muy interesante sobre el estudio de este ca-

• . r4cter se refiere si el hotelero está facultado para negar el -

albergue a los viajeros. A continuación explicaremos los crite

rios que han sustentado varios tratadistas respecto a la oblig! 

ci6n del dueño del estableci111iento de hospedaje de recibir a 

los viajeros. 

Nippcrdcy (16), autor citado por Salazar Urrutia en su obra 

(16) Autor citado por Salazar Unuti:i en su obra. Ob. Cit. Pág. 29. 
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nos define y explica lo~ contratos obligatorios de la siguiente 

manera: "Contrato obligado es aquél en que el orden' jurídico i!! 

pone la obligaci6n a un sujeto para que estipule con otra pers~ 

na y en su favor un convenio determinado o cuyo contenido h3ya 

de fijarse i•parcial•ente". En este ¡6nero de contratos, una de 

las partes no puede excusarse de servir a la otra. Laobliaaci6n 

impuesta a una de las partes se fun~amenta de acuerdo con la 

equidad, en el interés social que lleva consigo esta clase de 

relaciones. Adem's entrafta palpable abuso de derecho negarse a 

servir a quien lo recla•a, si se tiene ~n cuenta que casi sie•· 

pre este ¡6nero de relaciones son de servicios p6blicos, para 

que ha sido expresamente autorizado, quien desea su ejercicio, 

i•pidiendo a otros interesados la pr,ctica de 11 •is•a indu1--

tria, 

Dentro del Derecho Italiano encontramos a Giorgi(l7),quien 

considera al fondista obli¡ado a recibir huéspedes, fundando e! 

ta obligaci6n en los principios ·y normas del Diaesto, que no de 

rivan dice, "de disposiciones arbitrarias de las leyes antiauas, 

sino de la raz6n natural; de tal manera que a6n esdn en vigor". 

En Francia, aún cuando los juristas no se han puesto de -

acuerdo en la resoluci6n del problema, la juri~prudencia de los 

(17) Autor citado por Salazar Urrutia en su Cl>ra, ~. Cit. P6g, 29, 
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tribunales se ha uniformado en reconocer al huésped que ha sido 

rechazado sin causa justa, el derecho de exigir indemnizaci6n. 

En Espana, la situaci6n presenta mayores dificultades, pues 

según la autorizada opini6n de P~rez Serrano (18), la falta de 

existencia de preceptos leaales, por una parte, y por otra la -

carencia de jurisprudencia adecuada, hacen difícil derivar el 

car6cter obliaatorio del contrato de hospedaje, siendo necesa·· 

rio atenderse a los principios ¡enerales del ordenamiento jur!

dico espaftol. 

El citado autor, para fundar el car6cter obligatorio del -

contrato, formula las dos afirmaciones si¡uientes: 1,- el contr! 

to de hospedaje no es por lo co•Ún un convenio que el alber¡a

dor pacte intuito personae, y z .. el fondista al abrir el est! 

blecimiento, se coloca en situaci6n de oferta constante al pú·· 

blico. Ahora bien, admitiendo estas afirmaciones, la conclusi6n 

se~~ de que el hotelero no puede rechazar lícitamente a los 

hu~spedes que se le presenten con la intención de pagar, 

Pérez Serrano (19), a pesar Je que admite la obligatorle· 

dad del hopedaje, acepta la existencia de motivos justos enque 

se pueda apoyar el hotelero para rechazar viajeros. Un primer 

caso en el cual, según ~st~ autor, no se le puede obligar, se-

(18) Ob. Cit. Págs. 129 y 130. 
(19) Cb. Cit. PSgs. 132 y sigs. 
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r!n cuando tuviere todo el establecimiento ocupado. Otro caso • 

en el cual se justificarla la negativa del hotelero, seria cua~ 

do se presentan a contratar albergue personas que padecen algu· 

na enfermedad contagiosa o repugnante, es claro que este caso · 

se refiere a los hoteles en los cuales se va a gozar de comodi· 

dades y diversiones, pues existen numerosos establecimientos de 

hospedaje, y sobre todo en la actualidad, los cuales se han es· 

tablecido especialmente para la explotaci6n de manantiales o te! 

mas que tienen alguna virtud curativa, siendo por lo tanto en·· 

fermos la mayor parte de los huéspedes. Igualmente el hotelero 

tendría todo el derecho de rechazar ~entes que por su cal id ad 

social desacreditaran el hotel como por ejemplo, borrachos cr6· 

nicos, ju¡adores, prostitutas, etc. Y por Ólti•o, consideracio· 

nes económicas podr!an dar lugar a que el duefto de un ne¡ocio 

de esta clase pudiera no aceptar tal o cual persona, como por 

ejemplo~ citaremos a aquéllas personas que con anterioridad no 

hayan pagado las cuentas del hotel. 

El Sr. Sala:ar Urrutia(ZO), al referirse al carácter obli· 

gatorio que puede presentar el contrato de hospedaje y especia! 

mente cuando trata dicho carácter referido al derecho chileno, 

nos dice Jo siguiente: Que apoyado en la equidad se puede esta· 

blecer que es obligatorio el prestar hospedaje, porque ·~e ace~ 

(20) Cb. Cit. Págs. 29 )' sigs. 
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tar que el hotelero pueda negar sus servicios, sería consagrar 

intolerable licitud a una manifestación flagrante de abuso de • 

derecho". 

Este autor acepta que la actividad hotelera sea mercantil, 

y que el fondista que hace de ella su profesi6n habitual, tiene 

por eso mismo el cardcter de comerciante, que tiene casa abier· 

ta y est' en constante oferta al p6b1ico. De acuerdo con estas 

consideraciones, sost.iene que puede entenderse que quien recla· 

ma sus servicios la ha aceptado, quedando de este modo concluí· 

do el convenio, que engendra naturalmente, obligaciones para las 

partes. Sin embargo, de acuerdo con los textos legales de aquel 

país, dice que es imposible derivar el car6cter obligatorio del 

contrato de hospedaje, porque no puede dejar inadvertido que las 

ofertas indeterminadas, cu)•o car6cter tcndrfa la del hotelero 

no son obligatorias para el que las hace, en confor111idad a lo 

dispuesto por el C6digo .. de Comercio Chileno; de tal manera que 

el posadero puede negar atenci611 al viajero. 

De lo expuesto sohr• los criterios glosados acerca de la • 

obligatoriedad del contrato de hospedaje, en los derechos extra~ 

jeras, podemos concluir que en ninguno de ellos existe un crite 

rio uniforme para asignarle tal car6cter. A continuaci6nvercmos 

si en nuestro derecho encontramos algán precepto jurídico en el 

cual nos podamos basar para detenainar Ía obligaci6n del hotele 
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ro de recibir a los viajeros. 

El articulo 1861 de nuestro Código Civil vigente establece 

lo siguiente: "El que por anuncios u ofrecimientos hechos al p~ 

blico se comprometa a alguna prestación en favor de quien llene 

determinada condición o desempefte ciertos servicios, contrae la 

obligación de cumplir lo prometido". 

Del anterior articulo es de donde hemos inferido·1a obli&! 

toriedad del contrato de hospedaje en el derecho mexicano, ya • 

que el hotelero, por medio de anuncios u otra propaganda cual·· 

quiera, se encuentra ofreciendo sus prestaciones al público, e~ 

centrándose ppr lo tanto, obligado a sostener sus ofertas. Ahora 

bien, la obligación consi¡nada en tal articulo, es absoluta, • 

desde el momento en que el aceptante tiene que llenar deter•in! 

da condición, lo cual nos podría servir como fundamento le¡al 

de aquellos casos en que según P'rez Serrano y Salazar Urrutia, 

el hotelero puede justificadamente rechazar a los huéspedes. 

Dicho de otra manera, el duefto del negocio puede no aceptar a 

aquellas personas que por sus condiciones de salud, de morali· 

dad o situación económica, no llenen los requisitos que él ha 

fijado para las personas de sus huéspedes. 

4,3 Naturaleza Jurid!ca del Contrato de Hospedaje 

El contrato de hospedaje puede revestir un carActer pura· 

mente civil para ambas partes: un carácter excepcionalmente 
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mercantil para ambas partes, en opinión de algunos autores, o • 

bien un carácter mixto, que es el que normalmente presenta, 

De Naturaleza Civil: 

Siguiendo un criterio extrictamente formalista para la de· 

terminaci6n de la naturaleza civil o mercantil del hospedaje y 

prescindiendo de cualquier idea o circunstancia accidental, se 

puede afirmar que estando disciplinado en el C6diso Civil es un 

contrato de este g6nero. 

Presenta este car:ícter cuando las partesqueintervienen son 

particulares que no hacen de hta su ocupaci6ri habitual, sino 

solamente realizan este contrato para obtener alguna ventajaec~ 

n6mica que por sí sola no deter•ina el car,cter mercantil del • 

acto. De otro modo no se concebirían otros actos civiles que los 

de mera liberalidart. Como ejemplo de este hospedaje puramente -

civil, podemos éitar el hospedaje prestado por una familia para 

allegarse dinero para su sostenimiento. La existencia de este -

tipo de hospedaje lo encontramos en nuestros dos anteriores re· 

glamentos para establecimiento~ de hospedaje que en su articulo 

cuarto disponían: "No quedan comprendidos en este reglamento las 

casas de asistencia privadas o familiares que no esten abiertas 

al p6blico, sino a personas allegadas al jefe de familia en las 

cuales se destina hasta un máximo de tres habitaciones como me· 

dio de auxiliarse en los gastos normales de alimentaci6n y hab! 
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taci6n de la familia". Nuestro actual Reglamento de estableci-

mientos de hospedaje, campamentos y paraJorc~ Je casas rodantes, 

no contempla en disposición alguna la anterior norma pero es l~ 

gico pensar que por exclusión, será un contrato civil si aque·' 

llos que lo pactan no realizan las condiciones sefialadas por el 

C6digo los actos que la ley refuta mercantiles y aptos para dar 

la categoría de comerciante. 

De Naturaleza Mercantil: 

Seg6n los autores Nicol's P~rez Serrano y Enrique Salazar 

Urrutia (21), el contrato de hospedaje puede presentar un car'~ 

ter mercantil para ambas partes, y como ejemplo de esto, nos 

presenta el si¡uiente caso: "Cuando un fondista cuya profesi6n 

consiste en alojar por un precio, recibe como hu~sped a un via· 

jante de comercio que en el desempefto de su cometido recorre la 

zona encomenda~a a su gestión, en este caso estamos, frente a -

un acto mercantil típico, por exigirlo as! la condición del fo~ 

dista y a6n la misma calidad con que act6a el vi~jero en este 

Cél;SO". 

Seg6n nuestra opini6n, el fondista en este caso, si reali· 

za actos mercantiles, porque tiene un negocio abierto al p6bli· 

co, y hace del ejercicio de ese comercio su actividad habitual; 

(21) Ob. Cit. Pág. llÍ y Ob. Cit. Núm. 10, Pág. 14. 
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pero no encontramos elementos suficientes para considerar merca~ 

tiles los actos del viajero de comercio al pactar el ho~pedaje; 

porque de atribuirle carácter mercantil a estos actos del viaje-· 

ro, tendríamos que llegar a la conclusión de que todos los actos 

que realiza cuando viaja en su recorrido, son mercantiles, cosa 

absurda por demás, ya que estas personas realizan multitud de a~ 

tos civiles, tales como comprar articulas para su uso o el de su 

familia, coapra de localidades a los espect,culos p(iblicos, etc., 

entre los· cuales, según nuestro criterio~ podriamos colocar to-

dos aquellos actos que tiene por objeto bbtener alojamiento, 

De Naturaleza Mixta: 

Lo común es que con Este criterio el hospedaje se presente 

como un contrato de carácter mixto, es decir, que presente la d! 

ble naturaleza de civil y mercantil, según los actos que reali·· 

zan quienes lo celebran. 

La existencia de los actos de comercio unilaterales ha sido 

reconocida por nuestra jurisprudencia al establecer que un acto 

puede ser mercantil con respecto de uno de los contratantes y p~ 

ramentc civil con respecto al otro, pues siendo el derecho mer-

cantil un derecho excepcional frente al civil, que impone normas 

más severas y estrictas, parecería ilógico, no existiendo dispo· 

sición legal expresa¡ su aplicación al particular que no ha ·rea

lizado por ~u parte ningún acto de especulación y si un acto ti-
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picamentc civil como es celebrar contrato para obtener el serv_! 

cio. 

El car,cter mercantil en parte del hospedaje se resuelve • 

luego en relación con los actos del hotelero, pues los del hué! 

ped, a nuestro juicio, siempre ser6n civiles; el huEsped, aleo~ 

venir el contrato de hospedaje se halla en presencia, respecto 

de El, de un acto meramente civil, pues no ejecuta, en las cond_! 

cienes establecidas, ninguno de los actos de comercio que senala 

la ley. Además, el acto aislado y esporádico de hospedaje, debe 

considerarse sometido a la legislación civil y, por consiguiente 

regido por las normas de esta clase. 

El hotelero por el contrario, de conformidad con el artícu· 

lo tercero del Código de comercio de nuestro país, es comercian· 

te, pues teniendo capacidad jurídica ejecuta en nombre propio 

actos considerados por la ley como mercantiles, los cuales real_! 

za con la habitualidad y condiciones exi¡idas para adquirir di·· 

cha calidad. 

Acerca de la mercantilidad de los actos real izados por quien 

presta hospedaje, existen diversas opiniones. El Sr. Salazar • 

Urruti.a (22), nos dice que: "Quien ejerce la profesión de hotel! 

ro, es comerciante, y las empresas respectivas son mercantiles". 

(22) Ob. Cit. Nt'un. 7. P~g. 12. 
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El hotelerero,-continua diciendo- es un comerciante porque ade

más de cumplir los requisitos de capacidad hace de este comer-

cio su actividad habitual, y las empresas que se dedican al ho! 

pedaje constituyen actos de comercio por aplicaci6n al artículo 

3° del C6digo de Comercio Chileno, realizando de acuerdo con 6! 

te los siguientes actos de comercio: suministro de víveres, ac-

tos de r~venta de cosas muebles adquiridas para ese efecto, y - . 

pone a disposici6n servicios ajenos en cuanto el viajero ocupa 

servicios de camareros, mo2.os 1 etc. 

Giaturco (23), expresa una opini6n semejante 11 decirnos -

"Supone la Industria de Hospedaje, la mayor parte de las veces, 

suministro de víveres y es, por lo tanto, acto de reventa". Es 

también acto de comercio en cuanto al arrendamiento de muebles, 

cosa no menos natural .en este·contrato. Lo es· asimismo, por 

cuanto implica especu!aci6n en punto a salarios de cocineros, -

cocheros, camareros y demás personal del establecimiento; y por 

que lleva como elemento inherente el riesgo mercantil, final-

mente,. porque es una industria de intermediaci6n que atiende a 

la comunicaci6n de los productos entre quienes los obtuYieron 

y los consumidores. 

~avarrini (24), por su parte, acepta la mercantilidad de 

la industria de hospedaje, ya que incluye la explotaci6n de un 

(23) Trattato Teori.co Practico di Dirrito ColTllll'rciale, Vol. 1,1-l'on.lS:. Citado 
por rérez Serrano, Pág. 112. 

(24) Autor citado por PErez Serrano. P4g. 115. 
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hotel entre las empresas que el Código de Comercio Italiano co~ 

prende dentro de su artículo tercero a ~stas como empresas de • 

suministros. 

Para finalizar citaremos las opiniones de los autores Alv! 

rez del Manzano, Bonilla y Miftana (25), los cuales le otorgan· 

car6cter de comerciante al hotelero cuando da alimentos a sus 

hu~spedes, de acuerdo con el artículo 325 del Códi¡o de Comercio 

Español, que establece cuales se consideran ventas comerciales. 

Códiao de Comercio Mexicano 

De acuerdo con los criterios de los autores citados, no es 

uno sino varios los actos de co•ercio que realizan las personas 

que prestan el hospedaje; ahora bien, de acuerdo con nuestro d! 

recho ¿Cu,les ser&n los actos de comercio que realizan estas 

personasT, b1s,ndonos en la enumeración de actos de co•ercioque 

hace el artículo 75 de nuestro Código de Comercio. 

El hotelero es co•erciante desde el •o•ento que re6na los 

requisitos que señala la fracción 1 del articulo 3° de nuestro 

C6digo: Fracc. I.- Las personas que teniendo capacidad legel • 

para ejercer el come~cio, hacen de el su ocupación ordinaria. 

Ahora bien, los actos verificados por los comerciantes, se pr! 

sumen mercantiles en virtud de estar relacionados con su acti-

(25) el>. Cit. Pág. 556. 
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vidad mercantil; pero esta es" una presunci6n Juris Tantum, que 

admite prueba en contrario, de tal manera que estos actos no s~ 

ran mercantiles cuando se pruebe que se derivan de una causa· ex 

tralla al comercio del hotelero o bi.en que se trata de un acto -

esencialmente civil, que por su definici6n no puede ser comer·· 

cial. 

La fracci6n VIII de artículo 75 de nuestro C6di¡o de Co•e! 

cio nos indica que se refutan actos de co•ercio: Fracc. VIII. 

"las empresas de transporte de personas o cosas, por tierra o 

agua, )' las empresas de Turismo. 

Desde este punto de vista podemos afirmar que los estable· 

cimientos de hospedaje son empresas gen6rica11ente hablando, 

puesto que organizan los factores de producci6n con la finalidad 

de producir bienes o servicios los cuales se destinan a ser ca! 

biados por otros bienes. Los hoteles organizan tales factores · 

con la finalidad econ6mica de proporcionar servicios de hosped! 

je mediante la realizaci6n de un conjunto de negocios repetidos 

en forma habitual, similares entre si y que al irse sucediendo 

sobre la base de tal organizaci6n, nos dan la noci6n de empresa. 

Por otra parte, siguiendo las ideas de Rocco, que afirma 

que la empresa es la intermediaria de los cambios de trabajo, 

se puede afirmar que el hotelero, al contratar trabajo ajeno, 

lo organiza y proporciona al hu~sped constituyéndose en empresa. 
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Podemos concluir, de acuerdo con todo lo expuesto en este 

inciso acerca de la naturaleza civil, mercantil o mixta que pu~ 

de presentar el contrato de hospedaje, lo siguiente: 

1.- El contrato de hospedaje puede presentar un car,cter -

puramente civil cuando las personas que en ~l intervienen y los 

actos que realizan tienen una naturaleza esencialmente civil. 

2.- Excepcionalmente este contrato, en opini6n de algunos 

autores, puede presentar un cardcter mercantil para ambas parte~ 

cuando una de ellas es un hotelero o una empresa de hospedaje -

que por su condici6n realizan actos de comercio, y la otra es un 

comerciante que en el desempefto de su profesi6n pacta un hospe

daje, lo cual no aceptamos, porque consideramos que los actos -

del hu~sped al contratar el hospedaje, son siempre civiles, aón 

cuando se trate de comerciantes. 

3.- Normalmente presenta doble naturaleza, civil y mercan· 

til: mercantil cuando se organiza bajo la for•a de e•presa o se 

reali:a en la forma señalada; y serd civil, cuando es un acto -

aislado para ambas partes, cuando no constituye un acto de em·

presa¡ bajo este concepto, le son aplicables las disposiciones 

del C6digo Civil relativas al propio contrato. 

4.4 El Contrato de Hospedaje como un Contrato de Adhesi6n 

En el sistema liberal que inspir6 las normas de la mayoría 

de los C6digos de Derecho Privado, el contrato se concibi6 como 
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la celebraci6n aislada de un acuerno entre sujetos independien· 

tes que se encontraban en condiciones de igualdad .econ6mica y • 

jurídica; su contenido integro se estim6 que derivaba de la vo· 

luntad común de las partes y fruto de una determinaci6n libre, 

A dichos supuestos no se adapta la idea moderna de ciertos 

contratos especialmente en materia mercantil,. en donrle su form!!_ 

ci6n no se hace a base de largas discusiones ni intervenci6n 

igual de las partes. 

Han sur¡ido los llamados confratos de adhesi6n que son aqu! 

llos en que el contenido o mejor dicho, las condiciones de regl! 

mentación son obra de una de las partes; el otro contratante no 

presta colaboraci6n alguna en la formaci6n del contenidocontraE 

tual, quedando as! substituida la ordinaria determinaci6n bila· 

teral del contenido del vinculo por un simple acto de acepta··· 

ción o adhesión al esquema predeterminado unilateralmente. 

El elemento esencial que permite caracterizar jurídicamente 

a estos contratos es bastante dificil de determinar as! lo esta 

blccen Planiol, Ripert et Esmcin. ·(T IV. Núm. 122). 

Se pueden distinguir en los autores seis particularidades 

del contrato de adhesión según lo sostiene Sallé citado por 

Borja Sori.mo en su obra (26), yson:l."La oferta se haceawia co 

lectividad;2RI convenio es obra exclusiva de una de las partes; 

(26) Teoria r.cneral de las Obligaciones. T. J. P!g. 157. 
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3, la reglamentaci6n del contrato es compleja¡ 4, la situaci6n 

del que ofrece es preponderante\ S. la oferta no puede ser dis· 

cutida¡ 6. el contrato oculta un servicio privado de utilidad • 

p6blica". 

SallE (27), dice: "Parece que la preponderancia de la volu!! 

tad de uno de los contratantes, imponiéndose hasta cierto punto 

a la otra, es lo que caracteriza verdaderamente al contrato de 

adhesi6n", 

Seftalan Planiol, Ripert y Esmein (28),: "Ciertos autores, 

impresionados por la desigualdad de situación de las partes, d! 

claran que en los pretendidos contratos de adhesi6n falta, por 

un lado, la voluntad clara y esclarecida sin la cual no hay un 

contrato verdadero •.. Para ellos se tratad~ un acto unilateral 

emanado de una autoridad privada y cuyos efectos, una vez dada 

la adhesi6n por utt tercero, se determinan por la sola voluntad 

del oferente". 

Saleilles dice: "!lay pretendidos contratos que no tienen 

de contrato sino el no•bre y cuya construcci6n jurfdica esta • 

por hacer ••. a los que se podrfa llamar ••• los contratos deadh! 

si6n, en los cuales hay predominio exclusivo de una voluntad,· 

obrando como vgluntad unilateral, que dicta su ley, no ya un i!! 

dividuo, sino a una colectividad indeterminada y que se obliga 

(27j"i•evoiüti.oñ ºieChñi<iiieº du contrat, 1'6n.1s,Pág.48 y 49.Citado por Borja s, 
P,¡, 158. 

(28) .tutores citados por Jlorja Soriano. ~. Cit. P'I· 159. 
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de antemano unilateralmente, salvo la adhesi6n de los que quisi~ 

ren aceptar la ley del contrato y aprovecharse de esta obliga··· 

ci6n ya creada sobre si ais110, .. ". 

Planioi y Ripert, opinan que la mayor!a de los civilistas 

(Planiol, Ripert, Esmein, Colin y Capitant, Heraard, De11o¡ue, 

Geny, Josserand, Sallf, Dereux y Carrara) se rehusan a reconocer 

en los contratos de adhesi6n una categoría jur!dica que se dife· 

rencie con certidumbre de los otros contratos. En ellos una vo·· 

luntad com6n es generadora de la relaci6n jurídica y debe presi· 

dir a su interpretaci6n.(29). 

Geny (30), afirma que la verdadera naturaleza del contrato 

civil implica solaaente el encuentro de dos voluntades, exentas 

de vicios, sobre un objeto de interés jur!dico, de cualquier m! 

nera que se haya fijado, naturaleza que ninguna persona podr!a 

negar a los contratos de adhesi6n. 

El C6di¡o Civil de 1928 en su capitulo "De la declaraci6n 

unilateral de la voluntad", se refiere a los distintos actos que 

considera con el car6cter de unilaterales, y entre ellos no CO! 

prende el contrato de adhesi6n. Por lo que debemos seguirlo con 

siderando como un contrato.(31). 

(29) Op. Cit. P,g, 157. Ntíii. 132. del TllOO IV. 

(30) Borja Soriano. Op. Cit. P,g, 160, 

(31) ~. Cit. Pdg, 33 y 34, !Ün. 32. 
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El Sr. Snlazar Urrutia(32), niega que pueda considerarse al 

contrato de hospedaje dentro de los llamados contratos de adhe-

si6n y se apoya en las siguientes razones: "En él concurren -di

ce- algunas de las características de los contratos de adhesi6n, 

la simplificación de las estipulaciones, toda vez que las partes 

a6n con temperam~nto detallista no pueden establecer las c1•usu

las que quisieran y la indu~tria representa de al¡6n modo una 

actividad que queda bajo el control gubernativo; sin embargo, no 

puede considerarse como uno de estos contratos, ya que la forma 

usual como se concluye el contrato de hospedaje, no nos permite 

establecer que el viajero carezca de la libertad necesaria para 

discutir las cladsulas del contrato, y esta circunstancia lodeja 

al Hr¡en de aqufllos contratos q•Je han sido tratados por Salei

lles como aqu~llos que representan preponderancia de una parte 

sobre la otra. Hay ciertas cla6sulas que no se discuten, aftade a 

continuaci6n, como por ejemplo las horas de comida, etc., y que 

nos d1 a pensar que el hufsped consiente en ellas por ser normas 

razonables y usuales", El hotelero, al imponer su voluntad, en 

vez de atraer a los clientes, los ahuyentaría, cosa distinta de 

lo que sucede en los contratos de adhesi6n. 

Navarrini (33), al hacer una explicación de tales contratos 

nos dice: "·que en la actual sociedad de tipo industrial sufre una 

(32) Autor citado por Borja Soriano, Op. Cit. PSg. 160. 
(33) Tratado Tl'6rico Pr'ctico de Derecho O:nercial. P4¡. 964 y sigs, 
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deformaci6n importante la cl,sica definici6n del contrato coao 

acuerdo de voluntades. El desequilibrio de las fuerzas ccon6mi· 

cas repercute vi¡orosamente en la formaci6n del contrat.CI. No hay 

ya un verdadero y libre acuerdo de voluntades producto de discu 

siones y de conciliación: la voluntad del empresario se mecani· 

za en fórmulas, reglamentos impresos que no toleran modificaci~ 

nes y que sirven de base inalterable a una serie de contratos¡ 

11 voluntad de cliente no discute ni colabora¡ hay una voluntad 

constitutiva del negocio juridico y otra de mera adhesión". 

Consecuentemente habr' que dete!'llinar taabiEn si el hospe· 

daje es o no contrato de adhesi6n, si reune las características 

que la doctrina han asi¡nado a tales contratos. 

Seg6n nuestra opinión y haciendo un anAlisis del contrato 

que estudiamos creemos que en ~l concurren las caracteristicas 

que las doctrinas de Saleilles y Dereux han·~signado a aquellos 

contratos. Empezaremos por lo que sustenta Saleilles: 

En primer término encontramos una oferta .hecha a una cole.50 

tividad que tiene car4cter de general y permanente. En el hosp! 

daje encontramos esta primera condición, la oferta por partcdel 

hotelero a una colectividad indeterminada, mantenida por cierto 

tiempo a fin de que se pueda conocer su existencia; ella se re· 

fiere a varios contrato$, despu6s de que ha sido aceptada por 

uno permanece en vigor respecto de los otros hasta agotar lo 
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disponible. 

En segundo término, encontramos que la reglamentación es • 

compleja, las condiciones del contrato forman un conjunto pre·· 

sentado en bloque a los adherentes. En el hospedaje, el hotele· 

ro ofrece ya un proyecto de convención al cual se viene adh~rir 

el huésped; su propues ca se exterioriza mediante fórmulas que • 

contienen las condiciones reglamentarias. 

En tercer término, se observa que el oferente impone sus • 

condiciones; también encontramos esta característica en el hos· 

pedaje, pues al ser formuladas y propuestas de antemano las 

claGsulas del contrato, el huésped, las más de las veces no ti~ 

ne poder para introducirle modificaciones, y si no quiere acep· 

·tarlas debe renunciar a celebrar el contrato, y a6n cuando asu· 

ma el papel de oferente respecto del contrato singular, cosaque 

usualmente acontece, no puede sino conformarse con las condici~ 

nes generales del contrato de hospedaje establecidas de antema· 

no, 

Ahora explicaremos nuestra opini6n sobre lo sustentado por 

Dereux basándonos en su estudio acerca de la naturaleza jur1di· 

ca de los contratos de adhesi6n. (34). 

(34) Dcreux, Georges, Naturaleza Jurídica de los Contratos de Adhesi6n. Revi! 
ta General de Derecho y Jurisprudencia. Meses Oct. a Dic. 1931. 
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En los contratos de adhesión existen dos clases de cl~Gsu· 

las: las claGsulas esenciales que son generalmente verbales o · 

manuscritas, y las clausulas accesorias, que son por lo regular 

iapresas. Las primeras son libremente discutidas y aceptadas por 

las partes, en tanto que las segundas son simplemente estipula· 

das para precisar y complementar las otras, y las cuales acepta 

el adherente sin discusión. Estas Gltimas claGsulas no deben •• 

producir efectos jurídicos en contra del adherente sino cuando 

su resultado práctico es precisar y complementar las cl~úsulas 

principales, 

Ahora bien, rer.ordcmos que las objeciones hechas por Salazar 

Urrutia consisten en afirmar que la forma usual como se concluye 

el contrato de hospedaje, no nos permite pensar que el huésped 

carezca de libertad para discutir las claGsulas él mismo, y 

agre¡a que otras claúsulas no se discuten por ser razonables y 

usuales. Estas dos objeciones quedarían perfectamente refutadas 

aplicando la teoría de Dereux, de tal manera que en el contrato 

de hospedaje r.onsideraJo como contrato de adhesión existirían 

dos •tipos de cladsulas: las cladsulas esenciales, las cuales • 

discute el huésped con el hotelero, por ejemplo, el precio de 

la habitación, la categoría de la misma, el que se preste el ·• 

servicio de hospedaje con alimentos, etc., y existen las claÚ 

sulas accesorias, !ns cuales el huésp~d acepta sin discusión¡ · 
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por ejemplo: el horario del servicio de las albercas, el servi

cio de bar en la habitaci6n, las horas de comida, etc. Por lo -

anterior concluimos que el contrato de hospedaje si· es uncontr! 

to de adhesi6n de acuerdo con las d9s tesis expuestas correspo! 

dientes a Saleilles y Dereux. 



CAPITULO CINCO 

ELEMENTOS DEL CONTRATO DE HOSPEDAJE 
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í:l.EMcNTOS UH CONTRATO DE llOSPEDAJE 

5,1 Elementos Esenciales y de Valides 

Con la denominaci6n de elementos del contrato, se designa a 

todas aquell3s condiciones que lo integran y que contribuyen a 

su foraación y validez; generalmente suelen clasificarse en 

esenciales y de validez, El orden jur!dico, en efecto, no atri:· 

buye eficacia a todo contrato, sino s6lo aqu~l que reúna o se -

conforme con ciertos requisitos que la propia ley seftala y cuya 

ausencia puede afectar su estructura y funcionamiento. En otras 

palabras, la intervenci6n de la ley en el contrato se manifiesta 

en una doble consideración: exi¡iendo ciertos elementos consti

tutivos sin los cuales no puede existir, y estableciendo que 

aqu~l a pesar de que reúna tales elementos desplie¡ue eficacia 

jur!dica ~610 si va acompaftado de ciertas circunstancias o re-

quisitos. 

Esenciales son aquellos elementos sin cuya presencia el co~ 

trato no puede existir,yseseftalan tradicionalaente como tales -

el consentimiento y el objeto. (Art. 1794 e.e.) 

El consentiaiento(l).es el elemento esencial del contrato. 

Consiste en el .acuerdo de dos o ais voluntades sobre la produc

ci6n o tr3n5misi6n de obligaciones y derechos, siendo necesario 

que estas voluntades tengan una manifestación exterior. 

(1) Bonnecase y Capitant. cit3dos por Borja Soriano. Op. Cit. P4¡. 141. 
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De los elementos previstos por la ley, el que genera por asi 

decirlo, la obligación contractual es el consentimiento, es de· 

cir, presupuesta la capacidad en el hotelero y en el huésped, el 

requisito primordial del contrato lo constituye el consenti•ie~ 

to que representa el acuerdo de las dos voluntades, distintas y 

contrapuestas, que se unifican en virtud del contrato, en este 

caso de hospedaje por su reciproco encuentro, pues como todo ªf 

to jurídico bilateral exi1e el concurso de dos o m6s voluntades 

que emanen de sujetos diferentes: por una parte, la declaración 

del hotelero de obli1arse a proporcionar alber~ue y ciertos ser 

vicios complementarios a ca•bio de un precio, y por la otra, la 

voluntad del huésped de obligarse a pagar un precio a cambio de 

aqu6llos. 

La sola declaraci6n del hotelero dirigida a la formaci6ndel 

contrato, no genera el consenti•iento, sino la mera policitaci<il, 

oferta o proposici6n, a la cual debe de suceder la aceptación • 

del otro contratante de confor111idad con aqu61la con lo que gen! 

ra el consentimiento. Primeramente habia un acto unilateral¡ 

luego con la aceptaci6n, surge el acto bilateral en el que col~ 

boran las dos voluntades que representan intereses independien· 

tes, pero que 1e reducen a la unidad en virtud de su conforma·· 

ci6n con las prestaciones y modalidades del contrato. 
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Dicho consentimiento, acuerdo o uni6n de voluntades en el 

contrato que analizamos, puede formarse de manera tácita, es de· 

cir, mediante signos, hechos o circunstancias que lo presupon¡an 

o que permitan inferir sin duda alguna, de manera concluyente, 

la voluntad de obli¡arse. Tales hip6tesis equivalen a una decla· 

raci6n de voluntad expresa porque en realidad se trata de una ªf 

tividad que manifiesta indudablemente la voluntad de consentir • 

(Art. 1103), 

Las manifestaciones de ~oluntad, repetimos, deben ser coaun! 

cadas reciprocamente, pues s6lo en esta foraa, aediante la co•b! 

naci6n, podrá formarse dicho elemento: si la voluntad permanece 

en el interior, estar6 desprovista de todo valor, es preciso que 

se exteriorice, llev,ndola de dentro hacia el aundo exterior. 

El Objeto 

El segundo elemento o condici6n de existencia lo constituye 

el objeto¡ no es posible concebir un contrato sin una referencia 

esencial sobre la cual coincidan las declaraciones de voluntad 

emitidas por las partes¡ no se puede concebir al hospedaje sin 

un objeto sobre el cual coincidan las voluntades, 

Procede distin¡uir entre objeto directo y objeto indirecto(Z), 

El objeto en el contrato no es la cosa o el hecho. Estos son los 

objetos indirectos de la obligación, pero como el contrato lo • 

(2) sánchez Modal. Op. Cit. Pá¡. Zl, 
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crea y ésta tiene como objeto la cosa o el hecho, la terminología 

jurídica, por razones prácticas y de economía en el lenguaje ha 

confundido, principalmente en los c6digos, el objeto de la obli

gaci6n con el objeto del contrato. De esta manera nos dice el C~ 

digo Civil vigente en su articulo 1824: "Son objeto de los con-

tratos: I. La cosa que el obligado debe dar; II. El hecho que el 

obligado debe hacer o no hacer". 

Desde el punto de vista doctrinario se distingue el objeto -

directo que es crear o transmitir obligaciones en los contratos, 

y el objeto indirecto, que es 11 cosa o el hecho que asi•is•oson 

el ohjeto de la obligaci6n que engendra el contrato, A su vez, en 

la obligaci6n el objeto directo es la conducta del deudor, y el 

indirecto la cosa o el hecho relacionados con dicha conducta. C~ 

be indicar que para no confundirnos hablaremos de objeto-hecho y 

objeto-cosa, 

"Objeto inmediato del contrato, es en realidad, la obliga--

ci6n que por él se constituye; pero como ésta, a su vez, tiene -

por contenido una prestaci6n de dar, hacer o no hacer, se llama 

ordinariamente objeto del contrato a las cosas o servicios que 

son materia, respectivamente, de las obligaciones de dar o de h! 

cer". (3) 

(3) Castán Tobeñas, Op. Cit. T. JlI, P~g. 341. 
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Rn la materia d~ nuestro estudio podemos decir, será objeto 

directo en el contrato la creación de obligaciones recíprocas 

entre las partes y será objeto indirecto las obligaciones de 

dar, hacer o no hacer. 

A continuación explicaremos cuales son los requisitos esen

ciales del objeto-cosa en las obligaciones de dar. 

Como requisitos esenciales se sefialan: A) La cosa debe ser 

físicamente posible y B) La cosa debe ser jur(dicamente posible. 

A) PosibiliJad Física.- La cosa es físicamente posible cua~ 

do existe en la naturaleza o puede existir; por lo tanto, hay -

una imposibilidad física cuando no existe, ni puede existir en 

ella. 

B) Posibilidad Jurídica.-. El segundo requisito esencial de 

la cosa objeto del contrato consiste en que sea jurídicamente -

posible. Se dice que lo es, cuando está en el comercio y cuando 

es determinada o susceptible de determinaci6n jurídica¡ por lo 

tanto, son cosas imposibles desde el punto de vista jurídico -

las que estén fuera del comercio y las que no pueden determina! 

se, Dice el artículo 18!5: ''La cosa objeto del contrato debe: 

l. Existir en la naturaleza¡ 2. Ser determinable en cuanto a su 

especie; 3. Estar en el comercio". 

Cuando la cosa no puede determinarse, existe una imposibil! 

dad jurídica para que sea objeto del contrato, y si éste se ce· 
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lebra será inexistente por falta de un elemento esencial. En el 

derecho existen tres grAdos para la determinación de las cosas: 

determinación individual, determinaci6n en especie y determina· 

ci6n en g~nero, 

"Para que la cosa sea posible jurídicamente debe estar dete_r 

minada en forma individual o en su especie. La determinación en 

género, que tiene interés para las ciencias naturales, carece de 

valor en el derecho, porque se considera que cuando la cosa está 

determinada sólo en cuanto a su género, no es determinable jur!· 

dicamente" (4). Es necesario que el objeto de la obligación sea 

posible en estos dos sentidos, físicamente porque el derecho, a 

pesar de ser ordenaci6n de _la conducta, está subordinado al ámb! 

to de la naturaleza donde se ri¡e¡ jurídicamente el objeto debe 

ser posible, porque el derecho solamente reconoce como posibles 

las conductas que se subordinan a su hipótesis normativa y a la 

cual imputa consecuencins. 

En estas condiciones, la indeterminaci6n del objeto origina 

la imposibilidad para celebrar el contrato, pues si ~ste recae • 

sobre un objeto que no es determinado, ni puede determinarse ate~ 

diendo a las reglíll expuestas, el contrato será inexistente. 

(4) Rojina Villegas. Teoría General de las Obligaciones. T. III. Pág. 64. 
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Un segundo elemento para la posihilid•d iur{dic• rlPl nh!Ptn 

consiste en que la cosa se encuentre en el comercio. Si est' fue 

ra de ~l. existe simplemente una imposibilidad jurídica, aún 

cuando no física, para la contrataci6n. 

Sobl'e el particular estatuyen los artículos 747 a 749 del C~ 

digo Civil Vigente, lo que sigue: "Pueden sel' objeto de apropia· 

ci6n todas las cosas que no est~n excluídas del comercio". Las 

cosas pueden estar fuera del comercio por su naturaleza o por 

disposici6n de la ley". "Están fuera del comercio por su natura· 

leza la que no pueden ser poseídas por algún individuo exclusiv! 

mente, y por disposici6n de la ley las que ella declara irreduc· 

tibles a propiedad particular". La co•ercialidad resulta ser en· 

tonces, la aptitud que tienen las cosas para ser objetos de un • 

'ontrato por no impedírselos ni su naturaleza ni la ley(S). 

Nuestro C6digo Civil regula las caractedsticas que hemos S! 

ftalado para la posibilidad jurídica de la cosa. Relacionando las 

disposiciones conducentes, claramente se desprende que, cuando • 

la cosa está fuera del comercio o no es determinable, el contra· 

to es inexistente. 

Las obligaciones de dar son de cuatro especies: l.· Traslat! 

vas de dominio¡ 2. Traslativas de uso¡ 3. De restituci6n de cosa 

ajena y 4. Pago de cosa debida. 

(5) Ernesto Gutiérrez y Gonzdlez. Derecho de las Cbligadones. Sa. Edic.Pág,237. 



.. 

143 

De la primera especie son: venta, permuta, donaci6n, mutuo y 

sociedad. 

De la segunda especie son: arrendamiento y comodato. 

De la tercera especie son: dcp6sito y prenda, 

De la cuarta especie son: préstamo y en general el pago del 

precio en la venta, arrendamiento y prcstaci6n de servicios, etc. 

(6). 

En virtud de que el hospedaje es un contrato de car,cter co! 

plejo, en el cual se dan algunas notas características, distint! 

vas de otros contratos como son: el arrendamiento de una habita· 

ci6n, suministros de alimentos, prestaciones de servicios y un 

dep6sito relativo a la introducción de los efectos del huésped 

al hotel, podemos encuadrar a nuestro contrato de estudio dentro 

de la clasificación anterior dada por el Maestro Roj ina Vi llegas, 

en la forma siguiente: 

El hotelero se ohliga con respecto al hu~sped: A proporcio-

nar el uso y goce temporal de la habitación (segunda categoría¡; 

a suministrar alimentos (si estos fueron pactados), limpieza, sei:: 

.\'.icios <le camareros, meseros, cte. (cuarta categoría); a custo-· 

diar los objetos que el huésped le haya entregado en dep6sito 

(tercera categoría). r:n consecuencia el huésped como contrapres-

(6) Rojina Villcgas. Op. Cit. T. III, P,g. 66. 
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taci6n a todo Jo que el hotelero le proporcion6, se encuentra 

obligado a pagar el precio correspondiente al alojamiento ydem6s 

servicios complementarios recibidos . 

Ahora veremos el objeto-hecho de las obligaciones de hacer: 

Posibilidad jurídica y física. (7) E1 objeto en las obliga·· 

clones de hacer debe ser tanto física como jurídicamente posible, 

Se dice que hay una imposibilidad física para ejecutar una obli· 

gaci6n de hacer, cuando la ley de la naturaleza impide la reali· 

zaci6n del hecho, constituyendo un obstáculo insuperable, de tal 

manera que en forma absoluta y para toda persona no podrá reali· 

zarse la prestaci6n convenida. No se trata en el caso de una im· 

posibilidad física con respecto a las facultades o aptitudes de 

cierta persona, que por sus condiciones no pueda ejecutar el he 

cho materia de la obligaci6n; en este caso, si la persona por 

sus condiciones no puede ej~cutar el hecho, pero 6ste es ffsica· 

mente posibl~, por cuanto que otra persona puede ejecutarlo, la 

obligaci6n de hacer es jurídicamente posible y existente, y el 

problema se resuelve condenando al deudor a que pague la ejecu·· 

ci6n que lleve a cabo la tercera persona, o bien a que indemnice 

por dafios y perjuicios causados si así lo desea el acreedor. 

Por lo tanto Ja imposibilidad íísica de las obligaciones de 

hacer(S) debe conceptuarse en t6rminos absolutos cuando el he·· 

(7) Castán Tobeñas. Op. Cit. Pág. 343, 
(S) Rojina Villegas. Op. Cit. P§g, 67 lliti6rrez y GonzUez.Op. Cit. Pág. 239, 
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cho vaya contra la ley de la naturaleza que constituye un obstác.!!._ 

lo insuperable par.a su realizaci6n: por ejemplo, el convenio por 

el cual se trate de sustraer un objeto de la ley de Ja gravedad, 

~ implicará una prestaci6n imposible desde el punto de vista físi· 

co. 

Sobre el particular estatuyen los artículos 1827 y 1828 del 

C6digo Civil Vigente: "El hecho positivo o negativo, objeto del 

contrato debe ser: I.· Posible; II.- Lícito: Es imposible el he-

cho que no puede existir porque es incompatible con una ley de -

la naturaleza o can una norma jurídica que debe regirlo necesa-

riamente y que constituya un obstáculo insuperable para su real! 

zaci6n". 

Además el objeto debe ser posible desde el punto de vista j~ 

rídico. Se dice que hay una imposibilidad jurídica, cuando el h! 

cho no puede realizarse porque una norma de derecho constituye a 

su vez un obstáculo insuperable para su ejecuci6n. 

Elementos de Validez 

Los elementos de validez del contrato que analizamos son: 

a) Capacidad; b) Consentimiento exento Je vicios¡ c) licitud en 

el objeto, motivo y fin del contrato; y d) forma. 

El hospedaje es ~dlido cuando concurren en fil estos requisi

tos, cuya presencia hace derivar del mismo todas las consecuen-

cias jurídicas imputables n las partes. 
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a) Capacidad 

La capacidad de que se habla como presupuesto de validez del 

contrato, es la capacidad de obrar o de ejercicio¡ refiri~ndonos 

• una cualidad que deben de tener los sujetos en el mo•ento de 

emitir sus voluntades para que la existencia del contrato sea 

perfecta. 

El hospedaje celebrado con una persona incapaz de ejercitar 

sus derechos existe, pero puede ser anulado, es decir, sanciona~ 

do con la nulidad relativa y, por tanto, susceptible de convali· 

daci6n por la ratificaci6n que haga la parte afectada, ya sea el 

representante del incapaz si está facultado para ello o bien el 

mismo incapaz cuando su estado de incapacidad ter•ine. Ta•bi'n -

puede convalidarse por prescripci6n cuando las partes afectadas 

no ejercitan la acci6n de nulidad dentro de los t~rminos concre

tamente previstos por la ley. 

La capacidad en el hospedaje es, pues, el presupuesto inicial 

del consentimiento¡ la falta de la misma, o sea la incapacidad -

se distigue de la prohibici6n para contratar en que aquella pre· 

suponen una presunción de falta de potencialidad para consentir, 

situada en la propia persona del incapaz, Mientras que la prohi· 

bicl6n es una restricción al goce de los derechos impuesta exte

riormente sobre todo por razones de moralidad. 
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El hospedaje celebrado con falta de capacidad de los contra

tantes tiene eficacia jurfdica en tanto que aqufl que resulte 

afectado no obtiene sentencia que pronuncie la nulidad judicial

mente. 

b) Vicios del Consenti•iento 

El Código de 1928, al en1111erar las causas por las cuales pu~ 

de ser invalidado el Contrato, co•prende en esa enu•eración los v! 

cios del consentimiento. (Art. 1795 Fracc. II.). 

La teoría de los vicios del consentimiento encuentra natura! 

mente su aplicación en el contrato de hospedaje desempeftado en -

61, aunque escasamente, su papel habitual. 

La necesidad de una doble voluntad exige que se emita de una 

manera racional y consciente, que se den los requisitos propios 

de toda declaración de voluntad, ausencia de vicios y coinciden

cia entre la voluntad y su m~nifestación. 

La Doctrina y el Código reconocen como vicios del consentí-

miento: el dolo, el error, la violencia, la inti~idaci6n y la le 

si6n los cuales al obrar sobre Ja voluntad determinan su invali-

dez y consecuentemente la ineficacia del acto. 

(9) El error es una creencia no conforme con la verdad, un. -

estado psicológico en discordancia con la 1·ealidad objetiva, una 

~~~!§~.!~!~~!---------
(9) Nociones de llemogue y Baudrr-Lacantinrie, autores citados por Borja Soriano 

Op. Cit. Pág. 245. 
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La Ley y la Doctrina reconocen varias especies de error a • 

saber: error aritmético o Je dlculo que s6lo Ja lugar a su rec· 

tificaci6n (Art. 1814)¡ ~l error de hecho que recae sobre hechos 

materiales (Art. 1813) y el error de derecho que recae sobre una 

norma de derecho (Art. 1813). 

El error puede presentar tres grados de gravedad, según los 

cuales sus efectos varían, esta es la opini6n de Planiol que nos 

indica las siguientes consecuencias: impide la formación delco~ 

trato, lo hace anulable, ya carece la influencia sobre ~1.(10) 

En el primer caso, se dice que hay error obst4culo, en el • 

segundo error nulidad y en el tercero error indiferente. 

Se dice que una persona sufre error, cuando el concepto que 

tiene sobre un determinado objeto no est' de acuerdo con la rea· 

lidad o con las soluciones que brinda el conocimiento cientlfico¡ 

supone en todo caso una disconformidad entre la realidad y las • 

representaciones de nuestra mente, Cuando un contratante, bas,n· 

dose en un falso juicio sobre un determinado objeto manifiesta 

su voluntad de obligarse, sufre error sobre el contenido de la • 

declaracl6n de voluntad y queda por lo tanto viciado el consent! 

miento (Art. 1813) 

(10) Autor e! tado por Borja Soriano, Op. Cit. Pág. 245. 
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En el hospedaj¿, el error obstáculo que destruye el consent! 

miento se le encuentra muy raramente en sus diferentes manifest! 

clones; se cita como ejemplo: Cuando recae sobre la naturaleza -

~ misma de la operaci6n, una parte cree celebrar contrato de arre~ 

damiento y la otra uno de hospedaje. No hay concurso de volunta

des, es decir, no hay acuerdo, porque las partes han querido co

sas fundamentalmente diversas; es cierto que no hay error sobre 

la cosa que sírve de objeto al contrato, pero hay error sobre las 

obligaciones o derechos que pueden adquirir; y esas obligaciones 

o derechos constituyen lo esencial del negocio juridlco, También 

se habla del error recaido sobre la identidad del objeto materia 

del contrato, el cual destruye también el consentimiento porque 

el concur~o de voluntades no recae sobre la misma cosa. 

El Dolo 

Nuestro Código en su articulo 1815 nos da el concepto de do

lo, indicando que ·~s cualquier sugesti6n o artificio que se em

plee para inducir al error o mantener en él a alguno de los con

tratantes". 

Es necesario que con los artificios se configure el error -

que deberá recaer precisamente en los motivos determinantes de 

la voluntad, porque si las maquinaciones o artificios fracasan 

no llegan a producir el error en ln declaraci6n de la voluntad y 

del contratante, no se llega a configurar este vicio. 
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El artificio consiste en presentar con palabras o hechos ci! 

cunstancias falsas, en suprimirlas o alterarlas, 

As{ el dolo se entiende desde las siaples afirmaciones enga· 

ftosas hasta las aaquinaciones fraudulentas, pero en el hospedaje, 

como en todo contrato, no toda alegación es por sí equivalente • 

de dolo, pues al igual que toda actividad mercantil no puedepre! 

cindir de un cierto engafto. 

Para que el dolo sea una causal de nulidad en el hospedaje • 

se requiere igualmente que sea obra de alguna de las partes. Si 

es obra de una persona distinta al hotelero por ejemplo, el hué! 

ped perjudicado con el engafio no podrá pedir la anulaci6n del -

contrato, y sólo tendrá acción contra el tercero, autor del en&! 

fto, par• que le indemnice los perjuicios recibidos. La anulaci6n 

del contrato de hospedaje sería injusta en el caso, porque haría 

recaer el castigo sobre el hotelero inocente que no ha tenido •• 

participación en el dolo; pero si es cómplice del dolo cometido 

por el tercero se le considerará como autor directo y entonces • 

si ser6 anulable el contrato. 

Como un elemento del dolo se encuentra la mala fe, que con·· 

siste en el silencio o la retinencia de una parte o de un terce· 

ro, para conservar a la otra parte en el error en que se encue~ 

tra, 
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A diferencia del dolo, que se provoca, la mala fe •~ Jlsimu· 

la, manteniendo al que ha caldo en error en la falsa creencia y 

dej~ndole que manifieste su voluntad motivada por esa falsacree~ 

cia, 

En el campo del Derecho, general•ente se equipara el dolo y 

la mala fe como vicios de la declaraci6n de voluntad y se sanci~ 

nan con la anulabilidad. 

La violenc.ia 

La violencia que no' es otra cosa que la coacción física eje! 

cida sobre un individuo para inducirle a celebrar un acto jurldl 

co, es tambi6n causal de anulabilidad (aunque difícilmente cene~ 

bible), en el contrato de hospedaje. 

La violencia, que vicia el acto por raz6n del temor que im·· 

plica, debe ser grave; es decir, capaz de producir una impresión 

fuerte en una persona de sano juicio, tomando en cuenta su edad, 

sexo y condición. Por tanto, en el hospedaje la violencia no pu~ 

de juzgarse en relación a un tipo abstracto, sino en cada caso • 

concreto, tomando en cuenta dichas circunstancias. 

Junto a la violencia se sitóa la intimidaci6n o sea la amen! 

:a que alcanzará una de las partes si no realiza un acto determl 

nado, pero para que produzca igual resultado invalidatorio, es · 

preciso que re6na las circunstancias de que el miedo sobrevenido 
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sea racional y fundado, y que el mal con que se amenaza sea ver

dadero e injusto, ya que quien usa de su derecho, aunque el tér

mino medio del género, que se trate de un dolus malus, del dolo 

patente que realmente vicie el consentimiento, que haya sido de

sa¡radable a otro, jurídicamente no lo perjudica, porque la ley 

no puede considerar injusto lo que ella misma dispone o ampara, 

De todo lo expuesto se desprende que la distinci6n fundamen

tal entre violencia e intimidaci6n, consiste en que la primera -

es de car&cter físico r s6Jo se toma en cuenta cuando afecta di

rectamente al mismo violentado, con exclusión de la que pueda 

ejercerse sobre personas allegadas a él; en cambio la intimida-

ci6n es de car,cter moral y tiene un radio de acci6n •'s exten~~. 

ya que puede usarse a distancia del amenazado, en la persona de 

sus allegados, en sus bienes, etc. 

La Lesi6n 

La lesi6n en un sentido amplio es el perjuicio que en un con

trato conmutativo experimenta una parte que recibe una presta--· 

ci6n muy inferior a la que ella a su vez proporciona a la otra 

parte. Por regla ¡eneral, la desproporción en el valor de las -

prestaciones recíprocas en un contrato conmutativo, o sea la le

si6n en el amplio sentido de la palabra, no invalida al contrato, 

pues frecuentemente en todos los contratos hay una parte que se 

aprovecha en cierto sentido de la otra, y adem&s, es casi impos! 
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ble que las prestaciones sean siempre iguales (11). 

Nuestros dos primeros C6di¡os Civiles de 1870 y de 1884, si 

bien en ambos ordenamientos se estim6 que la lesi6n no privaba 

de validez al contrato, ni lo anulaba, sino s6lo hada suscept!_ 

ble de ser rescindido, 

Nuestro C6digo Civil de 1928 se apart6 de los sistemas ant! 

riores para inspirarse en el C6digo Suizo de las Obli¡aciones • 

(Art. 21) y en el C6digo AlemAn (Art. 138), cuyos ordenamientos 

caracterizan a la lesi6n con estas dos notas: La consideran co· 

mo un vicio mixto (objetivo y subjetivo) y la extienden a toda 

clase de contratos. 

La lesi6n no está reglamentada en nuestro derecho dentro de 

Jos vicios del consentimiento, sino al principio del ~6digo Ci· 

vil en las "disposiciones preliminares", pero a pesar de ello, 

debe considerarse la lesi6n como un vicio del consentimiento, -

que se integra con un elemento objetivo (obtener un lucro exce· 

sivo que sea evidentemente desproporcionado a lo que por su par 

te se obliga el perjudicado, pero sin señalar el monto o la 

cuantía de tal desproporci6n), y otro elemento subjetivo (expl~ 

tar la suma i¡norancia notoria inexperiencia o extrema miseria • 

de otro), 

(11) 5'nchez Meda!. Op. Cit. PAg. 43 y Rojina Villegas. T. JI. Pág. 112. 
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Por razones hist6ricas derivadas del Derecho Franc6s se lla

maba hasta antes de diciembre de 1983 "acci6n de rescisi6n", mi~ 

ma que se encontraba en el articulo 17 que dec!a: "Cuando alguno 

explotando la ~urna ignorancia, notoria inexperiencia o extrema -

miseria de otro, obtiene un lucro excesivo que sea evidentemente 

desproporcionado a lo que ~l por su parte se obliga, el perjudi

cado tiene derecho de pedir la rescisi6n del contrato, y de ser 

hta imposible, la reducción equitath•a de su obligaci6n". 

El derecho concedido en éste artículo dura un afio, 

Aún cuando este artículo establecía la "acci6n de rescisión", 

por causa de lesi6n, la Doctl'ina siempre asimil6 los efectos de 

esta acci6n iguales a los de la nulidad. Esto lo encontramos en 

las opiniones de Borja SorianQ y S4nchez Medal. 

El 27 de diciembre de 1983, fue publicado en el Diario Ofi

cial de la Federaci6n, la reforma al artículo 17 del Código Ci-

vil, plasmando el vicio del consentimiento llamado "lesión" en -

la ~iguiente manera: 

Art. 17.· "Cuando alguno explotando ln suma ignorancia, not~ 

ria inexperiencia o extrema miseria de otro; obtener un lucro e! 

cesivo que sea evidentemente desproporcionado a lo que ~l por su 

parte se obliga, el perjudicado tiene el derecho a elegir entre 

pedir la nulidad del contrato o la redu~ci6n equitativa de su ·

obligación, más el pago de los correspondientes daños y perjuicios". 
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El derecho consignado en este articulo dura un afio. 

Este precepto consigna a favor del perjudicado la el.ecci6n • 

de dos alternativas: l. Pedir la nulidad del contrato y 2. Pedir 

la reducci6n equitativa de su obligaci6n. Por cualquiera que se 

decidiera el perjudicado tendr6 además el pago de los dafios y • 

perjuicios que le hubiere ocasionado. 

La acci6n de nulidad por causa de lesi6n es una acci6n de n~ 

lidad relativa (Art. 2228), y ésta ha sido instituida s6lo en b! 

neficio del contratante perjudicado, único facultado para inten· 

tarla y no a terceros de interés público, el fundamento de la 

misma, "que no es otro que impedir la explotaci6n del débil"(l2). 

Esta misma raz6n explica por qu~ no es susceptible de ratifi 

carse en forma expresa, (Art. 2223), ni de la ratificaci6n t6ci· 

ta por el cumplimiento voluntario del contrato afectado de le··· 

si6n. 

La lesi6n no existe en los contratos aleatorios ni en los 

contratos a titulo gratuito. Para que la acci6n de nulidad por 

la lesi6n proceda en los contratos conmutativos (como es el con· 

trato de hospedaje), es necesario que el perjuicio econ6mico re· 

sentido por la parte perjudicada sea contemporáneo o la celebra· 

ci6n del contrato, ya que los perjuicios posteriores que surjen 

(12) Borja Soriano. Op. Cit. Pág. 261. 
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de los contratos de ejecuci6n diferida o de los contratos de du· 

raci6n o de tracto sucesivo y que se deriven del cambio posterior 

de la situaci6n econ6mica general, constituyen en todo caso el • 

presupuesto de la impre1·isi6n o de la rescisión consiguiente del 

contra&o, posibilidad que no admite nuestro Código Civil.(13). 

Creemos que en el contrato de hospedaje, la lesi6n como vi·· 

cio del consentimiento, muy rara vez la podríamos encontrar, en 

virtud de ser el contrato de hospedaje con las características · 

de conmutativo, de tracto sucesivo, etc., en el cual se conocen 

las prestaciones que se deben las partes entre s{. Sin embargo, 

no podemos desechar su existencia en forma absoluta. 

C) El Objeto, motivo y fin determinante de la voluntad, 

El art. 1794 dice "Para la existencia del contrato se requi.!: 

re ••. II. Objeto que pueda ser materia de contrato", y el art. 

1795 dice: El Contrato puede ser invalidado Fracc. II I. Porque su 

objeto o motivo o fin sea ilícito. 

Nuestro Código de 1928 sigue la Teoría de Bonnecase referen· 

te a la identidad de la noci6n de causa y de motivo determinante, 

al respecto nos dice: "que la causa es un aspecto de la voluntad 

dotado de un efecto propio, es el fin concreto que los autores del 

acto jurídico se esfuerzan por alcanzar, es un objetivo concreto 

mediato, susceptible de ser diferente en los actos jurídicos de 

(13j"8'ñdiei Me<lai: 9ji: "c:H. Pig. 47. 
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la misma categor!a, es el m6vil determinante". Ese fin concreto 

que los autores del acto jurídico pretenden celebrar debe ser li 

cito, es decir, debe ir conforme a lo establecido por las leyes 

y lo que dictan las buenas costumbres. (Art. 1831). 

La ilicitud contrariamente, se refiere a la oposici6n a la -

ley pero no a toda ley, sino a aquella que contiene mandatos im

perativos, inderogables a Ja voluntad de las partes, llamadas a 

veces por Ja misma ley normas de orden p6blico. 

Consecuentemente, el hospedaje, para ser válido desde este 

punto de vista, no debe ser contrario al acto debido, y no debe 

ser violatorio de un pre~epto obligatorio, ya sea jurídico, de -

orden p6blico o a las buenas costumbres. 

Es pertinente dejar anotado que el fundamento de la ilicitud 

radica, en 6Jtima instancia, en un principio elemental y 16¡ico: 

el Derecho no puede obligar al hotelero y al huésped a realizar 

un acto il!cito y por tanto la licitud se convierte en condici6n 

sine qua non del contrato de hospedaje. 

0) La Forma 

Celebraci6n del Contrato. 

En virtud de su carácter consensual, el contrato de hospeda

je no requiere de formalidad alguna para su celebraci6n; de tal 

manera que Jo voluntad del huésped manifestada en forma clara 
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unida a la del hotelero, viene perfeccionar el contrato. Antes 

de pasar al estudio de las artí ulos de nuestro Código Civil apll 

cables a la celebración del con rato de hospedaje, es bueno hacer 

mención a cierta costumbre segu da en casi todos los establecí·· 

mientos de hospedaje, la cual p dr{a considerarse como formali·· 

dad exigida para la celebración del contrato. Esta costumbre co~ 

siste en la necesidad que tiene las huéspedes de firmar un re·· 

gistro que el hotel lleva de la personas alojadas en él. Noso·· 

tros creemos que este requisito no es absolutamente necesaria 

para la celebración del contrat , apoyados en las siguientes ra· 

zones: Primera, porque este re istro se lleva en las hospederías 

más bien para fines administra ivos y de identificación; y Segu~ 

da, porque de ser un requisito 

nado ya sea en la Ley Federal 

Establecimientos de Hospedaje 

necesario debería de estar consi¡ 

e Turismo o por el Re¡laaento de 

o cual no sucede, 

Nuestro Código Civil, en s s artículos 2667 y 2668 ("Este ca~ 

trato se celebrará tácitamente si el que presta el hospedaje ti~ 

ne casa pública destinada a es objeto". "El hospedaje expreso · 

se rige por las condiciones estipuladas, y el tácito por el re·· 

glamento que expedirá la auto idad competente y que el dueno del 

establecimiento deberá tener iempre por escrito en lugar visi·· 

ble"), establece que el contr to de hospedaje puede celebrarse· 

expresa o tácitamente. 
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Debemos hacer algunas consideraciones respecto a una y otra 

forma de celebraci6n del contrato. El Contrato de hospedaje cua~ 

do es celebrado tácitamente, tendrá un carácter mercantil, ya 

que se requiere tener un negocio abierto al p6blico, mientras 

que el expreso podiá ser un contrato civil, ya que el que lo pre! 

ta lo puede prestar en su propia casa para ayuda de sus necesid! 

des, siempre y cuando sea temporal. Otra consideraci6n que nos 

sirve para fijar la nota distintiva de uno y otro hospedaje, se· 

rá la referente a la reglamentaci6n de ambos pactos, pues s~ el 

hospedaje se rige por las estipulaciones de las partes, el táci· 

to necesita estar reglamentado por la autoridad (así encontramos 

el Reglamento de Establecimientos de hospedaje, campamentos y P! 

radores de casas rodantes vi¡ente en toda la Rep6blica Mexicana} 

El contrato de hospedaje, tanto el celebrado en forma expre· 

sa como el celebrado tácitamente, puede ser celebrado por corre! 

pendencia, lo cual nos presenta otro problema: saber en .quf mo·· 

mento se forma el contrato. ·Hemos dicho que el contrato de hosp~ 

daje expreso tiene un carácter civil, y por lo tanto se formará 

de acuerdo con el sistema seguido por el C6digo Civil, en lo que 

se refiere al momento de la celebraci6n del contrato. Este C6di· 

go sigue el sistema de recepción en su artículo 1807: "El contr! 

to se forma en el momento en que el proponente recibe Ja acepta· 

ci6n 1 estando obligado por su oferta, seg6n los artículos prece· 

dentes". 
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Ahora bien, cuando se celebra tácitamente, tiene un carácter 

mercantil, debiéndose seguir, por lo tanto, el sistema del C6di· 

go de Comercio, es decir, sigue el sistema de la expedición, el 

cual lo encontramos en su articulo 80 que a la letra dice: "Los 

contratos mercantiles que se celebren por correspondencia, qued!; 

r4n perfeccionados desde que se conteste aceptando la propuesta 

o las condiciones con que 6sta fuere modificada", 

Dentro de este elemento de validez del Contrato de Hospedaje 

describiremos lo concerniente a las Reservaciones de Habitaciones, 

oebido a la gran demanda de solicitudes de reservaci6n, los 

hoteleros las han clasificado en distintas formas, Las más impo! 

tantes y reconocidas son las siguientes:(l4) 

A) Reservaci6n Tentativa: Con este nombre clasificaremos a 

las companías o personas físicas o morales que nos soliciten el 

apartado de una habitación, pero que no han ofrecido ninguna s! 

guridad. 

Generalmente se trata de proyectos que están sujetos a cam· 

bios o a cancelaciones. Ante este tipo de reservaciones el ae·· 

rente de Reservaciones debe de ser muy cauto y marcarles una f! 

cha límite de confirmaci6n definitiva, en funci6n al cuadro de 

ocupaci6n futura del hotel. 

(14) G61eztagle, Francisco, Op, Cit. P~gs. zg a 32, 
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B) Reservac.i6n Límite: Son aqu611as a las que se les marcar' 

una hora límite de llegada (que generalmente es a las 18.00 hrs), 

teniendo el hotel la libertad de acortarlo o alargarlo segón sus 

propias nocesidades. 

Estas reservaciones no tienen garantía o dep6sito, por que • 

no constituyen problema para el hotel en caso de incumplimiento 

o cancelaci6n. 

C) Reservaci6n Garantizada: con este nombre conoceremos a 

las reservaciones contactadas a trav6s de una agencia de viajes, 

linea a6rea o asesoría de grupos y convenciones, y que est'n ga· 

rantizadas por medio de un cup6n u orden de cambio. 

Al aceptar estar reservaciones, el hotel tiene la obligaci6n 

de asignarles una habitaci6n y respetarlas hasta la hora de sali 

da del siguiente día, ya que se considera pagada. 

En el caso de que los hu~spedes no se presentaran, el hotel 

guardar' la.habitaci6n hasta el siguiente día. Esta reservaci6n 

ser' mandada a la empresa que nos la haya garantizado, con. la i~ 

dicaci6n de que fue un no show; por lo anterior estas reservado· 

nes podrán ser consideradas como seguras. 

D) Reservaci6n con Dep6sito: son aquhlas en las que los 

clientes han mandado el pago de por lo menos una noche, en el 

plan.que el huhped considere mb apropiado para cubrir sus TleC,!!_ 

sidades. 
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·B) Reservaciones de Grupo: Son aqu6llas reservaciones mayo·· 

res de diez habitaciones, en la misma fecha y con caracter!sti·· 

cas similares. 

Se clasifican en fijas y diferidas: 

l. Reservaciones Fijas: Son las reservaciones que siguen las 

fechas establecidas en el contrato. 

Z. Reservaciones Diferidas: Son las reservaciones concerta·· 

das espor4dicamente y en cualquier Epoca. 

3. Tour Conductor: Con este nombre identificaremos a los res 

ponsables de cada grupo, con quien definiremos los deta·· 

lles y características mh importantes del evento, Es usual 

que esta persona aoce de cortesía en habitaci6n o en el • 

plan de convino el arupo. 

Gene1·almente se reciben los dep6sitos en el hotel en for· 

ma personal, giro bancario, giro telearáfico, etc6tera, y 

al igual.,ue en las reservaciones garantizadas, deber4n • 

ser respetadas hasta el d{a siguiente. 

Solamente podr4n ser confirmadas y aceptadas por el gere! 

te de Reservaciones, Requieren de un contrato y del pago 

de por lo menos el 50 por ciento del importe total del a! 

quiler. 
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F) Allotment: son reservaciones especiales y globales que se 

realizan con las agencias de viajes y las líneas a~reas que se -

han significado como buenos proveedores del hotel. DespuEs de r! 

visar las estadísticas de proveedores de habitaciones, el geren

te de Reservaciones decidir' con que empresas celebrará los con

tratos de Allotment. El Allotment es un contrato que tiene como 

finalidad asegurar a una empresa un determinado número de habit! 

ciones para su venta particular¡ tambiEn el hotel se asegurará -

de que esos cuartos sean\rendidos, 

Este contrato ·deberá establecer los procedimientos de canee· 

laci6n, pa¡o y demás condiciones que pudieran afectar el curso -

de las negociaciones. 

G) Reservación Cancelada: puede obedecer a dos causas: que -

el cliente nos cancele directamente o por medio de su interaedi! 

río, o que el hotel se vea obligado a cancelar por falta de esp! 

cio o por alguna causa especial, 

En el primer caso, si la reservaci6n fuera límite o tentati· 

va, el hotel no hará ningdn car¡o por cancelación al cliente¡ esa 

cancelación la debe restar inmediatamente del control de reserv! 

clones o sacarla de la charola de reservaciones si ocurriera el 

mismo día. 

En segundo caso es cuando el hotel se ve obligado a cancelar 
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las reservaciones•, éstas deberán ser en funci6n de los intere-

ses del hotel. ejemplo: por recibir a un cliente de mayor impor

tancia. 

Nuestro Re¡lamento de Establecimientos de hospedaje, Campa-

mentes y Paradores de Casas Rodantes, señala algunas normas com

plementarias para el servicio de alojamiento tratAndose de las -

reservaciones efectuadas por los usuarios. 

En los casos en que el servicio de alojamiento en Estableci

mientos de Hospedaje, o de Campamento o Parador de Casas Rodan-

tes, haya sido reservado y pagado en su totalidad con anticipa-

ci6n al momento en que sea proporcionado el servicio correspon

diente; deberf respetarse la tarifa pactada. 

Si solamente se pa¡6 un anticipo, podr6 efectuarse el ajuste 

que corresponda al momento en que el servicio sea prestado, de 

conformidad con la tarifa que se encuentre vi¡ente.(Art. 27) 

Los prestadore1 podrfn cobrar anticipos a los turistas por -

concepto de reservaciones, extendiendo los recibos correspondie! 

tes. Cuando se pague la totalidad del servicio, ya sea anticipa

damente o una vez que haya dejado de hacerse uso del estableci-

miento de hospedaje, caap .. ento o parador de casas rodantes, el 

prestador estar4 obli¡ado a extender la factura respectiva.(Art.28) 
----------------------• Si se trata de u¡a resemcidn prantizada o con dep&sito, 11111CA se deber& 

cancelar ya que existen contratos con las agencias, y en el caso de de¡J&si 
to ~ste ya ha sido recibido y aceptado por nosotros¡ su ~lacidn podru 
acarreamos fuertes llllltu por parte de la Secreta~ de 'IUrU., · · 
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En relaci6n con lo que estatuye el artículo 28 respecto a la 

obligaci6n del hotelero de extender factura sobre el servicio 

que se pag6 anticipadamente o bien cuando el servicio ya fue pr~ 

po.rcionado, la Ley Federal de Protecci6n al Consumidor, detalla 

esa obligaci6n por parte del prestador de servicios como el der! 

cho del consumidor de exigir la respectiva factura por el bien o 

servicio que haya contratado. (Art. 38 y 45 de la Ley Federal de 

Protecci6n al ConsU11idor), 

5,2 Elementos Personales 

Son dos las partes que intervienen en el contrato de hosped! 

je: el hotelero, que es la persona que se obliga a proporcionar 

detel'lllinadas prestaciones (habitaci6n, guarda de objetos, servi

cios de su personal, alimentos, etc.) y el liuhped, el~ual se -

obliga a cambio de estas prestaciones, a cubrir un precio, Trat! 

remos por ·separado las cuestiones relativas a cada uno de estos 

sujetos del contrato. 

El Hotelero 

La cuesti6n relativa al nombre con que se debe designar·• la 

persona física o moral duena de un establecimiento de hospedaje, 

ya sea que se le diga hotelero, posadero o prestador de servi--

cios, no creemos que presente aran inter6s, porque el nombre con 

que se le designe al titular de estos negocios ser6 en relaci6n 

con el del negocio mismo. Esto lo podemos confiJ111ar con las def! 
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niciones gramaticales (lS) que se han dado de cada una de estas 

denominaciones, todas ellas atendiendo al lugar de que es dueño 

o encargado dicha persona; as{ por ejemplo, por hotelero se en

tiende a la persona que administra un hotel; posadero es la pe! 

sana que tiene casa de posadas y hospeda en ellas a los que pa

gan, etc; fondista a la que tiene a su cargo una fonda y prest! 

dor de servicios como lo seftala la Ley Federal de Turismo Vige~ 

te en su articulo 3° que dice: "Se considera prestador de servi

cios Turísticos a la persona que proporcione o contrate la pre! 

taci6n de dichos servicios turísticos" y el artículo 4° de la -

citada ley ·estipula "Serán considerados como servicios turfst.!_ 

cos: I. Hoteles, moteles, habitaciones de sistema de tiempo co! 

partido o de operación hotelera •. ". 

Clemente de Uiego nos dice al respecto lo siguiente: En el 

contrato de hospedaje el arrendador es denominado hotelero, po

sadero o fondist~", no haciendo ninguna distinción de estos té! 

minos ni prefiriendo alguno de los dem4s. 

Pab6n(l6), define a los hoteleros como aquEllas personas que 

mediante una retribuci6n proporcionan a terceros alojamiento, -

asegurando al propio tiempo su servicio; y a¡rega, que para en

trar en esa categorfa no es indispensable facilitar alimentos -

(lS) Diccionario Enciclop&lico M>reviado, Espasa Qilpe; Ar¡¡entina,1945, T0nw:>s 
lII y IV. . 

(16) Autor citado por PErez Serrano, ~. Cit. Pág. 70, 
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tambiE.n, basta con que se proporcione albergue y ciertos servi-

cios y que las habitaciones queden bajo su vigilancia. 

Nuestra legislaci6n civil en el capítulo relativo a este co~ 

trato no emplea ninguna aenominaci6n específica para designar a 

este primer elemento de la relaci6n, pues más bien la alude al 

hablarnos del "duef\o del establecimiento", "quien preste alber-

gue", etc. Sin embargo, en el capítulo relativo al contrato del 

dep6sito respecto de los bienes o efectos del huEsped que hayan 

sido introducidos al establecimiento, vemos expresamente aplica

dos los conceptos de posadero y hotelero para significar a la 

persona que desempefia esta actividad. 

En lo que respecta a la capacidad exigida por la ley para 

aquEllas personas físicas o morales que quieran adquirir la con

dición de hoteleros, el problema no presenta dificultades. 

Cuando se trate de hoteleros que se dediquen a esta industria 

profesionalmente, haciendo de Esta su ocupación o actividad ordi 

naria, se requerirá la capacidad necesaria para ser comerciante, 

establecida en el artículo 5° de nuestro Código de Comercio: "To 

da persona que según las leyes comunes es hábil para contratar y 

obligarse, l' a quienes las mimas le.res no prohiben expresamente. 

la profesi6n del comercio, tiene capacidad legal para ejercerlo". 



168 

El Hu6sped 

El segundo elemento personal de la relación de hospedaje, lo 

constituye el huésped; la enciclopedia Espasa nos dice que: "es 

la persona alojada en casa ajena", concepto amplio que no s6lo -

comprende a quien se aloja por virtud rlP un contrato de hospeda

je, sino que abarca a cualquier persona que recibe albergue en 

casa ajena, incluso gratuitamente, circunstancia que hace que la 

definici6n sea poco precisa jurídicamente. 

Debemos entender por huésped para efectos de nuestro estudio 

6nicamente aquéllas personas que reciben alojamiento en un hotel 

u otro establecimiento destinado a prestar el alojamiento meJia~ 

te el pago de un precio y como consecuencia de la celebraci6ndel 

contrato, motivo ·que cxclu)'e, también, a otras personas que aun

que conectadas eón el fondista u hotelero no reciben tal trata-

miento, pues bajo ning6n concepto pueden merecer la denominación 

de huéspedes los amigos del hotelero, por ejemplo, que acuden a 

visitarlo, puesto que no son clientes que haran celebrado con 

aquél ning6n contrato que es en 6ltimo término de donde deriva -

tal calidad. 

Nuestro C6diRo Civil para designar a este segundo elemento 

del contrato emplea los vocablos de hufsped y pasajero, y al 

igual son admitidos por la costumbre los conceptos de albergado, 

viajero. etc. 
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Por lo que respecta a la capacidad para celebrar el contrato 

en cuanto a este segundo elemento, es la común para todo género 

de estipulaciones, es decir, tienen capacidad para consentir y -

~ pur consiguiente para obligarse, todas las personas tanto físi-

cas como morales a quienes expresamente la ley no les prohiba 

tal aptitud. 

Los incapaces pueden pactar válidamente este contrato por me 

dio de sus represP"••ntes, pues de acuerdo con el artículo 23 de 

nuestro Código Civil Vigente, los incapaces pueden ejercitar sus 

derechos y contraer obligaciones por medio de aquéllos. De esta 

manera la ley provee a la necesidad de contratar que tuvieren 

esas personas autorizando a sus representantes legales para que 

lo hagan por ellos, pero ~stos, no son partes, porque s6loactúan 

en substitución de aquéllos; suplen o portan en su caso, lavo-

luntad de los verdaderos contratantes, pero a ellos en lo perso

nal no le son imputados obligaciones ni derechos. La representa

ción implica así, una substitución de voluntades, la del repre-

sentante oor la del representado, con la circunstancia de que las 

consecuencias del contrato, según se ha dJcho, no son imputables 

al que lo celebra, sino a favor o en contra en curo nombre se ha 

concertado. 

5 .3 Elementos Reales 

Son dos los elementos reales que vamos a estudiar con respe~ 

to al contrato de hospedaje; en primer lugar el estableci11iento 
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gundo, el precio o tarifa que deber~ cubrir el hu~sped por los 

servicios que le fueron proporcionados por el hotelero durante -

su u.tancia en el hotel. 

Establecimiento de Hospedaje 

Nos basaremos para el estudio de este elemento, en el Regla

mento de Establecimientos de Hospedaje, Campamentos y Paradores 

de Casas Rodantes Vigente en toda la República Mexicana. 

Debido a que dicho reglamento no hace mención del hospedaje 

familiar, en el presente estudio sólo nos referiremos al h~sped! 

je profesional, en el cual el hotelero efectúa este comercio de 

una manera habitual. 

Para iniciar este estudio, debemos ver cuáles son los nego·· 

cios que prestan albergue y son reconocidos como t~!es tanto en 

la Ley Federal de Turismo como en el Reglamento antes citado. 

La Ley Federal de Turismo en su artículo 4° señala como ser

vicios turísticos los siguientes: J. Hoteles, moteles, habitacio 

nes con sistema de tiempo compartido o de operación hótelera y 

demás establecimientos de hospedaje, así como, campamentos y pa

radores de casas rodantes. 

En el Reglamento de Establecimientos de Hospedaje, Campamen

tos y Paradores de Casas Rodantes señala lo siguiente: 
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Art. 3,· Para efectos de este Reglamento, los hotelr•. mote· 

les, albergues, habitaciones con sistema de tiempo compartido o 

de operaci6n hotelera, suites, villas o bungalows, exhaciendas y 

construcciones con valor hist6rico en las que se proporcione el ser 

vicio de alojamiento, Complejos Turisticos y demás establecimie~ 

tos de hospedaje, serán identificados con la denominaci6n genéri 

ca de "establecimientos de hospedaje", en tanto que los parado·· 

res y campamentos de casas rodantes se connotarán con sus propias 

denominaciones. 

Art. 4.- Se consideran como establecimientos de hospedaje, -

Rquéllos inmuebles en los que se ofrece al p6blico, el servicio 

de alojamiento en habitaci6n. 

Art •• S.· Se consideran como. Campamentos aqu6llas superficies 

al aire libre, delimitadps y acondicio~adas, en las que puede 

i~stalarse equipo con el prop6sito de acampar. Los paradores de 

casas rodantes son superficies con características similares a 

las anteriores, destinadas al estacionamiento de vehículos y ca· 

sas rodantes, en los que se proporcionan servicios complementa·· 

rios a éstos. 

En el Derecho Mexicano, es grande la intervenci6n de las au· 

toridades en lo concerniente a la apertura y explotación de los 

establecimientos que proporcionan el alojamiento, A continuaci6n 

transcribiremos algunas de las normas más ·importantes en donde · 
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veremos todos los requisitos administrativos y legales que han • 

de llenar las personas físicas y morales para la apertura del e! 

tablecimiento de hospedaje y la forma de intervenci6n de las au· 

toridades gubernativas para el mismo efecto, 

Con el prop6sito de analizar lo relacionado con la operaci6n 

de los establecimientos de hospedaje, Campamentos y Paradores de 

casas rodantes, se integrar& un 6rgano colegiado que será denomi 

nado "Comisi6n Consultiva de Establecimientos de Hospedaje, Ca•· 

pamentos y Paradores de Casas Rodantes" (Art.39 del Re¡l. E,H,). 

Art. 42. La Comisi6n Consultiva tendri las siguientes funci~ 

nes: 

I. Actuar como 6r¡ano de consulta de la Secretaría en t<Hlo -~ 

lo relativo a la operaci6n de los establecimientos de hospedaje, 

Campamentos y Paradores de Casas Rodantes¡ 

II.Participar en las características especificas de cada una 

de las categorías de los establecimientos de hospedaje¡ 

III.Opinar respecto al otor¡amiento o modificaci6n de cate¡o

rlas de los establecimientos de hospedaje¡ 

IV.Proponer los niveles de tarifas que podr'n cobrarse por • 

la prestaci6n de los servicios de alojamiento en establecimientos 

de hospedaje, de campamentos y paradores de casas rodantes¡ 

v. Proponer la periodicidad con que deban fijarse los nive·

les de tarifas, de confor•idad con el articulo 21 de este Re1l1· 
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mento. 

VI. Emitir opini6n respecto de las solicitudes de autóriza-· 

ci6n de tarifas a que alude el artículo 24 de este Reglamento;" 

VII. Proponer los elementos que deban de contener los Regla·· 

mentos Internos de los Establecimientos de Hospedaje, Campamentos 

y Paradores de Casas Rodantes¡ 

VIII.Las demás que se requieran para el cumpli•iento de su o~ 

jeto. 

A continuación veremos los tr,mites que han de se¡uirse para 

poder prestar el servicio turístico de alojamiento: 

Art. 7.- Para prestar el servicio tur1stico de aloja•iento 

en los establecimientos de hospedaje o el de Campamento o Para·· 

dor de Casas Rodantes, las personas físicas o morales que lo pr~ 

porcionen deberán solicitar ante la Secretaria su inscripci6n en 

el Registro Nacional de Turismo, que es el instrumento por medio 

del cual la Secretaria capta la informaci6n estadística que le 

permite programar y promover la actividad turística y regular la 

prestaci6n de servicios turísticos. 

Art. 8,· A efecto de dar cumplimiento a lo anterior, las pe! 

sonas a que se refiere el articulo precedente deberán llenar la 

solicitud que les sea proporcionada por la Secretaria, y estar · 

inscritas en el Registro Federal de Contribuyentes. 



174 

Trat4ndose de personas morales; se deber4 también contar con 

el testimonio de Escritura P6blica que acredite su legal consti· 

tuci6n, o con una disposici6n de orden p6blico en la que se fun

damenten su existencia y objeto. En este caso deber6 acreditarse 

la personalidad del promovente, 

Art. 9.- Una vez presentada la solicitud a que alude el art! 

culo anterior, la Secretaría proceder! a practicar, dentro de los 

veinte dfas h•biles si¡uientes, una visita de verificaci6n al E! 

tablecimiento de Hospedaje, Campamento.o Parador de Casas Rodan

tes, con el prop6sito de constatar la informaci6n asentada en la 

solicitud, as1 co•o de recabar los elementos que le peraitanotor 

¡ar la cate¡orfa que corresponda a cada caso, de confor•idad con 

lo dispuesto en el Capítulo del presente Re¡la•ento, 

Art.10.- Practicada la visita de verificaci6n y deter•inada 

la categorfa, la Secretarla inscribirA al estableci•iento de ho! 

pedaje, Campamento o Parador de Casas Rodantes en el Re¡istro N! 

cional de Turismo y expedir4, si procede, dentro de un plazo que 

no exceder4 de diez dfas h'biles despuEs de practicada la visita 

de verificación, la CEdula Turfstica correspondiente. 

En caso de que la Secretaría no expida la CEdula dentro del 

plazo seftalado, se entender4 que ha autorizado su funcionamiento, 

debiendo el prestador del servicio solicitar expres .. ente la au· 

torizaci6n de las tarifas que pretenda cobrar. 
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Las visitas ·a que hemos hecho menci6n en los p4rrafos ante-

riores tendr4n como prop6sitos los siguientes: 

Constatar la veracidad de la informaci6n proporcionada enlas 

solicitudes de inscripci6n en el Re¡istro Nacional de Turismo. 

Obtener la informaci6n requerida para el otorgamiento o modi 

ficaci6n de la categoría que corresponda. 

Constatar que se éuenta con la CEdula Turistica. 

Verificar que el servicio se presta conforae a la cate¡orfa 

correspondiente. 

Vi¡ilar la correcta aplicaci6n de las tarifas establecidas o 

autorizadas por la Secretaria. · 

Comprobar que se cuenta con el libro de Registro de Quejas y 

Sugerencias y que se encuentraR a disposici6n de los usuarios. 

Constatar el cumplimiento de las de'ds disposiciones aplica

bles, contenidas en la Ley Federal de Turisao y en est~ Re¡lame~ 

to. (Art. 56). Todas estas visitas encuentran tambiEn su funda-

mento en el articulo 84 de la Ley Federal de Turismo que dice: A 

efecto de regular y controlar la prestaci611 de los servicios Tu

r!sticos, la Secretaria·· vigilar' quE' los establecimientos cuenten 

con C'dula Turística¡ que se presten los servicios conforme su -

clasificaci6n y categoría, en los t~rminos contratados por los 

usuarios¡ que se apliquen los precios y tarifas autorizados¡ y 
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que se cumplan las demás disposiciones contenidas en esta Ley y 

en sus Reglamentos. 

Además de las visitas de verificaci6n que practique la Seer~ 

taria, como parte de sus programas de trabajo, podr6 realizarlas 

también en los siguientes casos: 

Cuando los interesados promuevan su solicitud de inscripci6n 

en el Registro Nacional de Turismo como prestadores de servicios 

turisticos, a efecto de verificar la informaci6n asentada. 

Como todo ordenamiento legal prevee sanciones por la infrac· 

ci6n de sus disposiciones, el Reglamento tantas veces citado tam 

bi6n contempla un capítulo de sanciones y regula las siguientes: 

Por abstenerse de notificar a la Secretaría lo dispuesto en 

el articulo 38 que dice: "Las personas Hsicas o morales que pre! 

ten el servicio de alojamiento en Establecimientos de Hospedaje, 

o el de Campamentos o Paradores de Casas Rodantes, deber'n noti· 

ficar a la Secretaría cualquier modificaci6n o caabio trascende! 

te de los datos o documentos proporcionados al momento de su ins 

cripci6n en el Registro Nacional de Turismo, dentro de un plazo 

no mayor de quince días háhiles después de ocurrido el hecho de 

que se trate. 

Carecer del libro de Registro de Quejas y Sugerencias o no • 

tenerlo ~ dispoiici6n de los usuarios. 
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No exhibir en el área de recepci6n o acceso de los estableci 

mientes de hospedaje, las tarifas autorizadas por la Secretaría, 

No registrar ante la Secretaria el Reglamento Interno o no • 

exhibirlo conforme lo estipulado. 

A estas infracciones, el Reglamento les estipula primero: 

que ser&n apercibidos por escrito por parte de la Secretaria pa· 

ra que subsanen las faltas dentro de Ún plazo de diez días hábi· 

les despu6s de haber recibido la notificaci6n; Y segundo, en ca· 

so de que haya transcurrido el plazo anterior y la anomalía per· 

sista, se le podrá imponer una multa hasta de diez veces el sal! 

rio mínimo mensual vigente en el Distrito Federal. 

Otras infracciones son: 

Carecer del seguro de responsabilidad civil que cubra danos 

a terceros, en el que se incluya en forma expr~sa la cobertura 

sobre riesgos de que gozarán los turistas en relaci6n con sus 

personas y bienes. 

Cobrar tarifas superiores a las notificadas al turista al m~ 

mento de su admisi6n y registro, sin que sean superiores a las -

establecidas o autoriz~das por la Secretaría, 

A estas dos infracc~oncs seftaladas corresponde una sanci6n 

de una multa hasta de treinta veces el salario mínimo mensual. 

Las 6ltimas dos infracciones son: 
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No respetar las reservaciones confirmadas por escrito a los 

turl.stas, La sanci6n consistid en multa hasta de cien veces el 

salario aíniao mensual. 

No respetar las tarifas establecidas o autorizadas por la S! 

cretaría. Su sanci6n podd ser con multa hasta de cien vece's el 

salario mínimo mensual o bien podri producir la clausura del es

tableciaiento hasta por diez días naturales. 

También es una infracci6n el que el establecimiento carezca 

de C6dula Tur1stica la cual se sanciona con la clausura temporal 

del establecimiento hasta que la obtenga. 

Las sanciones previstas por el Re¡lamento de Establecimientos 

de hospedaje a¡rava las citadas sanciones en los ca101 de reine! 

dencia del infractor de una misma disposici6n en un peri6do de -

dos aftos, sieapre y cuando se haya notificado una resoluci6n de 

sanci6n, y en caso de presentado un recurso de revisi6n, la res~ 

luci6n recurrida se haya confiraado. 

En caso de tres reincidencias en el peri6do seftalado se po-· 

dr' clausurar el establecimiento hasta que se subsane la anomalía 

por estas tres causas: Carecer del libro de registro de quejas o 

no estar a disposici6n de los usuarios; no re¡istrar ante la Se

cretaría el Reglamento lnterno o no exhibir}o¡ )' carecer del se

guro de responsabilidad civil. 
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Se podrá clausurar el establecimiento de hospedaje hasta por 

treinta días naturales si existen tres reincidencias en un peri~ 

do de dos aftas en los siguientes casos: 

No exhibir las tarifas autorizadas por la Secretaria y por -

cobrar tarifas superiores a las notificadas al turista al momen

to de su registro, sin que sean superiores a las autorizadas por 

la Secretaria, 

Se podrá cancelar la Cédula Turística en caso de tres reincl 

dencias durante un peri6do de dos aftas en los casos: 

De no respetar las reservaciones confirmadas por escrito a 

los turistas y por no respetar las tarifas establecidas y autori 

zadas por la Secretaria. 

El Precio 

El segundo elemento real del contrato de hospedaje lo constl 

tuye el precio. 

El precio(l7), no debe consistir precisamente en dinero, si

no que el precio puede ser otra cosa como frutos, pero siempre -

debe ser cierto y determinado en calidad y cantidad. 

En la definici6n del Contrato de Hospedaje, que nos propor

ciona nuestro C6digo Civil en su articulo 2666: "El contrato de 

(17) 5'nchez Medal. Op. Cit. Pág. 201, 
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hospedaje tiene lugar cuando alguno presta a otro albergueaedia! 

te la retribuci6n convenida". La amplitud de la expresi6n retri· 

buci6n, creemos que puede abarcar cualquier forma de pago, de tal 

manera que, podemos suponer que el hospedaje no sólo puede ser • 

pa¡ado en dinero, sino que adaite alauna otra foraa para 1er cu· 

bierto. 

Para hacer uso de los servicios de alojamiento proporciona·· 

dos por los establecimientos de hospedaje se debe de cubrir la 

tarifa autorizada por la Secretaria de Turismo. 

Es un error muy común pensar que las tarifas de un hotel ob! 

decen al arbitrio de la Gerencia del misao. La realidad es que • 

se determinan por muy variadas razones, siendo las principales: 

• La ubicaci6n aeo¡r6fica del estableciaiento. 

• Loa planes de hospedaje con que se opere. 

La calidad de los materiales de construcción as{ como taa· 

bi6n la decoración, detalles de lujo y confort con que cuenten • 

las babi taciones.-y el hotel en aeneral. 

La ubicaci6n de las habitaciones, 

La cantidad y calidad de los servicios que 101 hu6spedes y 

clientes puedan.disfrutar. 

• El ambiente y ata6sfera del hotel. 

En base a las anteriores razones, el hotel presenta las tar! 

fas a consideraci6n de la Secretaria de Turisao, para que sean • 
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aprobadas y autorizadas, La aprobaci6n de las tarifas se basa en 

una inspecci6n al hotel, que se realiza mediante un sistema de -

clasificaci6n al cual corresponde un mayor n6mero de puntos por 

un mayor y mejor n6mero de servicios. Al ser autorizadas las t! 

rifas con las cuales deber' operar en forma obligatoria, se le -

está clasificando. La clasificaci6n se da por el n6mero de es-

trellas, que van de una a cinco, 

(18) Los hoteles para una mejor captación de las corrientes 

turísticas y mercados potenciales, han adoptado tarifas que sean 

adecuadas a sus intereses y a las que marque la competencia. Di

chas tarifas serán siempre menores que las autorizadas. Los ti

pos de tarifas son: 

A) Tarifa Oficial: Tambi6n es conocida como tarifa abierta, 

regular, de mostrador, etc. Es la tarifa que se otorga al clien

te que solicita hospedaje en °forma personal y sin ning6n interm! 

diario. 

B) Tarifa Neta: Tambi~n conocida como Flate Rate, está con-

templada en los contratos celebrados con las agencias de viajes 

o mayoristas, Tiene la ventaja de que se puede asignar a cualquier 

tipo de habitaci6n que estE dentro de los precios convenidos con 

11 agencia. Tiene un porcentaje de descuento que generalmente º! 

(18) Francisco Ganeztagle. Tecnologf1 del lt>sp!'daje, FAlit, Diana. Págs. 29 a 31. 
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cila entre un 10 y 20 por ciento, seg6n sea la importancia de la 

agencia de viajes para el hotel. 

C) Tarifa Confirmada: En ocasiones, por alguna causa espe-

cial, ser' necesario asignar habitaciones de precio superior al 

reservado. En este caso el hotelero se ve obligado a ofrecer un 

ucscuento en los precios de estas nuevas habitaciones. Las cau-

sBs para ofrecer esta tarifa son: 

1.- Por sobre venta. 

2.· Por compromisos contraídos por el hotel, como pueden ser 

los intercambios. 

3.· Por causas ajenas al control de la Gerencia. 

D) Tarifa Comercial: Es la tarifa que ofrece el hotel a la1 

compaftías o empresas que son clientes o que pretende lo sean. El 

descuento ¡eneralmente es del 20 por ciento. 

E) Tarifa Especial: Es aqu6lla autorizada por al¡ún ejecuti· 

vo del hotel, y que se da normalmente a las personas que tienen 

algón nexo con el ramo turístico, por ejemplo: agencias de via· 

jes, empleados de líneas aEreas, funcionarios gubernamentales, 

ej~cutivos de otros hoteles en peri6dos de vacaciones, etc. 

El porcentaje de descuento seré establecido de acuerdo a la 

importancia de la persona y a los beneficios futuros que puedan 

otorgar al hotel. 
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F) Tarifa Familiar: Con el objeto de incrementar el turismo 

familiar se ha establecido el que no paguen hospedaje los nifios 

menores de cierta edad, cuando compartan la habitaci6n de sus P! 

•· dres. 

El precio en gene1·al esti hecho por una noche o por un d{a, 

El día de llegada ser~ contado o cargado entero. El día de sali

da no será cargado mientras se avise con tiempo que la habitaci6n 

ser' liberada. 

Los viajeros que exigen tomar posesi6n de su habitaci6n des

de la maftana de su llegada, puede que se les exiga pagar el pre

c~o de la noche anterior, si ~sta no fue alquilada y guardada e! 

pecialmente para ellos, para que estE lista luego de su llegada. 

A continuaci6n transcribiremos las disposiciones que sobre -

el respecto estipula el Reglamento de Establecimientos de Hospe

daje, Campamentos y Paradores de Casas Rodantes Vigente. 

Art. 21.- Los niveles de tarifas que se determinen para los 

Establecimientos de hospedaje de categorías económica, de una a 

cinco estrellas, y de Gran Turismo, ser~n dados a conocer peri6-

dicamente por la Secretaría, a trav~s de acuerdos publicados en 

el Diario Oficial de la Fcderaci6n. La periodicidad de dichos a

cuerdos será propuesta a la Secretaría por la Comisi6n Consulti

va, 
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La publicaci6n de los niveles de tarifas mencionados deber' 

hacerse, por lo menos, con cuarenta y cinco días naturales de ª! 

ticipaci6n a la fecha en que inicien su vigencia. 

Art. 22.· Las tarifas que establezca la Secretaría estar4n. 

determinadas en moneda nacional, por d{a y sin considerar servi· 

cios complementarios. 

Art, 25.· Las tarifas que establezca o autorice la Secreta·· 

r{a, deber!n ser exhibidas claramente a los turistas en el 'rea 

de recepción o acceso de los establecimientos de hospedaje, ca•· 

pamentos y paradores de casas rodantes. 

Art, 26.· La persona que contrate en for•a individual el se! 

vicio de alojamiento en establecimientos de hospedaje, o el de 

campamento o parador de casas rodantes, deber' ser informada, al 

momento de su admisi6n y re¡istro de la tarifa que deba cubrir • 

por el mismo. Al efecto, se le entregar' el comprobante corres·· 

pondiente. 

Dentro <le este inciso es de gran interés el relativo a la d~ 

raci6n que debe de observar el contrato de hospedaje, dado que 

este contrato no es instantáneo, es de los llamados contratos de 

duraci6n o sen aquéllos contratos que contraen su duraci6n acie! 

to tiempo, sin que sea necesario determinar un día fijo; asf de! 

pués, al pactarse el hospedaje, no se seft~la un término preciso 

para que éste concluya. 
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Vamos ahora a estudiar algunas cuestiones que se suscitan en 

lo que respecta a la duraci6n del contrato de hospedaje, 

La primera de ellas consiste en saber el tiempo que debe 

transcurrir para que este contrato surta sus efectos, Plank (19), 

dice que bastará con la estancia durante algunas horas y el he-

cho de tener habitación aún cuando el huésped no pernocte en el 

hotel. En nuestro parecer este contrato surte sus efectos a par 

tir de su celebración, ya que a partir de ese momento nacen las 

obligaciones del hotelero de proporcionar las prestaciones esti

puladas y del huésped de pagar un precio, siendo indiferente que 

éste utilice o no estas prestaciones. 

Pasemos ahora a otra cuestión de gran interés, que es lo que 

se refiere a los casos en que las partes contratantes de mutuo -

acuerdo determinan la fecha en que deba de concluir el contrato. 

El problema que suscita este último caso, consiste en saber si 

las pntes se considerarán obligadas a respetar su compromiso d):! 

rante este peri6do que han seftalado. Pére: Serrano(20), conside

ra que el huésped, en el caso de abandonar el hotel, debe pagar 

integro el precio correspondiente a la totalidad del peri6do r 
que el hotelero está igualmente obligado a respetar el plazo y 

debe indemnizar al huésped en caso del despido inju•tificado. 

(19) Krnnnentar:. B.G.B. 4n. Edic. S. 701 Cit. por P6rcz Serrano Pág. 176. 

(20) Op. Cit. Pág. 178. 
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Para terminar lo referente a la duraci6n del contrato de ho! 

pedaje citaremos lo dispuesto por el anterior Reglamento de Hos

pedería de 1942, el cual señala en su artículo 4°, que el tiempo 

o duración m1nima en Jos hoteles deberá ser de veinticuatro ho-

ras y que al vencimiento de ~stas el hu6sped deberá pagar. 

Los actuales Reglamentos internos de Jos establecimientos de 

hospedaje indican el mismo peri6do a manera de ejemplo citaremos 

la cláusula tercera del Reglamento Interno para liu~spedes formu

lado por la Cámara Nacional de Hoteles para sus socios, emitido 

en el mes de diciembre de 1911: "Por ninguna circunstancia se 

arrend3rán habitaciones por peri6dos menores de un dfa". 

Tambi~n lo podemos observar y deducir Jel artículo 22 de 

nuestro actu9l Reglamento que dice: "Las tarifas que establezca 

la Secretaría, determinadas en moneda nacional, por día, y sin 

considerar servicios complementarios". 



CAPITULO SEIS 

OBLIGACIONES Y DERECHOS DEL HOTELERO 'i DEL HUESPED 
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6, OBLIGACIONES DEL HOTELERO Y DEL llUESl'ED 

Una vez celebrado el contrato de hospedaje surgen para las 

partes un conjunto de obligaciones que Je dan t6nica y las cua--

les pueden ser negadas sin desvirtuar su naturaleza. 

"El contrato no surge a la vida para mero recreo y solaz de 

aqu•11os que Je dieron el ser, nace para vivir y desplegar toda 

la fuerza expansiva de su eficacia, El Derecho admite, respetu~ 

so con el dogma voluntarista que los hombres pongan en movimien· 

to todo el torrente del devenir contractual, pero para que Jo 

creado no quede en el vado sellala una veces, y reconoce otras, 

las consecuencias que en el plano jurídico produce la concerta·· 

ci6n del vinculo" (1). 

Consecuentemente una vez sometidas las partes a la ley del 

contrato no pueden en adelante desligarse unilateralmente de 

aquel vinculo porque las obligaciones resultantes tienen fuerza 

de ley¡ asl expresamente lo dispone el C6digo al afirmar que el 

cumplimiento de Jos contratos no puede dejarse al arbitrio de 

una de las partes¡ es por ello que el cumplimiento puntual de la 

conducta que en forma de obligaciones establece en su aspecto 

mSs importante¡ una voz celebrado impone a los obligados o sea 

(1) Federico Puig Peña. Derecho Ci\'il. Cbligaciones y Contratos. T. IV. P~g.55. 
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a aquellos que manifestaron su voluntad con intenci6n de produ-

cir consecuencias jurídicas que los obligaron, el deber de cum

plirlo con aquella actitud que está en su voluntad según su res

pectiva posici6n en el contrato. 

En este inciso trataremos las principales obligaciones de -

las partes derivadas del carácter complejo del Contrato de Hosp~ 

da je, 

6,1 Obligaciones del Hotelero 

a) Obligaci6n de proporcionar el uso y goce de la habitaci6n 

arrendada: 

La primera y principal de las obligaciones del hotelero, 

consiste en proporcionar al huésped el uso y goce temporal de la 

habitaci6n; de no considerar como indispensable esta obligaci6n, 

nos sería imposible concebir el contrato de hospedaje, ya que la 

nota esencial es la prestaci6n del alojamiento, es decir, poder 

proporcionar al huésped un lugar donde pueda vivir en sustituci6n 

de su hogar. 

Para mantener al huésped en el uso y goce de la habitación, 

está obligado a ejecutar otras prestaciones nacidas todas del -

arrendamiento, a las cuales nos referiremos a continuaci6n. 

Debe garantizar al huésped su permanencia en la habitaci6n, 

evitando que terceras personas se crean con mejor derecho, lo -
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desposean de la misma. Se obliga igualmente a evitar que otros 

huéspedes hagan ruidos molestos, escándalos, etc., que perturben 

el reposo de los allí alojados. 

Otras obligaciones serán las de proporcionar junto con la 

habitaci6n, determinadas prestaciones complementarias: agua, luz, 

calefacci6n, etc., de las que esté provisto el establecimiento 

de acuerdo a su categoría y a sus ofertas a la clientela. 

En fin, está obligado a mantener las habitaciones en estado 

que puedan servir para los fines del contrato, ya que siendo de 

tracto sucesivo, no cumple su obligaci6n con s610 facilitarlas -

en buenas condiciones, sino que debe mantenerlas con la utilidad 

inicial durante todo el tiempo de vigencia del contrato. 

Para terminar el estudio de estas obli¡aciones del hotele 

ro, nacidas del arrendamiento de habitaci6n, debemos consi¡nar -

la consistente en la ejecuci6n de todas las obras necesarias, a 

efecto de que la cosa pueda prestar al hu~sped el uso convenido 

o aquel que por su naturnleza está llamada la cosa a prestar. 

Esto en lo que toca a todas las reparaciones de i•portancia; pe

ro encontramos en el contrato de hospedaje el hotelero tambifn • ~ 

está obligado a las pequeftas reparaciones, ya que el huf1ped n~~· 

debe ejecutar ning6n arreglo a la habitaci6n¡ siendo, por lo tan 

to, esta obligaci6n una excepci6n a la regla que ri¡e en el 

arrendamiento ordinario, ya que en éste, de acuerdo con el ar· 
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tículo Z444 del C6digo Civil (Z), quedan a cargo del arrendatario 

las pequefias reparaciones. Esto nos viene a confirmar lo que h~ 

mos dicho para establecer el carácter complejo del contrato de -

hospedaje. 

b) Obligaci6n de prestar ciertos servicios personales. 

El hotelero está obligado a proporcionar al huésped determl 

nados servicios, que pueden ser cumplidos por él o por sus servl 

dores, tales como: limpieza y ropa limpia en las habitaciones y 

en Jos baños; servicios de camareros cuando se haya pactado el 

hospedaje con alimentos, etc. No queremos dar a entender que los 

ejemplos anteriores sean los Únicos servicios a que pueda obli-

garse el hotelero, sino tan s6lo los hemos presentado por ser los 

más usuales que se prestan en los establecimientos, porque dete! 

minar con exactitud cuáles son todos los servicios posibles que 

puede prestar el hotelero, presenta grandes dificultades, debido 

a que las leyes, las costumbres o bien los pactos particulares -

celebrados con lo$ viajeros, hacen variar estos servicios, en los 

distintos países y en los distintos negocios de hospedaje. 

c) Obligación de suministrar alimentos. 

Como hemos expuesto en páginas anteriores, el suministro de 

alimentos no es esencial para Ja existencia del contrato de hos

pedaje, ya •¡lle se puede pactar el simple alojamiento o bien el 

(2) El arrendatario debe hacer las reparaciones de poca importancia que re8':! 
lamente son causadas por las personas que habitan el cdif;clo. 
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hospedaje completo, que comprenden también la prc;;;:ci6n de ali· 

mentes. As! lo establecen las definiciones del contrato de hosp~ 

daje que dan nuestros C6digos Civiles y el C6digo Civil Portu· 

gués. 

De tal manera, que s6lo que se pacte el hospedaje completo 

estará el hotelero obligado a proporcionar alimentos. También • 

encontramos esta obJigaci6n del hotelero, en los llamados "paqu~ 

tes Viaje Todo Pagado", en el cual se encuentran los servicios 

del transporte aéreo, alojamiento, comida (casi siempre los des! 

yunos), r el transporte del aereopuerto al hotel r de éste al 

aereopuerto. Las cuestiones varias que se pueden suscitar en lo 

que se refiere a la forma de las prestaciones de Jos alimentos, 

como por ejemplo las horas de comidas, la calidad de las mismas, 

el precio que se debe cobrar, etc., no se pueden resolver con un 

criterio uniforme. 

d) Obligación de guarda de Jos objetos introducidos en los 

establecimientos de hospedaje. 

El hotelero está obligado a responder de los daftos causados 

a los efectos de Jos huéspedes. 

Desde tiempos remotos, una de las principales preocupaciones 

de los legisladores en Jo que respecta al te11a que tratamos, fue 

fijar el ámbito de responsabilidad, Recorde11os que las Leyes de 

Partidas dictaron medidas encaminadas a establecer esta respons! 
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bilidad, fundando la expedición de estas _normas en la mala fama 

que gozaban los establecimientos de hospedaje y sus titulares, • 

así como el escaso n6mero de hospederías, que impedía al viajero 

a escoger una de su agrado, teniendo que confiar sus cosas a ex· 

traños. 

Ennecerns (3), refiri~ndose al fundamento de esta responsa· 

bilidad nos dice que "es posible que esto se debiera en parte al 

desprestigio de los fondistas romanos, pero principalmente a la 

necesidad de dar una seguridad a los viajeros que ellos mismos 

no pueden procurarse y que se puede perfectamente garantizar". 

Esta responsabilidad, nos dice García Goyena (4), "parece a 

primera vista rigurosa, pero es de orden p6blico y necesaria pa· 

ra la seguridad de los viajeros; al paso que si bien se examina, 

puede ser la base más s6lida para la prosperidad de los mismos 

responsables. La confianza por la buena fe y vigilancia a que 

los sujeta la ley, es lo que facilita los viajes y los multipli· 

en r atrae a sus establecimientos mayor número de viajerostl, 

Esta severa responsabilidad que se mantiene actualmente pa· 

ra los hospederos u hoteleros r la cual deriva de la obligaci6n 

(3) Tratndo Je Der. l'.iYi!. Obligaciones. Vol. 11. Pág. 96 y sigs. 

(4) C:Oncordnncias, ~lotivos y c:omentarios del c&ligo Ci\•il Español. C:Omentario 
al Art. l~R3. 
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de custodia y del hecho de la introducci6n de los efectos, tiene 

los supuestos siguientes: 

l. Que se trate de personas que se dedican a proporcionar • 

el servicio de alojamiento, 

Esta responsabilidad consignada en nuestro C6digo Civil de~ 

tro del capítulo del Contrato de Dcp6sito, señala en su artículo 

2535 "Los dueños de establecimientos donde se reciben hu6spedes, 

son responsables del deterioro, destrucci6n o p~rdida de los efeE 

tos introducidos en el establecimiento, con su consentimiento o 

el de sus empleados autorizados, por las personas que ahí se al~ 

jan ••• ". Se extiende a todas aquellas personas físicas o mora·· 

les que proporcionen el servicio de alojamiento mediante una re· 

tribuci6n convenida. Cabe hacer una aclaraci6n con respecto a • 

la denominaci6n "establecimientos de hospedaje" contemplados en 

el Reglamento de Establecimientos de Hospedaje, Campamen"tos y Pa 

radares de Casas Rodantes; bajo ese rubro se comprenden: los hot.!'_ 

les, moteles, habitaciones de sistemas compartidos o de opera--

ci6n hotelera, etc. 1 en tal enunciaci6n no se encuentran inclui· 

das las casas de hu6spedes; sin embargo aún cuando a éstas Últi

mas no se les apliquen las disposiciones de la Ley Federal de T~ 

rismo ni las del Reglamento citado, quedan reguladas bajo las 

normas concernientes al propio contrato de hospedaje y en 

cuanto a la responsabilidad le serán aplicables las relativas al 

contrato de dep6sito prevista en nuestro C6digo Civil. 
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2. Que el hu6spcd haya sido recibido por el hotelero y sus 

empleados, la recepci6n tiene por regla general como consecuen-

cia de la conclusi6n expresa o tácita del contrato entre las pa! 

tes. 

3. La recepci6n tiene que haberse hecho en el ejercicio de 

la industria y como consecuencia de la celebraci6n del contrato¡ 

el fundamento de la obligaci6n radica en el propio contrato, si 

el hotelero se compromete a la custodia de los efectos introduc! 

dos es en virtud del propio contrato y no por otro motivo. Si -

el dueño del establecimiento recibe visitas, invitados, etc., no 

adquiere tal responsabildad por la introducci6n de los efectos -

de aquEllos, aunque en lo demás dé a estas personas el mismo tra 

tamiento que a los otros huEspedes. 

4. Los efectos, o sea el equipaje y en general todos los ob 

jetos del huEsped que lleve consigo, tienen que haber sido intr~ 

<lucidos efectivamente¡ ello es elemental de 16gica¡ si se impone 

al hotelero la obligaci6n de custodia es porque 6stos se encuen

tran dentro del establecimiento, 

A continuaci6n haremos un análisis de algunas cuestiones r~ 

fercntes a esta excepcional responsabilidad exigida al hotelero, 

emanada del dep6sito de objetos, basándonos en este análisis en 

los textos legales positivos, de nuestro país, los cuales trans 

cribiremos en seguida: 
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Art. 2535 del C6digo Civil: "Los dueños de establecimientos 

en donde se reciben hu6spedes, son responsables del deterioro, -

destrucci6n o p6rdida de los efectos introducidos en el estable

cimiento, con su consentimiento o el de sus empleados autoriza·· 

dos, por las personas que allí se alojan, a menos que prueben 

que el dafto sufrido es imputable a estas personas, a sus acompa· 

nantes, a sus servidores o a los que los visiten, o que provie·

nen de caso fortuito o de fuerza mayor o l'icios de los mismos 

efectos. 

La responsabilidad de que habla este articulo no excederá • 

de la suma de doscientos cincuenta pesos (moneda nacional), cua~ 

do no se pueda imputar culpa al hotelero o a su personal". 

Art. 2536. "Para que los dueftos de estableci111iento donde se 

reciben huéspedes sean responsables del dinero, valores u obje·· 

tos de precio notoriamenie elevado que introduzcan en esos esta

bleci111ientos las personas que ahí se alojen, es necesario que 

sean entregados en dep6sito a ellos o a sus empleados debidamente 

autorizados". 

Art. 2537, "El posadero no se exime de la responsabilidad • 

que le imponen los dos ·artículos anteriores, por avisos que pon· 

ga en su establecimiento para eludirla. Cualquier pacto que ce· 

Iebre limitando o 11odificando esa responsabilidad, será nulo". 
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Art. 1925. "Los jefes de casa o dueftos de hoteles o de casas 

de hospedaje, están obligados a responder de los daftos y perjui

cios causados por sus sirvientes en el ejercicio de su encargo", 

Limitación a la obligación de indemnizar 

La responsabilidad impuesta se dirige siempre a la indemni

:aci6n total del daño causado, sin embargo en algunos paises, i~ 

cluso el nuestro, dicha responsabilidad se limita a un máximo, 

se le alivia un poco estableciendo un limite al resarcimiento. 

La raz6n de la limitaci6n es evidente, ¿C6mo adivinar el V! 

lor de los objetos introducidos (y en ocasiones su verdadera in

troducción)?, ¿c6mo pr~caver al hotelero de las prestaciones no

toriamente exa¡eradas de individuos audaces y de •ala fe que pr! 

tendieron lucrar a su costa?. El legislador pens6 no dejar al 

descubierto los intereses de hoteleros y limit6 su responsabili

dad a cierta cifra en todos aquellos casos en que no hubiera cul

pa o negligencia de su parte, o de sus dependientes o no hubiera 

mediado entrega efectiva de tales objetos si éstos fueran valio-

so~. 

El C6digo Civil Alemán limita a mil marcos la responsabili

dad sin culpa cuando se trata de dinero, valore~ y objetos prc-

ciosos, salvo que el fondista los hubiera recibido en efecto o 

se hubiera negado a aceptarlos o que hubiera mediado culpa pro-
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pia o de su personal. (5) 

El C6digo Civil Franc6s prescribe que la responsabilidad se 

limita a mil francos por lo que respecta al numerario, valores, 

títulos, joyas y objetos preciosos o de cualquier especie que no 

hayan sido entregados en dep6sito al hotelero, La Jurispruden-

cia Francesa, ordena que la regla máxima alcanzada de mil fran-

cos para los efectos de valor conservados por el viajero en su -

habitaci6n, deja de aplicarse en el caso de que dicho viajero 

pruebe la existencia de culpa por parte del fondista u hotelero. 

"Este -afirma- podría ver comprometida su responsabilidad por 

una suma superior a los mil francos, si teniendo establecida su 

industria en un lugar en que los hurtos son frecuentes, no se h~ 

biera cuidado de establecer un servicio eficiente de vigilancia" 

(6). 

En nuestro país el artículo 2535 del e.e., en su p'rrafo s~ 

gundo tambi6n limitn la responsabilidad del hotelero a la suma -

de doscientos cincuenta pesos, cuando pueda imputhsele culpa 

a él o a su personal¡ pero si conjugamos el precepto citado con 

el contenido del artículo 1925 del propio ordenamiento cuyo tcx· 

to nos dice que los dueños de casas o los duefios de establee!-·· 

mientos de hospedaje están obligados a responder de los daños y 

perjuicios causados por sus sirvientes en el ejercicio de su en· 

c°5iºEiineccñis-;Rrfpº."6P:·c1t. r. vr. rt.g. 374. 
(6) Planiol Marcel. Op. Cit. T.11. Pág. 743. Colín y capitant, Op. Cit. T.IV. 

P&g. 553. 
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cargo podemos afirmar que la responsabilidad es limitada cuando 

se trata de actos de terceros y en general de extraños nl esta-

blecimiento o bien de otros huéspedes; pero que el legislador 

quiso hacer ilimitadamente responsable a los hoteleros cuando los 

daños fueran causados por culpa propia o de su personal. 

Consideramos que la suma que estipula nuestro C6digo Civil, 

de doscientos cincuenta pesos es obsoleta, en virtud de que si -

bien es cierto qµe en la época en que fue instituido el precepto 

que lo consigna la inflaci6n no existia, también es cierto que -

hoy existe, por lo que podemos afirmar en base al indice de ind! 

cadores econ6micos proporcionados por el Banco de México, si és

tu suma de doscientos cincuenta pesos se hubiera ido incrementa~ 

do año con afio, esa suma corresponderia a $124,032.00 M.N., ad! 

ciembre de 1985. Cantidad que hoy en nuestros días es consider!' 

ble y tal vez pudiera ser exagerada. Pero lo que queremos dar a 

entender es que la suma de.doscientos cincuenta pesos es insignifi

cante, pues es casi lo que vale una cajetilla de cigarros. 

Esta responsabilidad del hotelero por actos propios, de sus 

empicados o bien de extraños, se encuentra establcci<la expresa

mente en otras legislaciones. As{ encontramos que, el C6digo -

Civil Portugués vigente, en su articulo 1421, consigna esta res 

ponsabilidad al drcir: "También responde el fondista de los da

ños que causen sus propios criados, sus dependientes o cual--
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quier extrafio alojado en él, a reserva d~ repetir e.entra éstos"; 

en el C6digo Francés encontramos similar disposici6n¡ el artíc~ 

lo 1953 establece: "Son responsables del robo o los daflos que • 

sufran los efectos del viajero ya haya sido cometido el robo o 

causados los daflos por los domésticos o empleados del hotel o 

por los extrafios que entran y salen en él", 

El artículo 2535 nos dice: "Los dueflos de establecimientos 

en donde se reciben huéspedes, son responsables ••• a menos que 

prueben que el dallo sufrido es imputable a estas personas( los 

huéspedes), a sus acompaflantes, a sus servidores o a los que 

los visiten, o que provienen de caso fortuito, fuerza mayor o 

vicio de los mismos efectos". 

La primera hip6tesis que seflala el c6digo se refiere a los 

casos en que los dafios sean originados por culpa del propio 

huésped; es obvia la raz6n que tuvo el legislador para estable· 

cer la exeuci6n de responsabilidad: nadie puede hacer recaer S.!! 

bre otro su propia culpa, 

En tal sentido opina la doctrina con Duber¡ier (7), quien 

descarga al fondista de toda responsabilidad desde el •omento • 

enllJe hay una culpa imputable al viajero. Delvincourt (8), ad•! 

te que deja de ser responsable el fondista cuando el viajero 

tiene culpa, pero con esta restricci6n: que el fondista no que· 

(7) y (8) Autores citados por Laurent en su obra Derecho Civil Francés, 
T. XXVII. Pá¡. 187, 
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da liberado por la culpa del viajero cuando el dafio fue cometido 

por sus domésticos o empleados. 

Creemos también que es justa la raz6n de liberar de respo_!! 

sabilidad al hotelero cuando se trata de actos imputables a los 

acompafiantes, los servidores, o las personas que visitan al hué! 

ped ¡ ra que estas personas que ¡¡ozan de la confiana del huésped, 

tienen acceso a sus habitaciones y est6n en posibilidad de des-

truir, deteriorar o robar los objetos del mismo, quedando el ho

telero imposibilitado de garantizar la misma protecci6n que po-

dría. prestaT en las habita~iones a las que s6lo tienen acceso los 

huéspedes y los empleados del hotel. 

La responsabilidad del hotelero se extiende sin distinci6n 

a todos los efectos es decir, a todos los objetos muebles cuale! 

quiera que ellos sean y que hayan sido introducidos por el hués

ped. Ahora bien, algunos de dichos objetos pueden tener alg~n V! 

lor considerable, lo cual convertiría en una carga demasiado pe

sada la responsabilidad de los fondistas. Cediendo a lns recla

maciones de ellos, nuestro legislador ha inten-enido establecie_!! 

do: Que para que los dueftos de establecimientos donde se reciban 

huéspedes sean responsables del dinero, 1·alores u objetos preci~ 

sos o de precio notoriamente elevado que introdu:can las perso·

nas que ahí ~e alojan, es necesario que sean entregados en dep6sitos 

a ellos o a sus empleados debidamente autorizados. (Art. 2536). 
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De tal modo que si los huéspedes quieren conservar sin el 

menor menoscabo todos los recursos contra del fondista u hotele· 

ro, no deben dejar en sus habitaciones dichos objetos, sino con· 

fiarlos a éstas en persona o a sus dependientes personalmente. 

Ahora bien, si dicho viajero deja de hacer en las propias 

manos del fondista ese dep6sito especial de sus efectos devalar, 

la responsabilidad de éste 6ltimo no podrá rebasar los doscien·· 

tos cincuenta pesos antes indicados. 

El C6digo impone, la obligaci6n de reparar el dafio causado 

en las condiciones establecidas; quien sufre el dafto a tal repa· 

raci6n que en nuestro derecho está claramente establecida la fo! 

ma en que debe de hacerse; al respecto el articulo 1915 del C6d! 

go Civil estima que la reparaci6n del daño debe consistir en el 

reestablecimiento de la situaci6n anterior a 61, en volver a la 

misma situaci6n anterior en que se encontraba el patrimonio si • 

no se hubiera producido el hecho que moti\'6 la indemnizaci6n, E! 

ta réparaci6n del daño, luego, debe, contraerse exclusivamente a 

los causados y no debe ser una fuente de lucro o enriquecimiento 

para el ofendido; por ello afirmamos que debe de existir un nexo 

causal entre el daño y el hecho que motiva la indemnizaci6n para 

que ésta se produzca. 

El C6digo establece la liberaci6n de responsabilidad del · 

ootelero en los casos fortuitos y en los de fuerza mayor. Recor· 
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demos que en el Derecho Romano (9), el hotelero respondía de los 

casos fortuitos )' s6lo se liberaba en los de fuerza mayor, Colín 

y Capitant (10), citan entre las hip6tesis en que el deudor se -

liberaba en los casos de fuerza mayor y no en los casos fortui-

tos, la de responsabilidad de los fonuistas y posaderos que pro

cese del Derecho Romano¡ vemos, pues, que el deudor se liberaba 

cuando existía fuerza mayor. 

El tema de distinci6n entre ambos ha sido una cuesti6n su

mamente debatida; su inter~s radica en la agravaci6n de la res-

ponsabilidad para el caso en que responda de uno pero no de otro. 

En nuestra Doctrina existen algunos criterios de diferenciaci6n; 

se dice que la fuerza mayor implica la idea de un accidente que 

debe su origen a la naturaleza y el caso a un hecho del hombre. 

Igualmente se sostiene como indice distintivo la irresistibili-

dad del suceso o su inevitabilidad. 

Sin embargo, como lo hemos afirmado, tales criterios entre 

nosotros tienen un inter~s puramente técnico y doctrinario, pues 

sea cual fuere el que se adopte ambas situaciones producen los · 

mismos efectos en virtuu de In disposici6n del articulo 2535 del 

C6digo Civil que los equipara. 

Pero creemos en todo coso que para el caso fortuito o la · 

fuerza mayor liberen al fondista u hotelero de su obligaci6n de 

(9)"I.'ifgesio; U6ió" "!V: "Trt. IX. Ley 3. Citndo por rére: Serrano. P6g. 321, 
(lO)Op, Cit. T. III. Pág. 25 y T. IV. Pág. 552. 
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indemnizar, es necesario que sean imprevisibles o al menos inev! 

tables; basta que el hecho sea imprevisible, aunque de habersido 

previsto hubiera siuo evitado o que sea inevitable aunque previ

sible y que, por otra parte, la voluntad del fondista o de sus e!!! 

pleados sean ajenas al suceso, o que no pueda serles imputados -

dolo o culpa alguna en su realizaci6n. 

~uestro C6digo Civil en el artículo arriba citado expresa

mente exime de responsabilidad al hotelero cuando pruebe que el 

dafio sufrido se debi6 a tales circunstancias. 

En otras legislaciones es v6lido el convenio que exi•e de 

responsabilidad al fondista; se dice que nos encontramos en pre· 

sencia de derechos que pueden ser renunciados, y que el viajero 

no perjudica sino sus propios intereses en el caso de convenir 

la no responsabilidad del fondista. Se sostiene que las partes 

pueden dlidamente regular la materia de responsabilidad del mo· 

do más amplio y reducirla hasta la totalidad, pues se afir•a que 

no existe ningún argumento que prohiba pactar la claGsula liber! 

toria. 

Xue5tro C6digo Ci\·il expresamente declara la nulidad ue t_! 

les convenios en su articulo 2537 al afirmar que cualquier pacto 

que se cel~bre limitando o modificando la responsabilidad será • 

nulo. 



205 

Creemos que fueron consideraciones de orden p6blico las 

que obligaron al legislador a negar eficacia a este pacto de in· 

munidad; se ofendería la buena fe al consentir la libertad de li 

berarse de esta responsabilidad, sobre todo cuando el hotelero · 

tiene a su modo de no cuidar, aunque sea dolosamente, del deber de 

la custodia exponiendo a un dafto, sin correr riesgo, a los efec· 

tos del viajero. 

Se alega que estipular tal exenci6n o limitaci6n a la res· 

ponsabilidad del hotelero es incentivo para causar dano, favore· 

ciendo el dolo bajo el velo de la inculpabilidad. 

Por otra parte, admitir la validez del pacto sería desvir· 

tuar la naturaleza del contrato; suprimir una obligaci6n funda·· 

mental al desvincular al hotelero de las habitaciones, lo que 

convertiría al hospedaje en un simple arrendamiento. 

El 6ltimo supuesto, que establece nuestro C6digo para que 

el hotelero no responda de los danos causado.s a los efectos del 

~!ajero, es el de los vicios de los mismos objetos. Es natural 

que el hotelero quede liberado ~uando se trate de objetos que 

por su naturale:a o por falta de precnusiones para su conserva·· 

ci6n o manejo puedan sufrir alg6n dafto (11), por ejemplo: cuando 

se trata de objetos explosivos o inflamables, Jos cuales por fa! 

ta de cuidados en 5U embalaje o en su manejo, puedan deteriorar· 

(11) Ennecerns. Kripp. Op. Cit. Pág. 373, 
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se o destruirse o bien cuando se trata de objetos de f&cil des-

composición y el hu6sped no ha tomado las medidas necesarias P! 

ra su conservaci6n. 

La pretensión de indemnizaci6n se extin¡ue si el huEsped -

despu6s de conocer la p6rdida o el dafto, no la coaunica sin dea~ 

ra al hotelero, salvo el caso de que los objetos hubieran sido -

entregados a 6ste para su custodia. La raz6n del aviso es que con 

el transcurso del tiempo se le dificulta más al hotelero compro

bar su certeza, constatar la autenticidad de los detalles del s~ 

ceso, averiguar la participaci6n de unos y otros elementos y en 

ocasiones hasta de recobrar el objeto sustraído o la indeaniza-

ci6n que deba, por vía re¡resiva abonarle a la persona del he·· 

cho, 

El C6digo Civil Alem'n previene que el derecho del viajero 

se extingue si no da conociaiento de la pErdida o dafto al hotel~ 

ro inmediatamente despufs de haberse enterado¡ nuestro C6digo C! 

vil no establece expresamente la obligaci6n de notificar al hote 

lero la p6rdida o el dafto sufrido, ni mucho ••nos seftala un pla· 

zo dentro del cual deba darse tal aviso, sin embargo, a6n cuando 

la ley no lo establezca expresamente, cree•o• que existe talobl! 

gaci6n, pues los contratos obligon según hemos afirmado, no sola 

mente a lo expresamente pactado, sino tambifn a todas las conse

cuencias, en relación con el contrato que, seg6n su naturaleza, 



207 

son ~.~n.formes a la buena fe, al uso o a la ley, 

Para terminar el estudio referente a la responsabilidad ex 

cepcional que la ley le impone al hotelero, s6lo nos queda ver -

en qué momento deja de ser responsable. 

Haremos una distinci6n en lo que se refiere al dep6sito de 

objetos p1·eciosos y a los efectos de equipaje de los huéspedes. 

Cuando se trata de objetos de valor que el-viajero ha dado en d! 

p6sito al hotelero, la responsabilidad de éste cesa cuando como 

depositario restituye la misma cosa depositada, al huésped, 

En lo que respecta al equipaje del huésped, el hotelero d! 

jará de ser responsable cuando estos objetos queden fuera de su 

esfera de protecci6n, es decir, cuanJo quedan a la guarda cuida

Jo del huésped. Si dijéramos que el hotelero deja de ser respo~ 

sable en el momento de la terminaci6n del contrato, no podríamos 

resoh·er todas las situaciones, pues muy bien puede suceder que 

en el instante en que se Ja por terminado el contrato estos obJ! 

tos se encuentran todav!a en la habitaci6n del huésped, estando 

por lo tanto todavía en la posibilidad de sufrir daño. 

En los hoteles en que existe un servicio para transportar 

a los huéspedes hasta las estaciones de ferrocarril, los &ero-

puertos u otros lugares, cr~~mos que el hotelero se librará de 

la responsabilidad ha~ta que estos objetos estén al cuidado del 

viajero o de los empleados de alguno de los .lugares antes citados. 
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Otras Obligaciones del Hotelero 

Son aquellas que se encuentran establecidas en el Reglame_!! 

to de Establecimientos de Hospedaje, Campamentos y Paradores de 

Casas Rodantes. 

Para protecci6n de las personas que se alojan en el esta-

blecimiento; formular el Reglamento Interior del Hotel¡ propor-

cionar el servicio en la fol'lla que se pact6; cobrar las tarifas 

autorizadas por la Secretaría de Turismo; respetar las reserva-

ciones realizadas por los usuarios] contratar un seguro derespo_!! 

sabilidad civil contra terceros, etc. 

6,2 Obligaciones del Huésped 

l. Pagar el precio del hospedaje.-

Como primera obliaact6n del huésped, tenemos la de satisf! 

cer el precio del hospedaje en la forma convenida o usual; esta 

es la obligaci6n m6s substancial de su parte, la que pone la bi

lateralidad del contrato, albergue y servicios otorgados a cam-

bio de un precio, 

Como en todo negocio el precio debe ser determinado, gene

ralaente las partes para fijarlo se refieren a una tarifa previ! 

mente autori:ada por la Secretaria de Turismo, tarifa que deberá 

depender de acuerdo con la categor1a que fue asignada por la au

toridad antes citada, ya que entre más y mejores sean los servi-
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cios que pucua proporcionar el establecimiento, el precio o tar! 

fa deberá ser más caro o mAs barato. 

Si la tarifa faltare y no se hubiera fijado en forma prec! 

sa por las partes al celebrarse el contrato la cantidad sefialada 

por el hotelero, no objetada por el hu~sped, es válida pues ~ste, 

al tomar la habitaci6n, acepta la oferta hecha en las condicio-

nes establecidas. 

Lo normal es que el precio del hospedaje se cubra en dine

ro, no obstante, nada impide que pueda ser cubierto en otra for

ma, pues del texto del articulo Z666 del C6digo Civil que dice: 

"el contrato de hospedaje tiene lugar cuando alguno presta o otro 

albergue mediante retribuci6n convenida ••• " podemos concluir que 

es posible cualquier otra forma de pago, como pudiera ser pres

tando servicios como por ejemplo: cantar o tocar en el piano, 

etc. 

El precio del hospedaje deberA cubrirse en la ~poca conve

nida, generalmente se pacta el pago peri6dico, a veces por ade-

lantado o por peri6dos vencidos; en lo general el tiempo en que 

deberá hacerse el pago varia según las leyes y costumbres de ca

da lugar e incluso puede variar de un establecimiento a otro. Pe 

ro la tendencia predominante es en el sentido de exigir el pago 

por adelantado cuando el viajero no lleva consigo efecto alguno, 

y por peri6dos vencidos cuando lleva equipaje. 
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2. Est6 en el deber de usar las habitaciones como buen pa· 

dre de familia, sin causar dano alguno que no sea ocasionado por 

el uso normal, debiendo de responder de los perjuicios causados 

en el •obiliario o en las propias habitaciones por su culpa o º! 

gli¡encia. 

Esta obli1aci6n, como se puede apreciar, es doble; la una 

se refiere a la diligencia que el huEsped debe usar en el disfr~ 

te de la habitaci6n, la otra, el modo de disfrutarla. La diligc~ 

cia que debe usar es· la de un buen padre de fa•ilia, la raz6n • 

es clara, el huEsped·se sirve de las habitaciones pero no como 

propietario, porque no puede disponer de ellas. No basta conque 

el hufsped se sirva en esta fOl'l!la, debe usar de ella sea6n el fin 

dado en el contrato que es ley entre las partes. 

El modo de usar una cosa depende del destino de la misma, 

y el hufsped est' obligado a respetar tal destino cuando se ha·· 

lle deter•inado en el contrato expresa o tAcitamente. No podr6, 

en consecuencia, variar el destino de las habitaciones que le si! 

ven para alberaarse. El uso de la cosa, m's que un derecho de 

disfrute cumple al mismo tiempo una obligaci6n. 

3. Est6 prohibido que el huésped cocine en el hotel 

4, Est6 obliaado a pagar el suplemento que le cobre el es· 

tablecimiento, por ali•entos y bebidas que se puedan consumir ea 

61 mis•o pero que el hu6sped trajo al hotel. 
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S. Deberá pagar todo desperfecto que ocasione a los obje-

tos de adorno o cualquier objeto propiedad del hotel en que haya 

mediado negligencia. 

6. Deberá cumplir con todas las disposiciones contenidas -

en el Reglamento Interior del Establecimiento de Hospedaje. 

7. Deberá devolver las habitaciones y sus accesorios.en las 

mismas condiciones en que se le proporcionáron, pues s6lo se le 

confiri6 el uso y goce de las mismas, y no ninguna facultad que 

le permita hacer suyo algo de ellas, ni mucho menos deteriorar·· 

las. La restituci6n coaprende en consecuencia, todos aquellos • 

objetos y accesorios del inmueble donde se prest6 el servicio, 

pues todo lo que fue objeto de la entrega lo será de la restitu· 

ci6n. 6.3 Derecho del HuEsped 

Asi como el prestador de servicios u hotelero tiene el de

recho de retener los efectos del huEsped, cuando Este no cubre -

el precio o tarifa por los servicios que le fueron proporciona-

dos en el establecimiento, el hufsped (turista para la Ley Fede

ral de Turismo y el Reglamento de Establecimientos de Hospedaje, 

Campamentos y Paradores de Casas Rodantes) tiene el derecho de 

presentar su queja como motivo del incUJ11plimiento del contrato·

de hospedaje o bien, por la deficiencia del servicio pactado an

te SECTUR. 
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La Ley Federal de Turismo y el Reglamento de Establecimie~ 

tos de Hospedaje ... Vigente, contemplan un capítulo denominado -

"Protecci6n al Turista". En dicho apartado se hacen las siguien

tes consideraciones: 

Cuando un turista considere que no ha recibido los servi-

cios en el Establecimiento, en términos de lo ofrecido por el 

prestador de lo pactado, o de lo previsto por el Reglamento de 

Hospedaje, el turista podrá presentar su queja por escrito ante 

la Secretaría de Turismo. 

La Secretaría de Turismo, al tener conocimiento de una qu~ 

ja, determinará si procede, en cuyo caso citará al quejoso (tu-

rista) y al prestador de servicios (hotelero) para que acudan an 

te ella a celebrar una audiencia en la que se exhortará a las 

partes a conciliar sus intereses, fijándose la fecha de la misma 

en el propio citatorio . 

. En caso de que el prestador de servicios no acuda a la Au

diencia, sin causa justificada para ello a juicio de la Secreta

ría, se le impondrá 'a la persona Hsica o moral que preste el 

servicio, una multa que podrá ser hasta de una \'e: el salario mí 

nimo mensual vigente en el Distrito federal. 

Si la Secretaría cita a una segunda audiencia, )' el prest! 

dor de servicios no asiste, se le impondrá una multa por el do-

ble de la que se haya impuesto inicialmente. 



La falta de asistencia en alguna de las audiencias, del tu 

rista o quejoso, sin causa justificada para ello a juicio de la 

Secretaría, implicaría que se tenga por no interpuesta su queja. 

La Ley Federal de Turismo y el Reglamento de Establecimie~ 

tos de Hospedaje, indican que independientemente el prestador de 

servicios y el turista llegaran a un acuerdo en la Audiencia de 

Conciliaci6n, la Secretaría podrá imponerle al prestador de ser· 

vicios la multa que corresponda de conformidad con la infracci6n 

que hubiera cometido. 

La Ley Federal de Protecci6n al consumidor, prevee en sus 

artículos 52 y 53 lo siguiente: "Todo proveedor de bienes o ser· 

vicios estará obligado a respetar los precios, intereses, cargas, 

t6rminos, plazos, fechas, condiciones, modalidades, reservacio·· 

nes y demás circunstancias conforme a las cuales se hubiere ofre 

cido, obligado o convenido originalmente con el consumidor la e~ 

tre¡a del bien o la prestación del setVicio". "La Tiolaci611 reiterada o 

contumaz a lo dispuesto en el artículo anterior, tratándose de · 

servicios públicos de concesi6n federal, turísticos o de trans·· 

porte, o de viaje, hoteles, restaurantes u otros servicios anál~ 

gos, podrá sancionarse por la autoridad competente, independien

temente de la multa que corresponda con la cancelaci6n o revoca· 

ci6n de la concesión, licencia, permiso, o autorización respect! 

vos y, en su caso, con la clausura temporal o definitiva del es 

tablecimiento". 
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De los articules transcritos deducimos, que en caso de in

fracci6n a éstos, la Procuradur{a Federal del Consumidor, podr' 

imponer sanciones a sus violadores, es decir, el turista podrá -

presentar su queja ante esta dependencia por incumplimiento al 

contrato pactado y la Procuraduría la re•itir6 a la Secretaría • 

de Turismo a efecto de que lleve la conciliaci6n de intereses en 

tre las partes, y de no suceder as{, impondrá las sanciones pre

vistas en su ordena•iento. 

6.4 Derecho de Retenci6n del Hotelero 

Nuestro C6di¡os Civiles de setenta y ochenta y cuatro no 

establecían ninguna garantía para el fondista en el cobro de sus 

cr6ditos; en los casos de adeudo se tenía que recurrir a proced! 

•ientos largos y costosos que generalmente hacia nuaatorio su d! 

recho. 

El legislador de veintiocho comprendiendo la necesidad de 

tutelar los derechos e intereses de 101 huf1pede1 y hoteleros coa 

i&Ual criterio, estableció a favor de estos 6ltimos -con un cri· 

terio inspirado en la equidad- un medio de hacer efectivos sus 

cr&ditos en una for111a más expedita mediante la con1tituci6n da -

una garant{a sobre los equipajes de los pasajeros. 

Probablemente inspirado en los antecedentes hist6ricos nue! 

tro legislador pens6 que no 1610 era el viajero quien desconocla 

la solvencia y honorabilidad del fondista, sino que ta•bifn el -
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fondista estaba imposibilitado para conocer el alcance de las 

mismas circunstancias en los hu6spedes. Por ello, Ja exposici6n 

de motivos del C6digo Civil previno que, "asl. co•o se fue severo 

con los dueftos de establecimientos donde se reciben hu6spedes 

cuando se trat6 de la responsabilidad en que incurren por la p6! 

dida o deterioro de los efectos que en el establecimiento introduz

can las personas que ah{ se alojan, se procur6 ta•bién garanti·

zar los derechos de los dueftos de establecimientos a fin de que 

no hubiera victimas de individuos audaces y de mala fe". 

"Con tal objeto, se arApli6 el concepto que se tenia del 

contrato de hospedaje y se dispuso que los equipajes de los pas! 

jeros respondieran preferentemente del importe del hospedaje y 

que los dueftos de los estableci•ientos podían retenerlos en pre~ 

da hasta obtener el pago del adeudo". 

Siguiendo los lineamientos de la exposici6n de motivos del 

e.e. establece en su articulo 2669 que "los equipajes de los pa

sajeros responden preferentemente de el importe del hospedaje; a C!! 

yo efecto los duenos de los establecimientos donde se hospedenp~ 

dr6n retenerlos en prenda hasta obtener el pa110 de lo adeudado". 

El precepto anteriormente citado concede al fondista una -

garantía en el cobro de sus cr6ditos; pero no se trata de un de

recho de prenda el que se le otorga, sino simplemente un derecho 

de retenci6n que se les concede,aunque se asemeja con aquél por 
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tratarse de un derecho accesorio que dura mientras existe el cr! 

dito que garantiza y que confiere el derecho de negar la restitu 

ción en tanto que no se satisfaga, no se identifica con aquél, 

pues existen profundas diferencias entre ambas instituciones, 

Al fondista no se le concede un derecho de prenda porque: 

a) La prenda como contrato se constituye siempre mediante co~ 

venio de partes; la retención aunque puede constituirse en igual 

forma nace cuando se llenan los requisitos de ley, y puede, como 

sucede la mayoría de las ocasiones, constituirse en contra de la 

voluntad del deudor. Se asegura una obligación sin pactoprevio; 

el hotelero al diferir la entrega de la cosa retenida las m4s de 

las veces, no lo hace en virtud de ninguna convención sino que -

tal facultad le es concedida por la ley, 

b) La prenda debe constar siempre por escrito; el derecho de 

retención no requiere de tal formalidad; para que la prenda sur

ta efectos contra terceros, se requiere su inscripci6n o de man! 

ra fehaciente conste la fecha de su constitución. 

La cosa pi¡norada puede recuperarse a6n del mismo deudor; en 

tanto que el retentar que pudiendo mantener la cosa en su poder 

hace entre¡a de ella, no tiene ninguna acci6n para recuperar la 

posesión. 

c) El dereclio de retención concedido al hotelero, si bien es 

cierto que le confiere una seguridad real, porque se encuentra -
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en una relación directa e inmediata con la cosa materia de la &! 

rantía, no le confiere un derecho real, pues al retentar no lo 

autoriza la ley para que se sirva de la cosa o ejercite el dere

cho de persecución. 

d) El acreedor prendario puede exigir del deudor una nueva -

prenda si la cosa pignorada se pierde o deteriora sin culpa en -

tanto que el retentar no puede, lógicamente, solicitar un nuevo 

objeto que "retener". 

e) El derecho de retenci6n se configura en todo caso co•o una 

excepción sin que conceda acción. El Hotelero puede oponerse a 

entre¡ar la cosa mientras no se satisfaga su cr~dito, pero no 

puede ejercitar acción alguna basada en ese derecho de retención 

si pierde la posesión de la cosa retenida, no puede reclamarla 

como retentar; sólo tendrá las acciones que le corresponden como 

titular de un derecho distinto: el de cr6dito; es más si llega, 

por otro concepto, .a recuperar 11 posesión de la cosa no puede · 

revivir su derecho de retenci6n ya extinguido. 

Por estas razones, nos es factible afirmar que lo que la ley 

le concede al hotelero no es un derecho de prenda, sino un derecho 

de retención. 

~uestra legislación civil no nos define el derecho de reten-

ci6n ni tampoco lo regula como una instituci6n jurídica de perf! 

les propios; lo establece sólo en casos singulares, pero sin die 
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tar normas generales acerca del mismo. 

La doctrina, en cambio, nos entrega mdltiples definiciones 

que aunque terminológicamente son distintas, en el fondo coinci

den en su mayor!a. 

Para Bolaffio(12), "el derecho de retenci6n es la facultad con 

cedida al acreedor de rehusar al deudor la re~t i tuci6n o entrega 

de una cosa perteneciente a Este, o que le es debida hasta que 

su crEdito, ya vencido, sea satisfecho. Es pues, una garant!a 

para el acreedor, que le sirva para constl'enir al deudor a cum-

plir la prestaci6n que le incumbe si quiere obtener su cosa". 

Tixier (13~ por su parte, dice: "la retenci6n se puede definir 

coao el hecho en virtud del cual el retentor de una cosa porten! 

ciente a otro puede retenerla hasta el punto de lo que le es de

bido en ocasión de esta misma cosa". 

Baudr)' Lacantinerie (14~ afir11& que la retenci6n es un derecho 

en cuya virtud, la persona que detenta la cosa perteneciente a 

otra, est& autorizado para conservarla o retener la posesi6n o 

la detentaci6n hasta el pago de aquello que le es debido por su 

propietario y en ocasión de la misma cosn". 

(12) Autor citado por JosE J.6pez Bemal. ti Derecho de Retenci6n, M6x. 1952. 
Pá¡¡. 113. 

(13) Autor citado Baudry Lacantinerie. Tomo x.\'\'I. PS,. 186, 
(14) Tratato de Derecho Teórico Prictico. Tomo X>.'\'!. PA1. 181. 
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De las definiciones que hemos enunciado podemos concluir que 

los presupuestos para el ejercicio del derecho de retenci6n en -

el hospedaje son los siguientes: 

1) El primer requisito es la detentación o posesi6n por parte 

del hotelero de una cosa sobre la cual se ejercita y que est' 

destinada a la restituci6n. No es necesario que la tenencia de 

los equipajes ofrezca la calidad de una verdadera posesión. 

Los equipajes y objetos sobre los cuales se ejercita deben ser 

susceptibles de ~osesi6n. De acuerdo con nuestro Código Civil, 

las cosas que están fuera del comercio, o que por su naturaleza 

no son susceptibles de ser poseídas, tampoco pueden ser objeto -

de retención. 

La co~a retenida debe pertenecer al hu~sped deudor, la Ley 

presume que los efectos son de su propiedad; esta presunci6n es 

juris tantum, admite prueba en contrario y por ello el tercero -

duefio de algún objeto retenido, puede acreditar su dominio en la 

forma legal. 

2) Como segundo presupuesto para que el hotelero ejercite su 

derecho, 'e sefiala la existencia de un crfdito a su favor y en 

contra del huEsped que reclame la entrega del equipaje. Este de

recho concedido al hotelero, se concibe 16gicamente unido a un -

derecho de crfdito¡ pero la prestaci6n que se exige debe ser co~ 

temporánea a la petición de entrega de la cosa )' personal del 

hu6sped. 
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El derecho de retcnci6n concedido al hotelero abarca única-

mente todos aquéllos objetos que el viajero lleva consigo y que 

hayan sido introducidos en el establecimiento, pues la posesi6n, 

salvo prueba en contrario, equivale al titulo¡ además se concede 

únicamente a quien ejerce esa actividad de un modo habitual, ya 

que ambos ordenamientos emplean las expresiones "propietarios de 

establecimientos de hospedaje", "dueftos de establecimientos don

de se reciben huéspedes", etc, 

El fondista según hemos visto, puede retener todos los obje·· 

tos que se encuentren en poder del huésped, con la única excep·· 

ci6n de que estos no sean de los comprendidos en el C6digo de 

Procedimientos Civiles, es decir, los considerados como inembar· 

gables. 

Los efectos retenidos únicamente pueden garantizar los crédi· 

tos que nacen directamente del contrato de hospedaje y no cual·· 

quier otra deuda que tuviera el huésped con el fondista.El artfc!!_ 

lo 2669 del C6digo Civil ordena expresamente que los equipajes 

responden preferentemente del "importe del hospedaje''. 

El C6digo Civil Portugués habla de "créditos por gastos de 

hospedaje o posada". 

El C6digo Civil también establece este privilegio en la frac· 

ci6n sexta del ar.ticulo 2993, en los siguientes términos: "con -

el valor de los bienes que se mencionan, serán pagados preferen· 
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temente •. , el cr6<lito de hospedaje con el precio de los muebles 

del deudor que se encuentren en la casa o establecimiento donde 

está hospedado". 

El privilegio concedido al hotelero no se identifica con el -

derecho <le retenci6n, pues el privilegio es un derecho de prela

ci6n sobre el precio de la cosa¡ en tanto que la retención cons

tituye una mera excepci6n en favor del acreedor de rehusar la re~ 

tituci6n que se solicita¡ el privilegio concede, por as! decir!~ 

una superioridad de derecho frente a otros acreedores y puede no 

extinguirse por la p6rdida de la posesi6n. 



CAPITULO SIETE 

TERMINACION DEL CONTRATO DE HOSPEDAJE 

LA PRESCRIPCION DE CREDITOS 
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7,1 TERMINACJON DEL CONTRATO DE HOSPEDAJE 

Un contrato que se ha celebrado v'lidamente y ha empezado a 

producir sus efectos, puede dejar de producir éstos o extin¡ui! 

se éstos mismos a consecuencia de hechos o acontecimientos post! 

rieres a dicha celebraci6n y que constituyen propiamente los mo

dos de terminaci6n del contrato, mismos que pueden ?'educirse pri!! 

cipalmente a los siguientes supuestos: 

En términos generales suele decirse que el contrato de hosp! 

daje se extingue o se disuelve, cuando ha dejado de producir 

efectos¡ cuando no ejerce ya sobre la voluntad de las partes ese 

poder coactivo o normativo de obligarlas como la ley misma al 

cumplimiento de determinadas prestaciones. 

Siendo un cont1·ato esencialmente de tracto sucesivo, su exti!! 

ci6n se produce por las mismas causas y condiciones que la ley -

seftala para las obligaciones en general que fundamentalmente son 

las siguientes: 

a) Por Convenio Expreso: En cualquier momento las partes pu! 

den dar por concluido el contrato, pues siendo soberanas para li 

garse deben serlo tambi6n para desligarse en el momento querido. 

Es una aplicaci6n del principio de la autonom!n de la voluntad 

reconocido desde las leyes romanas, seg6n ellas, las obli¡acio

nes meramente consensuales o sea las formadas por el mero censen 



224 

timiento, se disolvlanpor este medio. Actualmente, todas las obli 

gacioncs que son consensuales se disuelven por el mutuo disenso 

en su mayor parte, adquiriendo hoy esta forma una importancia 

que no ten1a en la antiguedad. 

"Jur1dicamente el mutuo disenso es, en substancia, un caso • 

de retractaci6n bilateral del contrato, que se realiza mediante 

un nuevo contrato, supletorio y liberatorio, de contenido igual 

y contrario al del contrato que ha de disolverse; por lo que de· 

be de revestir igual forma"(l). 

b) Por Cumplimiento del Plazo: Una de las caracter1sticasdel 

contrato de hospedaje es la temporalidad en la prestaci6n del • 

servicio. Al vencimiento del t~rmino puede darse por conclu~do • 

normalmente sin necesidad de requerimiento alguno. Si convencio· 

nalmente se fij6 su duraci6n no habr' problemas pues, terminar' 

en la fecha prevista. Con ello no se hace sino aplicar un princ! 

pio de derecho com6n para todos los contratos teaporales: expi·· 

ran por el transcurso del término por el cual se celebran, la v~ 

luntad de las partes se ha manifestado de antemano y no hay obl! 

gaci6n de dar aviso ni manifestar nuevamente la voluntad para 

darle fin. Sobra la aclaraci6n, puesto que las partes han fijado 

de antemano el plazo durante el cual han querido permanecer obli 

(1) Mcssineo. Doctrina General del C.Ontrato, T. II, Pi¡. ~~· 
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gadas. La expiraci6n del plazo lleva consigo de pleno derecho la 

cesasi6n de los efectos del contrato. 

El problema se presenta cuando no se ha fijado expresamente 

Ja duraci6n del contrato, En las legislaciones estudiadas noexi! 

ten preceptos expresos sobre el particular; generalmente suelen 

emplearse los usos establecidos por la práctica y supletoriamente 

las disposiciones que los propios C6digos establecen para el -

arrendamiento, La costumbre que ha venido a llenar las lagunas 

de la ley generalmente exige que el hu~sped, si desea renunciar -

al contrato de el aviso correspondiente, en plazo hábil que por 

Jo com6n es el día antes de las doce. La falta de aviso, creemos 

supone la tácita reconducci6n por un peri6do igual al que ante-

riormente se hab{a convenido. 

c) Por Rescisi6n: Siendo el contrato de hospedaje un contra

to sinalagmético se halla sometido a las reglas generales sobre 

estos contratos¡ el incumplimiento de las obligaciones contrac-

tuales origina diversas sanciones, entre ellas la resoluci6n del 

mismo. Se parte del siguiente principio: Los contratos celebra-

dos conforme a derecho deben ser fielmente cumplidos en todas sus 

cl&Úsulas )' condiciones; quien resulta obligado por la relaci6n 

contractual no es libr~ para dejar de cumplir con la conducta S! 

ftalada, ya que el contrato, como toda norma jurídica, tiene la 

posibilidad de ser impuesto inexorablemente al originar o ser g~ 
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nerndor de alguna sanci6n: Ja rescisi6n. 

La violaci6n de las claÚsulas del contrato de hospedaje dar& 

motivo a la acci6n rescisoria que lleva como consecuencia su ter 

minaci6n. La producci6n de este resultado depende del aconteci·· 

miento futuro e incierto del incumplimiento o de la presencia de 

las condiciones señaladas por la ley. Debemos aclarar que toda · 

violaci6n a las claÚsulas es causal de rescisión del contrato que 

estudiamos¡ su alcance puede variar si ella se produce por causas 

ajenas a la voluntad del obligado como en el caso fortuito o fuer 

:a maror, acontecimientos que pueden actuar impidiendo el cumpl,! 

miento en tiempo oportuno, o definitivamente: e incluso sin imp! 

dir el cumplimiento de un modo absoluto, pueden ser un obstáculo 

para Ja exactitud en el cumplimiento, 

Se¡ún lr expuesto,el incumplimiento o las circunstancias se· 

ñaladas por la ley como causales de rescisi6n son un hecho coa·· 

plejo cuyos supuestos y consecuencias deben ser estimadas en C! 

da caso particular haciendo necesaria la intervenci6n del juei • 

en su apreciaci6n, sin embargo, en el hospedaje generalmente oc~ 

rre que las partes convienen en que si una de ellas no cumple 

sus obligaciones o las cumple de manera distinta a la ,pactada, el 

contrato se entiende resuelto de pleno derecho. 

El pacto en que esto se establece suele denominarsele "pacto 

comisorio expreso o condici6n resolutoria expresa", y no consti· 
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tuye una repetici6n de alguna claÚsula de estilo solamente, sino 

que se pacta explicitamente que en determinadas circunstancias • 

la resoluci6n operará de plano, 

El origen de esta condición la encontramos en el Derecho Ro

mano, donde la falta de cumplimiento de alguno de los contratan· 

tes en las obligaciones bilaterales engendraba el derecho de con~ 

trenir al otro contratante al cumplimiento forioso. Esta garantía 

result6 insuficiente; se supli6 mediante la consignación de alg~ 

na claÚsula expresa, primeramente en el contrato de compra venta 

y generaliiada después en toda clase de convenciones bilaterales, 

en virtud de Ja cual se facultaba a Ja parte dafiada a resolver · 

el contrato sin intervención de los tribunales. 

Si las partes convienen en que la solución se produzca de e~ 

ta manera, est& fuera de duda que Ja voluntad tiene fue na de 

ley; es como si se declarase esencial alguna modalidad del con·· 

tnto. 

No debe confundirse la rescisi6n con la nulidad, pues aqué· 

lla supone un contrato válidamente celebrado, o mejor dicho, pr~ 

supone que el contrato es inatacable a base de las causas agru~ 

das bajo los conceptos de nulidad y anulabilidad. 

El potelero puede rescindir el contrato en aquellos casos -

en que el hu5sped infrinja alguna de las disposiciones del Re· 

glamento Interno del Establecimiento, como ejemplos podemos ci· 
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tar: que el hu6sped llegue en estado de embriaguez, cometa faltas 

a la moral, etc. Y el huésped puede rescindir el contrato de ho! 

pedaje en aquellos casos en que las prestaciones que est6 reci-

biendo no sean de acuerdo a lo que contrató, es decir que las 

prestaciones no correspondan a la cantidad y calidad que motiva

ron que 61 celebrará el contrato con ese establecimiento de hos

pedaje. 

d) La muerte de uno de los contratantes: Hay contratos en 

los que por ley la muerte de uno de los contratantes pone fin al 

contrato, como sucede en el comodato cuando muere el mandante o 

el mandatario. Esto ocurre generalmente en los contratos durade

ros y que se celebran "intuitu personae", como ejemplo, el como

dato. Sin embargo, existe la excepci6n en el arrendamiento, que 

aunque es un contrato duradero o intuitu personae por lo que to

ca al inquilino, no concluye con la muerte del arrendatario, a 

menos de que exista un pacto expreso que lo establezca (Art.2408). 

En varios otros contratos al fallecer alguna de las partes, 

es potestativo para la otra la continuaci6n del contrato o la -

terminaci6n del mismo, co•o acontece en el contrato de obra a 

precio alzado cuando fallece el empresario (Art, Z638)y en el CO!!. 

trato de aparcería (Art. 2742) (2). 

(2) sánchez Medal. Op. Cit. P~g. 93. 
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En el contrato de hospedaje, la muerte del huésped produce 

necesariamente la terminaci6n del mismo, porque el efecto del 

contratante es que él use y goce de la habitaci6n, así como el 

aprovechamiento de los servicios, los tenga una persona determi· 

nada, de tal manera que a la muerte del cliente, se hace imposi· 

ble la utilizaci6n por él de todas estas prestaciones. En estos 

casos de muerte, el hotelero debe de avisar a los deudos delhué! 

ped para que procedan a la inhumaci6n del cadáver¡ de no tener 

conocimiento de los familiares del extinto, deber' dar aviso a 

las autoridades policíacas, para que sean éstas las que se enea! 

guen de la inhumaci6n, y con el auxilie de las mismas, está fa·· 

cultado para desocupar la habitaci6n. 

La muerte del hotelero, contrariamente a lo que sucede con 

la del huésped, no da lugar a la terminaci6n del contrato, pues 

el ne¡ocio del hospedaje puede continuar funcionando, bajo la dl 
recci6n de los herederos, del administrador o bien de otras per· 

senas designadas para tal suceso. 

e) Suspensi6n de activiJades en el negocio: Cuando por cual 

quier causa se suspenden las actividades del establecimiento de 

hospedaje, se produce la terminaci6n de los contratos celebra·· 

dos con los huéspedes que nllí se alojan,pues ('Snatural que si · 

el hotelero se encuentra en la imposibilidad de cumplir las 

prestaciones, se de por conclu{do el contrato. 
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Al rcnli:arsc la suspensi6n, el hotelero deber5 nvisar a las 

autoridntles que otorgan las licencias (en este caso la Secreta-

ría de Turismo) para el funcionamiento de los establecimientos -

de hospedaje, comunic5ntloles la causa que motiv6 esta paraliza-

ci6n de actividades. En caso de prolongarse ésta por más de seis 

meses y cuando no tenga por causa el caso fortuito o la fuerza -

mayor, caduca la licencia respectiva, haciendo imposible para el 

hotelero, pactar lícitamente en lo sucesivo contratos de hosped! 

je. 

También se pueden suspender temporal o definitivdmente las 

actividades del establecimiento de hospedaje en aquellos casos 

que la Secretaría clausure temporalmente el hotel porque 6ste 

opera sin la C6dula Turística correspondiente. Otro ejeaplo que 

podemos citar es Mquel que el hotel ha cometido tres reinciden-

cias en la infracci6n da una aisma disposici6n ya sea de la Ley 

Federal de Turismo o del Re¡lamento de Establecimientos de Hosp! 

daje, Caapamentos y Paradores de Casas Rodantes dentro de un pe

ri6do de dos anos, esta autoridad podr' cerrar definitivamente • 

el establecimiento de hospedaje, 
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7,Z La prescripción de Cr~ditos 

La prescripción negativa, entendida ¡eneralmente como una 

forma de extinción de los derechos como resultado del transcurso 

del tiempo fijado por la ley, as! como de la no concurrencia de 

ninguno de los actos interruptivos que la misma seftala, también 

encuentra campo de aplicación en los cr~ditos nacidos del contr! 

to de hospedaje, privando a su titular de la posibilidad dehacer 

los efectivos en contra de su deudor. 

La Ley, fund~ndose en el modo ordinario de actuar de las pe! 

sonas, presume que si los hoteleros o fondistas en cierto tiempo 

no ejercitan sus derechos, o mejor dicho las acciones que le co~ 

peten a fin de hacer efectivos sus créditos, re·nuncian a su der! 

cho,convirtiendo por la virtud curativa del tiempo, un estadoco! 

trario a derecho en un estado de cosas legitimas, 

Consecuentemente, el hotelero debe hacerlos valer en el pla

zo marcado por la ley, si ha transcurrido dicho t~rmino la ac--

ci6n se invalida y el derecho que tutela carece de eficacia le--

¡al¡ su existencia se limita en el tiempo por la prescripción. -
El hotelero diligente no incurriri en pérdida de la acción para 

hacer efectivo su crédito, porque una vez que la obligaci6n se 

ha hecho exi¡ible, la ley le brinda acciones para compeler al 

deudor incumplido al pago de la deuda, o al menos, para interru! 

pir la prescripción. 
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Así entendida la prescripción, como un modo directo de libe· 

rarse de las obligaciones con el sólo transcurso del tiempo, im· 

plica una forma pasiva que no exi¡e nin¡una actividad para prod~ 

cirse, ni justo titulo ni buena fe; no son los actos del hu6sped 

deudor en su caso los que la producen, sino la inactividad del .

hotelero, continuada por el tiempo y bajo las condiciones esta·· 

blecidas por la ley, las que la determinan. 

Nuestro C6di¡o Civil establecemsuarticulo 1135 la re¡la ae· 

neral de que la prescripci6n es un aedio de adquirir o perder • 

los derechos y las obli¡aciones por el transcurso del tiempo, 

a1re1ando en el articulo 1158 que la prescripci6n neaativa s1 Y! 

rifica por el s6lo transcurso del tiempo fijado por la ley; es • 

decir, para producir sus efectos debe reunir dnicaaente dos re·· 

quisitos que son a la vez elementos esenciales: a) La lnacci6n o 

neali¡encia del hotelero o acreedor y b) El transcurso del tiea· 

po fijado por la ley sin el ejercicio de ·su derecho. 

La fracción III del artículo 1161 nos habla del plazo para 

que opere dicha prescripción, seftala que prescriben 1n dos aftos 

las acciones de los hu6spedes para cobrar el iaporte de los cr! 

ditos de hospedaje, y la de estos y las de 101 fondistas u hot! 

leros para cobrar los alimentos que ministren, y a¡reaa, que la 

prescripción corre desde el d{a en que debi6 ser paaado el hos· 

pedaje, o desde aqu'l en que se ministraron los aliaentos, 
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Como puede apreciarse, los plazos establecidos para la pre! 

cripci6n de los créditos de los hoteleros o fondistas son rela· 

tivamente cortos, y ello no s6lo en nuestro derecho, sino ta•·· 

bién en otras le¡islaciones se emplean plazos sumamente breves: 

Francia, Italia y Portu¡al, seftalan un plazo de seis meses y 

Alemania dos aftos. 

La prescripci6n en su caso, también puede ser suspendida o 

interrumpida; se entiende que hay interrupci6n cuando los hechos 

previstos ponen fin al efecto 6til de la prescripci6n, cuando • 

destruyen la eficacia del tiempo transcurrido; y se llama o se 

entiende por suspen1i6n en aquellos casos en que la ley i•pide 

que si¡a produciendo sus efectos en perjuicio de quien se prod~ 

ce. 

El C6di¡o seftala como causas interruptivas de la prescrip·· 

ci6n la demanda presentada ante los tribunales o cualquier otro 

¡'nero de interpelaci6n judicial notificada al deudor, aunque • 

en estricto ri¡or no es la presentaci6n de la de•anda la que i~ 

terrumpe la prescripci6n, sino la sentencia que decide el jui·· 

cio la que tiene efectos retroactivos al d{a de la presentaci6n 

de la demanda; si esto resulta ineficaz por haber sido desecha· 

da, o por haber mediado alg6n desistimiento por parte del actor, 

se considerar4 la prescripci6n camo no interrumpida. 
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También se interrumpe porque la persona en cuyo favor corre, 

en el caso del huésped, ha¡a un reconocimiento expreso o ticito 

de las obligaciones, empezando a contarse el nuevo tE111ino de la 

prescripcion en caso de reconocimiento de las obligaciones desde 

el día en que Este se verifica. 

Las causas suspensivas se fundan en condiciones de equidad 

y principalmente en la condici6n jurídica del titular del dere·· 

cho. 



CONCLUSIONES 
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e o N e L u s I o N E s 

l,· Los lugares para albergarse, datan de tiempos anteriores a 

la &poca cristiana, eran sitios dirigidos por personas de · 

malas costumbres, y carentes de las m&s elemental limpieza 

y comodidad; dicha situaci6n prevaleci6 hasta la llegada al 

poder en el Imperio Romano del Emperador Augusto. En esta · 

etapa se edificaron las primeras hospederías o mansiones de 

lujo destinadas exclusivamente para el uso de los nobles. 

En la Edad Media el turismo resurge en forma de movimiento 

de masas y los servicios en los lugares de alojamiento fue· 

ron mejorados considerablemente, En los siglos posteriores, 

la Hotelerta y el Turismo, se vieron proaocionados por las 

conquistas, las exploraciones, por los descubriaientos, y 

sobre todo, fueron motivados por la aparici6n de los prime· 

ros transportes masivos que agilizaban los viajes y daban · 

mSs seguridad a los viajeros durante su recorrido. 

El siglo XIX, es de gran importancia en la Historia de la 

Hotelerta y por ende del Turismo, pues los Estados Unidos 

de Norteam~rica da la pauta a los paises del mundo, abrien 

do nuevos horizontes en el campo del servicio turístico de 

hospedaje, introduciendo como innovaciones: la habitaci6n 

privada con cerrojo, jarra de agua, jofaina y jab6n gratu! 

to para los huéspedes, En este si¡lo se levantan los con~ 
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cidos rascacielos que poseían hasta cien habitaciones, pro

porcionando servicios de alta calidad y diversidad, 

En la actualidad, no existe la menor comparaci6n, entre los 

antigOos y pequeños albergues, carentes de limpieza, con-

fort y seguridad, con los grandes y lujosos hoteles modernos, 

que cuentan con una amplia gama de servicios complementarios 

a la habitación, consiguiendo que sus huEspedes no tenganla 

necesidad de salir de la circunscripción del hotel porque -

han implantado multiples instalaciones, que éstos pueden re! 

lizar la actividad que deseen. 

~.- El Serviciu de Hospedaje en nuestro país, data de tiempos 

anteriores a la conquista española. Sin embargo, es hasta 

la Epoca Colonial cuando empiezan lo~ legisladores de la 

~ueva España a controlar tal servicio aplicando las dispos! 

cienes de las Leyes Españolas, concernientes a la Responsa

bilidad del fondista. Los antecedentes legislativos mexic! 

nos sobre nuestra materia de estudio son contemplados en el 

Código Civil de 1870, el cual regula por primera vez al Ho~ 

pedaje como un contrato especial y deja bajo la competencia 

del C6digo Penal la responsabilidad de los hospederos. En 

1884, se promulga el Segundo C6digc CiYil, mismo que sigue 

los lineamientos de su antecesor. 

Posteriormente, en 1928, se promulga nuestro C6digo Civil 

vigente, el cual proporciona al Contrato de Hospedaje un -. 
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tratamiento jurídico más completo, introduciendo innovacio· 

nes como son: el Contrato de Hospedaje expreso o tácito, la 

responsabilidad del Hotelero dentro del capítulo del Contr! 

to de Dep6sito, el derecho de retenci6n del hotelero, etc. 

La Hoteler1a y el Turismo Nacional en el siglo XX, ha sign! 

ficado un rcngl6n de gran relevancia para la economía naci,2 

nal y por tal raz6n, hubo la necesidad Je promulgar una se· 

rie de ordenamientos administrativos a efecto de controlar, 

proporcionar, vigilar y regular los servicios turisticos en 

la República Mexicana, Para ello fueron publicadas en los 

:ifios 1949, 1961, 1974, 1980, 1982 )' 19S4 '..eyrs Federales de 

Turismo y tres Reglamentos particularmente, para el serví·· 

cio de hospedaje en 1942, 1982 y 1984, 

3.· De conformidad con el estudio reali:ado a las leaislaciones 

civiles extranjeras y a la nuestra, podemos desprender, que 

el tratamiento jurídico proporcionado al hospedaje en estos 

ordenamientos se manifiesta bajo dos parámetros diferentes: 

l,· Los C6digos Civiles de México y Portugal, consideran al 

hospedaje como un contrato nominado y aut6nomo con caracte· 

rístfcas especiales r 2,· Los legislaciones de Alemania, 

Espaila, Italia, República Dominicana y Rep6blica de Chile, 

que al referirse al hospedaje, solamente regulan la respo!! 

sabilidad del hotelero, dcril'ada de la introducci6n de los 

efectos del hu~sped en el establecimiento, incluyen4ola de! 
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tro de las disposiciones correspondientes al Contrato de De 

p6sito Necesario. 

4,· Al Contrato de Hospedaje se le ha definido de maneras muy 

diversas tanto por la Doctrina como por las legislaciones 

civiles de México y Portugal. Sin embargo, unas y otras nos 

parecieron incompletas en su contenido por no incluir algu· 

nas de las características sobresalientes que posee el mis· 

mo. 

La definici6n, que a nuestro parecer, es la más completa, es 

la que nos proporcionan Alvarez del Manzano, Bonilla y Mifi! 

na, al estatuir: "Es un Contrato Sui Generis, de carácter · 

complejo, consensual y bilateral, en virtud del cual una de 

las partes, se obliga con respecto a la otra a cederle el • 

uso de determinadas habitaciones, a prestarle ciertos serv! 

cios, a la custodia de los efectos y a·la reventa de ciertos 

objetos o energías industriales a cambio de un precio". 

S.· El Hospedaje es un Contrato Sui Generis, en virtud, de que 

en él, existe la concurrencia de las características jur!d! 

cas generales que se manifiestan en otros contratos, y ade· 

más, la presencia de ciertas características especiales, las 

cuales hacen que nuestro ~ontrato goce de determinada dis· 

tinci6n con respecto aquéllos¡ es decir, la distinción , r! 

dica en la fusi6n de varios contratos (arrendamiento de ha· 

bitaci6n, arrendamiento de servicios, venta de objetos o 
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energías industriales, dep6sito y custodia de las pertenen

cias del hu~sped ••. ), que al integrarse ~stos, pierden alg~ 

nas de sus notas comunes y originan la constituci6n de una· 

instituci6n con razgos particulares y fisonomía propia. 

6.- En el Contrato de Hospedaje encontramos determinadas carac

terísticas que no se presentan en los actos simples que lo 

integran¡ igualmente muchas de estas generalidades de estos 

contratos, quedan sin aplicaci6n, por ejemplo, en el arren

damiento ordinario, pues en él, existe Ja obligaci6n del -

arrendatario de hacer las pequeftas reparaciones en la habi

taci6n arrendada, y el huésped no tiene tal deber¡ por otra 

parte el arrendador no tiene porque garantizar la tranquil! 

dad del arrendatario con respecto a sus vecinos, mientras -

el hotelero debe de garantizarla¡ ningún depositario respo~ 

de por actos de terceros y el hotelero sí¡ es un arrenda--

miento de servicios con aspectos especiales, ya que los si! 

vientes o dependientes del hotel, reciben una parte de su -

sueldo de manos del hotelero y otra de los huéspedes en fo! 

ma de propinas. 

El. contrato de hospedaje reviste dos formas para su celebr! 

ci6n: como contrato expreso y como contrato tácito. La dife 

rencia entre uno y otro radica en la habitualidad o te•por~

lidad de la actividad realizada por la persona que presta -
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el alojamiento. De tal manera, que si el servicio es propo! 

clonado por una empresa que tiene abierto un establecimiento 

en constante oferta al público, el contrato se celebrará tá 

citamente y la relílc16n jurldica originada por éste, se re

girá por las disposiciones contenidas en el Reglamento In-· 

terno del Hotel, previamente autorizado por la Secretarla -

de Turismo; y se celebrará expresamente, cuando una persona 

destina hasta tres habitaciones de su hogar para proporcio· 

nar albergue con objeto de allegarse recursos y aliviar su 

economía familiar. Sea cual fuere la forma en que se cele

bre el contrato de hospedaje, le serán aplicables las nor·· 

mas del C6digo Civil relativas al contrato mencionado y las 

concernientes al Contrato de Dep6sito en cuanto a la respo~ 

sabilidad del hotelero como depositario de las perten~ncias 

del huésped, introducidas al establecimiento. 

8.· En la doctrina se sostiene que en los pretendidos contratos 

de adhesi6n, falta aquella voluntad libre y clara sin la 

cual no hay verdadero contrato; que por la desigualdad de 

las part~s se quiebra el esquema tradicional del contrato · 

porque una de ellas impone a la otra unilatrralnente dichas 

estipulaciones ante las cuales la otra no tiene más altern~ 

ti~a que la de adherirse a ellas o renunciar a celebrar el 

contrnto. Nosotros descartando como ajenas a nuestro estu-

dio todas las cuestiones relativas al tema s6lo nos concre-
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tamos a afirmar que tales convenciones son verdaderos con·· 

tratos, pues Ja ley no exige, que nosotros sepamos, que el 

contrato vaya precedido de largas discusiones ni que los su 

jetos deben tener una intervenci6n igual en la génesis del 

contrato¡ todo lo que se pide es que ambos interesados con

sientan, que exista acuerdo entre ellas respecto de la con

venci6n misma, sobre un objeto de interfs jurídico y que las 

voluntades manifestadas se encuentren exentas de vicios. 

Por otra parte, la filología enseña que adhesi6n es un sus

tantivo derivado de adherir, verbo que significa dar el pr~ 

pio consentimiento a una resoluci6n tomada por otros, Con

siguientemente habr' adhesión en la formaci6n del contrato 

de hospedaje, cuando el contenido de 6ste conste de la ini

ciativa tomada por una persona (hotelero) y el hecho propio 

de la otra (huésped) que limita su actividad a dar su con-

sentimiento a cuanto fue establecido por la primera. 

~.- En nuestra opini6n, el contrato del presente trabajo, re-

viste una Naturaleza Jurldica Mixta (Civil y Mercantil), -

en relaci6n con Jos actos que desarrollan cada una de las 

partes contratantes. Es civil, por lo que respecta al hué~ 

ped, pues en el momento en que se celebra el contrato, su 

intenci6n es pactar el uso y goce temporal de una habita-

ci6n donde poderse alojar en sustituci6n de su hogar, sin 
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importar el motivo de su estancia en el establecimiento, Y 

es mercantil, respecto a los m6ltiples actos realizados por 

el hotelero en forma habitual, mismos que se encuentran con 

templados en las disposiciones del C6digo de Comercio como 

uctos mercantiles, 

10.- En las disposiciones de nuestro C6digo Civil referentes al 

contrato de hospedaje, no encontramos precepto alguno que -

definiera a los elementos personales del mismo, tan s6lo 

utiliza los vocablos "dueños de establecimientos" o "quien 

preste el servicio de alojamiento". A6n cuando dichos voc!!_ 

bles se refieren a la persona del hotelero, nosotros, dcs-

pu6s de este breve estudio, consideramos que a éste primer 

elemento de la relaci6n lo podemos definir con los siguien

tes términos: es la persona física o moral, que tiene abier 

to al p6blico un establecimiento de hospedaje, y cuyo obje

to es proporcionar el servicio de alojamiento a la persona 

que llene los requisitos solicitados para su admisi6n y es 

responsable por la integridad física y moral de las perso

nas que alli se alojen as! como de lo que les suceda a sus 

pertenencias durante su estancia en el lugar • 

. Y al segundo elemento de la relaci6n que es el hu6sped lo 

podemos definir como la persona física o moral que ha cel~ 

brado el contrato de hospedaje con el responsable de deter 
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minado establecimiento de alojamiento, con el fin de tener 

a su disposici6n alguna(s) habitaci6n(es), ya sea que per

nocte o no en dicha habitaci6n y siempre que sea mediante 

el pago de una retribuci6n convenida. 

11.- Por lo que respecta a la politice del precio o tarifa que 

deberá cubrirse por el servicio solicitado, la práctica co

mercial hotelera ha establecido varios usos para el momento 

en que ~ste debe pagarse. As1, cuando una persona solicita 

el uso de una habitaci6n por un dfa, lleve o no consi¡o 

equipaje, la administraci6n del hotel, le pedir4 que liqui

de por anticipado la tarifa correspondiente al cuarto selec 

cionado; cuando la duraci6n del contrato de hospedaje se ha 

pactado por un tiempo mayor a 24 horas y no se ha determinado 

el dia fi_io de la partida del huhped, a Este se le requer_! 

rA que entregue una cantidad en calidad de dep6sito a efec-

to de que el establecimiento cuente con al¡una ¡arantía so-

bre el cr~dito generado por el huésped, misma que se le des 

contará en el momento en que se finiquite el servicio¡ o 

bien en aquellos casos, en que el huEsped, determina que su 

estancia en el hotel ser! por varias semanas, la gerencia 

del hotel, especificará en el contrato que el tiempo para 

liquidar el importe del alojamiento y demás servicios com-

plementarios recibidos, se efectuará por peri6dos vencidos. 
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12,- Por el carácter complejo del contrato de hospedaje, se der! 

van múltiples obligaciones a rargo del hotelero, como son 

las originadas por el arrendamiento de habitaci6n, por lo 

que el hotelero deberá dar al huésped, la habitaci6n con t~ 

dos sus accesorios, mantenerla en buenas condiciones hasta 

la terminaci6n del contrato, realizar las pequefias repara-

ciones necesarias para el buen uso del cuarto rentado y as! 

gurar la tranquilidad del huésped du;ante su estancia en el 

hotel; las obligaciones derivadas por el arrendamiento de 

obras como son la atenci6n de los meseros, mucamas, etc,, 

para la limpieza de la habitaci6n y del suministro de ali-

mentes, si estos fueron pactados; además de lo anterior cu~ 

plir6 con las que se deriven del depósito de dinero o alha

jas pertenecientes al huésped que hayan sido entregados a 

él o a sus dependientes y se responsabilizará en aquellos -

casos en que estos objetos sufrierandafios, robo, deterioro 

o destrucción donde medie su culpa o ta de sus subordina-

dos, siendo su responsabilidad ilimitada en tales circuns

tancias. Sin embargo, la ley otorga cierta protección al 

hotelero, rn los casos que habiendo sufrido algún perjuicio 

las pertenencias del huésped y no haya existido culpa com

probada de 61 o de su personal, su responsabilidad es hasta 

la suma de doscientos cincuenta pesos M.N.; y será exhimido 

de responsabilidad cuando los percances a los objetos de 
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sus alojados fueren ocasionados por caso fortuito o de fue! 

za mayor. 

13.· Consideramos que la cantidad estipulada en el art{culo 2535 

del Código Civil, que se refiere a la suma máxima que debe· 

rá cubrir el hotelero al hu~sped cuando no medie culpa suya 

o de sus empleados en los daños ocasionados a los efectos · 

del se¡¡undo, es obsoleta hoy en día, en razón de que tal 

precepto requierr. de una actualización por parte de los le· 

gisladores a fin de incrementarla conforme a los indicadores 

económicos de precios al con$umidor que proporciona el Banco 

de Mhico. 

14,· En tl-rminos ¡¡enerales se dice que el contrato de hospedaje, 

se extingue o disuelve, cuando ha dejado de producir efec·· 

tos, o cuando no ejerce ya sobre la voluntad de las partes 

ese poder coactivo o normativo de obli¡arlas como la ley 

misma al cumplimiento de determinadas prestaciones. 

Siendo un contrato esencialmente de tracto sucesivo, su ex· 

tinción se produce por las mismas causas y condiciones que 

la ley señala para las obligaciones en general y que fund!_ 

mentalmente son: por convenio expreso; por cumplimiento 

del plazo; por rescisión; sin embargo, por ser el contrato 

de hospedaje un contrato Sui Generis como hemos visto, en 

~l exi~ten modos especiales para su terminación, y nos re· 

ferimos, a la facultad del hotelero de finiquitar unilate-
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ralmente, el contrato en aquellos casos en que el huésped lle· 

gue al hotel en estado de embriaguez o bajo. los efectos de 

alguna dro¡a; no pague el servicio en el tiempo convenido; 

perturbe Ja tranquilidad de Jos demás all1 alojados o in·· 

frinja alguna de las disposiciones contenidas en el Regla· 

mento Interno del Establecimiento. Así como también termi· 

na, cuando el huésped muere durante su estancia en el hotel, 

pues es 16gico que él contrat6 con el hotelero para recibir 

personalmente el uso y goce de Ja habitaci6n pactada, 

15.· Se ha dicho que el contrato Je hospedaje no corresponde a· 

aquellos contratos que se celebran intuito personae. Sin e~ 

bargo, para efectos de dar por terminado el hospedaje en ca 

so de muerte del huésped, se aplica la regla de los contra· 

tos intuito personae, en virtud de que el huésped lo cele·· 

br6 con el objeto de usar y gozar de la habitaci6n y de los 

servicios complementarios al cuarto; de tal manera que a la 

muerte del cliente, se hace imposible su realizaci6n y uti· 

lizaci6n por él de todas estas prestaciones. Tal situación 

corrobora lo que a lo largo del presente trabajo hemos ex·· 

puesto, el hospedaje es una Instituci6n que goza de razgos 

caracter1sticos de otros contratos que al integrarse y ma

nifestarse éstos, crean una figura con flsonom1a propia y 

singular. 
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16.· Nuestro Ordenamiento Civil ha establecido un peri6do de dos 

aftos para la prescripci6n ne¡ativa en Jos cobros de los cr! 

ditos generados por el contrato de hospedaje, es decir, si 

el hotelero no ejerce su derecho en el plazo seft•lado, pie! 

de su acción contra el deudor. Dicho peri6do es el mAs co! 

to que se estipula en el capitulo de la Prescripción negat! 

va, y• que par• el cuapli•iento de las oblie•cionos en ¡en! 

ral se les h• otorg•do diez aftos y para las ori¡inadas por 

renta, alquileres, etc., se ha concedido cinco anos, tal•! 

tuaci6n viene a puntualizar otra vez m,s, que el contrato • 

de hospedaje es un contrato con características particulo·· 

res. 
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