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U N PRO P O S 1 T O 

Esta Tésis Doctoral, es la culminaci6n de un ideal, logrado 

con mucho esfuerzo, que conlleva el prop6sito de servir a manera 

de guía a los compañeros que se inician en el largo, espinoso y 

a la vez deleitoso camino del Derecho; raz6n por la cual no se -

encontrari en ella ninguna novedad jurídica, ya q~e ~nicamente 

he tratado de recoger lo necesario para que el estudiante pueda 

orientarse dentro del tortuoso laberinto de los contratos civi--

les; pues a mi paso por las queridas aulas universitarias, pude 

constatar la escasa bibliografía sobre tan importante tema. 

Por lo que, si el objetivo que me he propuesto es alcanzado, 

me daré por satisfecho; caso contrario, pido disculpas por el --

tiempo que os hago perder ; pero aún me queda el consuelo de ha--

berIo intentado y esto t alvez sea lo mis importante, al haber --

sembrado así la inquietud para que otros con mayores aptitudes y 

conocimientos, puedan desarrollar el t ema en apropiada forma di-

dictica. 

Mis cumplidas excusas. 

JORGE ANTONIO GUEVARA PERLA 



TITULO Pl~.ElL][MJ[NAR 

CAPITULO maco 

1.- CONCEPTO DE CONTRATO.-

Es conveniente iniciar el prese nte t rabajo con una conceptuali 
zación de lo que debe entenderse por contrato, así tenemos que A l~ 
ssandri y S omarriva l o definen como ~ IILa convenci ón gei.1era~ora de .~ 
b1igaciones" o como "El acuerdo, de voluntades de d os o mas perso·· 
nas destinado n crear obligaciones" (1). Ramón Meza Barros, por su 
parte, l o define como liLa convención generadora de obligac i ones" 
( 2) • 

Nuestro legislador defini6 e l contrato en el articul o 1ª09 del" 
Código Civil, diciendo: "Contrato es una convención en virtud de 
l a cual uno o más personas se obligan para con otra ti otras, o re
cíprocamente , a dar, hacer o no hacer a lguna cosn. 

El Códi g o Civil chi l eno, al d efinir a la instit ución cuyo est~ 
dio nos ocu.pa lo hace en 1n forma siguiente: "Contrato o conven--
ción es un acto por el cual una parte se obliga para con otra a -
dar, hacer o n o h acer alguna cosa. Cada parte puede ser una o mu-
chas personas" ~ F~cilmente observa¡;10s, que nuestro l egis l a d or no 
incurrió en e l error del chileno, pues, es t e último confund e l os -
términos "Contrato y Convención", a l tomarlos como sinónimos y cO·n 

mo enseguid a ver08mos, ambos t érminos son distintos, ya que por Con 
vención debe entenderse cualquier declaración bilat era l de volun-
tad¡ pero, cuando una declaración bilateTal d e vo lunt a d tenga por 
objeto crear obligaciones, es t aremos ya, frente a un contra t o o -
sea que la convención es e l gÉnero y el contrato, l a especie. 

De paso diremos, que de todo lo n ntes dicho se infiere sin di
ficultnd, que el efecto principal d e tod o contrato , es crear obli
gaciones. 

El Art. 1314 C.C . en su inciso segundo, se refiere a los ele-
me ntos de cada contra to y e l Art . 1315 d el mismo cuerpo l ega l , se 
encarga de d efinirlos . 

Así decimos, que los elenlentoG de u.n contrato son : n) Elemen-
t os esencia les : por t ales debe entenderse , aquellas cosas sin las 
cuales o no prDd u ce efecto a lguno o de~enera en otro diferente. En 
la compraventa, serán e l e mentos e sencia les, l n cos a y el precio; 
b) Elementos Natura l es: Son las c osns que no siendo esenciales, se 
e ntienden p e rt e nece r al contrato, sin necesidad de claúsula espe-
cial; así tene mos que en la compraventa, no es necesario que se es 
tipule l a obligación de garantía que tiene el vendedor, por ser u n 
element o natural d e acuerdo a lo establecido por e l Artículo 1 639 
y siguientes del Código Civil; c) Elementos Accidentales: Son aque 
Ilas cosas ~ue se agregan al cont rato por medio de cla6sulas espe= 
ciales, por no pertenecer al contrato, ni esencial, ni naturalmen
te. Volviendo a l a compraventa, será un element o accident a ¡ , la es 
tipulación de un plazo para que el ve ndedor entregue l a cosa. 

(1) Arturo Alessandri Rodríguez y Hía nue l S omarriva Undurraga; "Cur 
so de Dere c ho Civil"} Redactado por Antonio Vod anovi c 11 ;. Tomo-
IV; Editorial Nnscim ent o; Chile; 1 942 pago 1 6 .-

(2) Ramón Meza Barros; " Manu a l d e Derech o Civil, de las Fuentes de 
las ütl igac iones"; Tomo J, quint a edición; Editorial Juríd icn 
de Chile; 1 915 ; pag o 9 ~-

1 , , 
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Existen sin eri1bargo, elementos esenciales comunes a todo contra 
to, los que son enuwerados por el Artículo 1316 del Código Civil,e= 
1 1 0s son: a CaDacidad· b Consentimiento; c) Ob"eto y d) Causa~ En 
los contratos solemnes, encontramos ademas de los an-er10res, y co
mo elementos indispensables, In observancia de las formas prescri-
tas Dor la ley. Begdn opini6n del autor Ram6n Meza Barros, el ele-
ment; últimamente señaládo, no aparece en el artículo 1316 d~l C6di 
go Civil, por dos razones: 1) Por que dicho articulo unicamente en~ 
mera los requisitos generales de los contratos y 2) Por que en es-
tos contratos, el cumplimiento de las formalidades, se confunde con 
el consentimient o; más nos inclinamos por la primera de las razones 
que por la segunda, por que ~sta 61tima confunde el consentimiento 
con las solemnidades, y claramente se v~, que ambas son cosas dis-
tintas, debiendo aceptar que la observancia de formalidades viene a 
ser un elenento esencial en algunos contratos, como por ejeBplo la 
compraventa de inmuebles y la hipoteca, que de acuerdo a lo dicho 
por los articulos 1305 y 2159 del C6digo Civil, deben otorgarse por 
escritura pdblica y tal como lo ordena el artículo 1572 del mismo 
cuerpo de leyes: "La falta de instrumento público no puede suplirse 
por otra prueba en los actos y contratos en que la ley requiere esa 
solemnidad; y se mirarán como no ejecu"icados o celebrados aún cuando 
en ellos se prometa reducirlos n instrur.1ento público dentro de cier 
to plazo, bajo una claúsula penal: esta cladsula no tendrá efecto -
alguno. " 

Debido a l a naturaleza del presente trabajo, unicamente enuncia 
renos los conceptos de la capacidad, el objeto y la causa, como ele 
mentos esenciales de todo contrato; mientras que el consentimiento 
será tratado en forma un poco más amplia en el siguiente acápite. 

Así las cosas, y de acuerdo a lo dicho por el inciso final del 
artículo 1313 del C6digo Civil, diremos q u e la capacidad es la apti 
tud de una persona para adquirir derechos y contraer obligaciones 
y poderlos ejercer por sí misma. 

En lo que al objeto se refiere, hay q u e distinguir, que el obje 
to del contrato es la obligación cenerada, tal obligación consiste
en una prestaci6n (dar, hacer o no hacer) y esta 61tima recae siem 
pre sobre una materialidad, sobre un hecho; por lo que decimos que
el objeto del contrato, consiste 00 el objeto de la prestación, de 
lo que se desprende que si el contrato es unilateral, habrá un solo 
objeto y dos, si el contrato es bilateral. (el artículo 1331 C.C. 
se refiere al objeto) 

La causa esta definida por el artículo 1332 C~C. en la primera 
parte del inciso segundo, como T'el motivo inmediato que induce a -
contraer obligaciones". De la lectura del artículo antes mencionado, 
se desprende que la causa, mns bien entra en el cumplL~iento de las 
obligaciones enanadas del contrato, y no en el perfeccionamiento 
del mismo. 

3. - BREVE HEFERENCXA AL CONSENTIMIENTO COMO ELEMENTO ESENCIAL DE 1'0 
DO COlfr)rU~TO.-

La palabra "CON5ENTIMIErnO", derivn de CUN-SENTIRE, que signifi 
ca sentir juntos. 

El consentimi ento, constituye in base de cualquier contrato, lo 
que es reconocid o por e 1 nl~t ículo 1¿113 c. c. n 1 decir "Todo contrato 
legalmente cel~brado, es oblig~torio para los contratantes, y solo 
cesan sus efectos entre las partes por el consentimiento mutuo de -
éstas o por cn usas legales ". Dicho en otras palabras, quien no ha 
expresado su consentimiento pnra generar el contrato, no puede re-
clnnnr los derechos que este genern, n:l.. resultar afectado por las o 
bligaciones q ue de Él nacen, por tener el carácter de "Tercero"; no 
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hay que perder de vista, que existen excepciones a esta regla gene
ral del consentimiento, para el caso, e n el contrato colectivo, re
sultan obligados quienes no han prestado su consentimiento. 

Alessandri y Somarriva, definen el consentimiento como "el a--
cuerdo de volunt ades de d os o fJ6s personas con un objeto lícito" (3) 

El element o es tudiado , debe tener los siguientes r e quisit os: a) 
Que se trate de u na voluntad seria, es decir, que se emita con el 
propósit o de producir efectos j u rídicos; b) Que se exteriorice; c) 
Que no ado l ezca de vicios; hay que recordar que los vicios del con
sentimiento son:1) Error, 2 ) Fuerza y 3) Dol0.- Art. 1322 C.C. que 
dada la natur a l eza del presente traba jo no entraremos a analizar. 

Por tratarse de un acu erdo de voluntades, en la forrnaci6n del 
consentimiento existen dos etapas, estas e t apas son: La Oferta o -
sea la vol untad d el que hace la propuesta, y la Aceptaci6n que es a 
su vez la de la persona a quien se hace la propuesta. 

Para que una iniciativa sea considerada como oferta d ebe tener 
los siguientes requisitos: a) Debe ser voluntaria: librenente emiti 
da, por ser la voluntad de uno de 108 contratantes; b ) Debe ser se-=
ria: con la intención, de producir e f ectos jurídicos; c) Debe ser -
Completa: hecha en fcirma tal, que para el nacimiento del contrato 
solo falte e l consentimiento d e la otra parte; d) Debe exterioriza~ 
se: lo que pued e hacerse d e dos formas: 1) En forma expresa: la que 
se hace en tgrminos formales y explícitos: 2) En forma Tácita: la -
que se deduce de ciertas circunstancias V. gr. abrir un negocio. La 
exteriorización expresa puede hacerse en forma verbal o escrita; e) 
Debe dirigirse a un Destinatario: desde este punto de vista, la 0-
ferta se clasifica en : 1) Determinada: es la que se dirige a un s u 
jeto individualizado, sea o no conocido del oferente y 2) Indetermi 
nada: la que va dirigida al público en general y no a persona deter 
minada. 

LA-nceo~~, d ebe reunir las características siguientes: a) De 
be ser seria; b) Debe ser Voluntaria, estos requisitos ya se comen= 
taron en la oferta; c) Debe coincidir en todas sus partes con la 0-

fertn: de no ser así, se constituye en nueva oferta; d) Debe diri-
girse al oferente; d) Debe hacerse en tiempo hábil: debe hacerse an 
tes de que se revoque l a oferta; f) Debe h;cerse en forma expresa:
En nuestro C6digo Civil, solamente el artículo 1885 , le da valor al 
silencio. 

En cuanto al momento en que se perfecciona el consentimiento, 
hay que distinguir: a) Si se trata d e contratos celebrados entre -
personas presentes y b) Si se trata de contratos celebrados entre 
ausentes; en el primero de los casos, no existe ningan problema,ya 
que el consentimiento se perfecciona desde el momento en que la 0-
ferta y la,aceptaci6n coinciden en forma total; en el segundo de -
los casos, el problema ha tratado de resolverse por medio de cuatro 
doctrinas, eetas son: 

n) Doctrina de la Declaraci6n: Según esta doctrina, el consen-
timiento S8 perfecciona en el BOl:1ento en que el destinatario de la 
oferta se al12un a ~sta. 

b) Doctrina de l a Expedici6n: Para esta segunda doctrina, el -
consentimiento se perfecciona cuando el destinatario se desprende 
de la aceptaci6n dirigiendosela a l oferente.~ 

(3) Alessandr i y Somarriva Ob .Cit . página 76 



c) DoctTina de la Recepción : Según la c u a l , se perfeccio~a de~ 
de e l mone ote en que la ncept a ci6n llega al of e rente , a unque e ste 
no tenga cODociuiento de la a ceptaci6n . 

'C' • ,." e + . 4-d ) Doctrina del ConDcimiento o la Inloroac 10n : 00S~1~ne eSL O --
doctrina, que el ccnsentihliento se p erfecciona cuando el oferente 
tie ne conocisiento de l a Qceptnci6n . 

Nuestro l e eis l ador no hizo pr onunciamiento expreso al respe cto , 
yn que en ninzdn ar t iculo del Código Civil manifiesta en que c omen
to se perfecci ona el consentimiento . 

4.. - CLASlLFICfLC.ION DE ;LO~ CONTRf .. 70G .-

Existe u na diversid a d de puntos de vist a par a clasifica r l os -
contra tos , exa mina rscos en prime r lugar l a cla sifica ci6n conte n ida 
e n los artículos 1310 a 1314 d e l Código Civil . 

a ) Atend i e ndo al n6mero de p a rtes q UE se obliga . (Art . 1310 C. C. ) 

1 .- Uni l ater a l es : S on a que llos contra tos en los que una d e las 
pa rtes S E ob liga p a r a con otr a qUE DO contr a e obliga ción alguna . Co
no e j emplos p Dd enos cit a r : El Mut u o( Art . 1954 C. C. ) , E l CODoda t o 
(Art . 1932 C. C. ) , La Prenda (Art . 2134 C . C . ) , e tc . 

2 .- Bila ter a les : Entiende se por tales , aquellos en l os cua l e s , 
l a s partes se obligan recíp rocamente . Eje~pl os : La C02praventa (Art . 
1597 c . C . ) , El ArI'end~:micnt o (Art . 1 ? G3 C . C . ), La 'I':ransación (Art . 
<::·1""2 .., ..... ) ~,J_ ro 
E. ,) ,J .l ~ . 'v . ~ t.L... . 

Pnra clasificar l os contratos d~s¿e este punto de vista , debe 
-atenderse a l n6mero de partes que a l Donento de f01'Qarse el contra 
te, resul ta n obligadas y no al n60ero d e obliga ciones que el contra 
to engendra . 

b) Atend ie n':;o a la u tiLLd a d qne reportan l os contratant es . (Art . 
1311 C . C . ) 

1 .- Grat u itos o de Beneficencin : Gon gI'ntu itos o d e beneficen
cia , l es cont r a tos que solo reporta n ~ti lidnd a u no d e los eontra-
t nntes , q u ien nad a d a en cambio . Como ej emDl os Dode~Ds citar : El Ca 
Dodato (Art . 1 03 2 C . C . ), El Dep6sito (Art . -1 G7S· C . C . ) , El Mandato 
Gratuito (Art . 1871 ine . 10 . C . C . ) , El Mutuo sin intereses (Ar t . --
1 054 c. C . ) , e te . 

2 .- Onerosos : Dis tingue ns e estos contra tos , por que en e ll os , 
a mbos contra t a ntes se b e ne fici a n . Por ej emplo : La Compl~nventa (Art . 
1597 C. C. ) , La Permut a (Art . 1637 C . C . ) , El Arrend a miento (Art . ---
1703 C . C . ) , El Mandato reaune rndo (Art . 1877 C . C.), El Mutuo con in 
t e rese s (Art . 1 063 C . C . ) , La Trnns nci6n (Art . 2192 C . C . ) , etc . -

e ) Como u na s ubdiv isión d e los contratos one rosos y a tendie nd G 
a l a equ iva l e n cia de l a s presta ci ones , el artículo 1312 C . C . ha ce 
l a sigu iente c l nsificaci6n : 

1 .- Conmutativos : Son a quellos en los cuales, l a s prest a ciones 
s e nirnn CDQO equiva lent es ; en el los , las partes pue de n deter~inar 
desde e l nOrJento d e contrat a r , los beneficios e p érdid a s que el -
c ontrato les report~r6 . Ej e mplos : La Compraventa (Art . 15 9 7 C . C . ), 
La Pe rmuta (Art . l S37 C . C . ) . 

2 .- AlentGrios: Al contra rio de los anteriore s , será n a l ea to
ri os aque llos cont r a tos en l os cua l e s , l n s part e s no pued e n estn--
ble c e r a l Don a nte' d e contra t a r , e l b e neficio o I n pérdida que e l - -
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mis~o les reportará ya que la existencia de l as obl igaci ones de e--
110s, deoende de un acontecimiento futuro e incierto. Entre este ti 
po de co~tY."atoG podemos citar: La Renta Vitalicia (Art. 2020 C.C.), 
El Juego y la Apuesta (Art. 2016 C.C.), etc. 

d) Atendiendo a la forma ecuo existen, se clasifican en:(Art. -
1313 C.C.) 

1.- Principales: Son principales, aquellos contratos que sub~
sisten por si mis~03, esta es l a regla general en los contratos. 

2.- Acc~8o~ios: Se distinguen por que se constituyen para ase
gurar el curJ1plimiento de uno, obligación principal. Esta clase de -
contratos equivale a lo que se conoce como "CAUCIONES " y que nues-
tro Código Civil contempla en el Artículo 44. Son ejemplos d e este 
tipo de contratos: La Finnza (Art. 2086 C.C.), La Hipoteca (Art. --
2157 C.C.), La ?rend~ (Art. 2134 C.C.), y la Anticresis (Art. 2151 
C.C.), etc. 

e) Aten¿iendo a I n manera como se perfeccionan (Art. 1314 C.C.) 

1.- Consensuales: Se dice que los contratos consensuales, son 
los que se perfeccionan por "EL SOLlO CONSENTIMIENTO!! de las pnrtes, 
como por ejer,lplo: La Compr~wenta (Art. 1605 C.C.), La Permuta (Art. 
1 538 C.C.), El Arrendn8iento (Art. 170 9 C.C. interpretado a contra
rio sensu) etc. 

2.- Solennes: Ti~nense como solemnes, aquel l os contratos que 
para perfeccionarse requieren ademñs del consentiniento, la obser-
vancia de otras formalidades, sin las cuales no producen ning6n e
fecto. Como ejeETplos de estos contratos tenemos: l .. a Compraventa de 
bienes raíces (Art. 1605, C.C.), La Hipoteca (Art. 21j9 inc. 10.C. 
C.), La Promesa de celebrar un contrnto (Art. 1425 numeral 10. e.c, 
etc. 

3.- Reales: Son a quell os contratos que se perfeccionan por la 
entreg~ de In cosa. Rep~renos en In redacción del ar tículo 1314 in
ciso 10. d.el Código Civil, según 131 cual, el contrato es real "cuan 
do paro' que Gea perfecto, es necesaria la tradición de I n cosa a 
que se refiere"; redacción QU0 no es co~recta pues l a tradición es 
una especie de entrega, que transfie~e el doninió; o sea que la en
trega es e l .g~nero y la trndici6n es la especie y la mayoría de es
tos contl~atos se perfeccion~n por la entrega de l a cosa a excepción 
del mutuo, que tal cowo lo dice el artículo 1955 C.C. requiere para 
su perfeccionamientC3 la "tradición!! y ésta, transfiere el domini'.). 

Además d.e 1~ anterior, e xistei:1 o"Clnas clasificaciones puramente 
doctrinarias, entre las cuales se encuentran: 

a) D,c acuerdo a su enumeración en l a Ley, los contratos pu€den 
ser: 1) Nominndos: Son loo que reglnrJenta la Ley, oeEalnndo sus e-
tectos y regl~s a~licnbles; 2) Innominados: a contrario sensu, SDn 
innominados los que no t tenen norabre, ni reglament~ción en In. Le~. 

b) De aCUerdo a ln. forma CODO se cumplen las obliEaciones: 1)De 
Ejecución I~stant¿nen: 30n aquellos en los que 18s obligaciones de 
lns partts, se cumplen en un solo n.et o , siendo indiferente que se 
cun:olan al nonento miSl:10 de celebrarse el contrato o con posterior:l. 
dad: Ejemplo. La Compraventa; 2) De Tracto Sucesivo o de Ejecución
Sucesivo,: Son aquellos en los cuales, las obligaciones que del con
trato derivnn para las pnrtes, o para una de ellas al menos , consi~ 
ten en prestaciones periódicas, por ejemplo: el arrendamiento. 
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5 • - EL A UTOCON1'RA 1'0 • -

Esta f ie;ura jur id ica es tambien conocida como "Act o Jur id}::co 
Consie;o Mismo", se define como "El ac t o realizado por u.na sola per 
sona en e l cual el l a act6a a la vez como parte directa y como, re--
presentant e de l a otra parte o como representante de ambas partes, 
o como titular d e d os patrimonios que le pertenecen" ( 4 ) Se trata 
de un acto jurídico unilatera l que produce efectos contractuales. 

El Autocontrato, puede darse en los siguientes casos: a) cuan-
do una persona es representante legal de otra, ya sea l egal o voluo 
tariamente; b) Cuando concurran en una sola persona la representa-
ción de las d os par~es contratantes; e) Cuando una misma persona es 
titu~a~ de patrimonios suje t os a regímenes jurídicos distintos. 

Nuestro Código Civil no contemp l a en forma expresa al autocon
trato, pero se refiere a él, en los ar tículos 431, 1603, 1604 , 1 904 
Y 1905. 

G.- INTERPRETACION DE LOS CONTP~TOS .-

Para qu e un contrato pueda c umplirse plenamente, es necesario 
que las partes hayan fijado bien s u estruct ura y conteniLt 9. Pero -
en la mayoría de los cnsos,--de bido a --r5 iñ-experiencia de las par-
tes, por l a c e l eridad con que se realizan o debido a la mala fé de 
a lguno de l os contratantes, las cla6s ulas no revelan claramente l a 
voluntad de las personas que intervinieron en su celebración, es 
en estos casos cuando tiene lugar l a interpretación del contrato, 
para lo cua l , el Código Civil en s us ar t ículos 143 1 y 1431 contie
ne diversas r e glas de interpre t ac i ón. 

Existe n d os t endencias o m~todos en cuanto a l a interpretaci6n 
de los contratos , es t os son: a) M¿todo Subjetiv o: seg~n el c ual, 
lo importante es determinar lo que las partes quisie ron decir al me 
mento de contra t a r; dicho en otras palabras, cual ha sido l a volun~ 
taa rea l de los contratantes; b) M~todo Objetivo: Este m~tod o da a 
la declaración de voluntad, un valor indepe ndien t e de l a voluntad 
de l as partes. El p rimer o de los métodos menci onados es el consagra 
do en el ar tículo 1431 C.C. -

1.- INEFICACIA DE LOS CONTRAT08.-

Al hablar de ineficacia de l os contratos, se hace referencia a 
la carencia d e efectos de ellos, ésta puede presentarse, n o solo 
por la omisión de r equisitos, sino t ambien en presencia d e contra
tos perfect os. 

El Códi go Civil recoge diversas causas que vuelven ineficaces 
los contra ·:C os, así tenemos: 

a) La Revocación: Se presenta cuando cesan los efectos de un -
contrato por voluntad de una de las partes, unicamente puede darse 
en el mandato y e n el arrendamiento de cosas cuando no se ha fija
do p l azo para s u duraci6n (Arts. 1939 No. 3 y 173 9 amb os del Códi
go Civil ). . 

b) La Rescil i ación o Mutu o Discenso: Se d a cuando l as partes 
de com~n acu e rd o deciden poner fin a l os e f ectos del contrato. (Art . 
1418 C.C. e n relación con el Arta 1433 inciso primero del mismo C6 
digo ). 

(4) Al essandri y S omarriva. ob. cit. pago 92 
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e) La Res o luci6n : Qu e no es m6s que la terminaci6n del contra
t o con inde~nizaci6n de dafios y perjuicios solicitada por una de -
l as partes, cuando el otro contratante no c umpl e lo p act ado (Art. -
1330 C . C.) y 

d) La Nulid a d : DecirnD~ que un cDntr ~ to eDt6 afect~ d e nulidad, 
cuando le f ~ lta alguno d e loo requ isitos q ue I n ley prescribe para 
su valor . (Art . 1551 C . C.) La n u lid a d p uede ser : 1) Absolut a: es ~ .. ~ . . , d 
que ll a producid a ~ür un objete G cn~Da i11cita, por ~a om1S1 on e 
a lgán r e quisito o for~a l id ad presc~ ita ? or la l ey para e l va lor de 
u n contrato , e n conside raci6n a s u na t u r a l e z a y no a l a calidad o 
estado d e l a s par tes o cuando en ~ l h a n intervenido pers o nas abs ol~ 
tamente incapaces . (Art . 1552 incisos 10 . y 20 . C . C. ) y 2 ) Rela t i-
va: que es l~ nulidad producida por cualquiera ot r a es?ecie d e vi-
cic, que no sean los ant es me nci D~ad0s (Art . 1552 inciso 30 . e .c.). 

DE LOS CON'I'P.A'I10 G EN PARTICULAR 

'l'lCTULS j[ 

CONTRATOS CONSENSUALES Y SOLEMNES 

·CAPITmU) 1 

LA PlROI'.'1JESA DE CELJEBM :~L UN CONTHATO 

A Est o f :.i_CL! r a juríd ien tambie n. SE le d en omina PRECON'][')1ATO , CON
THArfO PHELIMINAn O CONTRATO DE :?HOf,fill[;A , se pue d e d.efinir diciendo 
qUE;: " Es a quel e n q ue dos o mas pErs onas se c ompr ome ten a c e l ebrar 
un contra to i u::c u ro , cUlJ.pliÉndose los requiSitos le e;?!l e s " ( 5 ) 

El contrata de proQe sa , e s de ~plicnc i 6n general o sea q ue pue
de darse I n prome sa de compraventa , d e arrendamiento , etc. No debe 
con""'un"';¡~ '''C''~ "'''"' ,\. " ]["JL' ~" l ·· r '" J· u ·"::,..;1 ,;~,.., c " n 1 <"1 c'¡""Dl'" o-:'e " ';- " '''''ue c: e's ':- '" JL U.3-..!J,..'-'~ ~.:.J ":" ~ I G u. _" u .!l~U-.:.. C c,..;. , ' UJr,..~ ' ~~_"-J.U . .:. ce ..l. _~c.~ , .~ . t:::J I\.I~, 

c omo ya ViD OS es un a cto unila tera l y e l c ontr a to de promesa es u n 
acto bila tera l . 

El e6diS0 Civ i l sa l vad ore~ D , en e l a r t icu lo 1425 , se refiere a l 
cont ra to de proc e s a, que seg1n nuestra 0?ini6n est¿ ma l situa d o ' ya 
que d e bi6 colocQTs e e n l a ?arte e n q u e se tra t a n los contratos en -
espec i a l . 

El a rticu lo 142 5 , enumera los re qu i sitos de este contrato, es-
t os son : 1) Que conste por escrito ; 2) Que e l contrato prometido no 
sea de aq~e l l os que l as leyes d ec la r a n ine ficaces; 3) Que I n prome
sa contenga u n pla zo o condici6n que fi j e l a ~p oca de l a celebra--
ci6n del c 0ntr2ta; 4) El contrate ?rometido debe estar de tal mane 
r a es? €cifica do , q ue solo f a lt e pa r a que BE perfeccion e l a t radi--
ción o solemnida d es lega l es. De be t e nerse En cuenta, que CODO cua l 
quier contrato, requiere de los elegentos esenciales comunes a que 
ya nos referimos, en el tít u lo ?relimina r d e est e trabajo . 

Como c aracteres j u rídicos de este contrato podernos cit a r : a) Es 
un contr~to orincin~l Dor Que subsiste Dor si mismo y b) Es un con-

~ ~.. A .:¡,; 

trato Solemne ya qu e debe constar por es c rit o. 

(5 ) Alessn ndri y Somarr i va. ob . cit . p a g o 361 . 



CAP][ TUlLO J[ J[ 

1. - DEFIIHC]WN.-

Antes de entrar a definir I n c om~raventa es necesario decir --
que esta es una instituci6n básica e~ c ateria contractual, lugar 
que en un ~Jr inci~)io ocupó I n PE;lIJIU'rA o cambio de una c·:)sn por otra. 
La compravent a, nace al intr8ducirse l a madana como med idn de val o
res, su aparecimiento s u ?onc un estadio avanzado de la civilización 
y e 1 De r e e ~1 c) • 

E l nr t í Ci.: l c- 1'~:</1 c. c . deí i ne e 1 contrato d e conprave nta as í. : "La 
C OD.~.) :;,' ave nta es un contrat o en que una de las partes se obliga a da r 
una cosa y i a ~tl'a a paga rla eE d iner o"; ésta definición al decir 
"Una de l as ~) a ri:;<::s se c,b liga n c: nr una cosa" está negand o e l carác
te r de r e a l n Es t e con t r a to . 

Photier; que se refiere a la institución comentada, unicamente 
como "Ventn", l a define así: "E l contl~nto de venta es un contrato 
por el cual uno de los contratantes, que es ve ndedor, se obliga pa
ra con el ot ro n hacerlo ad quirir l ibremente a título de propieta-
r~o, una cosa por cierto precio c onsistente en dinero que el otro 
contratante, que es comprador, se obliGa n pagarle recíprocamente." 
(6) . Como puede verse, nuestro legislndor al definir 1n compraventa 
a seguido a Photier . 

2.- LA COMPPJ!."VEN'?A COMO TITULO TAAS LATICJ(O DE DOMIWIO .-· 

" '- ,, ~ ,.. <:; ~, .,., ,., ~. ,T i!:. • 1 < LOS ar~1cu ~ ~S 0 J~ y a0~ ~o. ~ , menC10nan a o c ooprovenca CODO 
título traslaticio de dominio. En nuestro medio, por lo sola compro 
venta no se a dquiere el dom inio, sino que de ella unicaaente nacen
derechos personales y el cOl:-:1pr ndor a dQ'-1. iere e l domin io, a l hncerSE;
l e tradición de la coso, e sea q'ue la compravento hnbilita s olo pn
ra adquirir el dOl:1ini0 ; <2sto consideración sobre l a cOEl~Jraventa se 
t " d n ~.. ... ,.... •• , h'~' 1 ' " d ~ D r romoe~ '~06J1..go ' ..... 1..Vl.l. c.d.JLenO, qUlen ~ s u vez a '(Of:10 e JL 'l' ereC.1 0 -
ro~ano, c~iteri o seguido tambien ~Dr el legislador alemán. Lo legis 
l ación francesa en cambio, dn a 1;, cor:1~Jrnvent a l a cnlid. a d de D..odo -
de adquir ir re 1 ::S C):,.,linio , ~)ara e 11 os , 180 cúm;)ra venta es s uf iciente 
por si soln para adquirir el d C)Elin i;:;; a. l igunl que In legislnción 
francesa, el coderno C6digo Civil de l a herQnna rep6blica de Guate
nala, cons idern n la conpraventn Cüft10 un nods de ad quirir G1 d or;1i -
nio, ~;mes e n su artículo 1790 dice : ilPor el contrato de C')E.lpravent n 
el vendedor transfiere la ?ropiedad de una CDsn y SE com~romete n 
e nt regar In , y el coril~rador se oblign n pagar e 1 precio en d inero". 
en. 
3 . ~ CARACTlm.ES JURIDICOS DE LA COrl/IPM VENTA.-

El contrat o de compraventa es: a) Consensual: ,)Ol~ que se perf<::c 
ciona ?úr el solo c onsentimiento de las pnrt~s, ' esi o es por regl~ = 
genera l , ya que excepcionnlmente c uede ser solenne, lo aue acurre 
e n l a cOD.:¿raven·ta de bienes rn :tce~, se:.cviduElbres y de s~cesionEs h<é 

(6) POTHIER. : "Tra t ado del Contrato de Venta de Pothier"; Traducción 
de D . ManUe l Deói Anotado y Concordad o con l a legislación roma
na y otras por D. Antonio El{as de Melins; TODO V; Ed. Librería 
de Juan Llhordachs;. Espa~n; 1830 ; pa g o 234.-

(7) Código Civil : Anotado por eéctor A. Cruz Quintnnilla; Editorial 
del Ej~rcit o ; Guatemala; 1 9 72 ; pa g o 311.-



reditarias (flr:t
o

" 1 605 incisos 1 0 . y 20 . C.C.); b) Principal: por -
que es un c~ntrnto que subsiste 00I' si ~ismo; e) Bilateral: por --
que en la compraventa, los contr;tantes se obligan reciprocamente, 
el vendedcr a-entregar la cosa y el cODprndor a entre gar el precio; 

~d) Oneros o : por que ambos contratantes resultan beneficiados; y e) 
De Ejecuci6n Instant6nea: por que es e n contrato que se a got a en un 
solo nctc' . 

otj _ - PEnSONAS QU1E !NTEk1VIErillN.-

En la cOl.?:~)raventa intervienen: i)or una parte el c om¿rador, que 
es la persona que se obliga a d ar el precio y por otra el vendedor, 
que es quien se obliga a transferir el dominio de la cosa. En cuan
to a la ca)acidad d e es t as personas, e l artículo 1509 C.C. di ce que 
son hábiles todas las personns que l a ley no declara inhabiles para 
celebrarlo o ~ara celebrar todo otro contrato, este artículo está 
remitiendonos a los articulos 1317 y 1313 del Código Civil, seg~n 
los cuales, l a capacidad es la regla general, siendo la excepci6n , 
la incapacid2d, ~sta 61tima puede ser a bs oluta y relativa; existen 
incapacidades especiales, las que podemos ver desde tres puntos de 
vista: a) incapacidades solo ¿ara vender, a ellas se refieren l os 
articul os 1601, 1604, 1904, todos del C6digo Civil; b) Incapacida
des solo para cooprar, sefialadas por los articulos 1 302 , 1603 , en 
relaci6n con los artículos 431, 1304 , 1 904 , todos del C6digo Civil; 
e) IncapaCidades para cooprar y ve~der, en el caso recogido por el 
artículo 1600 , en r elación con el 232 y siguientes, tales disposi 
ciones pertenecen al Código Civil. 

Por ser la CDYapravent a un contrat o bilateral, la causa de la 
obligaci6n del vendedor de entregar la cosa, seri la obligación del 
comprador de entregar el precio. 

5 .- OlBJETO.-

Debenos recordar, que el objeto d e todo contrato es la obli~a-. ~ 1 . . . , . .# .# l 

C10n que genera, a que conS1s~e Slemore en una pres~aclon y e5~a 

r ecie sobre u na materialidad, sobre u~ hecho. Aplicando lo antes 
dicho a la corrqraventa, dire mos que el objeto está constituido por 
una parte, por e l precio, que es el obj eta de la obligación del COD 

prador y por otra, ~or la cosa vendida que es e l objeto d e la obli= 
gación del vendedor. 

6 .- SOLEMNIDADES.-

El artículo 1605 C.C. establece que por regla general, la com
praventa es un contrato Consensual y exceocionalmente es un contra 
to solemne. Las solemnidades legales del ~ontrato d e c ompraventa -
?ueden ser: a) Solemnidades legales y b) Solemnidades voluntarias~ 

S:)LEMNlLDADES LEGALES: Las soler. ... D.id.ades Legales d e l contrato dE 
compraventa, pueden ser a su vez: a) Solemnidades Legales Genera -
les: Son las que se aplican a todo contrato de com1;:lrnventa de bie
nes raíces, CerviduDbres y Sucesiones hereditarias~ a ~stas se re
fiere el articulo 1605 inciso 20. C.C.; y b) Solemnidades Legales 
Especiales: éstas pueden darse, por las circunstancias en que se -
celebra el contrato o por la calidad de las personas que intervie
nen, dentro d e estas podemos col ocar: 1) El ~aso de l as Ventas Fo~ 
zndas, que requieren: valáo judicial, publicaci6n de carteles, pd
bIica subasta, todo ante Juez competente, artículo 652 inciso 30. 
C.C., en relaci6n con el articulo 344 PI' ; 2) La Venta de Bienes 
pertenecientes a personas Incapaces, que se hacen: mediante autori 
zación judicial y en pública s ubasta. Art~.281, 413 y 414 C.C.,re
lacionados con el Artículo BIS y sieuientes. Pro 



- 10-

SOLENITHDADES VOLUNTAIUAS : Lns 'Jartes ;:m e den crea r sole r.midad e s 
J ara e l:cc ntrn t s de con?ravent a, e~ el eniendido de que s010 ~Gdr6n 
hace rl o en l os c as os en que l a l e y n u l a s exige expresamente , e l n~ 
t ículo 1603 C . C . da la ba s e l e ga l a las solennida des volunt a ria s . 
De ntro de l a s solemnidade s volunt arias d e l a c ompravent a, pod e rnos 
situa r sin va cilnci6n a l a s Arra s , que s e pue d e n definir cono la s~ 
1a 1 e n diner e o cosas muebles q ue se da en ga r a nt in de la cele bra - 
ci6n d e l contrato o bien CODO p a rte del ?re cio o e n se5 a l de que d a r 
c onve nidos . Loo artícul os 1 307 a 1 60 9 C . C . regula n l a s Arra s . 

Las Arra s p 2e d en deGeD~e~nr tres f u nciones: a) Repre s e ntar l a 
f acult a d de las partes p a r a retract a rse , Ar t . 1 307 c.e ; b) Pue d e n 
d nrse caMa p a rt e del precio , en este caso ninguna de l a s p a rt e s pu~ 
d e retracta rse, a rt iculo 1 3 0 9 C . C.; e) Puede n d a rse como prue b o del 
contra to concluido , c a so en que t a o90CG pue d en r e tra ct a rse los con
t r a t a ntes . a rte . 1609 , C . C . 

'7 .- BREVE n EFEl:iliHCIA AL ?aEC!O .-

El ;;)l~e '-2:::_c- es ;_¡n o d e i os e l e ;:ne L1"~OB e s e ncia l es de~_ cOil-cZ'ato d e -
cornprave~ -c a ; ei a:tic~lo 1501 C . C., s e e ncar B2 d e d e f inirlo d icien
c10 "es e l .,:=:.~ € ~,",c; c2ue el CO!~i1p~ra ;i o !:' ( 8 .~CI· la t::osa v e :~ldiL ~;aY ' . 3~a or:li- 
si60 d e l pre cie acarrea , por una part e l a falta de objeto de o_la 0-

bligaci6n d el couprndor y consecuent e ment e l a fa lt a de c a us a d e l a 
obliga ción d el vE3d e d or . 

Para BU exist encia~ e l pre cio re qu i e r e cie rt os r e quisitos , e stos 
s on : a) De be ser Rea l : que s e d e e f e ctiva me nt e una c a ntidad d e dine 
r o por la c Qsa vendida, d e modo que e l ve nd e dor t e nga d e~ e cho a e xi 
girla y e 1*a ent re6s rla . 8i no s e d á efe ctivane nt e un a cantidad de
dine ro , e stare mos fr e nte a una donac i 6n; b) De b e Consistir en Dine
r o: d e a c uerdo a lo dicho p or e l artícu l o 4597 C . C., e s to e s e s e n-
cial e n ln -cof:1pr~~venta . Pue d e ocurrir que e l pre cio s e p a ct e en di
nero p e ro se pague con Gtr a cosa ya sea por que sobre ve nga u na novn 

_ción o una d nci6n en pago y el contr a to de c ompr a venta , no s e d e snn 
t ur a liza; 9121'0 s UI' Be la pr e gunt a ¿que debemos entend e r por dinero? 
ES:CUICHE en s -:} Diccionario de Legisl a ción y Jurisprudencia n os dice 
~ue por dinero debe entenderse l a monedo corrient e y a l definir In 
:::n one d n lo h 2 ce en l a forma sigu ien-ce : I;/hme da " es la pieza de oro , 
plat a o cob re , re8uln rmente en figur a redonda, que sirve p a ra el co 
mercio y está acuÍ~ ada con el s ell o d e u n principe 0 Es t a do Soberano" 
y e ) De be ser Determina d o : que ce se 5n l e e n forma exa cta l a c a nti-
d a d que se debe pa gar por la cosa . La d etermina ción de l precio pue 
de hacerse por l a s pa rtes o por un tercero, teniendo cuid a do de DO 

d e j a r esta deteTr:li i~ción al a rbitrio de una de l a s parte s . (Arts . --
1 6 1 2 v 1 313 C . C . ) . 

J I 

Antigua uente se exigia como cua rto requis ito , e l hecho d e que-
el precio fuer a justo , entendiendose por t a l , a quel que e qu ivalía 
a l va lor d e ln cosa. Bu f a lt a d a b n lugar a que la compra venta s e -
r escindiera por causa de Les i ón Enorme , entre nosotros fu~ s uprin i 
do este requisito en 1 902 . (Art . 1306 C . C . ) 

3 . - BIlliVE SEFERENCIA A ]LA COSA VEI'T'DIDA .-

Junto con e l precio , l a cosa vend i d a constituye el objet o d e l 
contrato de compraventa , pues es el objeto d e 1n obliga ción d e l ve n 
d e dor . 31 f a lt n l a cosa ve ndida, la Gbligación de l vendedor c a r e ce
d e objeto y l a oblignc i 6n del compra dor como cons ecuencia c a r ecería 
de c a usa. 

Cosa e n e l sentid o de la conpravent a , dice e l a ut or J08 ~ Ale--
j a ndro Boniventü , !I es todo a quell o que es sus c e ptible de s e r vendi -. 
* / c ompra d or/ 
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do: un derecho real, un derecho de cr~dito o un derecho intelectual ~ 
(8) 

Al igual que el precio, la cosa vendida necesita d e ciertos re
quisitos, estos son: -

A) Que l a cosa pueda venderse: e l legislador salvadorefi o, en el 
artículo 1614 C . C. da un amplio margen para entender qu~ se debe -
vender; así vemos, que se pueden vender t odas las cosas corporales 
e incorporales, con excepc i ón de a quellas cuya ena jenación está pr~ 
hibida, Dentro de las cosas cuya enajenación está pr ohibida, tene-
mos: a) El Dere c h o de Pedir Alimentos. (Art . 352 C.C .); b) Los Bie-
nes de Uso Público y los Bienes Fisca les . (Art. 571 ); e) Los dere
chos de Uso o Ha bitaci6n. (Art. 821 C . C.); d) Las Servidumbres , in
dependientes del predio sobre el cual recaen. (Art. 826 C . C.); e)El 
Derecho de suceder por causa de muerte a u~a persona viva . (Art . 1334 
C.C.); f) Las universalidades patrimoniales en abstracto. (Art.1615 
C.C.); g) La Cosa Propia. (Art. 1 51 9 inciso 30 . C.C .); h ) Los Dere
chos que na cen del pacto de retrov~nta . (Art. 1 682 C.C .) 

E) Que l a cosa exista - o se espere que ex ista: este requisit o lo 
se ~ala ~l ar t icul o 1332 C.C.-

Si exis te l a certeza de que la cosa no existirá, faltará e l ob 
jeto de la obligación del comprador, lo mismo ocurr irá si l a cosa 
ha dejado d e existir al momento d e perfeccionarse el contrato. El -
artículo 1 618 C.C . recoge, además del óltimo de los casos antes me~ 
cionados, a quel en que falte una parte considerable de la cosa ven
dida, caso en el que puede ocurr ir : a) que el comprad or desista del 
contrato; y b) que e l comprador de por subsistente el contrato, abo 
nando unicamente el precio de la l?orc:Lón qu§: aún existe; lo ante--=
rior se apl ica cu.ando el vendedor suponía la existencia de l a cosa 
en todo o par te , pero si lo hace conociendo la inexistencia, resar 
cirá los perj ui c i os a l comprador -de buena fué, nsí lo dice el inci
so final del artículo antes mencionado~ 

-' Puede ocurrir , que e l obj e t o de la obligación del vendedor, es
t~ formado por cosas que a l momento de perfeccionarse el contrato 
no existan, pero se tenga l a posibilida~ de que lleguen a existir 
(estos son l as llamadas t!Cosas F u turfu;;!I). 

En la compraventa de las cosas futuras , d e ac uerdo a l o dicho 
por el articulo 1 31 7 C.C. pueden darse d os situaciones: 1) Que se -
compre la COGa que se espera. En este caso, si la cosa no llega a e 
xistir, el contrato no produce ning6n efecto. ó 2) Que se compre l~ 
suerte o esperanza de l a cosa. Trátase entonces de un contrato a l ea 
torio, en el que se compra la p osibilidad de que la cosa exista; co 
mo por ejemp lo , l a compraventa de un billete de lotería . 

e) La cosa debe ser determinada: la cosa vendida debe ser una 
cosa singular , no se acepta que la compraventa recaiga sobre una u 
niversalidad, así l o dice el artículo 1315 C.C. que no hace otra co 
sa más que aplicar el principio de que e l patrimonio es inherente -
a la persona. Hay que distinguir que se acepta i n venta de todos -
l os bienes d e una persona, siempre que se individualicen. 

(8) José Alejandro Bonivento Fernández. - " Los Principales Contratos 
Civiles y su Para lelo con los Comerciales" ; Talleres editoria-
les de la Librería StelIa; Segunda Edición; Colonbia; 1 914 ; --
pago 5"1. -
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D) La cosa com.prada no debe ser propia. - Este requisito está 
contemplado por el articulo 1610 ~nc is o 30. C.C. el legislador no 
vi ó interes' . público ni sico l ógico en una persona, para comprar u 
na cosa pr opia. 

9 . - OBLIGACIONES DEL VENDEDOR, DERIVADAS DEL CONTRATO DE COMPRA VEN
TA .-

De acuerdo a lo dicho por e l artícul o 1 621 C.C. las obligacio-
nes principales que derivan para el vendedor, del contrato de com-
praventa, se reducen en general a dos: l a entrega o tradición y el 
saneamiento d e la cosa vendida; pero además de las antes menciona-
das, ex isten otras no menos importantes que tambien anal izaremos en 
el presente trabajo . 

Las obligaciones que d e la compraventa derivan para el vendedor) 
------~ son: 

A.- Conservar y c ust odiar diligentemente la cosa que se ha oolí 
gado a entregar.- Los articulos lG20 y 1531 C.C. en relación con 
los articul os 1419 y 1420 del mism o Código, se refieren a esta obli 
gación (no es más que una aplicación de los principios ge nerales r~ 
lativos a las obligaciones de dar). El vendedor está obligado a res 
ponder al comprador, por las p~rd!das o d e teri oros que experimente
la cosa ve ndida mientras está en su poder. Puede ocurrir, que la co 
se se deteriore y n o sea por culpa d~l vendedor, sino por caso for= 
tuito, esto h a originado lo que se conoce como "Teoría de los Ries
gos" . 

En principio, el caso fortuito libera al vendedor d e la obliga
ción de entregar la cosa, ya que el caso fortuito act~a siempre : -
(salvo sit u aciones especiales), COB a circunstancia d e plena exonera 
ción de responsabilidad, ¿ pero como queda la s ituación del compra= 
dor, estará o no obligado a pagar el precio? Al respecto, existen 
d os posiciones sostenidas por sistemas opuestos: 1) El sistema de -
la tradic i 6n, d e origen aleman, segGn e l c ual los riesgos se le im
putan al vendedor, por que I n pro)iedad de la cosa n o se transfiere 
hasta que ha tenióo lugar la e rtregn d e la misma; 2 ) Sistema de la 
perfección, de origEn romano, según este p rincipio, l os riesgos se 
transmiten de s d e el hlomento en que se ?erfecciona el contrato . El -
legislador salvadorefio sigue el sis t e ma de la tradición (el primero 
de los mencionados), para sostener tal afirmación , tor.1ar:lOs como ba
se lo expresado por el artículo 1624 C . C. que imputa l os riesgos de 
la cosa al vendedor, mie ntras no se ha efectuado la entrega,pesa, -
cuenta o medida d e la cosa!. 

B.- Entregar a l comprador la cosa vendida.- El articulo 1 6 27 -
del Código Civil , que se refiere a ésta obligación del vendedor, ha 
bla de "entrega o trad.ición", conside:raBos necesario deterninar en
que forma puede hacerse la tradición y al respecto, el artículo JS5 
y siguientes C.C., nos dicen que puede ser hecha de distintas for-
mas, así: a) Tradición Real, contenida en el numeral primero del ar 
tículo 065 C . C .; b) Tradición Ficta, que a su vez puede ser: Simbó= 
liea, a la que se refieren los numerales 3 0. y 40. del a:rticulo 365 
C.C. y e l artícul o .072 C.Co; Instrumental: referida en los artícu-
los 667 , 670 Y 671 C.C.; Langa Manu : contenida en el No. 20 . del ar 
tículo 665 C.C.; Brevi Manu: definida por el No. 5 parte primera 
del ar ticulo 3:35 C. C.; Constitutum P ossesorium: el No. ;) parte fi-
nal del tantas veces mencionado articulo SSS C . C ., l a define; Tra-
die-ion Ope Legis o por Ministerio de Ley , contenida en los artícu
los 6'09 y 'J11 , No. 1 C.Co; Tradición por Inscripción, plasmada en 
el ar ticulo 363 C.C . 

Si la compr aventa no es condicional o a plazo , la obligación de 
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entre ga r l a cosa, surge para e l vende d or en el ~oment o en que e l -
contrato se perfecciona, así l o dice e l ar tícul o 1629 C .C. 

En c ua nt o a l lugar e n que d e b e ha c ers e la ent r e ga, en primer lu 
gar, debe a t enderse a l a volunt a d de l as ;;¡artes, s i no se ha dicho
nada hay que distinguir : Si se tr a t a d e un cuerpo cierto, l a entre
ga se hará en e l lugar e n que e s e cue rp o cierto exis t ía al consti-
tuirse l a obligación y si se tr a t a d e otr a cosa, de be h ace rse en e l 
domicilio d e l de ud or. Si e l do~icilio d e l acreedor o de l deud or h u 
biese ca~biado , e ntre l a cele bra ci6n del contrato y el pago, dicha 
ent rega se ha~á en e l luga r en que debería hacerse sin ese cambio 
de domici lio, a plicando los ar ticul os 1457 a 1459 C . C. 

S iempr e refiriendonos a la e ntrega d e l a cosa, s u r ge l a pregun
t a ¿Que es l o que debe entregarse? l a respuesta l a encont r amos en 
el artícul o 1 631 e n relación c on l os a rtícul os 1330 y 1440 t odos -
del Código Civil y tene rn os, que si l o que se pactó es una espec i e o 
c uerpo cierto, el vendedor d ebe entre gar l a cosa est ipulada y si l a 
obligac i ón es d e género, cumple e ntre ga ndo cualquie r indivíduo de l 
g~nero , con t a l que sea de una calidad a l o menos mediana estableci 
d o l o que d e be e ntre ga rse, nos resta det erminar l a cantidad que de= 
be entregarse, para d e t erminar l a, no e xis t en problemas c u a nd o se -
tra t a d e cosas Quebles y aplicand o e l a rtícul o 1631 C.C .; resulta 
que d ebe e ntregars e l a cantida d establecida e n el contrato; e l pro
blema se present a con los inmue bles , l os que se pueden vender de -
dos formas: con relación a l a c a bida o ve nt a n precio a lza d o, cont e 
nida en e l a rt ícul o 1635 C.C . que s e d a cuando e l p recio se refiere 
a la unida d de c edida o a un name ro de unidades y ~omo especie o -
cuerp o c i er t o, c u a nd o se vende e l inmue ble con sefi a l amient o de lin
deros, refe rida e n el ar t ícul o 1 53 6 C . C . 

Pue d e ocurriT que e l vendedor no cumpla con l a obl i gac i ón de e n 
tregar l a c osa vendida, es t e incumplimie nt o puede present arse e n -= 
tres f o rna s : a) Que e l vended or se nie gue a entre gar la cosa, en 
este caso, e l ar tícul o 1629 C.C . d a a l compra d or l a opc i ón de perse 
verar en e l contra t o o desistir d e é l , e n ambos casos con indemn iza 
ción d e daGas y ~erjuicios, aplicación d e l a condición resolutoria
t áci t a se5 a l a d a en e l a rtícul o 1330 C . C . Existen ocas i ones en que 
el vendedor no es t á obligado a entrezar l a cosa, estas son: Cuando 
l a cosa se d e struye por caso fortuito, caso q ue ya se es tud ió; un 
segundo caso de excepción se presenta cuando e l comprador n o ha pa
gado o n o está pront o a entregar el precio, a es t e se refiere e l a r 
tícul o 1829 inciso 30 . d e l Código Civil ; e l ú ltimo caso d e e x cep -= 
ci6n se da c ua nd o h a mengua d o considerablemente l a fortuna del COD
prador . (Art . 1629 inciso final C.C.); b) Que la cosa se entregu e 
fuera del tiempo estipulado, a quí s e a pl ica la t eoría de l a mora y 
d e la lectu~a d e l os artícul os 1418 y 1428 C . C . resulta que el ven
dedor es responsable d e l caso fortuito cuando se ha c onst itu ido en 
mora d e entregar; c) Un tercer caso de incumplimiento del vendedor 
se presenta cuando entre ga la cosa, pero no en la cant idad sefi a lada 
en e l ~ontrato, proble ma que se presenta con l a cOQpraventa de bie 
nes ra1ces y que contempla l os artículos 1635 y 1536 C.C . ; 

c .- Como terce r a obligación q ue del cont ra t o de compraventa de 
riva para e l ve nd edor , está l a de entregar al comprador-los t ítulos 
que acredit e n l~ propiedad d e la cosn vendida . No existe ninguna -
disposición que cont enga ex~re8amc nt e esta obligación , per o se de -
duce d e l pr incipio qu e dice que los cDntr a t os d ebe n e j ecu tarse de 
b uena f ', contenido e n el articulo 1417 del Código Civil, ya que e s 
l 6gico ima gina r que si e l ve nd e d0I' se niega a entre gar los títulos 
que acredit~n la ?rcpiedad d e l a COS2 vendida, es p or que piensa u
tilizar l os p a ra a lguna actuac i 6n il e ga l posterior ; D.- otra ob liga
c i ón d e l vendedor , es la c ont e nian en e l ar tíc ul o 1610 del Código 
Civil, Cor,lO es l a d e pagar los e;as tos que ocasione el otorga miento 

- -- / 



-14 -

de la escr itura; E.- Para conc luir t a n ard60 tema, dire mos que como 
una de l as obliga ciones p rincipales d e l vendedor estñ l a d e garanti 
zar a l comprador e l dominio y l a pos esi ón pacifica y 6til d e la co
sa, a l a que se r efiere el Código Civil en e l articulo 1527 en rel~ 
ci6n con el a rtícul o 1 53 9 d e l mism o Código. No solo se obliga a ga
rantizar la evicci6n o sea la perturbaci6n j~r ídica d e l dominio, si 
no tambien l a perturbación económica e n l a posesi6n d e la cosa, o1' i 
ginada ~or l os vicios o defectos ocultos d e ~sta. 

Con respecto a la "EVICC][ON ", e l a ut or Ra f ael Rojina Villegas 
d ice que la :;¡ a l a bra deriva d e EVHTCEHE, que signif ica VENCER y que 
"hay evicciói1 cuando e l adquire nte es privado t otal o :)arcialmente 
de l a cosa, por virtud de un derecho d e t ercero reconocido en sen-
teneia e j ecutoriada y a nterior a l a e na jenaci6n". (9). P or sanen--
miento de l ~ cVicción , se entie nde la obligación s urgida para el -
vended or de indemnizar d a 5 0s y per juicios a l com~rador, c u and o ha 
tenido lugar l a evicción. 

El l e gisla dor salvadoreñ o se Tex~ere a l a evicción y saneamien
to de la misQa, e n los articulos 1 33 9 y 1 658 C.C., enc ontra nd ose c o 
mo eleme ntos de l a evicción: a) Que s e produzca l a pé¡~d.idD. total 0-

parcial de la cosa a dquir ida; b ) (¡;, e e l comprador sen privado de la 
cosa a dquirida e n virtud d e una sentencia judicia l ; c) Que el dere
cho del eviccc nt e sen anter i or a l a com~raventa. Del prime r o d e los 
e l e mentos ant e riGres se deduce que l a e vicci6n puede se r tot a l ~ -
parcial, l a prime r a se presen t a cuando el comprador es privado de 
toda l a cosa a dquir ida y l a segunda pue d e ocurrir , e n cualqu ier de 
los casos siguientes: a) Cuando e l com)r a d or es ~rivado de una par
te de I n cosa o d e a lguna serviduebre activa a favor d e l inmueble 
adquirid o; b) Cuando e l comprador e s )r ivado d e al guna d e las cosas 
que compr6 c olectiva me nt e ; y c) Cua ndo la cosa a dquirida por el COD 
prador se encontra b a suj e t a a nlguna carEa no ap~re nt e; e~ es t e ca= 
so se requiere que ha ya im?osib ilidad d e man ifes taci6n de al guna 
carga o de que e l co@prador se ha ya pod ido dar cuenta d e l a ex ist en 

• ~ -,,".1'-Cla u e esa carga. Esta clase de eviccion n o se dara en los casos sr 
guientes: 1) Cu~ndo el graváu e n a o a rece inscrit o e n el Re gist ro res 
pectivo; 2 ) Cua nd o e l cOLmrador ndquir:ió l a c osa conociend o el gra= 
v¿men. ~ 

1Q", t -,. J>" ., 1 ,~ . dI' . ,. , 
~c uu~areQOS en IorDa raJlaa, : os e~ec~ose a e Vlcc1on, L O 

que haremos desd e diversos ?unt os de vista. En l a evicci6n t ota l , 
h ay q ue tener presente en )rimer lugar, la mala f é d e l vendedor,ca
so en el c ua l , a d emás de l as consecuencias norma les d e l a e vicci6n, 
sefi aladas par e l a rtíc ulo 1 6 4 9 C.C., responde de l as consecue n cias 
específicas d e l a ma l a f g ·a que se refieren los a rtículos 1 651 y --
1 552 C.C., o sen que res~ It a obligado: a la r estituci6n del preci o , 
a pagar las costas l e gales del contrat o de venta, n pagar el valor 
de los fru.tos que el com~)l~ador hubiera s id o obl iga do a rest i tuir a l 
pago de las costas que el comprador haya s ufrid o por e fect os de l n 
demanda, a l p~ go del a umento de valor qne l a cosa e'Jicta baya teni
d o en poder del co~prador, a reeobo lsar el valor de l as mejoras 6ti 
les y volu~tuarias y finalQente a p a gar todo a umento d e valor debi= 
do a ca~sas nat lJ. ra le~. En segundo lugar hay que tene r en cue nt a la 
buena f e con q ue nc tua el vendedor, e n este caso es necesario dis~ 
tinguir la posici6n que con respecto a l a e vicci6n torna e l compra-
dor al mome nto d e contratar: a) si el cOQ)rador no dijo nada, sol o 

( 9 ) Hafae 1 Hoj i na Villegas IIDerecho Vj_cil ¡'/iexicano"; 701:10 5 0. Con-
tratos Volúnen 1 ; 20. Edición; Editorial Cultura; I\1éx i co; 1 954 ; 
p ago 318 . 



se producen l as consecuencias nor~nles de la evicción, a que se re-
.. 1~ '1 1~51 . . 1 lr>5 C1 e ("1 • h ) ., 1.' '" '' fieren los art1culos b49 , ~ , 1.nC1S0 o. y o·~ ~.~., ~ 0 1.W 

renunciado a l saneamiento, la dnien obligaci6n del vendedor es la 
• . ' • ' , ., ,~y. /1 C .n ) " . 1 ~I ." ; " •. 'j o' 1" c oc '" de restlt U1..r el p rec:1o, art1cuLO .1:.;:; ;),,* ' .'Í..-.; e ..::1.. nc ,-.l.'--I'..l.>.J.. c.-< ;:>w 

a su cuentn y riesgo o tomo sobre si el pe ligro de In evicci6n o I n 
adquiri6 snbiendo que era ajena o que estaba gravnda, no pued e re-
clacnr al vended or abs olut amente nadn. Artículo 1349 numerales 30. 
y 40. C.C. 

Si se trata de una Evicci¿n Parcia l, tiene el cODprador el dere 
cho opc ional de resolver el contrato o exigir n I vend e dor que lesn 
nee la evicc i6n . Artículo 1 ~53 C.C ._ 

La otra f ase d e la oblignci5n d e 5 nnen~iento, es la relativa a 
la garantia d e la :.:;osesión útil de In c-osn,- a ella Be refiere el -
C6digo Civil en lo; articulas 1 350 n 1 672. El vendedor está ob l iga
do a responder por los vicios o defectos ocultos de l~ cosa, llaQa
dos v5.cioG HEmUBITOtUOS, se e ntiende por tales lIa quellas circuns-
tancias no manifiestas, anteriores a I n venta, que h acen impropia 
la cosa Dara los usos a los eue norcalnente se le debe d es tinar y 
que, de haber sido conocidos; hubiera n d eterminado que e l co~prador 
no celebrara l a venta, o bien q ue hubiera :¿agado un p recio rJenor ll 

(10) 

Las circunstancias que debe n concurrir para que existan los vi
cios REDfnBJ[¡1~OR J[08, las enLuaera, el articulo 16'0,0, C.C. estas son : 
a) que la cosa a dolezca de un vicio; b) que el vicio sea grave d e -
manera tal, que la imposibilite J ara s u noreal utilizaci6n; c) que 
el vic i o sea oculto o sea que el vend e dor no haya manifestado su e
xistencia y que el comprador haya podido ignorarlo sin negligencia 
grave; d) que e l vicio sen an t erior nI contrato de ve nt n ~ 

Al igual q ue en l a evicci6n , estudiaremos los efectos de la --
REDHIBI CJION, tomando cemo :,.Juntos de vista la maln o buena fé del -
vendedor al mome n to de contratar, así diremos que si el vendedor DC 
t~a de Dal~ fé o sea c u ando conocía los vicios ocultos y no los de= 
cIará, el artículo 1333 C.C., d a ~l co:m.:Jrador el derecho opcional 
para exigir l n resolución de l a venta o l a rebaja proporcional del 
precio, e n a mbos casos con indeDnizaci6n de dafios y per juicios; e n 
C " "'b ~ o s' '" A. ~ - b n ~ , . A.' • • ..:-"~ A , . 1 ~cL ua ae . uena z e, es aec~r , que no Len1a C DnOC1m1en~o 

ni tenía la 9DS ibilidad de saber oue l a cosa vendid a adolecía de vi 
cios, el cOl:l]rador t lene derecho ~~nicamente a la r~st itución del -= 
precio o a In rebaja prop orciona l d e éste, así lo dice la parte fi 
nnl del mismo artículo 1663 C.C. 

La redhibición parcial se presenta en los siguientes casos: a) 
Cuando se vende un conjunto de cosas, una de las cuales adolece de 
vicio, es t a se conoce CO[¡10 REDHIBTLC][ON PAl1CIAl, PROPIA, estn señala 
da por el artículo 1-366 C.C. y b) Cullndo a pesar de a d ol ecer de -
un vicio, l a cosa se sigue utilizando o que el vicio no provoque 
la inutilizaci6n t otal de la cosa. Contenida en el articulo 1 670C . 
c. 

10.- OlBLlGAClOJ:mS DEL OJ MPAADOR DElUVADAS DEL CONTRATO DE COMPRAVEN 
TA.-

La principal cblie;ación que de l a com~Jraventa deriva para el -
comprndor, es l a de p agar el ?rec io , así lo dice e l artículo 1 573 
C.C. El ~recio d ebe paenrse en el lugar estipulado o e n el lugar j 

(10) Rafa~l Rojina Villegas.- ob . cit. pag o 305 
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tie mp o d e l a e ntre ga d e l a cosa, no obst a nt e l o c u a l , l as p a rtes -
pue d e n p a c t a r lo contratio, es t o a t e nor de l o e xpues t o p or e l a rti 
culo 1 674 C . C., e n c u ant o a l a forma e n que d e be hacerse el pago,se 
ap l ica e 1 a.l~t ícul o V i:':;1 c . C . C;¡:.1e p r e s e nta como excepc iones 1 lo es '!.: i 
Dulado por l os ar tícul os 1434 v 2114 d el mismo C6d i g o. Si e l compra 
~or incunpl e BU obliPBci6n d e ;aBa r e l precio e l vendedor puede pe= 
dir l a r e soluci6n d e r contrato~ apl ican~ o l a r e gla ~e neral d e l artí 
cul o 1360 C. C., tenie ndo d ere cho ~demis a l o prece?tua do por l os a~ 
ticul os 1 077 y 1 073 C .C.; pue de taubien el vendedor pers istir en e l 
contr a t o y e Xigit del comprador e l paco del prec i o; ya sea que se 
d ec i d a por l a reso luci6n d e l c ontra t o o que persist a e n ~ l , tie ne -
d e r e cho a l a ind e mnizac i 6n d e d a Gos y perjuicios, esto l o cont e mp l a 
e l ar tícul o 1 675 C . C . Exist e un caso d e incumplimiento en e l p a go 
d e l p r ec i o y e s a que l que se conoce conw ll INCUT'IIPLH:IIENTO TEMIDO" s e 
d a c ua nd o se h a se3 a l a do , pla zo par a el p a g o y antes del ve ncimie n 
to d e dicho pla zo, l a fortuna del cocprador ha disminu i d o c onsidera 
bl e me nte, d e modo ~ue e l vendedor se haya en peligro inminente de -
perder e l prec io; ~ 

B .- Una segunda obligación del compra d or, es la d e r ecibir l a 
COBa comprad a, cont e nida e n el Artícul o 1 6 30 C . C . El incumplimie nto 
d e e st a ob liga ci6n h ace que e l compra dor caiga e n n ora, que d ando o
bliga d o a a bona r a l vended or e l ~ : 1u iler d e l os almace nes , graneros 
o vas ij as e n que se contenga lo ve ndido ; d es c a rgando a l vended or de 
l a obligaci6n de c o nservar y c us t odi a r diligentemente l a cosa, ha-
ciendose responsable u nicamente d el dol o o dE l a culpa gra ve . 

l os 
e l 

C .- Como t e rcera obU.gación d e l comprador , está l a 
gas t os d e transporte de l a cosa , a esta obligaci6n 

.'- ~ -¡ 1 '" '"' ...., t f' . 1 "'" e a r '" :iC UJ'. o ,')¿-,0 par e J: }lna ,~. ( . 

de abonar 
se refiere 

D .- Como última obl igación d e l c-ompl~ador a p arece l a de p a gar e l 
testimonio d e l a escritura y l a s e Sa l a el articul o 1 610 incis o 2 0. 
C .C. El incump l imient o de l a s dos 61timas obligaciones enumer a d as, 
no pr oduce n l a resolución d e l contra to , sino que solo dan der echo 
a l vend e dor p a r a exigir el reembols o d e t al e s gast os, en c a s o d e h a 
berlos hecho . 

"'. 11 . - ALGUNOS PACTOS ACCESOR1LO~{ AL CONTFU·i.l'O DE COI!fIPRAVEN'I'A .-

En esta oportunida d , es tudia r e QoG a que ll os pactos a que s e re -
fier~ . e l C6di~0 Civil en los Capítul os X y XI del tít u l o XXIII de -
su lloro cuar~o, que r ec o ge en forma e~presa pact os como e l de RE-
TRO'ifENTA y el fl.DDJ[C'TIO IN D!EM; 10 üliSElO que el de rtE'rR8ENMENDO qUE 

• ~ "'J l '¡ ~ ". a u nqu e no eG~8 c e n a a a o en Iorma expresa, l o permite el a rt1cul o --
lG35 C. C. 

EL PACTO DE RETl'lOVENTA.-

Los a rtic ul as l S'lS 8. 1 683 C . C . , se refieren a l pacto d e Re t ro-
vent a o Retrovendendo, que es aque l p or medio del c ual, el vende --
dor se r e serva l a fac ul tad de recobrar l a cos a vendida, reembo lsan
d o a l compra dor la cantidad determina da que s e e stipula r e o a falta 
d e es tipula ción , lo que h a y a costad o l a compra. 

El p ac to coment a do , es una de l a s figur a s jurídica s más contra 
vertidas , s us detractores arguyen que en la t o t a lida d d e l os casos 
e ncierra un pres t a mo usurar i o y que a d e más significa u n entorpeci-
miento para e l l ibre comercio ya que el d ominio reservad o h a ce que 
e l comprador se preocupe más por e xplota r l a cosa, que por ap r o ve -
charse conve nie nt e mente de e lla. Por s u p a rte, l os que l o d e fi e nd e n 
se b o.san f u ndamentalmente e n l a a u ';:on omin d e l a volunt a d y d e sde e l 
punt o de v ista e co n ómico, p o r r epresent ar un mecanismo ingeni oso p a 
r a que una p e rsona pued a a d quirir una c a ntidad de dinero en un mo-
ment o d e t ermin a d o . En c uanto a I n natura l eza j u rídica d e l p ac t o de 
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retroventa, los roman os decían que no erc sino un nuevo contrato, 
... :i! ,. , 

en e l c ua l , e l a ntiguo comprador se convert1u en venae aor y rec1pr~ 
cnmente e l Que vendía se convertfti en comPT8dor; los tr a t adist as a
lemanes por ~ u par t e, lo c ODs i Jerao COB a ~no ofe rt a de venta, cele
brada en el cisma momento en que 88 otorga l u c ompra venta. La t~si8 
más acep t a da, es la de consideror el 9ucto de retrovent a como u na -

• '. " . " '] " ., ... ',i .... Q' e 1 ven compra ven-c8. s UJ ec:a a nna conG1.C :"..ün x'eo O.Lm;:: or Hl. pO'tGeEH:",l: l.VG.l. . ' -

dedor, esto es os i po'i'--qlJ.e -fi'uy--tr:;l.iiBfe ·l'-e i.~c[,8.--·(re dm'tlini o desde e l ID.:? 
mento en que l as pa rt es contr~t ~ntes cumplen l as oblieaciones pro-
¡:)ias de l a com;)ravent3 (el vGnded ol~ e ntrego.ndo 1u cosa y e l cOl.uprn
d or entregando- e l precio). este:: ¿;oi::d.nio est ¿ suj et o n !resolución por 
la mera volunt ad de l vended or ) que se couvierte e n acree d or, al ce
leb:rnr la com,prnventa c on lJ o.cto d.e rs ·,s:::-ovcntD .• 

Los efect os del pac t o de retroventQ, en cua~to a terceros, esta n 
regulados por el a rtículo 1680 C.C. e n reluci6n con los ar tículos 
13 61 y 1332 del mismo cuer,o de leyes , o sea que s i u n tercero ud-
quiere una cosa mue ble, des conociendo la existencia del Pac t o de r~ 
troventa, siempre que act ~e de buenn f~ , no puede s e r d e mand udo por 
el vendedor pa r a l a reivindicnci6n del bien; a unque ~ste hngo uso 
de l a fucultad d e readquisic16n y si se trat n de un inmueble , este 
pacto no es op onible u terceros , si no const o su exis t encia en e l -
registro correspond iente. En c ua nto a las partes, l os efectos est¿n 
regulados p or e l ar tículo 1 631 C.C . ; s8sdn el cu~l , una vez el ven 
de d or haya r eemb olsa do e l preci o estipulado 8 a falt a de estipula-
ción , laque h a y a cas t:.ld o la CC,D1f'::' f.1., el Com9I'ad OI' está ob l ignd o él 

restit uir I n cosa vendida con sus ~ccesione3 nqturnles y a indemni
zar a l vendedor por los detEri oros 8pf~i rl cs ~ il 18 cosa, ocasionados 
por hecho o c ulpa s uya; el c omprador Sie~G dere c h o p or s u parte, a 
exigir de l vend e d or, e l p~go de 1&s e~)enS8S necesnrias hechas u I n 
cosa y el de l a s e xpe nsas invertidas en ffi0joras 6t iles o v o luptua
rias hechas con el c onsentimiento d e 6ste. . 

S~g6n e l a rtículo lS32 C rC. 103 derech os q ue surgen de l p acto 
en comento, n o se pueden transferir ~ ning6n tItulo ; esto debe en-
tenderse referid o n In transfere ncin ~or acta entre vivos y no por 
causa de muerte y8 que sj. le3 herederos representen l a c ersona d e l 
C"'u~"'nte n o 1\.-~ -·~ r .. t'l l·'·· .. ~n .. r"\\ ,..... ~ f"\ ..¡; T("'\tf""~ '·\ ... ·I·~.I'I 1J~· , ~ ~. ? ~ .. 1 ' .. ·I'· .... r l'lb...j <""l....io" ~ '" >O/u. , hé.! ,y.li. c.. ; .. U>L ' i-'.:..l-'. LI. ,_",,"._ -'. ' •• ~. l..lo. .'ec.. "~ Ll .!L c.! 1..3.',Otl_ .o,\\,;-'.. n o 

El vended or puede ejercer ln acci¿2 dGriv~dn del pacto de retro 
venta, durante un periodo no P2yor óe cuutro aSQs cont a d os a par~1r 
de la fecha del contrato, dc:bi8ndo arl2' not icin .:J.nt icipa da a l com:Jra 
do '" a~ .c s . *" ' ~ , " 1 .. ,'" ... ... d -. ~ ~ u ln~enC10n c e reco or ~~ La COS2, l a an~1c~pnc~ on s era e--
seis meses para los bienes r~ices y de quince d ías para los mueb l es 
(Ar t . 1 833 C . C .) Seg6n e l a utor Artu~o Va lenc ia 3en , ~l a vis o debe 
darse e n c ua lquie r coso e n que se haya pactado retroventa, mie ntras 
que J os¿ Alejandro Bonivento Fern¿ndez ~or su par te, sostiene que 
el aviso s olo es necesario en los ~asos e n que no s e ha sefi a l ado -
plazo para e l recobro; nosotros nnOV~QOS la ooini6n de Va lencia -~
Zen, para lo cua l n os basones en i o"letra del~inciso seg6nd o de l aI' 
tículo 1 633 e e oue di ce' ¡¡1~,=,..I."~0 ~ n ':' o";¡¡ 'O c""'''''o +·e ¡1 rl1í' ~ ';¡~ "Y'eC"lO ~l --o o..:. -"-.. .! .. ~ I(:;;!'.. _ Iu ".,...'J \ c,.. •• ~ Y , l.1.t _.:-U _ t:..1, u 'G..... l IC 

comprad or a que se l e d~ n oticia anticipada} que no bn jará de seis 
meses para l os bie nes ruíces ni de quince día s ~8.rQ l ns cosas mue-
bIes; y si l a cosa fuere :fr'ucti :fe~~.::t 1 y no · - ~"ere - frutos s ino de t ier¡1 
po en tiempo y El. consecuencia. de trnb8..jos e inversiones prenarato-
rins, no p;dr6 exigirse ln restituci6; demanda da , sino desp~¿s de 
la lJróxir~lD. l.JerC€ l:-Jtción ele flcutolS ,) ~ ~ 

-... EL PACTO ADDJICTIO IN DIEtJ( '1'::u-n.bien cor.. ocid o COB o pacto c e HETAAC 
'rO o RESOLUCI0H, por Elej ora e'n e l ~)r(::cio , se trato. r ea lment e de una 
vento pura s ujet a a condici6n resolutoria , el articulo 1 384 C.C., 
se refiere n é l . La venta se ?erfecc i on~t, pero l a s partes acuerda n 
que se resuelve si s e llennn los supuestos CJntract un l e s o legales 
de que se me jore e l pre cio o en gen~rQl} las condiciones del ~o~tr~ 
t o; el t ermino parn e j ercitar e l retracto es de un a fi o como mCX1DO 
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aunque las partes pueden disminuir dicho t~rmino; este pacto se ase 
meja en s us efectos al de Retroventa. 

EL PACTO DlE RETROENMENDO Es aquel por el cual, el cOElprador se 
reserva el derecho de recuperar el precio, tiene mucho parecido con 
el de Retroventa en cuanto a sus efectos. Aunque no está reconocido 
expresamente, este pacto encuentra su base en el Artículo 1685 e.c. 

CAPITULO XII 

LA PERMUTA 

Es el primer contrato que aDarece en la historia de la humani-
dad, constituyó el medio rudimentario al alcance el Oii1 re con el 

(ftle obtenía los elementos necesarios para su existencia; al apare-
cer la moneda, nace la compraventa y como consecuencia, la permuta 
fué relegada a segundo plano e incluso se discutió si debía subsu-
mirse dentro de la compraventa. 

El artículo 1387 C.C. define la permuta en la siguiente forma 
"La permutación o cambio, es un contrato en que las partes se obli
gan mutuamente a dar una especie o cuerpo cierto por otro"; defini
ción que se cr~tica por limitar las cosas que pueden ser objeto d~ 
~ste contrato a las especies o cuerpos ciertos, dejando por fuera 
las cosas incorporales y los generos, que de acuerdo a l 1 689 inciso 
10. C.C.pueden permutarse, pues dicho artículo nos reóite al 1614 
C.C., que sí los incluye; podemos dar como definición más exacta a-

' quella que lo considera como "Un contrato en que las partes se obli 
gan a entregar recíprocamente una cosa o un derecho". (11) 

Consistiendo esencialmente la permuta, en el cambio de una cosa 
por otra, ?odemos notar que la única diferencia que encontramos en
tre este contrato y el de compraventa, estriba en que en ella no i~ 
terviene e l dinero, pero por lo decás son semejantes y producen e
fectos, con las modificaciones que supone el hecho de que en la per 
muta no haya dinero como objeto de la obligación de una de las par= 
tes, así lo dice el artículo 1690 C.C. 

Como caract eres Jurídicos de la perQut a, podemos anotar: Es un 
contrato consensual, bilateral, oneroso, principal y de ejecución
instantánea. 

Las personas que intervienen en la permuta se denoninan permu-
tantes o co;¿ermutantes y ello, por q ue ambos ocupan la misma posi-
ción frente al vínculo que los une, pues los dos resultan obligados 
a conservar y custodiar diligentemente la cosa, hacer tradición de 
la cosa permutada, garantizar el dOE1Ínio y la posesión pacífica y ?J. 
til de la cosa, entregar los títulos que acrediten la propiedad de
la cosa permutada, abona.r los gastos causados por el transporte de 
la cosa, recibir la cosa permutada y finalmente resultan obligados 
a pagar los testinonios de las respectivas escrituras. Como se asi
mila casi en todo a la compraventa, el incumplimiento de las obl ig2 
ciones por los contratantes, produce los mismos efectos que en el l a , 
esto se desprende de lo dicho por el artículo 1690 C.C. 

(11) José Alejandro Bonivento Fernández. ob. cit. ~ag. 135 . 
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En cuanto a las solemnidades, se aplica la regla contenida en -
el artículo 1605 C.C. y diremos que el contrato de :Jermuta, p or r~_ 
gIs general es consensual y exce~cional~ente es solemne, consistien 
do dicha solemnidad en ~l otürg~mient o de escritura p6blica. 

Al igual que la compraventa, la permuta es un titulo traslat i -
cio de dominio, en el que cada contratante se ob liga a h acer la tra 
dici6n del do~inio , por lo cual, los contratantes deben tener la ca 
pacidad general ~ara obligarse y CODO consecuencia se les a~lican 
los preceptos contenidos en los artículos 1599 a 1604 C.C. 

CAPITULO IV 

EL ARRENDALHENTO 

1.- DEFINICION.-

El l egislador salvadore50 define e l arrendamiento e n el inciso 
primero del ar tículo 1103 C.C., en la forma siguiente: "Es un con-
trato en que las dos partes se obligan recíprocamente, l a una a con 
ceder el goce de una cosa, o a ejecutar una obra o prestar un servi 
cio, y la otra a p agar por este goce, obra 9 servicio un precio de= 
terminado". 

Esta definición recoge en toda su extensión el ? ensamiento de 
l os jurisconsultos romanos, quienes entendieron el contrato estudia 
do , como toda "lLOCATIO CONDUCTIO" y lo descompusieron en tres figu= 
ras distintas así: si se trataba de un arrendamiento de cosas, lo 
denominaron "LOCATIO REY "; si d.e un servicio " I.JOCATIO OPEBARUN" y 
si de una obra "LOCATIO OPERJIS II

, distinci ón que ha desembocado en 
una consideraci6n a ut6noma de cada una de estas figuras, de modo -
que el termino "ARRENDAMIENTO " se a Dlica unicaaente a l arre nd amien
to de cosas, los otros dos tipos, s~ h an desprendid o d e tal institu 
ci6n, forrnando contratos independientes, nos referimos específica-=
mente al contrato de Trabajo ~ , 

No debe creerse que en e l arre nd a miento de cosas, la situación 
ha perma necido estática, p u es existen situaciones que oretenden des 
gajarse del t~Qi~D c~ún, como ocur r e con el contrato d e Inquilinato 
que ha sid o considerado independientemente por la ley y al cual nos 
referimos e n ot ro apartado de este traba jo . 

A.- El arrendamiento de cosas.-

Arturo VC11enci::::t Zea, define este contrato diciendo : "es a-
quel en virt ud de l cual las dos par t es se obligan recíprocamente,la 
una a conced er el goce de una cosa y la otra a ~agar por este goce 
un precio d eterminado". (12) 

1.- El arrendaciento de cosas y e1 .Derecho de Usufructo.-

La pr inera diferencia que encontrawos entre el arrendamien
to y el Derecho de Usufru cto, l a e ncontramos en la temporalida d , El~ 
mento esencia l del arrendamiento que no se encuentra en el usufr uc
to. Decinos que la temporalidad es un elemento esencial d el arre náa 

(12) Arturo Valencia Zea . " Derecho Civilll. Tomo IV de los Contratos 
3a. Edici6n, Editorial Temis. Colombia 1 970 p a g o 320. 
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miento, pues al faltarle estaríamos frente a una vinculaci6n, proh! 
bida en forma expresa por el artículo 139 Cn; asimismo por que cuan 
do se trat~ de u~ arrendamiento perpétuo, su denominación difiere, .. E ('O. '- ·s así la legislación espa501a, le llamo Censo y la romana, nY1~eUs1, 
que tambien los prohibe el Código Civil en su artículo 1310, que no 
viene a ser más que una aplicaci6n del precepto constitucional an-
tes mencionado. Otra dife~encia encontramos en el hecho, de que el 

¡ ~ usufruct o se ext ingue por la m.uerte de 1 usufr~uario, nüentras qUE 

el arrendamiento 'Jasa cOL los herederos . Finalmente encontramos como 
diferencia entre ~mbas figuras jurídicas, el hecho de que el usu--
fructo pue d e ser gratuito ti oneroso, mientras que el arrendamiento 
es siempre oneroso. , -~i"! ¡,({",,, ,,., • .J-

1. - CAAACTEHE3 JUB.IDICC'S.-

Como caracteres jurídicos del contrato que hoy nos ocupa, tene~ 
mos: que es Consensual, bilateral) oneroso, principal y de tracto . ----- -suces1.Vo. 

3.- PERSONAS QUE ~NTERVIENEN~ 

Tal oomo lo dice el artículo 1'l07 e.e, 12:S personas que inter·-·· 
vienen en el arrendamiento de cosas son: IlEl arrendador o arrendan
te, que es quien proporciofi3 el goce de la cosa y el arrendatario, 
que es quien da el precioo El C6d:l.go Ch-il no diCE nada con respec'" 
to a la capacidad de los sujstos que intervienen en este contrato, 
de d6nde se desprende que para celeb~ar un contrato de arrendamien
to, basta tener la capacidad general p2rL obligarse a que se refie
ren los artículos 1316 y 1317 e.c. Contrarianente a lo que puede -
creerse, no es necesario que el arrendador sea propietario de la c~ 
sa arrendada, puede pe~fectamente 2rrendar 61 usufructuario, el a-
rrendatario y aún el que no tiene ningún derecho sobre la cosa, a-~ 
si lo diCEn los articulos 795, 1734 Y 1704 inciso 20 . C.C. 

4.- OBJETO.-

El obje to de este contrato, est~ constituido por el precio y -
por la cosa arrendada. 

El artículo 1704 C.C. dice QUE Dueden ser objeto de este contra 
to, todas las cosas corporales ~uyo~ UGO y goce está en el comercio~ 
aunque la cosa en si est~ fuera de ~l, un ejemplo es el contenido 
en el artículo 1711 C.C. Como excepci6n a la afirmaci6n de que to-
das las cosas corporales se pueden arrendar, aparece el caso de las 
~osas consumibles, la razón de esto es comprensible, puesto que en 
el arrendamiento de cosas es obligación del srrendatario, conservar 
la cosa en las condiciones mismas en que la recibe y si ~sta se con 
sume con el disfrute, dejaríanos de estar frente a un arrendamient5 
y se convertiría más bien en una compraventa; puede ocurrir que se 
arriende una cosa consumible, pero que su us o no implique su cons u
mo, sino que 3010 servir~ para mostrarse o como decían los rocanos, 
A'1' POMPAN ET OS TE N'I'AT1 Ol'TE I.fI. En cuanto a las cosas incorporales o .. ~ 
Derechos, tenemos que son perfectamente arrendables, ex~epto en los 
casos siguientes: Los )erEcho~ Personalísimos como los de uso y ha
bitaci6n, así lo dice el artículo 821 inciso 10. C.C.,otra excep--
ción es la de a quellos Derechos enque no es posible separar el go -· 
ce del Derecho, de su asiento material, para el caso tenenos las -
sErvidu.mbres , asi 10 dice el artículo 8Z3 C.C, En cuanto al precio 
y a l contrario de lo que ocurre en la compravent~ en la que esta de 
be consistir en dinero en el contrato a cuyo estudio nos dedicamos~ 
el precio puede consistir en dinero a en frutos naturales de la co
sa arrend~da (Art . 1105 C.C.) El precio pued~ fijarse por las par-
tes o por un tercero, pero no puede dejarse al arbitrio de una de -
las partes y su determinaci6n puede hacerse por cualesquiera medios 
Q indicaciones que lo fijen (Art. 1706 C.C.; en relaci6n con los 
Artículos 1 61 2 y 1 6 13 C.C.) 
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5.- SOLEMNIDADES.-

Al referirnos a los caracteres j urídicos, se dijo que el arren
damiento d~ cosas ~ra un contrato consensual, o sea que no requiere 
ninguna forDalid2.ci especial para perfecciot:arse, se perfecciona con 
el simple con~-...timiento de las paltes. No obstante lo anterior, e
xisten cagos en que se requiere es~ritura pública, siendo estos en 
primer lugqr el contenido en el artículo 1700 C.C., que es aquel c~ 
s o en que j_a~ partes as í lo acordaren, y CODO seg';nd o caso en que 
se requier€ de escritura ~ública, puede citarse ~quel en que dicho 
contrato se- inscribirá en el Reeistro de la Pro~ied2il.d Raíz e Hipot~ 
ca, para qua surta efectov contr~ terceros. 

Llama la atención que el inciso se gundo del ~rtículo 1103 C.C. 
dice que deben constar p~~ escritc los arr2ndamie~tos cuyo precio 
total exceda de doscientos colones o sea le valor indeterminado, al 
respecto hay que distinguir, qUQ ~vta no ~s una solemnidad de exis
tencia, sipo que se trata de una solemni.Ja~i par~ la prueba. 

s.- ~ 
OBLIGACIONES QUE SURG~N PAPeA EL ARJ{E~DANTE O AHRElJDADOR.-

Como se trata de un \:!ontrato bilateral, surge de, él obligacio-
nes para ambDs contratantes, /n08 ocuparemos primeramente de las 0-
bligaciones del nrrendacte, eutre las cuales se encuentran: A- En-
tregar al arrendatario la cesa arrendada, contenida en el articulo 
1712 No. 10. C.C.; frenf<e al incump l i::niento de esta prir.1eI'O. obliga
ción del arre ndante, €1 arrendatario tiene dos opciones: 1) Pedir 
la terminaci6n del ~ontrato, con indemnizaci6n de dafi os y perjui--
cioa y 2) Exi~ir e: cumplimiento forzoso de la obligaci6n por parte 
del arrendante, C~n indemni~aci6n de da 5 0s y perjuicios, a~bas op-
ciones las conc~de el artículo 136 0 C.C. B- Como segunda obligaci6n 
del arrendan·~~ aparece la que enumero. el artículo 1712 No. 2D. c.e, 
en relación con loO artícu los 1115 y 1713 C.C., consistente en man
tener la c~~ arre¡;,dada en estado de Servir para el fin a. que ha si 
do arren~ada; hue~ba decir, que el b uen estado de la cosa debe er.is 
t ir tant o a! mome:at o d~ la entre ga, cor;w durante t od ~ el tiempo que 
dure el tr~endnmientD. Esta obligaci6n la cunple el arrendante, p~r 
med io de '}nn conducta ~wt iva y por íi1ed io de una conducta "Pas iva!l ; h e 
conducta ~ctlva consistt en haCer las reparaciones necesarias en to 
do case, y las reparacil)nes locativas, siempre q u e l.:lS deterioros 
que lal; originen, prove ,Igan de fuerza r:1ayor o caso t(lrtulto, o de -
la mal,,_ calidad de la ,0S0. arrendada; la conducta p :"siva, consiste 
en abstenerse de mudar la forma de la cosa o hacer obras o trabajos 
que turben o em.baracen el goce de ella, sin el consen~imiento del 
arrendatario. El incumplimiento de la conducta acti~a por parte d~l 
arrendador, da derecho al arrendatario, según el artículo 1120 in-~· 
ciso 10. C.C., para pedir la terminación o la rescición del contra
t o, según nuestra. opinión, este art ícu lo debió hablar ue HESOLUCIOrJ 
y no de RESCICION, por que esta últi;:na está reconocid~ en el inciso 
final del artículo 1552 C.C. y se dá unicamente en los casos de ---
6ontratos afectos de nulidad relativa; pero volviendo al tena l ~i -
el vicio de la cosa ha tenido una causa anterior ~l contrato, tiene 
derecho el arrendatario a que se le indemnice at dan o emergente y 
si el vicio era conocido~del arrendador al con~ratar, o debiera ~ 
preverlo, o c o nocer1.o por su profesión, la irAenmización comprende -
ra tanto el lucro cesante como el d a 7\O emerzente (Art. 1721 C.C.) 
Frente al incump limiento de la conducta papiva, pued e el arrendata
rio pedir que cese la pertu rbación o bie~ una rebaja proporcional 
en el precio, pero si las reparaciones ~caen sobre gr~n parte de -
la cosa, p uede el arrendatario pedir ]~ terminación del arrendamien 
to y si tales reparaciones proceden c"]..e causas que existían al tier;l
po de celebrarse el contrato y no e:;;-an conocidas del arrend atario, 
pero si del arren~ante o que este ~ebiera conocer, tiene derecho -
el arrendatario, tahlbien a que se le abonen los perjuicios, lo mis
mo ocurre c u and o l as reparacionps han de e~barazar el uso de la co
sa por largo tiemp o (Artícul í) 1713 c6d igo Ci'vil) c- Como ter c e 

BIBLIOTECA CENTRAL 



-22-
ra ob l igación d e l arrendante, está l a d e garantizar el goce pacífi
co de la cosa, e l numeral terce r o del Art . 1712 e n relaci6n con e l 
1718, a mbas disposiciones del C6digo Civil, se refieren a e lla. El 
arrendatar io puede s ufrir durante e l goce d e l a cosa , turbaciones 
por vías d~ hecho y de derecho, de es t as e l arrendant e responde u-
nicamente de l as se gundas; para a lgunos a u tores esto se d ebe a que 
las p ert urbac iones de h echo, constit uy e n un verdad ero caSD fortuito 
no Ú;lputable a l arrendado!.', LJ.i e ~1tras que l as de derechCJ se dan:- o 
porque el arre ndante carecía de todo d0rs cho sobre l a cosa o por -
qu~ ~B ta no se encontraba libre de graváDen. Hay que a dvertir, que 
e l ar r e nd a t ario Due de s er turb~do e n el goce de la cosa ~ or e l a--
rrendante o ?or ¡erceres; e n cua nto a los terceros, s olo r esponderá 
el arrendante por l as turbaciones d e d erecho, extendiendose en am-
bos casos s u responsabilidad, a l ) a go d e i nde mnizaci6n d e perjui--
cios al arrend atario (ar tic ulo 1717 C.C.) . 

1 . - OBLIGACION188 ';~UE SURGEN PARA EL AHREHDATARIO.-

Como a nt es dijimos, el el nrrendaEüento s u rgen obligaciones, tan 
to para e l arrendad or, ~omo p ara e l arrendatario, n 08 referiremos 
en es t a oportunidad a l as obligac iones que surgen para e l nrrendat~ 
rio, entre l as cuales pode@os citar : A- Como prioeray Bás i mportan 
te , la que sefi ala e l artículo 1 130 C . C. o s ea p a gar el precio del 
arriendo, este pago está sujeto a l a vDlunt ad d e las p artes, a fal
ta de est ipulaci6n se ap lican l as dis pDs iciones ge nera l es r e l a tivas 
a l pago de las obligaciones , e x cepto en l os casos en q ue b a y an re-
glas es pecial es para el arrend~miento; d e lo a nterior se desprende 
que en cuant o a l lugar de pago , se aplican los ar tículos 1 430 C.C . 
y siguientes, c on resl.Jecto a l a forma com.o debe hacerse el pago, se 
ap l ican los articulos 1 460 C.C . y siguientes, en lo que a l tiempo 
del pago se refiere; e l ar t iculo 1732 C.C.] se ftala reglas especia-
les , así tenemos que e n ?rimer lugar se atiende la voluntad de l as 
partes, 8i n ada se ha dicho al respecto, e l pago se hará conforme a 
l a cost umhre d el país y a falta d e a mbas, sefiala reglas supletorias 
así: si se trata de predios urbanos, el precio se p a gar' por me ses 
y si de pre dios rústicos, por a ños, s i la cosa es mue ble o semov ie~ 
t e y se ar rienda por e .2rto número d e a ñ os, meses o días , e l pago 
se har' inmediatamente que finalice el correspo~dient e a5 0, mes ° 
día. Frente a l i ncumplimie nto d e é sta obligaci6n por p ar t e d e l a--
rrendatario, e l a rrendante puede op t aT o por l a resolución d e l con
tra t o, o por e l cumpl imiento forzoso d e la obligaci6n por p arte del 
arrendatario, e n a mb os casos con la corres90ndient e indemnización 
de dafi os y per juicios. B- Como segund a obligac i ón q ue d e l contrat o 
estudia do , s urge para e l arrendatario, es t á la de ~ozar l a cosa a
rrendada seg6n l os t~rmiDos o e soíritu d e l contrato. A es t a obliga 
ción se refiere e l articulo 1 12g;~C . C. , según e l cual, a la cosa d~ 
b e darsele el uso acordado por l as partes, a f a lta d e estipulación 
deberá a t e nderse a aquellas circunst a ncias que se presentan en tor 
no a l contra t o, si no se puede determi nar por la intención d e los
contratant es o por l as circunstancias d e l contrato, se atiende a 
l a natura l e z a d e l a cosa a rrendada. Dentro d e es t a ob l igaci6n, en
contramos tamgien l a de Goza r pe rs on a lme nte l a cosa arrendada, ex
cepto que este a ut orizado para ceder e l arriendo o para subarren-
dar, así l o dice el a rtículo 1734 C . efEl C ub~ l· e evdn.D.ientoconsiste: 
"en que e l primit ivo arrendatario pejtmit e a un a persona el uso y 
goce de l a s ve ntajas a ~l con cedid as, ya e n s u tot a lida d , ya en u 
na parte" (13); en el subarrenda miento, e l primer a rre nda tario,res 

(13) Arturo Valencia Zea . ob. cit. pago 358 
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ponde de todas las obligaciones genera l es derivadas del arrendamie~ 
t~, no existiendo relación entre el primitivo arrendante y los sub
arrendatarios; mientras que en l a cesión desaparece por completo el 
primitivo arrendatario siendo reemplazado en todas sus obligac10n~s 
y derechos por e l nuevo. Si el arrendatario incumple con esta ob11-
gación, puede el a rrendante pedir la terminación del arriendo con -
indemnización de perjuicios o solamente la indemnización de perjui
cios dejando subsistir el arriendo, en el entendido de que tal 1n-
demnización comprende e 1 daDO €liler gente y e 1 lucro cesante, (Art. --
1726 inc. 20. C.C., relacionado con el articulo 1427 C.C.) C- Una 
tercera obligación del arrendatario ee la de emplear en la conserv~ 
ción de la coca, el cuidado de un buen padre de familia, a la que 
se refiere e l Código Civil en su articulo 1727. Por result ar de es
te contrato, beneficios reciprocas para l as partes, responde el a-
rrendatario hasta de la culpa leve, nsí lo dice el articulo 1417CC, 
en su inciso primero; esta obligaci 6n no se limita a actos propios 
del arrenda t ario, ya que el articulo 1129 C.C., lo extiende a sus 
familiares, huespedes y dependientes. El incumplimiento de esta 0-

bl igación por' el arrenda tar io, da d erecho al 2r:t!endante para recla
marle el monto de l os perjuicios y a~n para terminar el arrendamien 
too D- Finalmente y como 61tima obligaci6n del arrend atario, está -
la de devolver la cosa al finalizar el contrat0 1 referida por el ar 
tículo 1735 C.C.; esta obligación no se cumple con la simple devo-
lución de l a cosa, sino que esta debe ser entregada en e l mismo es
tado en que se recibi ó; t omando en cuenta por s upuesto, el uso y go 

" ce legítirilos; §....i no consta. el Esta.d o en que se recibió, se entende=
rá haberla recibido en r egular estado de servicio, salvo prueba en 
contrario, entendiendo que ~sta p rueba , en contrario puede ser hecha 
por el arrendador o por el arrendatario; si se trata de un bien --
raíz no se cUDple unicanlente desocupando el i nmueble, sino que hay 
que hacer la entrega a l arrendador en la forma prescrita por el ar
tícul o 1 736 C.C. P a r a que el arrendatario se constituya en mora de 
entregar, no b asta el vencimiento del t&rmino pactado, sino que de 
acuel~do al aI't l.culo 1'137 en reiación con el numeral orimero del ar
tículo 1422~ a mbas d isposiciones del C6digo Civil, e~ necesario que 
el arrend ador requiera al arrendatario, ln ley no dice en que forma 
debe hacerse tal requerimiento, consideramos que nada impide que se 
haga extraj udicia luente por ejemplo, por ~edi o de un acta not ar i al, 
huelga decir que por tratarse de una institución de d erecho privado, 
las par t es pueden Bcordar --l a omisi ón d e l requerimiento. Si el arren 
datario no d ev ue lve l a cosa al fin d el arriendo, puede ser obligad~ 
al pago de todos los i::lerjüicios que tal incumplimiento origine nI a 
rrendante y hasta puede iniciarsele proceso penal, ya que con BU -= 
conducta traspasa los linderos del Derecho Penal~ cometiendo el de
lito de TlApnOPIACION O R;Z'I'ENCION INDEBIDAS TI , contenido en el artícu 
l o 245 Pn.' 

3 . - Ej~TnTCIOH 

Las obli gaciones que surgen del arrendamiento de cosas están su 
jetas en cuanto a su extinción, a l as cuusas generales d e extinc ióñ 
de las obligaciones contenidas e n el artículo 1438 C.C.;pero además 
de estas, e l a rtícul o 1 732 C.C., señala causas especia l es de termi
nación para el contrato aqu í estudiado , a las que nos referiremos 
con la brevedad a que el presente trabajo nos obliga, tales causas 
son: A- La destrucción t ota l de la cosa arrendada. Esto es así, por 
que si en el arrendamiento se conced e e l uso o goce de la cosa a 
cambio del precio, al destruirse tot21nente la cosa, h ay una imposi 
bilidad física d e que se produzca ese UGO o g oce y como consecuen-= 
cia, el arre ndatario n o pagará más el precio ya que su obligación 
carecería de causa. Vale l a pena se~~lar que la destrucci6n tiene 
que ser total, para que se extinga el contrato, pues si la destruc
ción es parcial, e l Juez deciJ irá si se termina el arriendo o proc~ 
de unicamente una rebaja del precio. (Art . 1720 inc. 2 0. C.C.).Si 
la cosa se de s truye p or caso fort u ito o fuerza mayor, simp l emente -
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t ermina el contrato pero si t al des trucci6n se debe a culpa de una 
de l as par t es, el q~e resulta cu l pable deberá indemnizar los perjui 
cios que con t a l destrucción se l e cauce n al otro contratante. B-Co 
mo se gunda causa tenemos la expirac i 6n d e l tiempo.esti~~lado para 
la dur ación d e l arriend o. En c uanto al t iempo de áurac~on del arre~ 
damiento d e cosas se refiere, puede ocu rrir: 10. Que l as partes se
ñ alen en for~a clara, e l tiemp o d e duración, debiendo respetarse e~ 
este caso tal voluntad y l a llegada d e l plazo, produce l a e xpiracion 
del contrato' 20 . Puede ocurrir tambien, que las partes n o digan n~ 

, -"'" 1 da con respecto a l tiempo, d e biend o r ecurrirse ent onces a L1Jar 0-

por medio d e l serv icio especi a l a que s e dest i na l a cosa o por l a -
costumbre d e l lugar (Articulo 173 9 C .C.). Sue l e ocurrir, que e l --
tiempo de duración del arrend amiento no se haya fijado por l as par
tes y que tampoco pueda dEterminarse ut i lizando alguna de l as reglas 
antes dichas, d e biendo precisarse e l momento de expiración mediante 
l a figura conocida como "DESAHUCJIO "-que"consis t e en el aviso antic,i 
pado que da e l arrendador o e l ar r end a t ario de ~u deseo d e poner -
t~rmino a l arrend amiento" - (14), la ant icipación, segan el artículo 
1739 C.C. debe aj ustarse al período o medida de tie mpo que regu l a -
l os pagos. Todos los autores están d e acuerdo en que e l desahucio 
puede hacerse judicia l o extraj udicia lmente, " aunque indiscutib l eme n 
te tiene mayor utilid ad práct ica hacerlo judicialmente, para efec-~ 
tos de prueba, una vez verificado e l d esahucio; no puede ser revoca 
do unilatera lment e por el que lo ha dado, ' así reza a l ar t ículo 1740 
C.C. y para terminar esta pequeñ a referencia al desahucio diremos -
que si e l ar r endamiento debe cesar por tal figura, e l arrendatario 
está obligado a pagar por los días que faltan aunque restituya la -
cosa voluntariamente, así se expresa el ar tículo 1143 C.C. La regla 
de que e l cont rato termina por l a exp iración del tiempo es t ipulado, 
tiene Cor.lO e x cepción la figura juríd:.i.ca conocida como "TACITA RECON 
DUCCION" a e llo. se refiere el inciso 30 . del artícul o 1144 C.C. se
da "cuando vencido el t~rmino, el o.rrendo. t ario cont:1núa us ando la -
cosa s in opos lción por par t e d e 1 al~rendad or Il ____ (15). ~ v-<'. ' 

Para que opere l a tácita r e conducción , se requiere: 10. Que la 
cosa arrend a d a sea un bien inmueble; 2 0. Que el arrendatario haya 
pagado la renta de cualquier espacio ce tie mpo subsiguiente a la t er 
minación del ar riend o. 30. Puede d a rse t a mbien , c uando de l a activi
dad de los contratantes se d ed uce claramente la intenc i 6n d e perse= 
verar en e l contrato; 0.1 ocurrir estos pres upues t os, e l contrato se 
entiende prorrogado p or tres meses e n los predios urbanos y en l os 
r~sticos por el t iempo necesario oara realizar las labores o rincina 
les y recoger los frut os pendient~s, esta prorroga debe e nt~ nders~
bajo l as mismas condiciones contro.ct u a l es y con e ll a no se prorro
go.n l as garantías que amparaban el contrato, esto a tenor de lo di
cho por e l ar ticulo 1745 C.C. C- El numeral tercero del artículo --
1738 C.C., en relación con los artícul os 1 743 y 1750 , tod os del -
mismo cuerpo legal , señ alan como t ercera causa la extinción del de
recho d e l nrre nda dor , consideramos que es necesario decir unicamen
te que si e l dere ch o del arrend a dor h a cesado por s u culpa, es obl i 
gado a indemnizar a l arrendatario u nicamente en aque llos casos en -
que l a person a que l e s u cede en e l derecho, no es t ~ obligado a res
petar el arriend o, así reza e l artícul o 1749 C.C. D- Finalmente es
te contrato t a mbien termina por sentencia del Juez en los casos pre 
vistos por l a Ley , el nlli"lleral cuar t o d el artícu l o 1738 C.C. con--= . ~ ~ , 
t1ene esta obligacion. En c ua lquier momento puede un Juez declarar 
terminado el contrato ya sea por inclli"nplimiento de l as obligaciones 
por cualquiera d e las partes o por existir a lguna causa l de nulidad. 

(14) Alessandri y Somarriva ob . cit. pago 434 

(15) Arturo Vale ncia Zeo.. Ob . cit . pago 364 . 
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B. - El Arren~~_ºto_s:l&....l.!lrrHl~p l es Rúst icos y Urbanos. -Existen ti is -
posiciones que modifican las reglas genera l es del arrend~mient o de 
cosas (a que ya nos r e ferimos en este mismo trabajo), segun se tra
te del arrend a miento de inmueb l es rústic os o urbanos. Así tenemos 
que todo e l cap ítul o VI d e l arrend a mie nt o en e l C6digo Civil se re
fiere al a rrendamiento de inmuebles rústicos, entre l as mod ificaci~ 
nes de es t e capítulo a las reglas generales del arrendamiento de co 
sas, tenemos: el a rticulo 1766 C . C., admite e l uso de l as reg l as d e 
la cabida, cont e nida en los artículos 1635 y siguientes C. C.; una -
segunda modif ica ción la encontramos e n e l ar ticu lo 1 173 C.C., que e 
xtge que e l d esahuci o s e verifique con un a ij o de anticipaci6n; fi- 
nalmen t e y en cuanto al precio del arriendo, e l colono no puede pe
dir su reba j a a l e~nnQ o que la cosecha se ha deteriorado ~or caso -
f ortu ito . 

~ Dentro del arrendamiento d e i nmuebles urbanos, r eviste es pe ci
al i nterÉs e l contrato d e inquilina t o regulado por l a ley d e i nqui 
linato promulgada e l 13 de febrero d e 1 958 , ley que fund ame nt a l men
te t ra t a de proteger a l ar r enda t ar io cont ra e l alza desMedida del -
a lquiler; d e l estudio d e es t e contrato nos ocuparemos en e l siguie~ 
te apartado d e e sta t Ésis. 

Bli,EVE HEFEHENCIA AL CON'fHATO DE I NQUILINATD 

1. - PERSONAS QUE INTERVIENEN :. 

Por una parte, el a rrendador o ar r endant e, que es quien propor 
ciona el uso o goce d e la cosa y por otr a e l arrenda t ario o inquili 
no, que es quie n prop orciona e l precio , a a mbas partes se les ex ige 
l a misma capacidad que en el arrendaBiento de cosas o sea la capac~ 
dad general par a contrat a r y oara obligarse. 

2. - OBJETO : 

El objeto d e este contrato est~ constituido por el p recio o ca 
non y por la cosa arrendada . 

Nos oc uparemos en prime r lugar del estudio de l a cosa y vemos 
que unicamente pueden ser objeto d e este contra t o los bienes rgices 
urbanos, inmueb les que deben des~inarse a vivienda, para alojar ofi 
cinas pGblicas, profesiona les, centros educativ os o ~ara l a €xD lot a 
c i 6n de un det e rmina do negocio. (Art . 1 Ley de Inquilina to ). - -

En e l precio se nota la introcisi 6n Est a tal , p ues e l principio 
de libertad de los contrat a ntes est ~ limitad o al no permitirse e l 
aumento a rbitrario del mismo por el arrendante y solo puede a umen-
tarse excepciona lmente con a ut orizaci6n del Juez de Inquilina to ,asi 
lodicen los art ículos 7 , a y 41 de la Ley de I nqu ilina to, 

3 . - SOLEIlIlNIDADES : 

E l ar tículo 4 de la Ley de Inquilinato, seDa l a como solemnidad 
de este contrato, e l hecho de c onst a r por escrito, cualquiera que 
sea el valor del a rriendo . 

4 . - 018LH;'ACIONES QUE SUHGEN PÁIf.A LAS PARTES: 

Además qe las obl i gac iones que del arrendamiento de cosas S UT ' ~ 
gen para l as partes, existen e n el contrato de Inquilinato, obliga = 
ciones específicas para los contratantes y entre las obl igaciones 
del a rrendante o arrendador estin: a) Como primera obligaci6n pode
mos citar l a contenida en los articulos 4 y 5 de la Ley de Inquili
nato y es la de celebrar todG c ontrato por escrito , de no hacer lo 
así se h a ce a creedor a una mult a equiva l ente a l 50% del canon men-
sual de ar rend a mie nto contrat a do ; b) Como segunda obligaci6n del a-
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rrendante podemos citar la de a bstenerse de aumentar el canon de a
rrendamiento una vez pactado ; la violación de esta obligación hace 
incurrir a l arrendante en u na multa de veint e veces nI va lor del BU 
mento cobrado; además d e que e l inqu ilino puede recli.yerar lo pa ga do 
indebid ame nte, así lo dice el articulo 7 de la Ley d e Inquilinato Y 
c) Como 61tima obligación del arrendante tenemos l a d e extender re
cibo de todo ~a ~o que se le ha ga, a es t a obliga ci6n se r e fieren los 
ar tículos 9 y 20 de l a Ley de Inquilinat o. 

El ar rend8.tario o ino.yilino ¿OI' su parte resulta especialmente 
obliga do : a) e~ pr iusr lugar a ~agar e l mismo canon durante todo el 
arr i endo; b) una segunda obligaci6n del arrendatar io e s la d e exi-
g ir que se l e extienda recibo de todo pago que haga, a es t a obliga
c ión se re fiere el articulo 20 inciso 10, de l a Ley d e Inquilina to ; 
c) y como ~ltim2 obligaci6n del arrendat8rio pod e mos mencionar aqu~ 
lla que se Dresenta cuando se ha f acultado al ar rendatar io para sub 
arrend a r y ~s la de avisar a 108 subarrenda tarios de toda d emanda = 
en t ab l a d a ?or el arrendador que se encamine a dar por termina do el 
contra to, esto lo dice en forma ex~resa el articulo 50 de l a Le y d e 
Inquilina to . 

5 .~ EX'I'INC][üN : 

En principio e l contrato de Inquilinato se extingue por las -
mismas causas que exting~en ~l ~rrendamie nto d e cosas, pero existen 
ademá s , causas especia l es como son la negativa d e l inquilino a reern 
bolsar a l a rrendndDr . e:' valor del exceso en el servicio d e a gua -= 
consumida; otra caus ~ especia_ de extinci 6n se d a cuando el arr end a 
dor necesita la c as a para habitarla ~l, su cónyuge, ascendiente s , -
descendientes, hermanos o parientes en el primer grndo d e a finid ad, 
a e llo se refie,~en los numerales 13 y 15 del a rtículo 24 de la Ley 
d e Inquilina-;:o. 

c.- El Arrendamiento de Servicios .- El arrendar:1iento de servicios 
inmaterirles'-es""":"fú re~llla-d-o ;.;:>or-füs-articulos 1794 a 1800 C . C., si -
examina rnos d etenijancnte esas d isposiciones, vemos que en su may o-
ría están derogados por el Código de T.rabajo , e l problema consiste 
en dilucidar que es lo Que queda comprendido en el a rrend amiento de 
servicios despu~s que el Derecho LabDral le quit6 l a mayoría d e su 
conten ido, se hace necesario determina r los a lcances d e l contrato -
de traba jo, asi l as cosas, el articu lD 17 Ct nos dice que contrato 
de Trabajo "Es a quel por virtud del c l.ml una o va rias p e r s onas se o 
bligan a e j ecutar una obra o a prestar un servicio a uno o varios -
p a tronos , institución, entidad o comunida d de cualquier, clase, ba 
jo la dependencia de e st os y mediante u n salarioll.,de est a de1ini-
ción s e desprende que los elementos Esencia l es que configuran es te 
contrato soo : ,) La ejecución de una obr a o l a prestación de un ser 
vici o; 2) La subordinac i6n ; 3) El Sa lario ; entre estos elementos eT 
más importante es la sub ordina ci6n y si f a lta ~s te , es t aremos fren 
t e n un contra to de arrendamiento de servicios. 

El ar ticule 1900 C.C . recoge como contrato de arrendamiento de 
servicios inmateriales, los servicios de Drofe siona les Que no con- 
llevan act os de re¿resentación , por ejemplo , cuando un Ábogado rea
liza el estudio de un j uicio; pero si ade más de l esfuerzo int e lec-
t ua ~ , el Aboeado cUD?le una ge sti6n para otra persona, e l contrato 
sera de ma ndato, tal como lo dice e l artículo 1278 C . C . 

D.- ~l ArrA ndamicnto de obra.- 1. - Conceoto. - Alessandri y S omarri
va, definei.~-lc-;ñ~t-y.:;~t-o d;-árrendamiento- de obra diciendo que "es 
a que l por el cual una persona llamada artífice, se obliga, median-
t e cier t :J :9recio, ::t ej~cutar una obra waterial " (18 ) 

(16) Alessandri y 30D8rriva . o~o cit. p ago 479 
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De acuerdo a lo eX'Jresado iJor e l artículo 1103 C.C . ,podemos de 
finir el arrendaaiento de obra, ~ tambien llamado "Contrato iJara la -
confección de una obra material", como aquel contrato por medio del 
cual, una de l as partes se obliga para con la otra a ejecutar una ~ 
bra a cawbio de un precio . 

2 .- Dif e rencias entre el Arrenda~iento de obra y e l de servi-
cios.- Considera8os necesario establecer elementos de juicio que -
nos ayuden a diferenciar e l arrendamie nto de obra, del arrendamiento 
d e servicios, así vemos que entre estas diferencias se encuentran: 
a) En el arrendaQiento de obra, el artífice o empresario no solo -
compromete su trabajo, sino que tambien compromete el resultado de 
ese trabajo ; b) Como segunda diferencia podemos decir que en el a-
rrendamiento d e servicios la retribuci6n es proporcional al tiempo 
de duraci6n del contrato; mientras que en el arrendamiento de obra, 
el precio es t á en relación a l a im)ortancia de la obra . 

3 .- Personas que intervienen. - En el arrendamiento de obra in 
tervienen por una parte el artífice o empresario que es e l que se 
obliga a ejecutar la obra y por otra parte el comitente qüe es quien 
encarga la obra; ambas partes d eben tener la capacid a d general para 
obligarse. 

4 .- Obj et o .- En el contrato e studiado, el objeto está consti-
tuído ~or la obra y por e l precio~ 

Con respecto a l a obra, es necesario decir que pued e Ber mate
ria de este contrato, cualquier resultado de la ac tivida d del artí
fice o empresario ( la actividad puede ser la tradicional confección 
de cosas, l a realización de una obra de arte o la )roducción d e --
cualqUier tr aba jo intelectual) . 

El precio en este contrato, est5 sujeto a las mismas reglas 
que en el contrato de com)raventa, con l as variaciones sefialadas por 
los artículos 1785 v 1786 C.C. _ J 

Vale l a pena mencionar, que el legislador salvadore50 en el al' 
tículo 1784 C . C., ha dis tinguido dos situaciones con respecto a ~s= 
te contrato: a) Si el artífice o em0resario suministra los materia
les , e l contrato será de cOffiQra vent;. Para algunos a utores, en es te 
caso, se trata de un contrato conpuesto : com~raventa d e los materia 
les y arrend a miento de obra, para transformarla seg6n se haya conv~ 
nido; y b) Si el que encargó la obra es quien pone los materia l es,
el contrato será de arrendamiento de obra.~ 

5 .- Solemnidades .- Por tratarse de una forma del contrato de 
arrendam i ent o , no se requiere~fi Eun~ formalidad especia l para su 
perfeccionamiento y validez , habrá que observar entonces las reglas 
establecidad en el inciso seg6ndo del artículo 1703 C.C . 

6 .- .obligaciones que de este contrato surgen para el comiten-
te.- Por e ncontrarnos frente a un contrato bilateral , surgen obliga 
ciones t a nto p a r a e l comitente como para el artífice o empresario~
Analizaremos primero las obligaciones que surgen para el comitente, 
entre las cuales se encuentran: a) Pagar el precio convenido; ésta 
es la más im¿ortante de las obligaciones del comitente; el precio 
puede est~r determinado por los contratantes o por un tercero,inclu 
so puede tratarse de un precio indeterninado, en e l último de los -
casos dicho precio se presumirá tomando como base el que ordinarin
mente se p aga y de no ser así, lo estimarán peritos nombrados al e
fecto (Arto 1135 C . C.) 

Suele suceder, que entr~ la fecha de celebración del contrato 
y de la conclusión d e la obra, l a situación económica en cuya aten
ción se celebró El contrato haya variado, caso en el cual e l nume~-
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ral primero del artículo 1791 del Código Civil, da derecho al empr(3~ 
sario para e xigir aumento en el precio, siempre que concurran las ~ 
siguientes circunstancias : 1) Que se hayan hecho aEregaciones o m~ 
dificaciones al Dlan Drimitivo de l a obra y 2 )Que se haya ajustado 
un precio partic~lar para dichas agre gaciones ° modificacio~es. 

Frente al incumplimiento d e esta obligación por parte del comi
tente, el artifice o empresario )uecle pedir la resolución del con-
trato o e l cumplimiento del mismo, e n ambos casos, COil indemnizaci6n 
de daD.os y p erjuicios, esto en bnse a 10 preceptuadO por los articu
los 1350 y 1727, ambos del C6digo Civil; b) La segunda obligación 
que surge ?ora el comitente, es la de recibir la obra terminada, es
t o no debe e::1tenc~erse en un sent id ú estr ictamente motel' ial, s ino en 
el sentido de que el conitente se haga cargo de ella, que la acepte 
aoo entera ontisfacci6n. Esta oblienci6n la encontramos reconocid~ 
por el C6digo Civil en l os artículos 1794, 1733 numerales 10. y 20.
Y 1790.;>¡'-

Si el cOrJitente incunple esta obligación negandose a recibir ~ 
la obra, el artífice o em;resario tiene derecho a que se le ?ague 
el precio convenido, as! lo dice el nuceral segundo, del inciso ter
cero, del articulo 1788 C.C. entendiendose siempre con la correspon
diente indemnización de daños y perjuicios, aplicando lo dicho ¡.Jor 

-el artícul o 1360 C.C. 

7.- Obligaciones que surgen del cont rato, para el artífice o 
Empresario.- El artífice·. o EmiJresnrio, resulta por su parte obli-
{Sado: a) He a1 izar la obra en la f orr!1D. convenida y con las cual ida
des estipuladas en el contrato. Ccn relación a esta obligación, hay 
que tonar en cuenta, que si el contrato se celebra en atenci6n a In 
calidad de la ~ersona, el eQ~resario resulta especialDente obli~ado 
a realizar la obra personal~ente; pero si se celebra el contrato, 
sin atender a l as a ptitudes personales del empresario o si no se di
jo nada al resgecto, puede el empresario a su vez, contratar a otra 
persona para que 6jecute la obrn. Pero a6n en el supuesto, de que 
el empresario resulta personalnente obligado, nada impide que pueda
utilizar a uxiliares en la realización de la obra, esto se desprende
de lo dicho por el inciso segundo del artículo 1728 C.C. Si el em--~ 
presario incuuple esta obligación, puede el comitente rechaznr la o
bra y negaroe a pagar el precio, debie ndo en este caso, nombrarse 
peritos que decidirán si la obra está o no, bien ejecutada, así re-
za el articulo 1790 inciso primero C.C.; b) Una segund a obligación -
del empresario es la de garantizar l a obra de todo vicio o defecto -
que se derive una e j ecución imperfecta o de la mala calidad de los -
materiales, si ha sido el empresario e l que los haya sUQinistrado; 
el articul o 1191 numeral tercero C.C., se refiere a esta obligación! 
c) Finalm.ente y com.o últim2 obligación d el artífice o €Elpresario,te
nemos la de entre~ar In obra en el plazo estipulado, de no hacerlo 
así, puede pedir el comitente o la indemnización de perjuicios por -
la mora, en base al artículo 1737 C.C., o la resoluci6n del contr2to 
con base en el artículo 1360 C.C. 

8.- Extinci6n.- Además de las cnusas que en general acarrean la 
extinción de las obli3aciones, las cuales se aplican en este caso, 
por tratarse de un contrato, existen dos causas especiales de extin
ción de las obliGaCiones surgidas cel arrendamiento de obra, estas 
son: a) La Duerte d el artífice o empresario, así dice el articulo --
1793 inciso primero C.C.; el inciso segundo del mismo artículo 1793 
C.C., dice e xpresamente, que la muerte del que encar~6 la obra, no -
resuelve el contrato; b) Una se~unda causa especial de extinción del 
arrendamient o de obra, es la denuncia del comitente, indicada por el 
inciso segundo del articulo 1787 C.C., la raz6n de esta causal de -
extinci6n estriba en que la renlizaci6n de la obra interesa unicame~ 
te al comitente; j)or sU':mesto que el cOElitente debe indennizar al aI' 
tífice o €D]resnrio, esia indennizaci6n comprende tanto el importe = 
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por el trabajo realizado, como lo que hubiera podido ganar con la e 
jecución de l a obra. 

CAPITULO V 

EL lVIANDA'TJ 

1.- JDEFINICION.-

Etimoloeicamente, l a palabra "WIAND.ATO", deriva de MAHUS-DATIO,
darse la ma no; ya qu e entre los Romanos era l a máxima expresi6n de
amistad y como consecuencia era u n contrato esencialmente gratuito. 
Modernamente, e l mandato no es y a el contrato de la generosidad o ~ 
mistad conocido por l os Romanos y cad a legislador ha recurrido a di 
versos eleme ntos para definirlo; así vemos que para algunos, la gra 
tuidad sigue sie ndo e l e l emento esencia l , esto está descartado en-
tre nosotros, por l os articul os l B77 y 1 918 numeral tercero C.C.;pa 
ra otros, el e l emento esencia l del ma nd ato es la representación, lo 
que tampoco e s c i erto entre nosotros, pues de acuerdo a lo expresa
do por e l artícul o 1 911 C.C., la representación no es esencial. E-
xisten quienes opinan que para de t erminar el element o esencial de l 
contrato c uy o es tudi o nos ocupa, h a y que recurrir a l objeto d e la -
convenci6n, asi. l as cosas, si el objeto de la convenci6n es l a cele 
braci6n de actos jurídicos , es t aremos frente a un contra t o de Manda 
to, a contrario censu, no será mandato, si se trata de la realiza-
ción d e hechos materiales; nuestro legislador t ampoco acepta esta 
teoría, p ues para ~ l , lo esenc i a l es que el mandato verse siempre 
sobre actos jur í d icos y no sobre actos materiales, ya qu e no se pue 
de conferir Qandato a una persona para que construya una casa, pues 
al hacerlo estaremos fr en t e a un contrato de arrendamiento d e servi 
cios o d e confecci6n de una obra material. 

2 .- CARACTEaES JURIDXCOS.-

Como caracteres jurídicos del mandato podemos citar: a) es un -
contrato p rincipal: por que subsiste por si mismo; b) puede ser uni 
l ateral o bilatera l : decimos"püede ser", porque si el con-trnto es 
gratuito; solo res u lta obligado el mandatario y si es remunerado,re 
sul ta ohl igad o t a nt o el ma ndat ar i o como el l:"!landante ; e) es un con-=
trato consensual: esto se desprende d e la l ectuta del artícul o 1883 
C.C. que sefi a l a que el objeto del mand a to puede encargarse por es-
critura pública o privada, por carta, verbalmente o de c ualquier o
tro modo intelegible o por simple a quiescencia de la persona cuyos 
negocios se ~est iona.n. 

3 • - PERSONAS qUE INTERVIENEN.-

El ar tículo 1 B76 C.C. exoresa. que l as personas q ue intervienen 
en e l mandato son: e l comite~te o mandante que es quien confiere e l 
encargo y el apOderado, procurndor o ma ndatari o, que es quien rea li 
za el negocio por cuent a y riesgo del primero. 

El l e gislad or sa lvadore5 0, no estableci6 ninguna reela especia l 
con respecto a I n capacidad del ma nd ante , por l o que sol o ser6 exi
gible p~rn él, l a capacidad general para obligarse, contenida en -
l os ar tIcul as 1316 a 1313 C.C.; en l o que n l a capacid ad del manda
t ario se refiere , el artículo l 8JJ C . C . permite que pued a ser mand~ 
tario un menor no h a b i l itado de edad, pero ésta capacidad no es ab
soluta, yn que ese mismo artícul o se fi a l a que el mandante y los ter
ceros, solo tendr 6 n acción contra el Dellor no habilitado, por l o -
que este se h aya hecho m6s rico como consecuencia de l a gesti6n,es
to es así, por que e l artícul o 18S8 C . C . debe entenderse relaciona
do con el 155S del mismo Código. 
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4. - OBJETO.-

El objeto del mandato recae siempre sobre actos o servicios de 
gestión, d e carácter jurídico. Tales ac t os deben ser físicamente p~ 
sibles, lícitos, determinados y que su realización no sea estricta
mente personal, es decir que no sean actos que necesariamente deban 
ejercerse personalmente, como por ejemplo el caso del testamento,s~ 
ñalado por el artículo 1001 C.C. 

5.- SOLEMNIDADES.-

Según l o dicho por el artículo 1823 C.C. para la perfección del 
mandato no se requieren formalidades especiales, de lo que se des-
prende que e l mandato por regla general es un contrato consensual. 
Existen casos en los que se requieren ciertas formalidades, pero e~ 
tas serán solemnidades para l a prueba, así vemos que el artículo --
1883 C.C. en su parte final dice: " ••• pero no se admitirá en jui-
cio la prueba testimonial sino en conformidad a l as reglas genera-
les, ni la escritura privada cuando las leyes requieran un instru-
mento auténtico~ esto se debe entender relacionado con l os artícu-
los 1530 C.C. y 260 Pro 

S. - OBLIGACIOrffiS QUE DE ESTE CONTRATO SURGEN PARA EL MANDATARIO.-

_"7 a) _Como primera obligación del mandatario, está l a de cumplir 
el mandato con exacti tud , diligencia y fidelidad. Debe comprendersE 
que no solo es necesar io que el mandata.rio.. cumpla con su encargo, s i 
no que lo verdaderamente importante es que tal encargo se ejecut e -
atendiendo l as instrucciones precisas del mandante. Esta obligación -~ 
se encuentra referida por - los artículos 1391 a 1894 y 1910 del Có-
digo Civil. Al decir "Obrar con exactitud ll queremos significar, que ( ... 
no haya una ejecuci ón incompleta, o un exceso en los límites del -
man~to; en el caso de e j ecución incompleta, se considera como una 
falta de e j ecuc i ón del mandato y en caso de exceso en los limites -
del mandato, el mandatario responde de los da~os y perjuicios que -
con ello se caucen al mañdante~ así reza e l artículo 1384 inciso fi 
na l , en relación con el ar tícul o 1910 ambos del Código Civil. En -= 
cuanto a la diligencia-de l mandatario en el cumplimiento del encar
go, puede ocurrir que esta se haya señ a l ado expresament e en el con
trato, en cuyo caso, deberá estarse a l o pactado; si no se ha dicho 
nada al respecto, el mandatario responderá hasta de l a ~ulpa leve, 
así lo dice e l artícul o 1889 C.C. " Obrar con Fidelida(P', significa 
que el encar go no debe ejecutarse si fuera perjudicial a l mandante, 

-así como que tampoco deberá e l mandatario preferir sus propios inte 
reses, cuando estos entren en conflicto con l os d e l mandante, esto
se desprende d e l o dich o por l os artículos 1904, 1901 Y 1903 C.C.; 
b) Una segunda obligación del mandatario es la de cumplir personal
ment e e l encargo , si así se infiere d e la naturaleza del negocio o 
cuando esto se h aya acordado en forma expresa. Vale la pena hacer 
notar, que si e l mandato se otorga en consideración a l as aptit udes 
personales del mandatario, este debe cumplirlo personalmente. Se -
discute si puede el mandatario, delegar en otra persona, cuando se 
ha otorgado el mandato sin tomar en cuenta las aptitudes personales 
del mandatario, al respecto existen varios criterios: el primero de 
los cuales se opone n la sustitución; los que sostienen este crite
rio, parten de la base de considerar que la confianza personal, es 
la característica principal del manda t o. Al dejar de considerarse 
la confianza personal, como elemento característico del mandato,sur 
ge una segunda posición que es la actualmente aceptada por l os Có-= 
digas, según esta posición, la sustitución es posible, siempre y -
cuando talsustituc16n no se haya prohibido en forma expresa o cuan 
do la naturaleza especia l del encargo no permita dicha sustitución~ 
El segundo de los criterios señalados, es el que sigue e l legisla-
dar salvadorefio en e l articulo 1895 C.C., seg6n el cual la sustitu
ción puede V'el"ifiC:lrso en 1·.)8 oi~uie2t(::8 ton90S : 1) Cuand :J la SL1S-·
titución ha sid o autorizada y el ma ndante ha designado a l susti---
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tut o; en es t e prime r caso, e l ma nd a t a rio permanece / ajeno a la rel~
ci6n oue se establ ece ent re e l mandante y e l sustituto, esto l o d1 -
ce e 1

1

artículo 1301 C . C.; 2 ) Cuando se h a au t or i zado l a sustitución, 
pero el mandante no h a designado a l a pe r sona que sustituirá al ma~ 
datario; en este caso e l mandatario queda siempre vinculado con e l 
nandante , pues responde de la gest ión d e s u substituto , cuando este 
sea una uersona notoria~ente inca ODZ e insolvente, es t a es una cul~ 
pa perso~al d e l nandatario, po~ eiecci6n defectuoso, es ~na f orma 
de lo que se conoce como "CULPA IN ELj[GENDO", a es t a se refiere e l 
artículo 1895 C . C.; 3 ) Fina l~ente se presente e l caso en e l cual,no 
se ha a ut or:'z:1ao l a sustitución pero t a~'np oco s e ha prohibido; a qu í 
f unciona en forma perfecta l a asunción de actos y e l mandatario d~ 
be responder a l ma ndant e de la ges t:::. 6n de l sustitut o como d e sus -
propios actos, así dice el inciso primero del art{c~lo 1895 C . C. Si 
el manda tario incuwple con esta ob ligación de e j ecutar personnlnen
te e l encnr~ o y s us tituye o delega e l ~Dndato habie ndos e l e prohibi
d o, el artículo 1896 C. C., es t a blece que no da d erechos a t erceros 
frente a l ma nd a nte por l os ac tos del de legado , esto d e be e nt ende rse 
fuera d e l a responsabilidad ge neral en que incurre e l ma ndatario -
por el incunplirniento d e l contrato ; e ) La d l tima d e las obligacio-
nes de l n a nda t a rio es l a de re ndir c uentas d e su gestión, a e lla se 
r e fieren los artí~ul os 1 915 y 1311 C. C., de l os que se d esprende -
que es t a obli~aci ón es t á constituíd a por una triple ope r ac i ón, ta l 
e s : 1) La rendici ón d e cue nt as e n eenera l ; 2 ) La justificación de -
tales c uen t as y 3) L a ent rega a l ma nd a nt e d e l as cantidades que con 
ocasi6n del ma nd a to tenga el ma ndatario en su ge sti6n . _ 

1. - OBLIGACIONES QUE DE ESTE CON'rHATO SURGEN PARA EL MANDANTE .-

El ma nd2n t e por su p a rte, con trae d e t e rminadas obligaciones, en 
tre l as que 90deoos citcr : a) Pa gar l a r e muneración est ipul ada o u 
sual , se g6n lo e xpuesto por el a rticulo 1377 inciso segundo del Có
digo Civi l , l a remune ración p u e d e surgir p or convención d e las par
tes, celebrad a antes o despu~s d e l contra t o, por l a ley o la cos tum 
bre; b) Como seGunda obligación, e stá la de hacer que e l nandatar:io 
q ue de indemne d e su ges ti ón. Esta obligaci6n se configura por me dio 
de tre s acciones del mand ante, a l a s cuales s e ref i eren los numera 
les pr iner o , segundo y quinto d e l a rtículo 1918 C . C . e llas son : 1) 
Pr oveer a l L1andatario d e 10 necesario p ara l a e j ecuc i6n d e l mandato . 
Si e l manda nt e incumpl e lo ordenado por el numera l primero del a rti 
culo an t es me nciona do , puede el n a. nd a t a rio neGarse a e j ecutar e l --= 

- mandato . (Art . 1919 C . C .). 2 ) Reeobolsar a l mand a t a rio los gas tos -
_razonables causados por l a e j ecución del n andato . Puede ocurrir, -
que e l mand a nt e omit a verifica r t a l provisi6n y e l ~andat ario haya 
d esembolsado d e su propio pe_culio, lógicar:len t e el mand ante debe de
volverle tales cantidades, las cua l e s deberán acompa5 a rse de los in 
t ereses legale s r espectivos. (Ar t . 1 918 No . 4 C. C. ) ; 3) Inde mnizar-

~al mandatario de l as pérdidas que sin culpa haya sufrid o , por causa 
del mandato . El i ncumpl imiento de es t a segunda obligac i6n , da dere
cho al mand a t ario para reclama r judicia lment e e l pago de l as cant i 
dades d e dine ro y adem~as, a r e t ene r les e f ectos que se l e hayan en 
tre gado por c uenta del mand a nte par a verificar l a ~e stión , a est o -= 

. se refiere e l ar tículo 1922 C . C.; c) Finalment e y cuma Última obli 
e ac ión de l [.1and ante, t e ne mos la d e a EluDir l a s consecuencias jurícU= 
cas d e l mandato. ~esta es la más importante de l as obligaciones -
d e l mandant e) Frente a la negativa d e l lí1andante, de as umir l as con 
secuencias jurídicas d e l mandato , h ay que distinguir si e l mand a to 
fué ostensible (con representación) o si e l ma nd a t a rio a ctuó e n su 
propio nombre; en el primero d e los casos , e l mandant e unicamente 
puede a l e ga r CODO excepción par a justificar s u incumplimiento , el -
hecho de que e l ma nd a t ar io pecó por me nos o que se e xced i ó en l os -
l i mites d e l ma nda to ; de be advertirse que cuando e l ma ndatario e j ec~ 
ta e l negocio jurídico encargad o , los efectos jurídicos que del wis 
mo se derivan ingre s a n directamente al untrimonio d e l Qandante, s i 
por ejemplo e l ne~ocio jur i dico es una cowpraventu , nace rán para e l 
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mandante las obligaciones y derechos que tal contrato eene ra, segan 
act6e como comprador o como vendedor; cuando se trata de un mandato 
que no f~é ostenpible, el mandante no resulta obligado_con los ter
ceros, exc epto que haya ratificado l a actuaci6n del mandatario . (A~ 
ticulos 1911 y 1 920 ambos del C6di80 Civil) . 

8 . - CLAS !jEi'ICACION.-

Se utilizan diversos criterios para clasificar el mandato, se-
g~n se atiend a a su forma, naturaleza o car5cter , asi: 

'", .. 1 

1\ - , , . ... r " ' 1'"' '1'7 e rt l' ~ . ..., tl .- Atendie nC!o el. su caracter, 6 ./_ n:::, ~~]'cUI0 üüa . • >G., C 1QSl.IJLC .... , 
a este contrato en la forma sieu iente: a) Gratuito y b) Re munerado. 

B .- Ate ndiendo a su naturaleza, pued e ser : a) Ostensible o Re-
presentativo y b) 2in representnci6n (Art . 1911 C . C . ) . 

C.- Atendiendo a su forma, el Dn~dato se clasifica en: a) Ver-
bal y b) Escrito . (Art. 13J3 C . C.) La forma 8eneral d e constituir 
este contrato es la verbal, pero d e conformidad a lns xeElas gener~ 
les, si el va lor de I n actividad a realizar por el mandatario exce
de de doscientos colones, debe constar DDr escrito (Art.1580 y 81-
guientes c. C.), tnnbiell. ilnle la pena r::.encionar el cae o sef;. alnd o por 
e l artículo 109 PI'. ordena que el mandato para intervenir en jui--
cio, debe atorEarse por 3edio de escritura p6blica. 

<:. :") "rl w· 

9. - EXTJLNCI ·JN .-

Además d e l as causas generales que extinguen l as obligaciones, 
el artículo 1 923 C. C. en B US numerales tercero a octavo, sefi a l a cau 
sas e speciales d e extinci6n para las obligaciones surgidas d e l man= 
dato, a e llas nos referiremos seguidamente : A) Ana lizaremos primero 
la revocaci6n del contrato por el mandante . Esta for~a upilatera l 
de extinc:Lón; era permitida ya entre los romanos, para quienes la 
confianza personnl era el e l emento ese ncial del contrato y como con 
secuencia, el mandan t e podía revocar lo en cualquier momento . Moder= 
namente se ha considerado que esta causal de extinción tiene como 
base el provecho que este contrato tie ne prinCipalmente para el roan 
dante , de lo que se desprende lógicamente que éste pueda d arlo por
terminado en c ualquier momento. Según el artículo 1 824 c . e ., la re 
vocación puede ser expresa o tácita, señalando como e j emp l o la revo 
caci6n tácita, el encargo del mismo negocio a distinta persona : po= 
demos citar como otro ejemplo de esta , la gestión del negocio por 
el mismo mandante; la revocaci6n sea expresa o tácita, produce sus 
e fectos desde el día en que el mandatario ha tenido conocimiento de 
ella, según lo indica el artículo 1925 c . e.,no se ha dicho , como d~ 
be hacerse saber a l mandatario la revocaci6n, por lo que nosotros 
pensamos que esto puede hacerse d e dos formas : 1) Por el otorgamie n 
to de una escritura de revocación, que se puede dar a conocer al -= 
mandatario por medio del notario o bien por medio del mandante y 2) 
Por medio de una notificación judicial; B) Como segund a causa espe
cial de extinción, el numeral cuarto del artículo 1823 e .c. , se5ala 
la renuncia del mandatario, pero dicha renuncia surte sus efectos 

'-siempre y cuando se llenen l os requisitos que sef'ial21 el artículo --
1 927 e . c. , estos son: 1) Que tal renuncia se haga saber al mandante 
y 2) Que transcurra e l tiempo necesario para que el mandante pueda 
proveer a sus negocios; de no ha~erlo así, el mandatario se hace 
responsable de los dafios y perjuicios que con su renuncia cauce a l 
mandante, a menos que se encuentre imposibilitado para administrar 
p or e nfermedad u otra causa o en e;rave perjuicio de sus intereses -
propios; e) La muert e del mand ante o del mandatario , surge como te!:.. 
cera causal de extinción . Por encontrarnos frente a un contrato --
que se c~ lebr2 en atención a la persona que va a desempefiar el en-
cargo, es lógico pensar que la muerte de cualquiera de los contra-
tantes provoque su extinci6n; ~e~o es necesario que se llenen los 
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requisitos señalados / por los artícul os 192D y 1 929 C.C.; D) Final-
mente y como última causal de extinción, aparece la interdicción, 
Quiebra o Insolvencia del mandante o del mandatario, esta sausal -
tiene como fundamento el hecho de que la interdicción es una causa 
modificativa de la capacidad, que priva a una persona del ejercicio 
de sus derechos; mientras que la insolvencia y la quiebra, suponen 
falta de responsabilidad. 

CAPITULO VI 

LA TRANSAC 1 iON 

1.- CONCEPTO.-

El autor Ramón Meza Barros, en su obr a Manual de Derecho Civil, 
sostiene que "el término Transación, designa una especie de contrato 
que las partes celebran para poner fin a una contienda judicial o -
prevenir un juicio futuro" (11) 

Nuestro Código Civil, en su artículo 2192 se refiere a la tran
sación diciendo: "La Transación es un contrato en que las partes -
terminan extrajudicialmente un litigio pendiente, o precaben un li
tigio eventual". Alessandri y Somarriva critican la definición dada 
por el Código chileno del cual se copio la que contiene el nuestro, 
por ser diminuta, pues no se refiere al elemento básico de la trart
sación que son las concesiones o sacrificios que se hacen l as par-
tes entre sí, o sea que esta definición debería tener una parte que 
diga "haciendose las partes, conces iones o sacr ii lcios recíprocos TI • 

2. - REQUIS ][,1'OS .-

De lo dicho en el acápite anteri or , facilmenté deduci~os que el 
contrato que en esta oportunidad estudiaremos, requiere los siguien 
tes requisitos: a) Debe existir una incertidumbre jurídica ya sea -
judicial o extraj ud icial; b)Debe existir intención de fas partes de 
terminar con tal incertidumbre; y c) Que haya concesiones o sacrifi 
cios de las partes; este ~lt imo requisito se desprende de lo dicho 
por los artículos 2 1 93, 2194, 2203, 2205, 2202 Y 2211, todos del Có 
digo Civil . 

3~- CARACTERES JURIDICOS.-

Como car¿ctéres jurídicos de l a transaci6n podemos citar : a) Es 
un contrato bilateral; b) Es Oneroso; e) Principal y d) Consensual. 

4. - NATURALEZA JURIDICA. -

Fuera de ser considerado como un contrato destinado a solucio
nar una controversia, se ha discutido si se trata d e un contrato -
declarativo o de un contrato traslaticio de dominio; a l respecto p o 
demos decir que ambas posiciones tienen un poco de cierto, pues l~~ 
transación puede ser un contrato traslaticio de dominio y tambien -
puede ser un contrato declarativo, e incluso puede reunir esta 00-
ble característica. Para determinar si una transación es declarati
va o traslativa de dominio , debe distinguirse lo que es la transa-
ción pura, de lo que es la transación compleja~ 

(17) Ram6n Meza Barros . ob. cit. tomo l. pago 369 
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La transación pura, es aquella que recae sobre la materia disp~ 
tada y sus efectos son puramente declarativos, a el l a se refiere l a 
parte primera del artículo 2211 C.C.( según e l artículo antes men-
cionado, en l a transaci6n pura no se da el saneamiento ). La t raas~ 
ción compleja, es a quella en l a cual ya intervienen obj e tos extra--
50S a la controversia, este tipo de transación es t á contenida en la 
parte final del mismo artícul o 2211 C.C. (en ésta clase de transa-~ 
ci6n si resultan l as partes obliga d as a l saneamiento, de lo que SE 

desprende que e n este caso estamos frente a un contrato traslaticio 
de dominio) 

5.- PERSONAS QUE INTERVIENEN.-

No existe ninguna denominación especial para las personas que -
intervienen en el contrato de transaci6n, ya que a mbos ocu~an idén
ticos lugares en l a relaci6n jurídica que de él se origina. El ar tí 
culo 2193 C.C. establece que para celebrar validamente el contrato, 
se requiere capacidad de ejercicio y DO una simple capacidad de go
ce. 

El C6digo Civil, en diversos artículos sefiala ciertos requisi-
tos seg~n sea l a perso na que realiza el contrato 1 así: para los tu
tores y curadores, el ar tículo 419 exige un decreto judicial previ o 
y además, que una vez celebrado e l contrato, sea sometido a la a) ro 
baci6n del Jue z; el ar ticulo 21 94 , exige a los mandatarios un poder 
Especial o uno general con cláusula especial y finalmente para que 
una persona jurídica pueda transigir, se requiere que esta circuns
tancia est¿ contemolada exoresamente en sus estatutos. 

~ ~ 

-3 • - OBJETO .-

Las cosas que las partes reciprocamente se dan, prometen o re-
tienen para evitar o concluir la c Dn~roversia , constituyen el obje
to sobr e el que recae la transaci6n ; dicho objeto se encuentra regu 
lado en cuanto a su exteosi6n, por los artículos 2203 J 2203 C.C.,
seg6n los cuales , al respecto existen dos reglas fundamentales , es
tas son: a) Que la tra nsación solo cOQprende los objetos d es ignados 
expresamente en el con t rato, por lo cual, el error acerca de la i -
dentidad del objeto, a nula la transaci6n y b) La renuncia general 
de derechos, solo se refier~ a aquellos que reCDeD en el objeto u -
objetos sobre los que se transige . No hay que olvidar, que los dere 
chos que p ueden ser objeto 6el contrato, son unicamente aquellos -
que tienen un car~ cter privad o , esto a tenor de lo expresado por -
los artículos 21 95 , 2195 Y 21 9 7 C.C. 

7.- SOLEMNIDADE5.~ 

La transaci6n es un contrato consensual, pero no d ebemos olvi-
dar que como lo ordena el articulo 1580 C.C., debe constar p or e8-
crito los actos o contratos que contienen la entre ga o p:cor,1esa de -
cosa que valga más de yt 200.00 pero esta será una soler.1i'lidad para 
l a prueba y no una solemnidad pr opiame nte t al; lo mismo ocurr~ con 
el caso de una transación que recaiga sobre inmuebles, que deberó 
constar en instrumentos público. 

B.- EFECTOS.-

Encontramos en l a transaci6n dos clases de efectos, un efecto 
mediato que es la conclusi6n de un litigio pendie nt e o e l de preca
ver un litigio e ve ntua l y otro efecto inmediato que es la satisfac
ción reciproca de la controversia, es decir que el efecto inmediato 
consis te e n que l as partes deben dar o entregar l as cosas objeto de 
la transación, reconocer los derechos sobre los c uales h aya recaido 
ti observar l as renuncias que una o a mbas partes se hayan h echo por 
medio del contrato. 
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9 .- OBLIGAC IONES QUE DE LA 'fRANSACION SURGEN PARA LOS CONTRATANTES. 

De es t e contrato, surge n para l as part es d e t e rmina das obligac i~ 
nes, a l a s que n os referiremos en est e apartado~ ellas son : A~: En
tre ga r o d a r l as c osas sobre las cuales ha reca1do l a tr ansac 10n,-
reconocer los derech os sobre los Que r ecae e l c ontrato u observar 
l as renuncia s que una d e l as partés, o ambas, se ha n he ch o. Frente 
al incump limiento de esta primera obliga ción, h a y que distin guir si 
se trata de una tr a ns a ci6n judicial o d e una extra judicia l ; en el-
primero d e los cas os~ l a otra parte puede exigir que se c umpla f or 
zosamente lo estipul~do , y a que se g~n lo e xpresado por e l a rtícu l o 
2203 C . C . l a transación produce los e fect os d e cosa juzga d a y como 
consecue ncia, ese cumplimiento se exige utilizando el proce dimiento 
estab l ec ido por el artícu l o 450 Pr . ; si l a transac i ón es extrajudi
cial, l os efectos d e l incumplimiento son l os mismos que l os d e cual 
quier contrato bila teral, o s ea que el otr o ~nntratante puede pedir: 
o l a resol ución del c ontrat o, o el cumplimien ~ o forzoso, en ambos 

# 

casos con indemniza ción de daS oe y perjuicios ~ (Aplicando e l a rt1cu 
l o 1350 C. C. ); B . - Como segunda obligación p od emos me nciona r l a de 
abs t ene rs e de volver s obr e el mismo a sunt o que s e ha r es uelto por -
medi o de la tra nc a ci6n . Si una de l a s part es pr e t e nde r ec l a ma r l a 
misma cuestión sobre la que ya se transigi6, l a otra part e pue de p a 
r a liza r su a cción :por mecHo de la excepción perentoria d e c osa juz= 
ga d a ; e n base a lo dispuesto por el artículo 2208 C. C.; y C. - Exis 
t e una 61tima obliga ci ón que na ce ¿nica ment e cuando se esti e n pre 
sencia d e una transación cOhlpleja (aquell a en la que intervienen e 
lement os a j enos a l litigio ), tal obligac i ón es l a de s a near a l a o 
tr a p a rte la ev icci6n y 108 vicios redhibit orios de l a c osa, así l o 
dice el artículo 2211 C. C., en su pa rte fina l , debiendo ap licarse -
c orno consecuencia , 105 artículos de l a compraventa rela tivos a l s a
neamiento d e l a evicción y de los vicios r e dhibitori os. (Art . lG3 ~ 
a 1512 c . C . ) 

10 .-EXT][N(;J[ON.~ 

Por encontrarnos frent e a un contrato, l as obligaciones que de 
l a transa ci6n e manan , se extinguen por cualquie ra de l a s c a usas con 
tenidas en el a rtículo 1438 C. C. 

Mención a p a rte me r ece l o relativo a l e rr or c omo vici o d e l con-
sentimiento q ue inva lida la transaci6n; d ebido a l as particula rida
d~s propias d e este contrato, puede presentars e un "error sobre l a 
base o fundar.1ente del contrato!!, a é l se refie re el a JC'ticul o 2201 -
C.C . ,. Para entender en que consiste el error sobre el fund a me nto o 
base del contrato , e mpe zamos por decir que t oda tr a nsa ci6n , a d e mi a 
d e l a controversia o punto discutido , existe una serie d e circuns -
t a ncias que las p a rtes d e n por ciertas (tales como l a ince rtiduubr e 
del derecho dis c utido); estas circunsta ncias son las qu~ constitu-
yen l a bas e o el fund a mente del contrato , en esta forna, h a brá errqr 
sobre t a l fund ament e o base del contrato , si una d e l as pa rtes ac-
t 6a creyendo que existe una incertidumbre y en re a l idad no l a hay . 

TITULO 111 

CON'"fHArE'DD REALES 

CAP 1 'l'ULO 1 

EL COMODATO 

1 . - DEFUnCION . -

El ar ticulo 1 832 C . C . define e ste contra to diciend o:"E l com.oda 
t o o présta~o de uso es un contratp 0D que l a u na d e l as partes en-
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trega a l a otra ffr at uit amente una especie, nueble o raíz, para que 
haga uso de ella, y con cargo de restituir l a misma especie des---
pues de terr:1inado el uso". 

Este contrato ya era conocido por los romanos, de cuya legisla
ci6n se tonó por l os chilenos y d e a h ! por nuestro legislador. 

2. - 2EHSONAD (~UE nnERVIENEN.-

En el comod a to inter vienen, por una parte la persona que hace -
entrega de la cosa, denominado " Comodante"; y por otra, aquel que -
recibe dicha cosa, con obligación de devolverla desp ués d e termina
d o s u us o, llalelad a "Comoda t ar i 0 11 

. -

En cuanto a l a capacidad de los contratantes, tenemos que remi
tirnos a l as reglas generales contenidas en los artículos 1317 Y --
1318 C.C. pués la única referencia que a l respecto hizo el l e gisla
dor salvadoreñ o, se encuentra en e l articulo 1939 C.C. que dá vali
dez al contrato realizado por un menor que actuand o e n calidad de 
comodante, prest a una cosa que é l us a ba con permiso de su represen
tante legal.-

3. - OBJETO.-

Está constituido por l a cosa o cosas sobre l as c u a l es recae el 
contrato ; ta l es cosas deben reunir l os requ isitos siguientes: a) -
que sean espec ies o cuerpos ciertos y b) que no se trate d e cosas -
fungibles, es to se desprende de lo dicho por el inciso primero del 
artículo 1 032 C.C. 

4 . - SOLEMNI 1:)ADEG .-

El lezisla dor salvadorefi o no exigió ninguna formalidad especia l 
para el perfeccionar.lie nto d e este contrato, así COBO tampoco los e
xige para s u prueba ; tan es así , ~ue el articulo 1 933 C.C. viene a 
romper la re~la establecida por el articul o 1530 del mismo c6digo, 
al permitir q ue e l cODodato sea proba do por medio d e testigos cual
quiera que sea e l valor de la cosa sobre l a cual recae. 

5.- CARAC'I'EHES J1Uk1 IDICOS DE ESTE CONTRATO.-

De acue rdo a la clasificación que d e los contratos recoge nues
tro Código Civil en sus artículos 1310 y siguientes, podemos clasi
ficar a l evDDan-ico como u.n contrato: a) F\eal-: por que como lo dice 
el ar t icul o l f:j32 c . C . en s ·~ inciso segund o, se perfecciona por la -
entrega d e l a cosa: b) Gratuito: por que solo acarrea beneficios pa 
ra el cODod a tario , ésta característica l a seftala en forma expresa -
el artículo 1 932 C .C. al definir la figura jurídica cuyo estudio -
nos ocupa; c) Principal: por que subsiste por si mismo; d ) Tradici o 
nalmente ha sido considerado cono un contrato unilateral, ya que e~ 
principio solo genera obligaciones para una de las partes, pero en 
virtud de lo dicho por los artículos 1 944, 1 949 Y 1 950 todos del C6 
digo Civi l , que hacen refere ncia a obligaciones para e l comodante,
podehlos ub icar sin temor a equivoco, al contrato est udia do , entre -
los corrtratoc"SINALAGMATICOS n¡¡PEEFECTO¡J " ya que si bien es cierto 
que en principio solo produce obligacic::n.es para e l cor;wdatario, es 
pos ible que posteriormente surjan obligaciones para el comodante, -
convirtiendose de esta manera en contrato bilatera l . 

La existencia ~e e st e contrato requ iere l a uresencia de detero i 
nados requisitos, est os son: a) Que h a ya entreg~ de u na cosa; b) Qu~ 
esa cosa se e nt regue dnica y excl usivau ente para su uso ; y c) Que --

~ I - 0 t • ~ . ~ '''" haya un convenio de devol uci on de I n cosa que se reclclo; ~oao es~u 

I 8' R~r.:-r' 11 ,,~.~. '/ ,"_.,. ~ -t-t':nJ..i 
I 
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se desprende del concepto dado por e l artículo 1932 C.C . 

1. - COr!.lODATO DE CD3A AJENA. -

El ar tículo 1 843 C.C. recoge e l cODodato d e cosa ajena, establ e 
ciendo que si el propietario de la cosa la reclamase antes que el = 
cODodato termine, e l cornodatar io no tiene a c ci6n de perj u icios con
tra e l comodante, excepto que ~ste haya sabido que l a cosa era a j e
nn y no lo h a y a a dv e rtido al cODodatario; esto es asi, por que se -
trata de pr ot eger l a b uena f~ de los contratantes. Otro artlculo 
Que se refiere a es to es el 1943 C . C . que perDite e l cODodato de co 
¿a propia, que en el fondo no es más que un cOGodato d e cosa a j ena. _ 

8 . - OBLJIGACLJNES q UE SUHGEN DEL CONTHATO DE COb'iODATO.-

Siendo en princinio el comodato un contrat o unil a t e ral , solo -
surgen ob l igac iones para el cO;-":1oeb. t a X' io-~ es t as son : A . - Conservar -
con extreea dilige ncia l a cosa recibida : por regla g eneral, es te --

# 1 # ~ contrato beneficia solo a l comodatnrio, razon por l a C'.ln eSi:e re--
sulta obligad o a emplear el mayor cuidado posible en la conserva--
ción de la cosa, así lo dice el ar ticulo 10~6 C . C . que en el fondo 
no es más que una aplicaci6n del articulo 1418 inciso primero C.C. 

La culpa de la que res l,;>ünd e e]. Q¡c:"G:tt::.)[ io, sufre modif icac iones 
graduales segdn el comodato sea en pro del cocodatnrio, del comodn~ 
te y de 1 co,'aoda t ar iD ú s 01 o de 1 c 01:10clnnte , en el pr lElero d e los ca-
sos, responde hasta de la culpa levísina; en el segundo, responde 
hasta de la c u lpa leve y en el altino de los casos, de lo.que res-
ponde es de l a culpa l ata, así lo dice el artículo 1 037 C.C . B .-Co
mo segund a oblieaci6n del comodante, tene mos la de destinar la cosa 
a l uso c onvenido o al ordinari o de las de su clase 1 esta obligación 
la consagra el a rticulo 1935 C.C. en su inciso primero . 

-El incumplimiento d e cualquiera de l as obligaCiones e nuDeradas 
en l os litera les ant er iores, hace responsable al comadatario de to-

- do deterioro q~e no provenga de l n naturaleza o d e l uso legítimo de 
la cosa y si el deterioro es tal que la cosa no sea ya utilizab le 
para s u uso ordinario, e l comodªote puede exigir el ~recio de l a ca 
sa, con lo que el cODodatario a dquiere l a propiedad de l a cosa, es= 
to segan lo expresado por e l inciso segundo del artículo 1 936 C. C. 
El caso fOK't ui t·:J exonera de responsabil ioad n 1 comoaatQr:io , excepto 
que se den cua lqu iera de los casos se5alados en los c u a tro numera-
l es del inciso tercero del artículo 1836 C .C. C.- El artículo 1 949 
C . C. señala Co~~lO tercera obligación del comodntario , l a de a bonar -
los gastos ordinarios, que sean necesar ios para el uso y conserva-
ción de I n cosn,_( los gastos necesarios y urgentes, son a cargo -
del comodant~; en cuanto a los gastos de lujo hechos en l a cosa, el 
cODodatnrio tiene derefho a retirar las me joras, sienpre que con e
llo no se perj u.d ique l a cosa) est o a~11icando los artículos ,338 y -
S50C . C . relativos a I n nccesi6n, po~ que el legislador no dijo nadn 
a l respecto) . D.-Seg6n e l artículo 1 933 C . C . una cuarta obligación 
será l a de d evolver n su due5 0 la cosa que éste le entreg6, el artí 
c ulo 1 03 0 C . C . por su parte, se 1~1~ que esta devol u ción d ebe h a cer= 
se a l cODoda nt c o a l a persona que tenga d erecho para recibirla se-

.. l" 1 gun as reZlas genera Aes , estas reglns generales scn las c ontenidas 
en los nr tlculos 144ª n 1453 C . C . Zn c uanto al lugar en que debe ha 
cerse tal devoluci6n , se a~l ican los articulos 1457 a 145 9 C.C. 

El C6digo Civil se5ala en for~a expresa los casos en los cuale s . 
e l cODodatari o puede negarse válidamente a devolver la cosa, es tos 
son: a) Cua ndo ia cosa no oertenece n I comod ante y ~8ta h a sido em
bargada, ~erdida, hurtad a ~ robad a, en los 61timos tres casos resul 
t a obliga2o e l comodat a rio a comunicnrselo al duefio de la cosa , d¿E 
dole un olaz0 nr udencial p a ra Que l~ reclame y de no h a cerse así,se .a.. .:- _ 44 

bace responsable d e l os da b os y per j uicios q u e con ello se cnucen -



~ a l dueño; b) Cuando se tr a t e de arDas ofensivas o de cualquier cosa 
de que se sepa se har5 un uso criminal;_c) Cuando e l comodante ha 
perdido el juicio y carece d e c urador; y d) Cuando el comodntario -
descubre q~e la cosa prestadn es d e su propiedad. En el caso d e los 
literales b y c, el comodatar io debe rá poner l as cosas a disposi--
ci6n del J uez, todo es to se g6n lo dice n los articu l os 1941 a 1943 
C.C. 

aapidaDe~te mencionaremos el derecho de retenci6n que e l comoda 
tario puede e j ercer sobre l a cosn, Die ntras no se l e rezarzan los 
gastos que haJ a hecho para l a conservación de l a cosn o por los ~e~ 
juicios que l e cauce la ma l a ca lidad o condición de l a cosa, se gun 
lo ex)resan los artículos 1 849 a 1 051 C.C.;mencionaremos t ambien, e l 
hecho de q~e l as obligaciones que nace n d elmmodato, pasnn a los h e 
r ederos de a illtos contratantes. Ta l como lo ordena e l artícQlo 1 044-
C.C.-

9 .- EXTINCXON.-

Las ob l igac i ones nacidas del comDan~o tambien se extineuen por 
cualquiera d~ las caus as generales de extinci6n de las obligaciones, 
a que se r e fi e r e e l articul o 1433 C. C . el cual sufre una modifica -
ci6n en su nume ral cuarto, que se refiere a la compensación, pue s -
~s t a n o opera en el comodato ya q u e s e s~n lo dich o por e l articu io 
1526 C.C. t a l f orma d e e xtinci6n de l as obligacion es unica ment e o
pera en l os casos en que se trate d e d e ud as d e dine ro o d e cosas -
fungibles y como e s sabido, e n e l comod a t o l o que se debe es u na e s 
pecie o cuerpo cierto. Debemos tener ~reGent e, que el numera l sexto 
del mencionado a rtículo 1430 C.C. que De refiere a l a p~ rdid a d e l a 
c osa debid a, como f or ~:'la de e xt iuc;u i:::o l as obl igaciones, d e b e enten-
derse relacionado con e! a rtícu lo 1 5 42 del mismo c ód igo, por tra t a r 
se de una de u da d e especie o c~e~90 c~erto. 

Existen c a us a s especia les q u e ext i nguen l as obligaciones surei
das del comoda -~o, est as son: a) L a m::.i:.erte del comodatario (Art.194~ 
C.C.); y b) La finaliz a ción del plazo estipGla d o o la realizaci6n 
del us o p a r a el c ual f u g prestad a la cosa. (Art . 1~3J inciso prime
ro C.C.) 

10. -EL C01ViODAT,:) PR18CAEI0. - '--

Nuestro legislador, en l oe a rtícul os lS52 y 1 953 del Cód igo Ci
vil se refiere a esta figura j u rídica, q u e n o es más que l a conce--

• .. "'1 .... d 1 . s :;"01.1 Ge loa :poses !Lon . e . a cosa que u na p ers ona h aCE a otra , El ).n ---
que exista d eterminación de tiempo ni de uso ; por lo de illás, o sea 
en cuanto a l a s obligaciones q u e s u rgen pa r a l as partes, s u cump Ll 
miento y efectos, son exactamente igua les a las del comoda"to ( qul2 
ya estudiamos); est o es así, porque 01 comoda to precario no es más 
que una especie de comod ato. 

El Comod a to Precario, se con oc i ó en Roma coma u n a d erivación 
de l a clientela y se presentaba como una relac i ón de h echo entre -
patrono y cliente ya Que era imnosib le Gu e e ntre a mbos existiera u 
na relac:i6n de Derech~, concibi~nd ose c~mo una concl2s:ión C1UC el.Ja
trono hacia a l cliente , a r uego de ~ste y por el tiempo q~e el p; - 
trono quisiera. Esta situac ión de h e cho t'2nía relieves juriClicos y 
el patrono tenia a su f avor un interd icto preca rio para recla mar 
al client e l a posGsi6n de l a cosa; e l clie nt e por s u p ar t e, tenia 
tambien a s u f a vor un interdicto contra terceros que le perturbase ~ 
l a posesión; al óes a p are cer la client ela , e l precario sigui6 vi gen
te por l as v 'cnt a j as que ofrecía, dándosele en principio una confi g~ 
ración a ut ó nmna, s ubsumiendose poster i o:rment G dentro d e 1 comoda t o. 
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CA P ][ TULO }( jI 

EL MUTUO 

1. - ORIGEN DE :Lú l?ALABHA "MUTUO".-

L os a ut ores no se ponen de acuerdo en cuanto a l origen de la p~ 
labra I!MUTUO", así tenemos qu e para a lgunos deriva d e I',mUN y TUUM, 
por que e n es t e contrato, l o mí o s e hace tuy o, transf iriendose l a 
propiedad; en cambio para otros, p!'ocede d e MUTATIO que significa -
cambiar. Cualquiera que sea el origen de l a palabra, e l mutuo se de 
fine TlComo un cDntrato por e l cual una persona, ll a m.a d a mutuant e, 
transfiere a otra, llamad a mutuario, una cantidad de dinero o de -
bienes fungibl e s que e l 6 1timo se ob liga a restituir en bienes de -
l a misma especie y calldad Jl (18) 

2.- DIFERENCIAS Y SEMEJANZA.S ENTRE EL MUTUO Y EL COlVIODATO.-

Entre e l mutuo y e l comodato e xisten notab l es puntos d e contac
to que ha n influido en a lgunas l e gislaciones para fusionar ambos -
contratos en un o sol o, ba j o l a denominación de " Contr a t o de Présta
mo", ent re es tos punt os de contacto encontramos: a) En a mb os contra 
tos) una pers ona ent re ga una cosa a otra; b) Tanto e n El mutu o como 
en e l comodato , l a persona que recibe l a cosa, está e n la obl igaci6n 
de I!RESTITUIR"; c) En uno y otr o contrato, l a persona qu e r ecibe l a 
cosa, tiene d e r echo a usarla . 

No obstant e l o an t er i or, existe n entre l os cont ra t os referid os, 
grandes e l e ment os diferencia l es, entre l os c uales podemos menci onar: 
a) En primer lug8.r el comodato es _€.s..encia l·me-nt e gratuit o, en este -
sentid o se pronuncia e l ar ticulo 1 032 C.C.;mientras que el mutu o so 
l o e s na.t ur.a lmentE gI' at uit o, d e cimos es t o, p or que las p a rtes pue --=
den va lida mente pactar intereses (e l artícul o 1 863 C . C.,así l o di-
ce). Por intereses d e be mos entender: " La r e muneración q ue e l deudor 
de dinero ti otras cosas ha d e s a tisface r al acreedor por la p riva-
ción qUE pa r a él supone e l I!O disfrute d e l capital d e bid o". (1 9); 
b) Una se gund a d iferencia estriba en que el comodato recae sobre co 
sas especific as o cuerpos ciertos , así l o dice e l artícul o 1 932 ccT 
mientras que seg6n l o expresa e l ar t ícul o 1 954 C.C., el mutuo recae 
sobre cosas ge né ricas; c) Como terce ra diferencia, podemos citar el 
hecho de que en e l mutu o dada l a naturaleza de la c osa , ex i ste tran 
sferencia de domini o, así se expresa el artícul o 1 955 C . C.; mien t ras 
que de lo dicho p or el inciso segundo del artícu l o 1 035 c . e ., se des 
pre nde que l a cosa prestada , SigUE siendo de propiedad d e l comoda n= 
t e; d) Como una consecuencia d e lo dic h o en e l lit e r a l a nt e rior y 
seg6n lo e xpresad o por e l a rticulo 1 932 C.C. en el comodato existe 
ob ligación d E dev olver la misma cosa que se recibi6; mientras qUE -
e l artícu l o 1 956 C.C . ordena que el mutuar io cumple s u obligación, 
d evol viendo una cosa de l mismo genero y calidad . 

3. - CARACTERES JlJlIUD][ COS DEL MUTUO .-

El mutuo es un contrato PRll: NC IPAJJ, ;1EAL, 'I'RM3LATIVO DE 00MINJW , 
NOMINADO , tra d iciona lme nt e ha sido considerado como un contrato UNI 
LATEML, pero seria mejor decir q ue ES un c ontra to SINALAGiVIATICO --= 
IM?EHFECTO , por qUE se gún l o expresa d o Da r el articul o ~C-:C. , el 
mütuante p'u e de ocasionalmente res ultar 'ob l igado a responder p or 1 08 

daft os y perjuicios que SE l e ocasione n a l mutuario, por l a mala ca
lida d o l os vicios ocult os d e la cosa 9res tada . 

-(l-n) Jiafae :':" IT ojina Vi llegas . ob . cit . p a g o 47'L-

(19) Al essandri y 30marri va. ob. C
..¡; .Ir .:.!..:... . :p ago 587 .-



- 40-

4.- REQUISITOS DE ESTE CONTAATO,BREVE REFERENCJ[A A CADA UNO DE E--
LLOS.-

Para que e l contrato de mutuo pueda darse, es necesario que se 
den los sigu ientes elementos: A-Que se produzca la entrega de una -
cosa fungible. El artícu l o 1955 C.C. se refiere a ello diciendo que 
El contrato estudiado se perfecciona por la entrega de la cosa; la 
entrega de l a cosa puede hacerse de cualquiera de l as formas a que 
se refieren los artícul os 665 y siguientes d el Código Civil; B- Que 
haya una trapsfe~en~ia de dominio en l a cosa. El ar tículo 1 955 C.C, 
dice que en el contrato de l.nutuo l a t-.r~dición transfiere el d ominio 
vale la pena repetir algo que se d1j o en el título preliminar d e e~ 
te trabajo, al referirnos a los contratos reales o sea a que ll OS que 
se perfeccionan por l a entrega d e l a cosa, dij imos en a quel l a opor
tunidad que de t~dos l os contratos reales, e l mutuo es el ~nico en 
e l cual se tra nsfiere el dominio ya que se perfecciona por la tradi 
ción que no es más que una especie d e entrega que transfiere e l do
minio: para redondear esta idea diremos que la entre ga es el genero 
y la tradición es l a especie; C- Que exista un convenio de devolver 
otro tanto d e l mismo genero y calida d del de la cosa recibida. La e 
xistencia de este convenio es esencia l en el contrato de mutuo, es= 
t o se desprende de l o dicho por los a rtícul os 1954 y 1 9 56 C.C., si 
este convenio lle ~a a f a l tar, e l contrato degenera en permuta, dona 
ción, etc. 

5.- PERSONAS QUE J[NTERVIENEN.-

En el contrato estudiado, intervienen e l mutuante o prestamista, 
que es el q ue da l a cosa y e l mut uar io o prestatario que es el que 
la rec ibe y se obliga a devolver otro tanto del mismo género y ca li 
dad. 

En cuanto a l a capacidad de l as partes, diremos que e l mutuante 
debe ser capaz d e enajenar y a demás debe ser due ~ o de l a cosa mutua 
da; si es incapaz, e l contrato a d olece de nulidad y si no es due~o
de l a cosa mutuada, n o puede transferir e l dominio d e e lla. El mu-
tuario por s u parte d ebe ser capaz d e ob l igarse ya que se obliga a 
devo lver otro t anto del mismo g¿nero y calidad de las cosas que re
cibió. 

s . - OBJETO .-

El ar tículo 1 954 C.C., a l referirse al obje to del c ontrat o de 
mutuo, ex ige como única característica d e este, que sea una cosa -
fungible. Consideramos necesario, recordar en forma rápiq a qué d ebe 
entenderse por cosas fungib l es y d ecimos que son aquellas que tie-
nen e l mismo poder liberatorio, como por e j e~p lo un bille te de cin
co co l ones. 

'1 .- SOLEMNJ[DADES.-

Nuestro Código Civil no exige n inguna formalidad para que el -
contrato de mutuo exis t a; para efectos d e prueba, debemos recurrir 
a l o dicho p or e l ar tículo 1 5JO C.C. se ~6n es t o debe cons "tar ror -- o, L..I 

escr ito si e l cont rato de ~utuo recae sobre un obj e t o que valga m~s 
de doscientos co l ones. 

J . - 'J BLXGACIONES QUE SURGEN PARA EL tIlUTit.JAliUO .-

Las obligacio nes que e n el cont ra t o de mutu o contrae el mutua- 
rio son dos : A.- Como primera ob ligaci6n podemos citar, l a de rest i 
tuir igua l cantidad de cosas del mis mo género y ca lida d d e las que 
recib i ó, en este sentido se pron~ncia el artícu l o 1 054 C . C . 

Para dete::l'minar .. q ne es l o q 'J.e el mutuar io debe restit uir, debe -
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mos partir d e establecer si el mutuo es d e dinero o de cosas fungi
bles que no sean dinero; en el prime r o de l os casos, se aplica e l 
a rti c ulo 1 957 c .c. e l cual, tomando ~n cr iter io de valor estab l ece 
q ue lo q u e se d ebe restituir e s la suma a nunciada en e l cont rato, ya 
sea en l a mo n e d a c on venid a o en l a s uma equiva l ente d e moneda de -
c urs o l e gal , en l a relaci6n d e c a mbio establecida por l a l ey,; en 

,. t '" el segu ndo caso , se apl ica e l a rtícu l o 1 9 5 6 c.c . s e gun est e ar 1CU-
l o, lo que se debe r estitui r es una c a nt idad de cosas de igua l g¿ne 
ro y c a lida d de l as que se re cibió, indep endientemente d E s u va l or, 
y si es t o n o es posible, o n o l o ex ige el mutuan t e, puede e l mutua
rio pagar lo que val Gan en el tiempo y lugar en que ha d ebido h a ce~ 
se el pago . En cuanto a l tiempo en que debe hacerse el pa go , debe- 
mas d is tingu ir d os situacione s, es t as son : a) Cuand o se ha seqal a do 
plazo par~_ la r~stitución, caso e n e l cua l deberá esperarse el ven
c 1.ffi:lL-énto dE dich o plazo; l o a ntes dich o, no siempre es a81, pue sto 
que si e l mu.tuo __ eD_g.rJ~.tuito y t a l co:;no lo ordena e l artícul o 1 032 
C. C., no es necesario que el mutua ri o espere e l vencimiento del p I a 
z o y perfec t a ment e puede rest itu i r l as cosas antes d e dich o venci-
miento , e l mutua nt e t ampo<c:_ ~_ puede e xig ir -e f p ágo antes del venci --
mient o de 1 ~~ l2tz o , €xcept o c uando el d e l...ld or se c ons t ituye e n qu iebra 
o cuando notoriamente ha cesado e n e l p ago de sus obl iga ciones y -
cuand o se ha yan e xti n guido l as c a uciones de l deudor o es t as h ayan 
dis minu ido consid erableDente de va l or, t odo esto seean l o expresa -
e l artículo 133 7 C .C., que es aplicabl e al caso; b) C~and o n o s e h a 
sefi a l ado plazo p ara l a restituci6n , e n este caso, e l ar t i cul o 1 059 
C.C., faculta a l mutuant e p a r a e xigir I n restituci6n de la cosa , -
has ta despu¿s de transcurridos die z dias desde la fecho de l a entr e 
ga, y s i .~ 1n f echa de restitucién quedn a opci6n dEl mutuario, t:11 
fecha d eber¿ ser fijada p or el Jue z . (as i l o dice el artícul o 1 052 -
C. C . ) 

E 1 1 1 /' .. b ' 1 ,00 o" fO n , o q u e a ugar e n q ue aee na ce rse a reS ~1~uc~on se re ~e-

re, se a plica n las regl a s e enernles contenida s e n l os a rt ícul os - --
145 7 a 1 45 0 C . C . B .- La segund a obligaci6n del mutua ri o es l a de p a 
gar intereses c ua nd o se hayan estipula do , a esto se re fie~en l os aF 
tícu l os 1 <::<3 3 y l :jS-,'L L lt\.ma 1 80 atEnción q,ue el art ícu l o 1':' /] 5 C. C . es 
t a blece que el p ago d e int e re SES c ua nd o estos no se h a y a n pactado = 
es v¿lid o y no pue de repetirse; e l f~ nd ament o d e este a rticul o ha -
sid o durament e discut i d o y a l reSpEcto existe n d os p os iciones: l) La 
pr i mera es l a de nque ll os qu e sostienen que se trat~ de un caso de 
obligac i 6n n a t u r a l , por que present~ l as características de l as 0 -

blignciones na tur a les como son : a )El acreedor no pue de exigir n I -
de ud or el ? a g o de l os i n t ereses no estipula d os y b ) Si el d e ud or pn 
Ea vo luntariame nte dich os intereses, el acreedor tiene derech o a r~ 
tenerlos , tales requisitos l os se~ala el inciso t e rcer o d 0 1 artícu= 
lo 1341 C . C . 2 ) La segunda p os ición es la d e l os que sostienen que 
no p uede ser u n caso de ob ligación n~ turnl por q ue esto s upone que 
es ~e o la ese ncin d e~ contrato de mut u o e l pngo de intereses , ya que 
l o un~c o q u e n~ puede repe tirse es lo que se p a ga debidamente y que 
~ l verdadero f und nm~nt o d e t a l art iculo se encuentra en una nue v n 
y pos t erior convenci6n que modifica o a ument a lo acordado en e l con 
tra to original , l o que ocurre es que t a l convenci6n casi coinc ide -
en el tiempo con e l p a go d e los intereses . Nosotros estarnos de a - -
cuerdo con l ~ p~imera de l as p osic iones mencion~dns , por parecernos 
va lederos los ~ rgumentos . yo que l n SE gu nda d e l as 9 0s iciones nos -
lleva a concluir que de no ser una obligaci6n na tu~a l , se tra t a de 
u na obligaci6n civil c on l o que no Estamos de acuerdo , y a que e l --

• -i>- . o p , . o " o o 1 ,.:¡-. mutua ntE e n nlngun momen~o ~1e ne a~recn o ~ara eXlg1r e p a g o ~e ~ os 

intereses n o estipula d os. 

g . - OBLIGACIOHES QUE PUEDE N Sm~Gnt Pf:.,. ~3A E/..J MUTUANTE .-

Las oblignc ,Lones d e l r't1utua nte no s u.rgen a l momento d e consti--
tuirse el contra to, estas pueden s urgir con posteriorida d y solo 0 -

casiona lille nte; t a l obligaci6n es l a d e responder de los p e rjuicios 
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que experimente el mutuario, por l a mala calidad o por los vicios -
ocultos de l a cosa mutuada . Para que l o ant e rior pueda ocurrir, de~ 
ben darse los re quisitos siguientes: a) Que la mal a calidad o los 
vicios sean tales que probableme nte hubiesen de ocasionar los per-
juic ios; b) Que la mala calidad o los vicios , hayan sido conocidos 
y no declarados por el mutuant e; y c) Que e l mutuario no h aya podi
do con mediarro cu idado conocerla o precaber los perjuicios, t a l es -
requisitos l os e nume r a e l ar ticul o l os1 C.C. en r e l ac i6n con e l ar
ticulo 1 950 de l Dismo Código. 

10. -ANA'I'OCIS MO .-

A dife r e ncia de otras legislaciones, la nuestra reco~e en el a~ 
tículo 1 9.01 C .C., la figura j uríd ica conocida como ANA'JI:OCISMO , que 
no es más Que l a capitalizaci6n de i ntereses, que a "s u vez devengan 
intereses. Tal figura j urídica , constit uye una limitación a lo ex-
presa~o por e l artícu lo 1 063 C. C., seg~n el cual, las partes pueden 
pactar intereses e n for ma ilimitada. 

El anato c ismo es aceptado unicame nt e en e l contrato d e mutuo, 
siempre que se den los presupuestos sigu ientes: a) Que se haya pac
tado ex~resame nte ; y b) Que l a obligación d e la que s ur j a n tales in 
tereses se encuentre vencida, esto lo preceryt 6n e l ar ticul o 1 067 -= 
C. C., en re l aci6n con el numeral terce~o dei articulo 1430 del mis
mo cuerpo d e l eyes . 

CA P JI 'j['ULO I J[ JI 

EL DEPOS JITO y EL GECUESTRJ 

1 . - DEFINICIOH y CARACTERES DEL CONTRJi..TO DE DEPOSITO .-

Exis t e un sinnumero de contratos que l leva n invívit a la custo-
dia o vigi l a n c i a de una cosa y eou o e j emplo p odernos citar: la com-
praventa, la ?ernuta, e l arrendan iento, el comod a to , etc; pe ro en -
tales contratos , la obligación de custodia r l a cosa act~a como pre
supuesto necesario para que I n obligación principal que de ellos d e 
riva, pueda cum)lirse . Cuando la custsdia de cosas ~ J e nQ~ e s ob j e t o 
de u n cont rn ~ o es~ec í f ic c , n os eucontrOQOS nn t e un c ontra to de de?6 
sit o, en ~l l a c onf i anz a que un2 ve r Bona de~oGita e ~ ~a ~ue na f ~ -= 
d e otra e s u n e l emento primordin ! ~ es t e ce ni ra t o e n ningdn momento 
supone tra nsf e r e ncia de do~ in i o , n i siQuie ra fa c u l ta a l de9Ds it aric 
para us a r la cos a. 

E l a rticulo 1 962 C. C., d e fine el contrato de dep6sito diciend o : 
"Llamas e en general dep ós ito al contra t o e n que se confía una c os a 
corporal a una persona que se encarga de guardarla y d e restit u ir l a 
en e s pecie 11, . 

Como caracteres j urídicos d e l contra to de dep6sita, podeoos DeD 
cionar: 0. ) ~s un contra to r ea l , _ pnr'_ que s_e j:)erfecciona por lo. entré'=
~Q. ae l a COGa (Art . l S,69 C. C.); b ) ~J)or r e gl a -gene rn l - e s un contra t ú 
gra!y:.ito)' de c ir.los "P_oJ ___ !,-e_gJ a ge nErai l1 ~Jor que el secuestro que c o-
mo ae~pues vereDOS es unn especie de dep6s ito, e~ remu~erado , así 
se expresa e l a r t ícu lo 1973 C. C.; c) Es un contra Eo principa l , por 
q~~ ex.isJ:_a pnr S 1.- liüsmo ; d) Es un contrato ii).2E:~"!l~¿fo----;-~.Jor --que ha s i 
do cn l ificad o y reglaraentnda "iJar e l - :reg-isladbr -y e) l"'inalrae nte dire 

'" .. ' .,. ¿#'. -I'il'es--"que l a mayor1.a d e a u.tor es SOSC}i.cüerr que el a. e j!os:R.to es un con--
trato uni l atera l ?or que genera obl igac i ones unicame nte ?ara el de 
positario, co~o son l as d e conser va r y restit u ir la cosa ; d espu~s 
de l eer el articulo 1 992 C.C., padeo es decir que e l de p6sito es un 
contra t o 3JLNAl..AGrIIATICD IMPERFECTO , por que e n un dete TíiÜn3.d o momen
to pue de e l deposit ante res u lt a r obliga d o a ind emnizar a l depos i ta 
rio , de las expensas de conservaci6n y de los per juicios que por s u 
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c ulpa l e ha y a Dcas iona do el d e p6sito . 

2 .- CLASES DE DEP03I'rO.-

Como lo d i c e e n forma exp r es o e l 
d os c l oses de Dep6sitos, e stos s on : 
c h o y b) El secuestro . Nos ref e rimos 
do . 

A. - El DEPOSITO PROPIAf.ilE N'I'JE', DJICED 

1.- DEFINICIr N . -

2 rticulo 1 011 C . C ., existen -
a) El d e 'J ós i t o Dro.ú a mente d i-

~ ~ ~ 

a cod a uno d e e llos por sepn r a 

E l nrt iculJ 1 012 C. C . se encarga d e d e f i ni r este contrato d i -
c i end o: " E l De ;¿6s i t o p ropiamente dic h o es un cont rato e n que una 
d e l as partes e nt re ga a l a otra una cosa corpora l y ~ue ble para que 
l a guard.e y l a r es tituya e n espec i e o v o l untad del d e pDs i tant e." 

2 .- PERSONAS QUE I NTERVIENEN 

En e l De p6sito pr opia me nt e dicho , int e rv iene n d os cla s es d e pe~ 
sonas: a) El que cons tituye e l d e~) ósito , que se d e nom.ina DEPOSJITAN
TE y b) El que r e cibe l a c osa que es obj e t o de l contr n to , d e n omina
do DEPOSITAHIO. El ar t ículo 1 915 C. C., que es e l úni c o que s e ref i e 
re a l a cap ncida d. de l a s personas que int ervienen e n e l contrat o -= 
c uyo e s t udi o nos ocu?a, unicame nte se~ a l a que d ebe n t e ne r c a p ac id a d 
~ra contratar , con lo c ual nos es t á r e mitie nd o a l as r e glas genera 
l es d e l a ca~a cidad p a r a c ontrne r obliga ciones, cont e nidos en l os -
a rt icul os 1316 a 1318 C . C . El a rt i culo 1075 C. C., c ont e mpl a e l c as o 
e n que una de l a s p a rte s se a inCn? DZ , lo q ue hace en l a forma s i --
guie nte : a ) Si e l de~osit ante e s inca~az , e l deposit a rio a dquiere 
toda s l as obliga ciones d e r i va d ns del contra to ; b ) Si el d e pos it nrio 
es e l inca~az , e l d e posit a nt e tie ne o cción p a r a r e cl a ma r l a c osa de 
)cs it a d a, unicnrne nte mient ras e s t a se encue ntre e n pode r d e l de p osi . 
tor io y s i l a c osa y a sa li6 d e su jod e r , e l d e p osi t a nt e t ie n e acc i = 
6n c ontra ~ l h asta conc urre n c i a d e a quello e n que par e l d e p 6si t o -
se h ub iere hecho má s rico, es to 61timo no e s más que l a aplicaci6n 
d e l a re ~ln contenida en e l a rtic u10 15SJ C . C. -

3.- OBJE1'O.-

Unicame nte ;¿ued e n ser obj e te d e l d e pós i to ~r opinme nt e dicho, a
q ue llas c osas que se n o corpora l es y mue bles, asi lo orde n a e l 1e--
gis l a dor salva dDrefio e n e l a rt í culo 1 872 C. C., a l d e finir es t e c on
t ra to , no e s n e c esari o que lo. c os a s ea d e pr opied a d de l d ep ositante 
ya que el a rt í c u lo 1990 C. C., p e rmite que reca i ga sobre una coso. a
j ena. 

4 .- SOLEMNIDADEO .-

Nue stro C6d igo Civil no e xige ninguna fornalid~d p~ra que se -
? erf eccione el De?6s ito propia me nte dicho , i nc luso el a rt í culo 1974 
C . C., a l recitirnos 0.1 1 933 d e l misDD cue rpo l e ga l , 2 dnit e que e ste 
cont ra to ?ue d a proba rs e por n a dio d e tes~igos, c ua lquie r n que s ea 
e l va lor d e l obj e to sobre e l cua l r e c 2 iga; es e sta otra modif ica---

. .. J 
C1 0 n o. .as r e gla s ge n e r a l es q u e contie n e n los ar t í cul os 1590 C . C ., 
y siguient es , en cunnto n I n pruebo d e l as obl igac ione s . 

5 . - OBLllGAC][ONEG QtTlE DE:L DEPOSITO 9RO:? IAMENTE DICHO , SURGEN PAru: .. EL 
DEPOG1LTARIO .-

De l De~6Bito ~ro~iame nt e dicho, s urge n oblign cione s paro e l d e
pos it a rio , entre l a s que pode cos cit a r : A .- La primera y princ i?a l 
obl i ga ción óel ~eposit ario e s l a de custodia r l a cos a r e cib i d a. To-



Dando en cuenta que el c ontr a to se consti t uya en beneficio d e l de :.)~ 
sitante, e l artic ulo 1 979 C ~C., es t a blece que e l deJositario al cu~ 
t odia r l a cosa , res~onde d e l a culpa Erave, lo que no obst a para 
oue mediante a act o e xoresa Due d a responder de cualquier c l ase d e -
~ulpa; exis t e~ casos ~n los· cuales e i d e positario res~onde de l a -
culDa leve lo Que ocurre cuando s e Dresentan l as situaciones enume Jo: , ..... .L!.: _ 

radas ~or e l ar t i culo a ntes me nciona do , es t as son: a) Si se ha ofr~ 
cido voluntariar;lente o h a prete ud idü se l e prefiera a ctr' a persona 
pa r a de posit ar io ; b) Si e l de~ositario tiene al gún interes persona l 
e n el dep6sito, sea por que se le ~ergit a us a r d e é l o por que se -
l e conceda remuneraci6n; fuera d e es tos casos exce~cional es y a fal 
ta d e estipula ci6n, e l d e posit a rio r esponderá de l a cul~a grave. Si 
el deposi t a rio incumple con es t a üblisac i 6n, res?ond e r á a nte e l de
~osit ante de 106 de t erioros s ufridos por l a cosa . B.- La se gunda o
bligación del d e positario, es l a d e a bstene rse d e us ar l a c os a de~~ 
sitada, a e sto se refiere e l ar tículo 1917 C.C ., est o no d e be e nt e n 
derse e n for n a absoluta , ya que existen casos exce pciona les en los
que pue de perfecta~ente el depositar io usar l a cosa depositada, es
tos son : a )Cuando e l depositante ha dado s u autorización expresa a l 
respecto; esta a utorización puede a veces pres ui.".1irs e, quedando a l -
arbitrio del Jue z ca lifica r l ae circuns tancias que j~8tifique n la 

o .. " ~ o " O " f O t 1 presunc)!.on, como !-as reJLaCl.ones úe a EnS iCaa y con ).a nza eorre as-
par tes y si las cosas no se d eteriora n 8ensible~ente ~or el us o , tal 
permiso se presume n5s facilme nte (Art . 1 977 incisos seEundo Y ter
cero del C6digo Civil) ; b) Cua ndo el de~6sito consiste e n dinero -
que no se encue ntr a en aren cerrada cuya llave es t ~ en pod e r del de 
¿osit an t e o con otras precauc ione s qv,e hagan im:;¡osible tmnarl o sin-
{' ~ E > "1~_O ~ o l' o , o ¿ra ccura. 'D esee U_C1UO cas o e ~ p erm1SQ se )reSUDe y e¿ aepoSl~ar~o 

se obliga a restituir otro tanto de ! a uisma mon e da. (Art . 1 97B C . C.) 
El inc uM:¿limiento de est a obligaci6n ha ce que el de~ositnrio res~on 
da de los dat, os y ~)erjuicios que )ara el depositante deriven d e l ':).=
so que d e l a cosa h a ga el d ~ )ositario , as! se expresa el artículo 
1423 C.C . ~ue es ap lica bl e al c a so . C.-Corno 61tina obli5aci6n del 
d e positar io ]odemos citar l a de r es tituir la misma cosa ~ue recibió , 
a esta obligaci6n se refiere el 2r t i culo 10aS C . C. 

Existen cnsos en los que el de)osit ario puede vn lida mente devol 
ver una cosa distint a a la que recibi6 , es tos son : a)Cunndo el dep~ 
sito es d e dine ro que no se encuentre en a rca cerrade cuya ll a ve e~ 
t~ en :Joder del de~) 09itante o con otl~as ~jr eca uc iones que ha Gan L,l-:: 
posible toma rlo sin f~nct ura; en es te cas o el depositario debe de-
volver otro tanto de l a mis Da moneda que recibi6 (Art . 1 878 C . C . ); 
b) Un se~und o caso es e l sefinlndo por el a rtíc~lo 1 037 C . C . y que 
se presenta c ua ndo la cosa depositada h a sido destruid a p or caso -
fortuito o fuerza mayor , cuando el deposit a rio no se h a constituido 
e "1 ""'ü~ a ,ñ,." "ec;-!- ''¡ o o , •• o ·, , ' ' ', ' o 

• '!l'!.. '-"'C -~ 6",::L.GU:l r y a consecuenC2La D,e leal aCCJLaeIH:e, e::i":!;e U.i1C;L¡i1 0 

recibe el precio de l a cosa depos itada u otra en lucar de ella, ca 
so en el cual , resul ta obligado a r est ituir a l deposit a rio l a canti 
d ad que como consecuencia del accid e nte haya r ecibido o la cosa qu~ 
en s uctituci6n del depósito se l e huya d ad o ; y e) Fina lmente y como 
61tima situnci6n en la que e l deposit ario pue de devolver una cosa 
distinta de la que recibió., es la que contempla e l articu.lo 1 982 -
C.C.; seBdn este ar ticulo , si los herederos no t e niendo noticia del 
d ep6sito , ha n vend ido la cosa depos it a do y el deposit a nte no puede 
o no quiere ha cer uso de l a acci6n r e invindica toria o siendo ~sta _ 
ine fica z , Jue d e exigirles que l e restituya n lo que ha ya n recibido 
por dicha COBú , o que le cedan las a ccione s que en virtud d e l a eoa 
j enac ión les cOEqetan. 

No existen re~las especiales en lo que n la ? e rsona a quie n se 
l e devolverá ln cosa , lo nismo que en cua nto al lue;ar y fOrli1n en -
que dicha devo luci6n deba hacerse , )or lo que se aJlicnn l os r eg l as 
genernles contenidas enlos ar ticules 1443 a 1434 d e l CócUeo Civil ; 
J 'o ,;¡ lo- o -1 1 ~ , ·'1 o .. , 1" aeD1enuO ~ e ner )resen~e que por regLa sene r a La a svOL UC1on ae ~ 

, , -d ., o , , ' . cosa, queda a volu nt a d ael depositante , aS1 LO alce eL arr~CULO 
r 
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1983 C.C. Existen casos en los que el depositario puede negarse va
lidamente a devolver la cosa, estos son: a)Cuando se ha dado en de
pósito una cosa hurtada, robada o ~erdida, cuando se trate de toda 
clase de a~mas ofensivas y de toda otra cosa de que se trata de ha
cer un uso criminal, o cuando el depositario descubre que la cosa 
depositada es d e su propiedad, a esto se refiere el artículo 1990, 
en relación con los a~ticulos 1941 a 1943, todos del Código Civi l ; 
y b) Tambien ¿uede negarse a devolver la cosa, mientras no se le i~ 
demnice por los perjuicios que s in culpa le haya ocas ionado e 1 del.)~ 
sito o de las expensan que haya hecho para la conserva~ión de la c~ 
sa, esto es lo qu.e se conoce corao "Derecho de l1etención" y lo reco
ge el artículo 1 991 C.C.( a este derecho nos referiremos posterior
mente) • 

6.- OBLIGACIONES QUE DE ESTE CONTRATO PUEDEN SURGIR PAfm EL DEPOSI
TANTE.-

Ocasionalmente puede el depositante resultar obligado para con 
el depositario, a esto se refiere el artículo 1 992 C.C., según esta 
disposici6n, el depositante debe abonar al depositario las expeasns 
ocasionadas por la conservación de la cosa y a indemnizarlo por los 
perjuicios que sin-culpa s~ya, le haya ocasionado el depósito. 

Esta obligación no surge como consecuencia inmediata del contra 
to, sino que es consecuencia de la actividad que haya desplegado el 
depositario en e l cumplimiento de sus obligaciones. Hay que distin
guir que los gastos de los cuales resoonde el depositante son unica 
mente aquellos gastos necesarios ~ara~la conservaci6n de l a cosa,e~ 
to quiere decir que si los gastos~que ha hecho el depositario son
gastos útiles o de lujo, no tendrá ningún derecho para reclamarlos, 
por que su ob l igación se limit a exclusivamente a la conservación de 
la cosa y ni los gastos útiles, ni de lujo, son indispensables ¿ara 
la conservación de In cosa. 

1.- EL DERECHO DE RETENCION .-- '-
Este derecho se lo concede al depositario, el artículo 1991 C.C. 

y no es más que el derecho que tiene el depositario para negarse a 
devolver la cosa, mientras no se le paguen los perjuicios que le.ha 
ya ocasionado e l depósito o las ex~ensas de conservación de la cosa. 
Este es uno de los derechos que s olo tienen lugar cuando el crédito 
que se hace valer está relacionado con l a cosa que se retiene. 

8.- SUBCLASJ[FXCACION DEL DEPOSITO PROPIAMENTE DICHO.-

El dep6sito propiamente dich o , puede ser: a) Voluntario: que es 
aquel en el cual la elección del depositario queda al arbitrio del 
depositante; y b) Necesario: es aquel en el que la elección del de
positario no depende de la voluntad d e l depositante; tambien es co
nocido como "DEPOS I'Jro MISERABLE" y actualmente tiene lugar unicaoen 
te en los casos de incendio, ruina, saqueo u otra calamidad semejañ 
te. El otro tipo de depósito propiamente dicho necesario) como es -
el de las cosas introducidas en cafés, tabernas, etc. ha salido de 
la regulaci6n civi l , para transformarse en un depósito mercantil -
(Artículo 1104 del Código de Comercio). Otra diferencia entre ambas 
clases de d e pósito pro~iamente dicho, la encontramos e n la finali-
dad inmediata que con e ll os se persigue, así: en el voluntario,la 
finalidad inmediata es la utilidad del depositante; mientras que en 
el necesario o mis erable, es la salvaci6n de la cosa. 

El depósito mis erable se rige por las mismas reglas que rigen 
el dep6sito voluntario, except o en lo que se refiere a la responsa
bilidad del depositario ya q ue en el depósito propiamente dicho vo
luntario, e l d epositario responde d e la culpa grave; mientras que 
en el dep6sito propia mente dicho necesario, responde de la culpa le 



-46-

ve· esto es así Dor que en el 8r imero alguna culpa tiene el deposi-, ~ ~ 

tante por elegir un depositario que incumple con sus obligaciones, 
mientras que en el necesario la e lección no queda a voluntad del de 
positante. 

B.- EL SECUESTRO.-

1.- DEFINICION.-

El Código Civil en s u artículo 2003, define el secuestro en la 
forma siguiente: "Es el depósito de una cosa que se disputan dos o 
más individuos, en manos de otro que debe restituirla al que obten
ga una decisión a su favort!. En este c ont rato, el depositario reci
be e 1 nombre de :'SECUESTRE ti • 

C) .«..- SUBCLAS1FICACION DEL SECUESTRO.-

De la lectura del articulo 2009 C.C. se desprende que el secues 
tro se subclasifica en: a) Secuestro Convencional: es aquel en el -
cual las personas que disputan una cosa la ponen en manos de un ter 
cero, para que éste la devuelva a aquel que obtenga una sentencia a 
su favor; b) Secuestro Judicial: debemos entender por t al, aquel en 
el cual el secuestre es nombrado uediante decreto de Juez. Por cons 
tituirse en virtud de un mandato judicial no puede tratarse le co~o
un contrato y s u estudio es objeto del Derecho Procesal Civil . . 

A simp le vista, pareciera que el secuestro convenciona l y el de 
p6sito propiamente dicho vol untario, se confunden, pero si analiza= 
mos detenidament e ambas instituciones encontramos grandes d iferen-
cias entre ellas, estas diferencias son: En el secuestro convencio
nal, se requiere que exista una disputa judicial sobre e l objeto de 
positado; lo que no se da en e l d epós it o propiamente dicho volunta= 
rio; b) En el secuestro convencional, el depositario o secuestre -
tiene la ~osesi6n de la cosa a nombr e d el futuro ad judicatario, lo 
que tampoco existe en e l depósito propiamente dicho voluntario. 

TITULO 111 

CONTHATOS ACCESORIOS :O DE GARANTIA 

CAPITULO 1 

LA FIANZA 

1.- DEFINICION.-

Nuestro Código Civi l , en su artícu lo 20g6, define la fianza di
ciendo: tiLa fianza es una obligación accesoria, en virtud de la --
cual una o mis personas responden de una obligación ajena, comprome 
tiendose para con el acreedor a cumplirla en todo o parte, si el -= 
deudor principal no la cumple". Esta definición se critica por sos
tener que la fianza "es una obligación", lo que no es cierto por -
que la fianza es un contrato accesorio que se celebra entre acree-
dor y fiador, c uyo e fect o propio y fundamental estriba en l a necesi 
dad en que se encuentra e l iiador de satisfacer la 0bl i ea ci6n, to-= 
talo parcia lmente, e n s~bsidio de l deudor ~rinc i?al. 

Una definici5n @ás completa es la que contiene e l Código alemin, 
citado por el a utor Arturo Valencia Z\2a, al decir: ti Por el contra
to de fianza el fiador se obliga hacia el acreedor de otro a res?o~ 
der del cunqlimiento de la d euda de éste. 11 (20) 

(20) Arturo Valencia Zea. ob. cit. pag. 521 

," 
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2.- CARACTERES JURIDIC08.-

Como caract¿res jurídicos de la fianza ?Odem05 mencionar: a)Es 
un contrate Unilateral: unicamente resulta obligado el fiador para 
con el acreedor . a cunplir la obligaci6n en todo o parte, si no la 
cumple el ¿rincipal deudor; b) Es un contrato Gratuito:ya que~el ú
nico beneficiado es el acreedor, sufriendo el fiador, el gravamen. 
Podría pensarse que la fianza se vuelve contrato oneroso, cuando se 
estipula una remuneraci6n entre fiador y deudor, (esto lo admite el 
articulo 20 92 C.C.) tal afirmaci6n carece de veracidad, ya que el -
deudor es una persona ajena al contrato de fianza, pues este se ce
lebra entre acreedor y fiador; c) Es un contrato Accesorio: por que 
supone necesariamente una obligación principal a la que accede.La 
obligación principal a que accede la fianza, debe reunir las siguie~ 
tes características: 1) Que la obligación exista. No obstante, el -
artículo 2090 C.C. en su inciso seeundo, permite el afianzaniento 
de obligaciones futuras; aparentemente la disposición antes mencio
nada contraria el carácter accesorio de la fianza pero al analizar
la detenidaaente, nos damos cuenta que no es cierto, lo que ocurre 
es que se trata de una fianza tan futura como la obligación que se 
va a garantizar, o sea que es una fianza sujeta a una condición su~ 
pensiva, razón por la cual esa misma disposición, permite que el -
fiador se retracte mientras la obligación ?rincipal no exista; 2 ) 
La segunda y filtima característica de la obligación principal, es 
que ésta debe ser válidao Por ser un contrato accesorio, la fianza 
sigue la suerte de la obligación principal y si aquella es nula ab
solutamente o inexistente, el contrato de fianza a su vez, será nu
lo o inexistente; situación diferente se presenta cuando la obliga
ci6n principal adolece de nulidad relativa, caso en el que hay que 
distinguir si tal nulidad da lugar a excepciones reales o persona-
les, asi te nemos que- si da lugar a exce}ciones personales , no p uede 
el fiador oponer al acreedor, tal exce~ción y como consecuencia la 
fianza surte todos sus efectos (hay lugar a excepciones personales, 
cuando tienen su origen en la incap acidad del obligado, en la cesión 
de bienes o en el derecho que tenea el deudor de no ser privado de 
lo necesario ¿ara subsistir), pero si se trata de una nulidad rela
tiva que dá lusar a exce~ciones reales, si puede el fiador oponer -
al acreedor tal excepción (excepciones reales son las que se origi
nan en dolo, violencia o cosa j u zgada) todo esto lo dice el artícu 
lo 2104 inciso primero C.C. Consideramos necesario, referirnos a -= 
las consecuencias que de la característica de accesoriedad de la -
fianza se derivan, lo q u e haremos con las limitaciones que nuestra 
capacidad y extensi6n de este trabajo nos permitan, ellas son : l) La 
fianza se extingue al momento en que se extingue la obligación prin 
cipal, así se expresa el articulo 2131 numeral tercero C.C.; 2) La
fianza no puede cederse independientemente d e la obligación princi
pal, esto se desprende de lo dicho por el artículo 1696 C .C.; y 3) 
El fiador no puede obligarse a más de lo que se ha obligado el deu
dor principal, esto lo dice en forma expresa el artículo 2093 inci
so ~rimero C.C .; en cambio sí se permite que el fiador se obligue 
de un modo más eficaz, constituyendo prenda o hipoteca. (Art. 20 94 
inciso segundo C.C.); d) Finalmente y como último de los caracte--'
res jurídic os de la fianza, podemos decir, que es un contrato con-
sensual: por que se perfecciona por el solo consentiniento entre a
creedor y fiador . 

3.- PERSONAS QUE IN'l'ERVIENEN.-

En el contrato de fianza intervienen, yor una parte el fi a dor, 
que es quien se cDDpromete para con e 1 acreed or a cm,1pl ir la obl iea 
ci6n ajena e n todo o parte si el deudor principal no ia cumple; y -
por otra, el acreedor que es la persona en favor de la cual se com
promete e l fiador. 

La fianza se constit uye en el momento en que el acreedor acepta 



-48 -

a la persona del fiador como tal, acept aci6n que puede originarse c 
por que ha existido un acuerdo previo entre fiador y d eudor, o bien 
por que solo se trata de un convenio entre acreedor y fiador, que-
dando al máre;en el deudor principal, ya que tal como lo dice el ar
tículo 20 95 C . C . no es necesaria l a concurrencia del deudor en l a 
constitución d e la fianza. Existen casos en los que es obligación -
del deudor principa l ?restar fianza, a el los se refiere el artículo 
2098 C.C. y son: 1) Cuando se ha com~rometido a el lo ; 2) Cuando las 
facultades del deudor hayan disminuido e n t ¿rminos d e poner en ~el! 
Ero e l cumplimiento de la obligaci6n; 3) Cuando haya motivo para t~ 
mer que e l deudor se ausent e de l territorio del Es t a do , para esta-
blecerse en otra ~arte, mientras no deje bienes s uficientes para s~ 
guridad de sus obligaciones; en los casos de fianza obligatoria, no 
debemos olvidar que el fiador debe reunir determinados requisitos, 
ellos son los q ue señala el artículo 2100 C.C. a saber: a) 0ue el 
fiador sea una ·~)ersona capaz de obligarse como tal; b) Que tenga -
bienes más que suficientes ?ara hacerla efectiva; y e) Que es t é do
miciliado en la República. 

En lo que a l a capacidad del fiador se refiere, nuestro legisl~ 
dor no establ eció nada específico y como lógica consecuencia debe-
mos recurrir a l as reglas relativas a la capacidad general para 0-
bligarse, contenidas en los artículos 1311 y 1318 C.C.En cuanto a 
la capacidad econ6mica del fiador, e l inciso segundo del artículo -
2100 C.C.,prescribe que para calificar la suficiencia de los bienes 
solo se tomarán en cuenta los bienes inmuebles , ree1a que no es a
plicable cuando se trate de una deuda mercantil o cuando l a deuda -
afianzada sea módica. 

4.- OBJETO.-

El objeto d e la fianza es t á constituido por el contenido econó
mico de l a prest a ci6n garantizada, esto se deduce de lo dicho por -
el artículo 2093 C.C. en sus incisos segundo y tercero, según los - . 
cuales, e l fiador ?uede obligarse a p aDar una suma de dinero en lu 
gar de otra cosa de igual o mayor valor y si lo que se afianza es -
un hecho ajeno, solo se garantiza l a indemnización e n que el hecho 
por su i ne ficacia se resuelva. Para concluir diremos que en cua l --
quier caso la obliEación del fi a dor debe consistir en dinero . 

5.- SOLEMNIDADES.-

En nuestro medio no es necesaria la observancia de formalidad 
alguna para que la fianza exista, estamos fren te a un contra t o con 
sensual. A pesar d e ser un contrato consensual, la fianza nunca se
presume, debe ex istir siempre una manifestación expresa y terminan
te de la persona que se constituye como fiador de una obligación,a
sí lo dice el artículo 2091 C.C. 

0.- CLASIFICACION .-

Se utilizan diversos criterios para clasificar el contrato de -
fianza, tales como su origen, obligación garantizada, su extensión 
y su eficacia, cada uno de los cuales analizaremos ense guida: A.
Por su Origen: l a fianza puede ser: a) Voluntaria: t amb i en llamada 
CONVENCIONAL: que es la fianza tipo, y sirve de modelo p a ra configu 
rar la instituci6n . A e lla se refieren l os ar tículos 2087 inciso s~ 
gundo, parte primera y e l 208 9 y siguientes, todos d el Código CiviT; 
b) LEGAL: es a que ll a que estable ce e l legislador para ase gurar e l 
cumplimiento d e d e t erminadas obligaciones y no puede constituirse -
sin una disposición legal expresa; a su vez, l a fianza l egal puede 
ser: 1.- CIVIL: Es la fianza legal recogida por el Códi g o Civil,co
IDO ejemplos podemos citar: l a que rinde el poseedor provisorio de 
los bienes del muerto presunto; l a que rinde el adoptante, cuando -
la persona que se pretende a d optar tiene bienes y está bajo guarda 



o patria potestad; l;;:~ que rinde el guardador; la del usufruc~uario; 
la del arrendatario moroso y la del heredero condicional; todos los 
casos antes mencionad os, est6n recogidos por los artículos BS , 395, 
y 3 94 , 77f, 1765 , 951 inciso t ercero, en relación con el inciso.t~~ 
cero del articul o 1166, todas las disposiciones pertenecen al COd 1-
go Civil, y e n el artículo 18 de la Ley de Adopción; 2.- PROCESAL: 
Es aquella fianz8 establecida en el Código Pr ocesa l Civil o Penal, 
nos interesa en este trabajo unicament e la que contiene el Código -
Procesal Civil, come ejemplo podemos citar: l~ que debe rendir e1.
solicitante de p~uebE que deba recogerse en cualquier punto de Ame
rica (Siempre que sea fuera de Centro Am~rica), o en cualquier pun
to de Europ2; la que está obligado a rendir el ejecutante o el eje
cutado, para que se cumpla una sentencia o para que se l evante el 
embargo, cuando se haya apelado de la sentencia pronunciada en el -
correspondiente juicio ejecutivo; la que rinde el procurador oficio 
so; la que debe rendir la persona que conduce un procese cuando la 
parte cont r ar ia no está de acuerdo a ello, l a que debe rendir e l -
solicitante d e un secuestro, cuando no lo funde en t1tulo e j ecutivo 
y la que puede rendir el secuestrado para evitar el secuestro; a -
los casos antes mencionados, se refieren los artículos 247 numeral 
tercero, 600 , 1000, 146 Y 147 todos del Código Procesal Civil; y 3 . 
ADMIN][STHATIVi'l.: Es la Que se encuentra recogida en las distintas le 
yes admirilstx;ativas, c~mo por ejemplo: la que se exige para poder --
desempeñar ciertos cargos, la que se exige para la celebración de ,. 
determinados contratos y la que se exige para la realización de de .. -
terminadas actividades; e) JUDICIAL : Es aquella fianza que se impo 
ne por medio de un decreto judicla l y a petición de parte, a una de 
las partes que intervienen en un proceso, como por ejemplo: la que 
debe rendir el tercero opositor, cuando la tercería no se funda e n 
título inscrito en el Registro de la Propiedad Raíz e Hipoteca y l a 
que debe rendir el deposit a rio judicial de los bienes e~bargados(a r 
tículos ].8 ,19 , 651 y 323 todos del C6digo Procesal Civil). B.- Ate n= 
dienco a la obligación g8.rantizada, la Jfianza se clasifica en:--n)'-~ -
SIMPLEO NORi'M:"C-:-e-s---C;-queTlñ--quese rinde a favor de un deudor, a e
olla se rex i ereel 9_l~ticulo 208·::) inciso segundo C.C. y b) DOBLE O --
8UBFIANZA: Es la que se rinde a fnvo!' de otro fiador, y que l a con
tiene eT--Código Civil en el inciso segundo d e l artículo 2086 , en re 
lación con el ar tfculo 2113. - C .-POR SU EXTENSION,- la fi anza pued~ 
ser: a) DEFINiDA 'O JLl1i.H1'ADA : !Cuanao-en el contrato se detsrminnn 
las obligaciDn¿s-c oncrE~tas->'que el fiador tmna sobre si o cuando se 
limita una cantidad fija de dine~DJ el articulo 2117 inciso cuarta 
C.C. hace rei~renci2 n este tipo de fi anza; y b) INDEFINIDA O ILIMI 
'rADA: Cuando no se deterraimH~_ ld.s obligaciones que el fiador garnn-= 
tiza o la cuantía de su responsabilidad; esta clase de fianza está 
contenidn e :~_ el n:;c ticulo 2097 C.C. D.- TOMANDO EN CUENTA "LA EI'ICA-
CIA, su clnGificació~ es la siguiente: a) SIMPLE: La fianza es sim
ple, cuando el fi a dor se obliga afectando l a generalidad de su pa-
trimonio; b) HIPOTECARI;'. : Será hipotecaria, si e l fiador se obliga 
afectando un inmueble-;-Y- c) PRENDARIA: Cuando el diador se obliga 
afectando un bien mueble; la base legal de es t e tipo de clasifica-
ción lo e ncontra mos en el artículo 2094 C.C. 

7. - EFECTOS QUE Dl~ ESTE CONTRATO SURGEN ENTRE EL FIADOR Y EL ACREE-DOR • ::--_._--~._-----' 

Para examina~ los efectos que de la fianza surgen entre el fia
dor y e l acreedor , debemos distinguir dos momentos, a los cuales -
nos referiremos seguida~ente : A.- El primero momento es aquel .que 
se presenta antes de la demanda del acreedor en contra del fiador, 
cuando ha y incumplimient o por parte del principal obligado. En este 
primer momento debe tomarse en cuenta, que si aún está pendiente el 
plazo para el cumplimient o de la obligación principal, el artículo 
2103 C. C . pe~mite que el fisdor pueda válidamente pagar al acree--
dor; pero si el pl~zo para e l cumplimiento de la obligaci6n princi
pal ya venc i ó, tiene derecho el fiador para requerir al acree~or, 
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a efecto de que prDceda contra el deudor principal y si después de 
Que se realice dicho requerimiento, el acreedor retarda el reclamo 
de la deuda, queda excento de responsabilidad el fiador por la in-
solvencia del deudor principal, sobrevenida durante el retardo (Art 
2106 C.C.) . B.- Como segundo momento, debemos distinguir aquel que 
se presenta después de que el acreedor ha demandado al fiador , como 
consecuencia del incumplimiento del principal deudor. En u na situa
ción seme j ant e, puede el fiador defenderse de las pretensiones del 
acreedor utilizando cualquiera de los siguientes derechos: 1.- El -
beneficio de excusión: Como saberlOs, e l fiador responde de la inso..!:. 
vencia del deudor y este beneficio f acult a al fiador para evitar e l 
pago de la obligación mientras el acreedor no haya perseguido pre-
viamente el cum~limiento de l a misma , en bienes del deudor princi--

-a • "': • ~ • .". • -"""'''''d· . palo EL beneflc10 d e excus10n, es~a reconocld D por nuescro ~o 190 

Civil ~n el ar ticulo 2107; por obedecer a motivos de inter€s priva 
do, este es un derecho renunciable y cuando así ocurre, el acreedor 
puede perfectamente dirigirse en forma directa contra e l fiador,sin 
necesidad de hacerlo previamente contra el principal obligado. 

Existen s ituaciones en las cuales a unque no haya renuncia al be 
neficio de excusión, puede el acreedor dirigirse en forma directa 
contra e l fi a dor, ellas se deducen a contrario sensu de lo dicho -
por el artícu lo 2108 C . C. y son: 1) Cuando el fiador se ha obligado 
como deudor solidario; 2) Cuando la ob ligación principal no produce 
acción; 3) Cuando la fianza ha sido ordenada por el Juez; 4) Cuando 
el beneficio no se opone luego de requerido e l fiador o cuando su o 
posición es extemporánea; y 5) Cuando e l fiador no señala bienes -= 
del deudor . En el numeral cuarto, se dijo que el acreedor puede di
rigirse en forma directa contra el fiador, cuando una vez requerido 
no opone tal beneficio , esta situación presenta tambien dos excep-
ciones, estas son: a) Cuando existe pacto entre el acreedor y fia -
dar, en el sentido de que primero se perseguirá la deuda ,en bienes 
del principal obligado y después en los del fiador; y b) Cuando el 
fiador se ha obligado expresamente a pagar lo que el acreedor no -
pudiera obtener del deudor . 2. - El Be neficio de División : Se pre-
senta en aquellos casos en que l a obligación contraída por los fia
dores es una obligación conjunta y cada fiador solo está ob ligad o n 
pagar una cuot a de la deuda o sea que el acreedor no puede exigir 
a ninguno de los 'fiadores el pago d e l a deuda total. El beneficio 
estudiado está regulado por los artículos 2117 y 2118 C.C. y para 
que opere se exigen los requisitos Siguientes : a) Que haya dos o -
más fiadores; b) Que estos no se hayan obligado solidariamente; c) 
Que todos lo sean de un mismo deudor; y d) Que haya n afianzado una 
misma deuda. 3 ~-La excepción de Subrogación: Debemos recordar qué -
debe entenderse por subrogac10n, para lo cual recurrimos al articu
lo 1478 C . C . el que nos dice que la subrogación es la transmisión 
de los derechos del acreedor a un tercero que le paga; para el caso 
de la fianza y seg6n lo expresa el numeral tercero del artículo 
1480 C.C. esa transmisión ópe ra a favor de aquel que paEa una deuda 
a que se haya obligado solidaria 0'* Puede ocurrir que por un he 
cho del acreedor , e l fiador que paga resulte im~osibilitado para -
subrogarse en los derechos del acreedor, por ejempl o cuando el acre 
eaor haya renunciado a una prenda o hipoteca que e;arantlzabn la --= 
deuda, cas o en e l cual, el fiador tiene derecho para que se le reba 
je de la d e ma nd a del acreedor, lo que hubiera podido obtener del -~ 
deudor principal a de los otros fiadores por medio de la subroga--
ción leEal, est o es lo que se canSCE como excepción de subrogación 
y está re~ul ado por el artículo 2105 C.C . 4 .- Todas aquellas excep
ciones reales inherentes a la obligación.Como se recordará estas e~ 
cepciones son l as de violencia, d olo o cosa juzgada y se pueden o-
poner en base a lo dicho por el artículo 2104 C.C . (nc entraremos en 
detalles sobre este tema, pues y a fuÉ es tudiado en e l literal "c" -
del numeral segundo de este mismo ca?itulo .) 

*/subsidiaria~ente/ 
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8 .- EFECTOS QUE DEL CONTRATO DE FIANZA SURGEN ENTRE FIADOR Y DEUDOR. 

Tamb i e n a qu í d e be mos dis tinguir d os mome nt os, a los c ua l es nos 
referiremos por s epa r a d o, e ll os son: A.-El primer momento e s a que l 
que se prese nt a ant es que e l fi a dor pa gue a l acr eed or . El ar t iculo 
2119 C.C. c onsigna l os derechos que asisten a l fi a d or a ntes que pa
gue a l a creed or y son : pedir que e l d e ud or l e obt enga e l rele vo d e 
l a fianza, l e c a uci one. :las result as d e l a misma o consigne medios 
de pago; para que es t os derechos s e pued a n hacer e f ect iv os se requi 
ere que se d ~ cua lquie r a de l as circunst ancias siguie nt e s : a) Que 
e l deudor principa l disipe o ave nture t e me r a riame nt e s us bienes (e~ 
to es así por que e n una situaci6n seme j ante, es 1 6gico p e nsar que 
quien en d e finitiva habr á de paga r, es e l fi a d or); b) Que el de ud or 
principal se ha ya ob ligado a obt ener l e el r e l e v o de l a fianza den-
t ro de cierto p l azo y ~ste haya vencido ( e l fund a me nt e se encue n-
tra en l a e xistencia de l pacto expreso ent r e l as part e s ) ; e ) Si se 
ha vencid o e l pla z o o c umplid o l a c ondici6n que hace inmediat ame nte 
exigible l a obligaci6n principa l en t od o o parte. (es to es así por 
que s i e l acree d or puede entabl ar ya, sus acci one s contra e l deudo~ 
principal y en su d e f ect o contra e l fi a d or, es natural que ~ste ten 
ga derecho a que se l e obt enga e l relev o de l a fianza , que se l e -
cauci one. l as r esult as de la misma o a que e l d e ud or consigne medios 
d e pago suf ic i ent es) ; d ) Si hub i eren transcurrido diez a5 0s de sde 
e l ot orgami e nt o d e l a fi anza (d e aquí deducimos que e l plazo máx im o 
d e durac i6n de l a fianza es de diez a 5 08) Ta l p lazo no opera en for 
ma abso l u ta , ya que exist en d os e xcepciones, ellas son : 10 . Cuando
l a obligaci6n princ ipal se ha contraíd o por un período más l a rgo ; y 
20. Cuando l a obligaci6n principa l sea d e las que no están su j e t a s 
a extinguirse en un tiempo dete rmina d o, como l a de l os tutores, c u 
radores, us ufructuarios, l a de l a renta vitalicia, la de los emp lea 
d os en l a reca udaci6n o a dministraci6n d e r entas p~blicas; y e ) Fi= 
na l mente y como ~ltima de l as c ircunstancias podemos citar : Que ha
ya t emor f und a d o que el deudor principal se fugu e sin dej ar bienes 
raíces s uficientes para el p a go de l a deuda. (esto se debe a que e l 
fi a d or se encuentra en pe ligro de pa gar el adeudo , debido a l a a u-
senc i a del d e udor principa l y que e n vis ta de la falt a de bienes -
ra1ces de ,r opieda d de ~ste, se vuelva ilusor i a l a sobr ognc i 6n e n 
l os derechos del a cre edor) . 

Llama l a a tenci ón que el a rticulo 2119 C . C. dice que es d e r echo 
del fi a dor, " lograr que e l d e udor l e obtenga el re l evo de l a f ianzd~ 
l a razón de esto l a encontramos e n Que t a l r ele vo no lo pue de otor 
gar el deud or, s encil l amente por qU~ ~s t e no es pa r te en-el contra
to de fianza, de ahí q ue el 6nico que puede rele~arlo de l a fi anz a, 
es e l acreed or , por lo que l a obli~aci 6n del deudor no es l a de re 
l evar a s u fi a d or , sino que consiste en realizar a nte el acreedor -
todas a quellas diligencias necesar i as para qUE este consienta en re 
levar a l fiador . B .- El segund o momento qUE debemos distinguir se -
presenta despu~s de que e l fi a dor h a pagado a l a creedor . Con respec 
to a l pago hecho por e l f iador , debe d ec i rse que proGuce dos efec-= 
tos , es t os son : a) El urimero de t a l es efectos se nrese nta en vist n 
de que h a y dos pers ona~ obliga das (una como deudor-principal y otra 
subsidiariament e como fi a d or) y si e l fiador realiza e l pa go está 
obliga d o a a vis ar al d e ud or principa l l a ve rifica ción de dich o pa -
go y si no l o h ace, l o que ocurre es que cuando e l fiador entab l e 
l a acc i 6n de re gres o c ontra e l deudor principa l , é ste p uede oponer 
le todas las excepciones de que e l mismo deudor pudiera s e rvirs e -
cont ra e l acreed or a l tie mpo dEl pa go y si e l d e udor que igr-ore la 
extinci6n d e l a deuda, por que no se l e h aya a vis a do , l a pagare de 
nue vo , no tiene el fi a dor recurso a lguno cont ra g l , e n este senti¿o 
se expresa e l articulo 2127 C . C . Aunque distraigamos u n poco nues -
tra atenc i5n de los efectos que p roduce el pago d e l a obliga ci6n -
por e l fi a dor , d ire mos t a mbien que es t a obligaci6n de d a r ~ viso del 
p ago rea liza do , no es so l amente para el fi a dor ya que e l a rtículo 
2123 C. C., obliga a l d eudor principa l a a vis a r a l fi a dor , del pago -
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realizado y si no lo hace, responderá d e lo que el fi ador, ignoran
do dicho pa~o, pagarse nuevamente; b ) El segundo efecto que produce 
el pago de la d e uda p or parte del fiador , lo encont r a mos e n l~s ac
ciones que como consecuencia de dicho pago s ur gen a f a vor de este, 
tales acc iones son: 10.) La Acci6n Subrogatoria: a e lla se r efiere 
el numeral t e rcer o d e l artículo 1430 C . C., segón el cual el fiador 
que paga a dquiere los derechos del a creed or para reclamar e l pa go, 
al principal obligado y 20 .) La Acci6n de Reembols o : conten ida e n -
e l artículo 2120 C.C., por med io de esta acci6n, e l fiador puede l~ 
grar que el ?rincipal ob liga do le r e integre l a tot a lida d de lo que 
ha pagado por ¿ l y a d e más, l os gas tos ocasionados por e l pago, int~ 
reses devengados por l a cantidad pagad a y los perj u icios que le cau 
ce e l hechD de responder en su defecto . 

8.- EFECTOS QUE, DEL CONTRATO DE FIANZA SURGEN ENTRE LOS COFIADORES. 

De a cuerdo a lo expresad o por e l ar tíc ulo 2111 C.C, entre los 
cofiadores existe una obligaci6n conjunta (excepto que se hayan 0.
bligado solidariamente) o sea que cad a u no de e ll os solo se encuen
tra obliga do a pagar l a cuota que l e c orresponde e n l a deuda y si 
así ocurre, no se produc i rá efecto a lguno entre los cofiad ores; pu~ 
de ocurrir que uno de los cofiadores p a gue una cantidad mayor de l a 
que le correspondía como cuota, cas o e n el que tie ne derecho para 
reclamar a l resto de cofiadores l a cantidad pagada e n exceso, en -
forma proporcion al a cada uno de e llos; para entenderl o me jor vea-
mos un ejemplo : Si existen cinco fi a dores en una deuda d e un mil c2 
lones, cada uno d e e llos se obliga por doscientos co lones; pero si 
uno de el los paga cuatrocientos colones, tiene derecho a r ec l amar -
a los cuatro restantes, una cuot a i ndividua l d e cincuenta colones. 
La cuesti6n varia si los fiadores se h a n obligado en fo r ma s o lida-
ria y uno d e e llos p a ga l a deuda, pues en este cas o e l que pag6 se 
subroga e n l a a cción del acreedor contra el resto d e fiadores, pero 
limitada r especto d e cada uno d e e llos a la parte o cuota que tenga 
en l a d e uda o sea que se vuelve una obligaci6n conjunta~ es to apli
cando el ar tículo 1 482 , e n relaci6n con e l 1393, ambos del Código 
Civil. . 

1 0 .-EXTINCION .-

Las causales de extinci6n de l a s obligacione s que surgen d e l a 
fianza, se dividen e n Direct as e Indirectas, a cada una d e e llas 
n os referiremos ?or separado, ana lizando primero, l as causas Direc
tas, debiendD entender ?or t a les , a que lla s que e~ tinEue n las obliga 
ciones surgidas de l a fianza, independientemente de l a obligación -
principal, entre e llas podemos mencionar : a) El relevo d e l a fianza, 
que ya estudiamos al r e f er irnos a los efectos de l a fi a nza entre -
deudor y fi a dor , en el numera l " ocho " de este mismo capítul o ; b) u
na segunda causa direc t a de extinci6n es l a que e numera el ar tículo 
2133 C.C. q ue se refiere a las mod a lida d es Que en l a fi a nza puede -
revestir l a c on fusi6n de las calidades d e a~reedor y d e udor , -t a les 
son: la que p ue de afec t a r l a relación exis tente entre acreedor y -
f i ador, con 10 cua l es 16gico que l as obligaciones ~e extingan, ya 
que es iQPosible que una persona pue da ostentar las calidades de a
creedor y deudor en forma simultánea; l a otra forma d e confusi6n,es 
l a que puede a fe c t ar l a relaci6n entre d eudor y fi a dor , e l fund a men 
to se encuentra en que nadie pue de ser fi a dor de si mismo (este ca= 
so puede d a rse cuando el fi a dor adquiere por herencia, la calidad 
de deudor de un mismo c r ¿ dito , pero d e bemos tener prese nte que sub
siste l a subfianza.); c) Fina lnent e y como 61timo caso d e extinción 
directa, p~d emG6 mencionar el c as o e n que el acreedor acepta vo lun
tariamente un obj eto distinto de a que l que el deudor estaba obliga
do a darle. Las causas dire c t a s de extinci6n antes refe ridas,es t án 
enumeradas por los a rticulos 2131 a 2133 del C6digo Civil . 

Como causas Ind irect as d e Extinción de las obligaciones surgi--
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das de l a fianza se encuentran todas a quellas que resultan corno con 
secuencia d e l a e xtinci 6n d e l a obligación principa l por cualquier~ 
de las causa les de extinción d e l as obligaciones, cont enid as en e l 
artículo 1 433 C.C. 

CAPITULO 11 

LA PRENDA 

1.- DEFINICION.-

El artíc ulo 2134 C .C, define cl c Dotrato de prenda en l a siguien 
te forma: " Por e l contra to de e mpe üo o prenda se e ntrega una cosa -
mueble a un acr eedor para la segur i d a d d e s u crédi to". 

Una d e finición más completa de l a prenda es l a que nos d an Alc-
ssandri y SC)j~1arriva en el tomo IV d. e S I.::. obra "Curso de Derecho Civil" 
diciendo: " Por l a prend a se constituye una garantía a f avor del a-
creedor sobre un bien mueble, dand o d erecho a l acree d or p a r a vender 
este y pagarse pr.:..:ful...1tca::nte del producto de la vent a en caso que e l 
d e ud or n o cmnp la con .,u obligación " ( 21 ) 

2 .- CARACTERES JURIDI COS .-

El contrato d e ?re nd a )resenta l os caracteres jurídicos siguien
t es: ~ Es u n CQütra ts Unt!._ a~eTa:~~ : ') 01' que es de l a ese ncia de ese 
contrato qu<:: 1ñI'Ca ¡:;1ent e r esui. -;;9. Dói "iga do e l acreedor prend ario, con-
sistiend o s u obligaci6n en d e volve r l a cosa dada en pre nda una vez 
que se l e h a ya c a ncelado l a obligación )rincipal; ~ S e gún 10 expre 
s~ e l ar ticulo 212 5 C ~ C ., l a prend a es un c ontra to a cce sori o p or ~~
que pa r a su exis t e ncia necesit a s :i.E-,qre d e un contra t Ci ~) :tin c:t?D. l_; -
f2 Es un Cc¡n "i:: r ::l t o ~~e a 1 : v a elle e l nrt l c nlo 2136 c . c ., establece que 
la ~refida se per f e cciona " me¿ia nt e l a entrega d e la cosa. De be mos di 
f erenciar con clarid a d , que l a pre nd a a d e más de se r un contrato real 
es un derech o real; ya que l a confi gurac ión doc t rinal y lega l de -
los derechos que l a l ey c once d e a l acreedor ¿rendar io , vi enen a de-
terminar l a ese nc i a de derecho real que presenta e l contra t o estudia 
do, d e es te surgen l as características propias d e los derech os rea-
l es, las q ue a n a lizaremos seguid a c e nte ; 1) Pa rticip a d e l a caracte
rística de ser u n derecho d e realiz ac ión d e valor por t ener como -
fin , conce d e r a su titula r l a f acult a d d e promover l a vent a de una 
c osa determina da, para que con s u va lor se reinte gre s u crédito, es 
to lo dice e n forma expresa el a rticulo 2147 C.C.; 2 ) Goza de Pre f~ 
rencia en el y a go . Esta es otra d e l as características p r opias de -
los derechos r ea les y se encue ntra establecida por los ar tículos --
2217, 2218 , 2221,numeral t erce ro , todas las d i sposic iones citadas -
pertenecen a l Código Civil y 3) Por que e l artícul o 21 43 C .C.,con-
ced e acc i6n a l acreedor prendario, para dirigirse contra toda p e rsc 
na en cuyo poder se encue ntra l a cosa d ada en prenda, con e l objet~ 
de recuperar l a cuando haya ~erdido s u t enencia y e) Fina lmente y ca 
mo últ imo d e los caracteres jurídicos d e l a prenda, podemos citar -
l a de ser un contrat o NOMINADO por t e ner su regla o entaci6n propia -
dentro d e nuestra l e gis l ac i ón. 

3.- PERSONAS QUE INTERVIENEN.-

En e l contra to d e prenda intervienen d os personas, e llas son: 
a) El acreedor p rendario que es e l titular del derecho real d e pren 
da y titular a l a vez, d e l crédito q~e c on dicha prend a se garanti= 

(21) Alessand ri y SODa rriva. ob . cit. ?ag. 612 
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za y b) El d e udor prendar io : que n o es má s que la persona que ha 
constituido el dere cho real de prenda , quien simu ltáneamen t e )ue d e 
ser e l deudor de l a obligación prlnci)a l , se dice que e l deudor -
prenda rio pue d e si8u lt á nea~ent e ser el d e ud or d e l a obligación.-~
principal , por que e l a rt ículo 213 J C . C ., ? e rmite que se gara n t1ce 
con prenda una obligac ión aJ e nn . 

En cua nto a la c aDac ida d de los contra t an t es, e l ar ticul o 2137 
C . C ., est a blece ~ue p; r a eop e fiar una cosa, la pers ona de be t e ner f~ 
cultnd parn e na jena rla, con lo cual nD es t n indica nd o que ?ara ve-
rificar este contrat o se requiere u nicament e l a capncidad gene r a l -
para oblig~rse, cont e nidn e n los a rtícElos 1317 y 1313 C . C . 

4 .- OBJE'I'O .~ 

El objeto del contrato de prenda está constit u i do por l a~ cosas 
que se d an a l acr eed or, e n garantía d e l p a g o de ln obliea ción prin
cipal y d e b e lle na r l os siguient es r e quisitos : a) La cosa d e b e ser 
mueble~ e l inciso primero de l a rtículo 2134 C . C., señ a l a e st e r e---
~quisito . El l e gisla dor unicame nt e e xige que l a cosa ~ebe ser' ~ueb l e 
sin import a r que cla s e d e cos a muebl e seu , d e dónde s e d e duce que -
pue d e darse e n pre nda cosas c onsumibles , no cons umibles, fungibles, 
no fungibl es, corpora l es o incorporales; b ) Qu e l a cosa es t ~ en e l 
comercio. Este requisito s e e xige por que es ne c esario que l a c osa 
pueda ena j enarse y c) Que l as cosas es t ~n individua liza das y solo 
pue den s e r objeto d e l contrato estudia do , a p ar tir de l momento e n -
que exis t a n , esto es así, por que l a prenda es un contra to real . 

Exist e n personas que opinan, que t a mbien e s objeto d e l contrato 
d e iJrenda, l a obliga ción garantiza da, o;linión que no cOr.1par t imos 
pues t a l obliga ción es un e l e n e nto c or.1plet a r.1e nte e xtra ño al contra
to d e pre nda , ) e ro apro vecharemos la oportun i da d para referirnos a 
e lla diciendo que se pued e garantiza r con pre nda cua lquier tipo de 
obligación , sin importar l a fuen t e d e que d e rive (se puede garanti 
zar con prenda l a ob ligación ya sur j a d e un contrato , c uasi - contra
to, d e un delito , cuasi-d e lito o de l a l e y ); incluso e l a rtículo .--
1343 C . C., a dmite que pue d a garantiz a rse con pre nda una Dbligación 
natural, sie~pre q u e dicha garant ía provenga d e un t e rcero y no del 
principa l obliga do , es t o e s así por que este caso e l t e rce ro act da 
como un fiador y e l ar t ículo 2089 C . C ., p e rmit e que la fi a nza puede 
a cced e r a una ob l igación na tura l . 

5 .- SOLEMNIDADES .-

El l e gisla dor salvadore~o e n e l articulo 2136 C.C ., exige l n 
ent rega de l a cos a p ara que se perfeccione e l contrat o d e pre nda o 
sea que se requiere u n d esplazauie nto efectivo de l a cosa y para e
fectos de prueba d e b e mos recurrir ~ l as reglas generales que seña-
l nn l os a rtículos 158 0 y siguientes d e l Código Civil , se gún los --
cua l e s deberán constar por escrito los ac tos o contra tos que conte n 
ga n la entrega o promesa de u na cos a que va lga más d e doscient os ca 
l ones. 

6 . - OBLIGACIONES ¡~VE DE ESTE CONTRATO aVECEN PARA EL ACP,EEOOR PHEN
DARI O.-

Las obligaci ones q ue para el acreedor prendar io se orig inan de l 
contra to d e y renda, es tán e numerad a s por 108 ar tículos 2144 , 2145 
Y 2156 inciso pr i me ro , tod os de l C6dieo Civil , e llas son : a)Cuidar 
y conservar l a cosa. El acreedor pre nda rio en e l c uid a do d e l a co-
sa, responde h asta d e l a c ulpa l e ve, dec imos es to por que s e gún e l 
a rtículo 2144 e .c ., e l a creedor e n e l cuida do d e l a c osa, responde 
como un buen padre d e fanilia y se g6n e l a rtículo 42 del mishlo cue~ 
po l e ga l , e l que d e be administra r un ne gocio como un bue n p a dre d e 
familia, resp ond e bosta de l a c ulpa l e ve ; b) Ot ra obligación del a-
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creedor prendario, es la de abs t enerse de usar la cosa dad a en preh 
da, pudiendo hacerlo si el deudor dá su consentimiento al respecto; 
debiendo tener presente que si la C0sa produce frutos, sean estos 
naturales o civiles e l acreedor es t á facul t ndo para t ·omarlos, de---

, , 1 . ' 1 biendo imputarlos al Dago de l a deuda, aS1 se expresa e ar~~cu o 
2145, en relnción con~el artículo 2153, ambos del Código Civil; e) 
Finalmente y como dltima obligación d e l acreedor, citaremos la de -
devolver la cosa dada en Drenda una vez satisfecho el cr~dito por 
el deudor. Esta obligació~ constituye la esencia del contrato de -
prenda y se e ncuent r a consignada en el artículo 2151 C.C. Según el 
articulo 2146 C.C., la prenda debe restituirse cuando se ha satis-
fecho e l cr'dito en toda su extens ión , regla que presenta como ex-
cepciones los c .asos siguientes: 1) Aquel caso en e l cual· no obstan
te la falta de satisfacción de la d e uda, puede pedirse la d evolu--
ción de la prenda, lo que ocurre cuando e l acreedor abusa de la co
s~ dada en prenda; debiendo entenderse que el acreedor abusa de l a 
prenda con el solo uso d e ~sta por su parte, así lo dice e l inciso 
final de l artículo 2146 C.C. y 2) Aquellos cnsos en los que habien
dose cancelado el adeudo , el acreedor tiene d erecho para negarse -
válidamente a devolver la ¿osa d ada en prenda; siendo el primero -
de dichos casos, e l que se ?resent a cuando la cosa perece por caso 
fortuito, ya que seedn nuestro Código Civil l a cosa perece para su 
dueño y el dueño de l a cosa sigue siendo e l deudor y como segundo 
caso podemos citar el que sefiala e l inciso segundo d e l artículo ---
2151 C.C, según el cual e l acreedor pue d e retener la cosa si tuvie
re otros créditos contra e l misr;lO deudor, siempre que tales cr~di-
tos reunan los requisitos sieuientes: que sean líquidos, que se ha
yan contraído despu~s que l a obligación para la cual se h a consti-
tuído la prenda y finalmente se requiere que t ules créditos se ha-
yan hecho exigibles a ntes del paGo de la obligación anterior. Este 
segundo caso es conocido COl:lO "Pre nd a Tácita". 

'1.- DERECHOS QUE SURGEN PAl1.A EL ACREJEDOn: PRENDARIO .-

Los derechos que d e l contrato de prend a surgen para e l acreedor 
prendario son cuatro, e1108 son: a) De r ech o de Retenci6n. Este dere 
cho está contenido e n el artículo 2146 C.C. y permit e al acreed6r 
retener l a cosa d a d a en prenda, mientras no se le haya satisfecho 
íntegrarnente su cr~dito; b) Derecho d e Reinvindicación : Derecho c on 
sagrado en el artículo 2143 C.C. Como ya se dijo , e l acreedor tie=
ne un derecho r eal, por lo que es ló~ico que se le conceda la ac--
ción réinvidicatoria que es una acción propia del d ominio y por otra 
parte el artículo 3S3 C.C., dice que pueden reivindicarse todos los 
derechos reales excepto e l de herencia; c) Derech o de Venta: a este 
derecho se refiere e l articulo 2147 C.C. y fundamento l a afirmación 
de que la prenda es un principio de enajenación ya que si e l deudor 
n-o cumple con l a obligación garantizada por l a prenda, p uede e l a-
creedor pedir el remate de la cosa. Vale la pena mencionar, que --
nuestro Código Civil prohibe todo pacto que au t or ice a l acreedor -
para hacerse dueño de la prenda en forma a ut omática, en e l momento 
en que e l deudor incumpla su obligac i 'on de sat isfacer el crédito, 
esto es l o que se conoce como " Pact o Comisorio Estipulado en l a --
Prenda". y d ) Como último derecho del acreedor, t enemos e l Derecho 
de Preferencia. Como es sabido, l a prenda solo afect a un bien de--
terminado y no a todos los bienes d e l d e ud or, además d e que el cré
dito prendario da al acreedor un privilegio de se gunda clase, t a l 
como l o dicen l os articulos 2211 inciso prtmero, en relación con 
los ar t 'iculos 2213 y 2221 numeral tercero, dichas disposiciones -
pertenecen a l Códi go Civil. 

8 .- OBLIGACIONES QUE SURGEN PARA EL DEUDOR .-

Al es tudia r l os caracteres jurídicos d e l contrato de prenda, se 
dij o que este es un contrato uni l atera l por que unicamente genera 
obligaciones para el acreedor prendario; lo anterior no constituye 
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ningún obstáculo para que el deudor pueda adquirir obligaciones em~ 
nadas de hechos posteriores al contrato, como primera de tales ohli 
gaciones podemos citar l a de pagar a l acreedor loS gastos e n que ~~ 
te haya incurrido para la conservación d e la prenda y l os perjuicios 
que su tenencia le hubiere ocasionado , el ar tícul o 2146 inciso pri
mero C.C, hace referencia a esta obligaci6n. En segund o lugar y co
mo otra obligaci6n, encontramos l a de entregar como prenda, otra c~ 
sa de igualo mayor valor u otorgar otra cauci6n competente, c uando 
la cosa empeñ ada sea a j ena y haya sido reivindicada por s u propiet~ 
rio. 

9. - DERECHOS QUE DEL CONTRATO ESTUprADO SURGEl'f PARA EL DEUDOR.-

Tambien para el deudor s urge n de la prend~ algunos Derechos, a 
los que nos referiremos en este acápite, en l~ forma siguiente: a) 
La Acci~on Prendaria Directa. Este es un derecho d e l deudor, que -
se encuentra en contraposición a la obligaci6n que tiene e l acree-
dor de devolver la cosa dada en prenda, una vez que se le haya can
celado la obligación principal y tiene por objeto e l hecho de que 
el deudor obtenga l a restituci~on d e la cosa dada en prenda, una -
vez cancelada t o t almente l a obligación principal ; este es el princi 
pal derecho que del contrato estudiad o surge para el d e udor; b) De
recho a Indemnizaci6n: Contenido en el artículo 2144 C.C.,parte fi
nal y consiste en la facultad que tiene el deudor de que se le in-
demnice por l os deterioros que haya sufrido la cosa dada en prenda, 
siempre que dichos deterioros se originen por culpa del acreedor; 
e) Derecho a q ue se le r.estit uya anticipadamente la cosa dada en -
prenda, cuando e l deudor abusa de e lla . Ya se dijo que el acreedor 
abusa de l a cosa con solo que le us e cuando no esté a ut orizado para 
ello; d) Derecho a solicitar el cambio de la cosa dada en prenda. 
Referido por el inciso final del ar tícul o 2146 C.C., que permite al 
deudor cambiar la cosa siempre que con e ll o no se cauce perjuicio -
al acreedor; e) Derecho de concurrir a l a Subasta. El artículo 2140 
C.C.,hace referencia a este derecho, a l permitir a l deudor que con
curra a la subasta en la que se remate l a cosa dada en prenda y f) 
Derecho a vender l a cosa pignorada. Segdn lo expresado por el arti
culo 2154 C.C. el deudor puede vender la cosa dada en prenda en 
cualquier moment o. 

10.-EXTINCION.-

Lo dicho a l estudiar las causas de extinción de la fianza, es a 
plicable al contrato de prenda, por lo tanto diremos que e xisten -= 
causas Directas e Indirectas. 

Causas Directas son aque llas que p onen fin a la vida del contra 
t o de prenda, en forma independiente de l a obligación principal, en 
tre ellas podemos citar: a) La renuncia del acreedor a l Derecho de
Prenda; lo que es t á permit id o por los artículos 1105, 1276 Y 1524 
inciso final, todos del Código Civil; b) La destrucción completa d e 
la cosa empe ñ ada. Debe entenderse que es t a destrucci6n pone fin a 
la prenda siempre que no sea imputable al acreedor ya que si es im
putable a és t e, se hace responsable de t a l destrucción, así lo d1-
cen l os articulos 2156 inciso primero y 2144 C.C.; e) Ta mbien se ex 
tinguen l as obligaciones surgidas d e l contrato de prenda, cuando -= 
la propiedad d e la cosa empeñad~, pasa al acreedor por cualquier tí 
tulo, esto es asi por que e l acreed or no puede garantizar l a obli-= 
gación con a lgo que l e pertenece, a e lla se refiere el articulo ---
2156 inciso segundo del C6digo Civil; y d ) Finalmente citamos aquel 
caso en el cual, e l que di6 la cosa en prenda; pierde el dominio -
de és t a en virtud de una condici6n resolutoria, esto a t enor de l o 
dicho por e l incis o final del articulo 2155 c.c. 

Las causas indirectas, son a quellas que dan por t erminadas las 
obligaciones que surgen del contra~o de prenda, como una consecuen-
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cia de la e xtinción de l a obligación a Que acceden. (esto es una 
consecuencia del carácter de accesoriedad de la prenda) 

CAPITULO 111 

LA HIPOTECA 

1.- DEFINICION.-

La hipot'ca tiene tanta importanci~ y aplicación práctica ~omo 
l a cOQpraventa. Deriva su n OQbre del latín HYPOTHECA y del griego 
HUPOTHEQUE , que significan l o que se pone debajo; nuestro Código ei 
vil en su artícul o 2157, la define en l a siguiente formn.: "Ln. Hipo
teca es un derech o constituido sobre ip~uebles n. favor d e un acree
dor para la seguridad de su cr~dito, sin que por eso d e j e n aque ll os 
de permanecer en poder del deudor". 

Más completa es la definición que de l a hipoteca nos traen Ale
ssandri y Somarriva en el tomo IV de la obra "Curso de Derecho e i -
viII!, la que a continuación transcrib ~~r;10s: "La hipoteca es I.lD del'e
cho ren l que recae sübre un inmuebl e , que permanece en p o~e r de l -
que l o c ons f;;:ltuye , y q ue e:u rantiz::l. el Ct,;;-,,-p l imient o de una obliga' -
c ión , dando al acr eedor el de r ech o de perseguir la cosa hipotecada 
en manos de q u ien se encuentre y d e pagarse p~eferentemente con e l 
producto del remnte".(22) 

Debemos distinguir entre e l contrato d e hipoteca y el derecho 
real d e hipoteca; así podemos decir, que el contrato de hipoteca es 
el acuerdo de vol unt a d es en virtud del cual, el dueño d e l bien, cons 
tituye sobre ~st e, el derecho real d e hipoteca a favor del acreedor; 
mientras que el derecho real de _ hipot~ca es lo. ~arantía d e que go
za e l acreedor y que tie ne sobre el bien, sin referencia a determi
na~a pe rsona, e l cu~l ingreso a su patrimonio en virtud de l a tradi 
cian , que se opera por la anotación de la escritura en que se cons
!ituye l a h i p ote ca, e n el competen te rez i stro ( A~ t. 363 inci.so lo~ 
C. C.). 

2 .- CARACTEHES JURIDICOS .-

Como caracteres jurídicos de la h ipoteca, podemos citar: a) Es 
un derecho Teal: p or que se tiene sobre la cosa sin relación a una 
persona determinada (Art. 567 inciso 30. , 741 C.C.); b) Es un de-
recho Accesorio: para existir supone sienDre de una obligación prin 
cipa l y como consecuencia c ualquier circunstancia que afecte la 0-

bligación principal, indiscutiblemente afectará a tal garantía, ade 
más de que no puede separarse de la obligación garantizada, o sen -
que siempre que se enajene la obligación principal, se enajenará In 
hipoteca. El artículo 2157 inciso 10. e.c. hace referencia n esta -
característicn; e) Es Indivisible: Se dice que la hip oteca es indi
visible por que mientras no se haya s~tisfecho totnl~ente la obliga 
ción principal (inCluyendo in t ereses y accesorios), e l acreedor no
est¿ obligado a remitir parcialmente el derecho de hipoteca. 

Esta caracter~istica puede resumirse diciendo que cada parte de 
In deuda esta garantizada por la totalidad d e l a hipoteca y cada 
parte de l a hipoteca responde de la deuda en su tot a lida d ; el artí
culo 2158 C.C., contiene es t a característica; d) otra característi
ca de la hipoteca es la transmisibi l idad. Debemos entender que la 
hipoteca no es un derecho personalisimo e n el sentido d e que solo -
pueda ser e j ercido por una sola persona, y a que CODO cualquier der~ 
cho real es susceptible de transmitirse y de gravarse; no debemos 
perder de vista que por ser un derech o accesorio, la hipoteca no --

(22)Alessandri y SOrJ.arriva. oo. cit . pago 3 62 
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puede cederse en forma independiente del cr~dito que garantiza; el 
artículo 1 393 e .e, en relaci6n con el artículo 22 del Reglanento de 
la Pr opiedad Raíz e Hipot ecas, contienen la transmisibilidad de la 
Hipoteca. 

3. - PERSONAS G}UE INTERVIENEN.-

En l a !~!. ). )o·~: e ca intervienen, por una parte el acreedor o_~t-u-ltl.r 
d el cr~ditc y por o t ra el propietario del bien gravado, este ultimo 
n o n e cesar i a me nt e d ebe ser e l deudor de la obligaci6n principal ya 
q ue el a rtic ul o 21 53 C.C ., ~e rDite que se garan tice con hipoteca una 
obl igación a jena. 

El propietario del bien dado e n garan t ía debe reunir dos requi
sitos fundaQentales que SDn: a) Capacidad de Enajenar: requisito e
xigido por el inciso primero del artículo 2183 C.C.; se exige que 
tenga la libre disposici6n de s us bie nes; debiendo recordar el caso 
sefi nlado por e l artículo 1 902 C.C., se gdn e l cual e l ma ndatario re
quiere de un poder especial o de uno general con claúsula especial, 
para. hipotecar, y los casos seSalados por los artículos 267 y 
413, aElbos d. e l Código Civil, que exigen autorización judicial par~ 
gravar con hipot eca los bienes del hijo, sujeto a patria potestad y 
los del pupilo y b) Titularidad Do~inical: Que es el derecho de pr~ 
piedad que e l aipotecante debe tener sobre el bien con e l cual ga~~ 
rantiza e l c umplimiento de l a obligaci6n principal; con lo antes di 
cho no se hace referencia en forna exclusiva al derecho d e dominio, 
sino que a todos aque llos derechos reales susceptibles d e enajenar
se, así lo dice e l ar tículo 2161 C.C., el cual permite que una per
sona pueda hi~ot ecar la Duda propiedad o e l usuf ructo que tiene so
bre un irulueble. El l e gisl a dor no d ijo en forna ex?resa que e l hipo 
tecante debiera ser propietario, d el bien, pero se c.educe del estu= 
dio de las normas que rigen la hipoteca, así vecos que para su cons 
ti tución se exigen requis i tos funda.:lentales, est os son: 1. - ESCRITU, 
lRA PUBLICA Y 2 . - TwA INSC1UPCI ON DE DICr-XA ESCRITURA EN EL CORREPON-= 
DIENTE REGJ[G'rEO . (Arts. 215 9 Y 635 e. re. ya que e 1 notario debe COE1 

probar la pr oDied a d d e l bien de parte del hipotecante, lo mis mo de= 
be h acer el re s istrador) 

4 .- OBJETO.-

El obj eto d e l a hipoteca está constituido por aque llas cosas -
que son susceptibles de gravarse con hipoteca; nuestro C6digo Civil 
se refiere a ellas a trav~s de diferentes artículos, así que para 
comprender me jor e l tema, haremos la siguiente clasificaci6n: a)Co
sae que poseen una máxima susceptibilidad hipotecaria: Son aquellas 
qu~ se pueden hip o t ecar libremente, aquí se agrupan: 1.- Los bienes 
ralees inscritos o inscribibles. (Arte. 2163 y 695 C.C.); 2.- Los 
Derechos Re a l es Enajenables, tales como el usufructo, la n ud a pro-
piedad, la concesión sobre m.inas (Art . 2171 c.e.) y la misma hipote 
ca, por ser un d Erecho renl; b) Cosas que poseen una relativa sus-= 
ceptibilidad hipotecaria: Gon aquellas cuyo dominio es precario pa
ra ~l titular, así por ejernplo:1 .• -"Los bienes raíces cuya propiedad 
esta sujeta a una condici6n resolutorin.(Arts. 1352 y 2165 e.c.); 
2.- Los bienes raíces litigios os, (Arts. 1335 C.C.); 3.- Los bie-
nes raíces e n proindivisión, (Art. 21133 C.C.); c) Cosas que son in 
s usceptibles d e GravuJCse con hipotecas; este tipo de cosas, en nin
guna circunstancia pueden ser hipotecadas, entre ellas se encuen--
tran: 1- Las Servidumbres (Art. 826 C.C.); 2.- El Uso y la Habitu-
ción, (Art. 8 21 C.C.); y 3.- El Usufructo Legal, (Art. 2213 C.C.). 

El otro problema consiste e n d eterminar hasta d6nde alcanza e l 
gravámen con relación al bien hipotecado, al respecto el artículo 
2132 C.C. en relación con el artículo 503 del mismo código, nos di 
cen que al hipotecar un inmueble, se consideran hipotecados tambien 
los muebles q u e sirven inmediatamente para el c ultivo de ~ste, o pa 
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ra llevar adelante la industria Que en ~l se ha establecido; la hi-
100teca tambien se extiende a: los aumentos y mejoras que recibe In 
~osa, las pensiones devengadas por el arrendamiento de los bienes 
hipotecados y a l a indemnización debida por los aseguradores d e los 
mismos bienes, as! rezan los artícul os 2169 y 2170 C.C ., esto es lo 
que se conoce como"extensión objetiva de la hipoteca ." 

Aunque consideramos que la obligación garantizada no forma par
te del objeto d e la hipoteca, nos referiremos r'pidamente a ella, 
diciendo que se puede garantizar con hipoteca cualquier tipo de 0-

bligaciones, independientemente de la fuente de que provengan, ya 
sea de un contrato , cuasi-contrato, delito, cuasi-delito o de la -
ley . No solo son susceptibles de garantizarse con hipoteca las obli 
gaciones puras y s imples, sino tambien aquellas sujetas a condicióñ 
ya sea suspensiva o resolutoria, incluso se pueden garantizar con 
hipoteca obligaciones que tod a vía no existen o sea lo que se conoce 
como "hipoteca de obligaciones futuras" y en estos casos aunque l a 
obligaci6n principal no exista, la hipoteca surtirá plenos efectos; 
en las hipotecas de obligaciones futuras si la obligaci6n aparece no 
nay problema, y la hipoteca surte plenos efectos, pero si tal obli
gación no llega a existir, la hipoteca se extingue ya que no puede 
acceder a una obligación inexistente. 

5 . - SOLEMNIDADES.-

El C6digo Civil en sus artículos 2150 y 2160, se5 ala dos forma
lidades de la hipoteca, ellas son: 1) L~ escritura póblica y 2) La 
inscripci6n en el Registr o COffi?etente. 

La Escritura Pública, es un presupuesto fundamental, que se exi 
ge siempre sea cual fuere l a hipoteca que se constitui.rá o sea que
funciona co~o un requisito de existencia del contrato; el artículo 
2150 C.C., cont iene l a exigencia de la escritura p~blica y debe re
lacionarse con los ~rt{culos 6 91 y 737 d el mismo Código, que se re
fieren a los requisitos que debe c02tener dicha Escritura . La 1n5-
cripción en e l Registro competente, es el final de una serie de ac
tos, que cons'titi..1yen lo que se conoce como " Procecimientc Regist ral" 
el cual se inicia con la presentación d e l documento ~l Registr o (pe 
tición d e inscripción, articulo 6'tG C . C . ), con lo ante rior el docu-= 
mento a dquiere un asiento de presentación; enseguida el R.egistrador 
procede a exar.1inar l a documentación presentada, lo nismo que los 1i 
bros de re g istro para determinar si la persona eue solicita la ins-= 
cripción tiene fa~ultad para el lo , finalmente ei Registrador pronun 
cia l a resoluci6n ordenando o rech azando la inscripción; a lo ante~ 
d ~ eh .r. -- - 1 1- ... 1 .~ ') ~, .., .,..,~ -. _L ... -, . ~ o se reLLeEen os ar~lCU os O~0 y slgu~en~es ~L y eL ar~~CULO 
34 del Reglamento del Re~istro de l a Proniedad Raíz e Hinotecas. o ~ • 

,3 . - CLAS IFICACION .-

Parn cl~sific~ r In hipoteca se h an utilizad o diversos puntos de 
vista, en el presente trabajo nos referiremos unicamente a-aque lla 

1 . -"'. . .. 
c aG~L LCaC2on que toman como base: el objete, l n forma, su origen, 
y s u contenido ; así venos que: A.- Por su objeto la hipoteca puede 
ser: 1) General : La Hipoteca será ge neral cuando grava todos los 
bienes del deudor y 2) Especifica: Se g6n se grave con ella un bien 
det ernina do del d eudor; esta clasificación no es aolicable en nues 
tromedio, ya que nuestro legislador exige que la hipoteca recaiga 
sobre un bien determinado; B.- Por su forma, se clasifica en: l)EX 
PHESA: Cuando se inscribe en el liegistro y 2) TACITA: St no se ins 
cribe en e l Registro; taDpoco esta clasificación tiene aplicación
en nuestro nedio , ya que la inscripción en e l registro segan el ar 
ticulo 2130 C .C., funciona CODO un-reqUisito d~ exis tencia d el de= 
recho real de h i)?oteca; c . - POR su mUGEN: pueden ser: 1) Volunta-
rin: es voluntaria l a hipoteca que se constituye por voluntad de 
las partes, este tipo de hipoteca sí tiene aplicac ión en nuestra 
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legislación. 2) LEGAL: este tipo de hipoteca ya no tiene aplicación 
entre nosotros y consistía en la hipoteca impuesta por ministerio 
de ley y automáticamente o de pleno derecho pa.ra garantizar la pro
tección de determinados intereses, en aquellos casos señalaqos ex-
presamente ~or cllegislador, como ejemplo podemos citar la. hipoteca 
que en España tiene la Dujer casada sobre los bienes de su marido; 
y 3) JUDICIAL.- ésta era la hipoteca ordenada por el Juez y que ha 
desaparecido de la mayoría de legislaciones, siendo sustituida por 
las anotaciones preventivas de embargo, reguladas por el numeral -
prinero del artículo 710 C.C.; y C.- li'inalmente y COHO último crit~ 
rio de clasificación citaremos aquel que atiende a su contenido, s~ 
gún el cual la hipoteca puede ser: 1) Ordinaria o de Tráfico! esta 
es la hipoteca común y corriente, que se caracteriza fundamentalneil 
te por la existencia de una obligación cuyo cumplimiento se garantT 
za; y 2) Especial o de Seguridad: es aquel tipo de hipoteca en la -
cual, la cuantía del cr~dito, no se determina en forma exacta des-
de el principio y si bien es cierto que hay una cantidad límite, es 
necesario deterElinar su alcance en el momento de reclamur el pago -
del crédito. Las hipotecas especiales o de seguridad, pueden ser a 
su vez: a.- Voluntarias: cuando se establecen voluntariamente por 
las partes dándoles ese carácter; y b) Necesarias: cuando la misma 
naturaleza del acto o contrato así lo determinan, entre las que en
contramos: La Hipoteca Abierta o Hipoteca en Garantía de Cuentas Co 
rrientes de Crédito y la Hipoteca en Garantía de Títulos al Porta-= 
dor, a estas hipotecas especiales necesarias, se refieren los artí
culos 2179 C.C. y 584*y 1554, todos del Código de Comercio. 

'1.- HIPOTECA ABIERTA.-

La hipoteca abierta o hipoteca en garantía de cuent as corrien-
tes de crédito, es aauelia Gue se constituye ~ara gara ntiza r hasta 

l ~ - .JI! , .... . ~..... . ... ~ ~ "'" ., I un 1mit e ~nz lmD , ob11g~c l ones 1~~e~errn1na~as !e C08en~ü e n cuant o 
a su i mport e , pero det erminabl es a post e r i or i por med io de l a co--~ 
r r espondiente l i quidaci6n. 

Para que este tipo de hipoteca se configure se necesita: a) La 
determinación de lo. cantidad máxima por la cual responderá el bien 
hipotecado; b) El plazo de duraci6n del contrato de apertura de --
cuenta corriente. Este tipo de hipoteca de seguridad tiene asidero 
legal en el articulo 2179 del C6digo Civil y el articulo 1115 del -
Código de Cor¡lercio; un ejemplo nos ayudará a comprender mejor el te 
roa: Supongamos que una persona necesita cien mil colones, para la = 
realización de una determinada actividad comercial, siendo dicha -
persona, propietaria de un inmueble. Para obtener la cantidad que 
necesita, acude a una institución bancaria o crediticia que le otor 
ga una cuenta corriente por un límite máximo de cien mil colones,pa 
ra un plazo de dos años; pero lo. cantidad no se le entrega inmedia= 
tamente, sino por medio de cantidades parciales a medida que la per 
sona las vaya necesitando; con el objeto de garantizar el saldo que 
resulte al final de los dos años, ya sea que haya utilizado toda la 
cantidad o solo una parte de ella, el deudor constituye hipoteca so 
bre su inmueble y al transcurrir tal período, la institución acree= 
dora verifica la correspondiente liquidación a efecto de determinar 
el monto de la cantidad que se proporcionó y el resultado será lo 
que el deudor tiene que pagar. 

3.- EXTJINCION.-

Para su estudio ,las causas de extinción de las obligaciones -
surgidas de la hipoteca, se clasifican en dos grupos: a) El primer 
grupo está formado por aquellas circunstancias que afectan la ob1l 
gaci6n principal y que dado la característica de accesoriedad de 
la hipoteca provocan su extinción, a este grupo de causas se refie
re el inciso prinero del artículo 2180 C.C. en relación con el artí 

* /1229/ 
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culo 1438 del mismo cuerpo de leyes. Existe un caso en el cual no 
obstante que se haya extinguido la obligación principal, las obliga 
ciones surgidas de la hipoteca subsisten, éste se presenta cuando 
se dá el pago con subrogación, contenida en los artículos 1482 y--
1483 ambas dispos iciones del Código Civil; y b)El segundo grupo de 
causas está formado por aquellas causas que extinguen las obliga--
ciones que nacen de la hipoteca, dejando vigente la obligación pri~ 
cipal, entre las cuales citamos: 1) La renuncia que de la hipoteca 
hace el acreedor. Esta renuncia l a permite la parte primera del in
ciso final del artículo 2180 C.C. con esta renuncia, el acreedor -
pierde su acción real, conservando su acción personal para perseguir 
el pago de la obligación principal; 2) Como segunda causa d e extin
ción, que deja vigente la obligación principal, citamos la Resolu-
ción del Derecho del que la Constituyó: Esto se debe a que la hipo
teca es un derecho eventual, limitado o rescindible y se hace con 
las condiciones o limitaciones a que e l derecho esta sometido; pero 
hay que tener en mente que si el derecho está sujeto a una condi--
ción resolutoria, para que la hipoteca se extinga deberá constar -
tal condición en el título respectivo inscrito en el Registro de la 
Propiedad Raíz e Hip ot ecas, esta causa está reconocida por la parte 
primera del inciso segundodel artículo 21g0 C.C., en relación con 
los artículos 2165 y 1362 del mismo Código; 3) Otra d e l as causas -
que podemos mencionar aquí, es la ampl iación del plazo para el pago 
de la obligación principal, cuando la hipoteca se haya constituído 
por terceros. El artícul o 1519 C.C. se refiere a esta causal de ex
tinción; 4) Finalmente podemos citar lo que se conoce como purga de 
la hipoteca; que es aquella extinción provocada por el pago de un a 
creedor preferente, esto ocurre por que como es sabido aunque todos 
los acreedores hipotecarios tienen preferencia en cuanto a su pago, 
cuando concurren varios acreedores hipotecarios con respecto a un -
mismo objeto, de un solo deudor, estos se pagarán según el orden de 
su hipoteca y si con la cantidad q~e de la venta del inmueble se ob 
tiene, solo se alcanza a pagar al acreedor que tenga la primera hi= 
poteca, se extinguen las hipotecas de los otros acreedores, veamos 
un ejemplo: Supongamos que un mismo illi~ueble esta gravado con prime 
ra hipoteca a favor de A, por cincuenta mil colones; con segunda a
favor E, por quince mil colones y con tercera a favor de C, por --
veinte mil colones. Ante el incumplimiento por p arte del deudor en 
el pago de la deuda de A, este lo ejecuta y al llevar el inmueble 
a remate solo se obtienen cincuenta mil colones con lo que unicamen 
te se satisface la primera hipoteca y la Dersona que adquiere el in 
mueble en la subasta, lo obtiene libre de~todo gravámen o sea que -
se cancelan todas las hipotecas que recaían sobre el inmueble, o -
sean las de B y C, aunque los créditos de estos acreedores no hayan 
sido cancelados, a esta última causa de extinción se refieren los 
artículos 645 inciso 30. Pr. en relación con el artículo 2176 e.c. 

CAPITULO IV 

LA ANTICRES ][8 

1. - DEFINICI<JN y BREVE RESEffA HISTORI CA.-

La anticresis deriva su nombre del griego ANTHICHRESIS, palabra 
compuesta de ANTI que significa contra y de CHRESIS que significa 
uso o sea que tal palabra significa uso mutuo o contrario. Tambien 
se le conoce como "Prenda Inmobiliaria", el artículo 2181 e.C.,la 
define en la siguiente forma: " La anticresis es un contrato por el 
que se entrega al acreedor una cosa raíz para que se pague con sus 
frut os. 11 

Entre los griegos la anticresis no era usada como medio para -
cancelar una deuda, sino que por el l a el deudor permitía a l acree-
dar el uso d e un inmueble, a cambio del uso de un capit al; en e l De 



-62-

recho romano, no se le conocía como instituci6n aut6noma, sino que 
formaba parte de la hipoteca o de la prenda, para ellos la pre~da 
producía frutos a l acreedor, pero por medio de un pacto se pod1a e~ 
tablecer que éste percibiera tales frutos en lugar de intereses,su,!? 
sistiendo el crédito principal, siendo esto lo que se conocía como 
anticresis. En el derecho germánico se conocía por tal, un derecho 
de garantía COD posesión y goce d e l a cosa por el acreedor. 

Tradicionalmente se ha considerado que la anticresis orig ina so 
lo un derecho personal, ya que incid~ unicamente sobre los frutos 
que la cosa produce; en la misma forma ha sido considerada / por el 
legislador salvadoreño en el inciso primero del artículo 2154 C~C. 

2.- DIFERENCIAS Y SEMEJANZAS EXISTENTES ENTRE LA ANTICRESIS Y LA 
PRENDA E HIPOTECA. ~ , . ! I I 

, 1 

La anticresis, la prenda y la hipotecé,presentan notables pun-
tos de contacto, entre los cuales citamos: a) Con e llas se puede g~ 
rantizar cualquier tipo de obligación; ya sea pura y simple, condi
cional, o que se origine de un contrato, cuasi-contrato, delito, -
cuasi-delito, o de la ley; b) Pueden constituirse sobre cosas del 
deudor o de un tercero; y c) Tanto la anticresis como la prenda e -
hipoteca, suponen siempre la existencia de una obligación principa l 
a la que acceden. 

No obstante lo anterior, entre tales instituciones existen gra~ 
des diferencias, así vemos que la anticresis se diferencia de la hi 
poteca en que aquell~ da derecho a los frutos que la cosa produce, 
lo que no ocurre en la hipoteca; e n cambio con la prenda, difiere 
en: que la anticresis recae sobre bienes inmuebles y la prenda solo 
sobre bienes muebles. 

3.- CARACTERES JURIDICOS.-

Como caracteres jurídicos de la anticresis pOdel~lOS citar: a)Es 
un contrato real. Decimos que la a nticresis es un contrato real,-
porque se perfecciona c on la entre ga d e l a cosa, el artículo 2183 
C.C. dice que se perfecciona por la tradici 6n del inmueble, debemos 
entender que se trata ce la sim~le entrega y no de una verdadera -
tradición; b ) Es un contrato Unilateral.- La anticresis solo genera 
obligaciones para e1 acreedor anticretico, como s on las de conser-
var la cosa en buen estado y restituirla una vez se l e haya canee-
lado el créd ito; c) Es un contrat o Accesorio.- por que su objetivo 
es asegurar el cumplimiento de una obligación principal; y d) Es -
un contrato nominado: ?orqQe s us limitaciones y a lcances están re
gulados en forma e~presa por e l l e gisla dor . 

4.- PERSONAS QUE INTERVIENEN.-

En el contrate cuyo estudi o nos ocu~a, intervienen: a) El acree 
dor anticre tico : que es el acreedor de la obligación principal y -= 
b) El constit uyente de l~ garantía: que es el propietario del in--
mueble sobre el cual reC2e la anticresis. No decimos d e udor anticre 
tico , para no dar lugar r confusiones, puesto que el a rtículo 2122-
C.C. permite que la cosa :'aíz sobre la cual recae l a anticresis, pue 
da pertenecer al deudor u' la obligación principal o a un tercero.-

El cons t i tuyente de 1:0. t .nt icres is debe ser proi,.Jietario de 1 in
mueble o por lo m·¿;'.10S debe 1:ener sobre éste, un derecho real de dis 
frute, o sea que 3~10 pued{;!. c onst i tuirla: el propietario pleno de 
la cosa y el usufructuario; Jebe tener además, facultad de disposi
ci6n, ?or que la ~nticresis supone la enajenación de frutos futu--
ros, raz6n por 1::- que entra. en la categoría d e los actos de dis;?o-
sición. 
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5.- OBJE1'O .-

La anticresis recae u nicanente sobre bienes raícEs q ue 9roduz-~ 
can frutos ya sean naturales o civiles , esto lo dice el artículo --
2181 C.C. de dond e se des p rend e que es de la esencia de este contra 
to la facultad de d isfrute que tiene el acreedor para hacerse pago 
de su cr~dit o con los frutos que prod u ce el inmueble. 

<6 .- SOLEMN](DADES.-

El legislador salvadoreño, en e l artículo 21§3 del Código Civil 
exige la entrega de la cosa, ?ara que el contrato se perfeccione, 
sin exigir ninguna formalidad . Para efectos de prueba, debemos re-
currir a lo d icho )or los artícul os 158 0 y siguientes del C6digo ei 
vil según los c uales, deben constar por escrito los actos o co~tra
tos que contengan la e ntrega o promesa de una cosa que valga mas de 
doscientos colones. 

7.- OBLIGAClLONES QUE DEL CONTRATO SURGEN PARA EL ACREEDOR ANTICRETI 
Co.-

Corno sabemos, el acreedor anticretico tiene sobre la cosa un de 
recho de disfru te , pero ~ste no es ilimitado sino que surgen para 
¿l determinad as obligaciones, al respecto el artículo 2188 C .C. di
ce que el acreed or anticretico está s u jeto a las mismas obligacio-
nes q ue el arrendatario con relación a la conservación de la cosa, 
con lo que nos remite a los artícu los 1726 y siguientes C.C., o sea 
que sus obl igaciones son: a) Conservar y Custodiar Diligentemente 
la Cosa. A esta obligaci6n se refiere el artículo 2196 , en relación 
con el 1727 , ambos del Código Civil . El incumplimiento de esta obli 
gación hace res)onsable al acreedo r d e los p e rjuicios que haya sü-= 
frido la cosa; p ero si el deterioro es grave y se debe a culpa de -
~ste, el constituyente tiene derecho a dar por terminado el contra
to ; b) Como secunda obligaci6n es t á la d e no usar la cosa sino para 
el fin establecido en el contrato, esta obligación la contiene el 
artículo 213 5 C . C ., en relación con el 1126 del mismo Código. según 
esta dltima d is ) osición el acreedor anticretico no puede hacer ser
vir la cosa a otros obje tos que los convenidos en el contrato y a 
falta de convenci6n, a quellos usos ~ q u e la cosa es naturalmente -
d es tinada o q ue d e las circunstancias del contrato debe p resumirse 
o de la costumbre del ~aís . El inCUffi)limiento de esta obligación da 
d erecho al constit u yente de la anticr esis a reclamar la termina--
ción de tal garantía, con indemnización de da~os y per ju icios o so
lo a que se le indemnice dejando subsistir In anticresis; c) El ar
tículo 1720 C . C., 4ue tambien se relaciona con el artículo 2186 de l 
mismo cuerpo legal , señala como tercer a obligación del acreedor an
ticrÉtico la de hacer las reparaciones l ocativas, debiendo entender 
por tales aquellas que según la costumbre del país son de cargo de 
los arrendatarios, y en general las de aquellas especies de deterío 
ro q ue ordinariamente se producen por culpa del arrendatario o de -
sus dependientes , como descalabro d e paredes o cercas, albañales y 
ac~quias, rotura d e cristales, etc; y d) Finalment~ y como ~ltima o 
bligación del acreed or anticr~tico está la de devolver e l inmueble
dado en anticresis, una vez extingu ida la oblieación principa l , así 
se ex?resa el artículo 21 90 C.C. El incumplimiento de esta obliga-
ci6n da lugar a q ue el constituye n te de la garantía pueda ejercer 
dos acciones en con tra del acréedor, estos son: a) La acci6n perso
nal de restitución que nace del contrato de anticresis, en base a 
10 dicho p or el mismo artículo 21 90 C . C . y b) O la acci6n real (re
ivindicatoria) que nace de su derech o d e do~inio sobre la cosa y -
que le concede el C6d igQ Civil en el articulo 391 y siguientes.Todo 
lo anterior sin perj u ic{ o d e que l as ¿artes puedan estipu l ar que el . 
acreedor se haga due fi o .de l inmueb l e a falta de pago, segan lo ex--
presa d o por el articul o 21 8 1 C . C. 
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8.- OBLIGACION QUE DE LA A~T][CRESIS SURGE PARA EL CONSTITUYENTE DE 
LA GARANTIA. 

Del contrato estudiado, surge p a ra e l constituyente d e la gara~ 
tía , la obligación de abonar a l acreedor lop gastos y las mejoras 
en que haya incu rrido para l a conservación del inoueble, esta obli
gación es t á contenida en el artículo 218~ C .C., en relación con los 
ar tículos 1723 y 1724 del C6diEO Civi l . Ante e l incumplimiento de 
~sta obliga¿ión por parte del constit uyent e d e l a garantía, debemos 
distinguir dos situaciones: a) La primera se presenta cuando el a-
creed or no h a restituído e l inmueble, c aso en e l cual el artículo 
2190 C.C.,le concede e l d erecho d e retenerlo hasta que se l e pague 
totalmente e l a d e udo y b) La segund a situac ión se presenta cuando 
e l acreedor ya restituyó e l inmueble; e n este segund o caso el acre~ 
dar tiene unicameot e l a acci6n pers ona l p ara perseguir el pa go de 
las mej oras. 

9 .- ANTICRESIS JUDiCIAL O PRENDA PRETORIA .-

La anticresis J udicial, tambien conocida como " Prenda Pretoria" 
ha sido recogida por el Le gisl a dor sa l vadore ñ o en el ar t ículo 2191 
c.e, que nos remite al Código de Procedinientos Civiles, e l cua l 
se refiere a ella en el inciso segundo d e l ar tículo 839. 

Este tipo d e prenda pued e d a r se en e l juicio ejecutivo, debien
do ent enderse ~or tal la e ntrega que de l os bienes raíces que no -
han podid o rematarse por f a lt a de p~Etores, se hace a l ejecutante -
para que se p a gue con s us frutos o arrendaDientos. 

10.-EXTJLNCION.-

Al igual q ue l as otras garantías, la a nticresis se extingue por 
dos tipos de causas: a) Causas Ind irectas : Son aquel l as que ex t in-
guen l a obligación principal y CODO consecuencia e xtingue n la anti~ 
cresis por ser un contra te acces orio ; a l respec t o debemos remitir-
nos a lo dicho por el a rtículo 1 438 C .C., que se refiere a l as cau
sales de e xtinción de l as obligaciones y b) Causas Directas: Agru-
panse aquí, a que lla s causas que extingue n un icamente l a anticresis, 
dejando intacta l a obligación principa l , entre e llas encontramos en 
primer lugar l a renuncia que de l a a nticresis h a ce el acreedor , tal 
renuncia está pernitida por e l a rtículo 2190 C .C. y e n se gundo lu-
gar, por e l e j ercicio de u na acc ión preferente en contra d e l deudor; 
trataremos d e e xplicar est o por me dia d e un ejemplo : Supongamos que 
A es Qropie t ario d e un inmuebl e, sobre e l cua l constituye a n ticre-
sis en f avor ~ e B; posteriormente gr a va e l mismo inmueble con una 
hipoteca e n f av or de C. Por e l incunpl iu:lient o el e l a obl igación en -
favor de C., éste lo ejecuta y CODO consecuencia se ;,;)l~oduce la ven-
ta judicial d e l inmueble, con lo que se extingue l a a nticresis en 
favor d e C, e n b ase a lo prescrito por e l artículo 2176 inciso se-
gundo del Código Civil. -

TITULO IV 

LOS CONTRATOS ALEATOH}[OS 

, CAPITULO 1 

1.- CONCEPTO Y EN1lJMERACION.-

De lo dicho por e l artículo 1312 C.C., podemos obtener la si--
guie nt e definición d e los contratos Aleatorios: !IsDn a que llas con-
tra tos onerosos en los cuales e l equ ivalente d e lo que una de las 
partes debe d a r o h acer, consiste en una continge ncia incierta de -
ganancia o p é rdida!1. 



- 65-

En este tino d e contratos e l acontecimiento incierto pasa sobre 
s u ejecución y~ no sobre su ~Jerfecciona¡;1ient o, l a incert idumbr: pod~ 
mos encontrar l a en el "AN", de l:10do que no se sepa si ocurrira o no, 
haciendo oficio en es te caso d e condici6n susoensiva y si no se rea 
liza el acontec imiento , nada tie ne oue Drest a~ una d e l as partes; -
en otras oportunidades, la incertid~r:lbre se encuentra e n ei "CUANDO " 
d e modo que e l ac ontecimient o lle Ea r á a ocurrir per o sin saber cuan 
do. 

Cualquier contrato puede revestir el carácter d e a l eatorio por 
voluntad de l as partes, pero e xisten d e t erminadas convencione s e n 
las que in~ependientemente de l a vol untad de las p ar t es, h ay una -
contingencia incierta d e ganancia o pérdida, a este tipo d e conve n 
ciones se refiere el ar tículo 2015 C . C . que considera corno principa 
l es contratos a l eatorios a: 1 .- El Contra to de Seguro ; 2 .- El Pr~s= 
tamo a l a Gruesa Ventura; 3. - El Juego y l a Apuesta ; y 4 .- La Rent a 
Vitalicia . De es tos , los dos primeros per tenecen a l Derecho Mercan 
til , raz6n por l a c u a l nos limitaremos a definirlos . 

2 .- DEJFIWICION DEL CONTRATO DE SEGUHO .-

Como ya se dijo , este tipo de contrato ~ertencce a l a esfera del 
Derecho Merca ntil , r ef iriendose a él, los ar ticulos 1344 y siguien
tes del CócHso de Comercio y lo podemos d efin ir diciendo : "Es a quel 
p or cedio d el c u a l una persona se obliga mediante una prima a res ar 
cir un d a5 0 o a p a s a r una suna de dinero a l verificarse la eventun= 
lida d pre vista en el contrato ." 

3. - DEJFINICION DEL CONTMTO DE PEESTAMO A LA GRUESA VEN1l'URA .-
! ) 

Esta fisur a jurídica, tambien es conocida como " Prest a mo a la 
Gruesa" y se d e fine en l a siguiente forma: " Es un contrato por e l - -
cual una persona (d e nominado prestador o acreedor) pres t a una suma 
de dinero a otra (prestamista o tomad or), garantida con objetos ex-

t o ~ ¡- o " o o.. dO" o pues os a r1esg Ds ~ar1~1rnos , con la cona~c10n e que 81 LOS r~es~OD 
se r ealiza n e l toma dor queda dispe nsado d e d e volver d icho dinero y 
si por e l c ontrar io , l a expedici6n llega a f e liz t ~rrnino, debe r 5 d e 
volver l a cantid a d f ac ilitada mó.s U~i elevado interés , lla m.ado e l -= 
provecho n arí timo". (23) Esta figura s olo tiene un inter~s históri 
co , no obstante lo cual, entre nosotros contin6a forma ndo Dar te d e l 
Derecho positivo y lo recoge e l ar tículo 621 del C6digo de Comercio 
de 1 904 , c uyo libro tercero (del cual forma p ar t e el artículo a nt e s 
menc iona do ), es t á viee nt e de acuerd o a lo dicho por el nume r a l pri 
mer o d e l artículo únic o , del titul o final del Código d e Comercio -= 
ac tua lme nte e n vigencia. 

CAPITULO 11 

EL JUEC~ y LA AP~ZSTA 

1 .- DEFINICION. -

Nuestro C6digo Civil en los a rtículos 2016 a 2010 , se refiere a 
es tos contratos sin d e finirlos Dor lo oue debemos tratar d e encon-
trar una d e finici6n s a tisfactoria de c~da uno d e e llos , así ve mos 
que Alessundr i y Somarr iva, nos def ine n el contrat o de j ueg;o "Cm.lo 
un Contrat o en virtud del cual aada jugador se compromete , en cas o 
d e que pie rda, a p a gar al ganador cierta suma de diner o u otra cosa 
que constituye e l ;>renio de l a partida . 11 (24 ) 

( 23 ) Alessandri y Somnrriva. 
( 24 ) Alessandri y Sonarriva . 

ob. 
ob . 

cit . 
o ~ c:u: . pa e; . 183 . -

p a g o 737 



El a utor Ra m6n Meza Barres por s u p arte, nos define I n apuesta 
diciendo : Es un contrato en que las p a rtes, en desac~erdo acer~a.~e 
u n acontecioie nto cualquiera, convienen en que a quel l a cuya op 1n~on 
resul t e infundada p a gará a l a otra una s uma de dine ro o realizara 
otra pres t ación a s u f !lvor ". ( 25 ) 

Se ha discutido mucho s i e stos contra tos d eben ser permitidos o 
prohibidos p or l as l e gisl ac iones ; al r especto y como e n t od a dis-
cusión ex ist e n dos p osiciones. La prinera e s l a d e a que llos que ba
sandose en l a a utDnDmía d e la voluntad sostienen que los contratos 
de j ueBo Y d e a~uesta d e b e n s e r pernitidos por que cada una puede 
disponer d e sus· bienes en l a for~a que me jor l e p arezca; l a posi--
ci6n an t a gonica es l a d e a que llos que opinan que los contrat~s est~ 
d iados d e b e i.1 p rohibirse por que d e sde el punto d e vista economico 
sirven p a r a dil a pidar patriQonios y provocan la prodiga lida d y des 
de el p~nto de vis t a mor a l por que foment an l a holgazane r ía y hacen 
c u nd ir e l s a l e j e mplo . 

2 .- DISTXNCY 'ffi,¡ ENTRE EL CON'Ji.'AATO DE SUEGO y EL DE APllJESTÁ .-

Para los rODa nos la diferencia e ntre e l c ontrato d e jue e o y el 
d e apuesta residía e n que el aconteci~iento incierto d e pe ndiera o 
no, de l a volunt a d d e los contra t antes; se zdn el criterio romanista 
8ila rea liza ci6n del h echo incierto depe nd ía de l as p a rtes contra
t antes, el contrato e r a d e jue~o y si t a l r ea l izac i6n era ajena o 
extraft a a l as p a rtes, e l contrato era d e a pues t a. Con un ejemplo e~ 
tenderemos el criterio rOQanista d e jiotinci6n entre e l contrato 
de juego y e l d e a puesta: Supongamos que A y B convienen e n que a m
bos correran cie n metros y e l que pie rd a pagará al ga n a dor quin ien
tos colones, e n este caso est arenGS frente a un contrato d e juego; 
ahora bien, si C. y D celebran un contrato cuyo r e sult a do depend e -
de l a compe t e ncin e ntre A y B (cada una de l as p ar t es h a escog i do 
a uno d e 1 0 8 corredores) y que e l q~e pierd a la competencia hará -
perder a l c ontr a t a nt e que lo ha escoeid o , se tr a t a rá de un contrate 
d e apues t a. Actualmente el criterio romanista no tiene fundamento 
ya que e l hecho pue d e ser e jecut a~ o ~or los contra t a nt es o por un -
tercero y no por es o pie rde e l contra to , s u caracte r d e jue go o d e 
a puestaj por e j e f:1plo en e l cas o c! e l as loterías, e l h echCl no es 0-

bra d e los con tratantes y no por e so podemos decir que es un con t ra 
to de a puesta , sino que se tra t a d e u no d e jueG o . 

Un cr iteri o B~S acept a ble par a distineuir cuando un contrato es 
d e juego y cuando es de a pues t a, e s a quel que p arte del d es ignio d e 
las partes a l c ont ratar, así diremos q u e e l contra to es de juego si 
e l designio d e l as ~ar t es es sol o I n distracci6n o l a ga n a ncia o nm 
bas cosas a l a ve z y será d e a9uest B cuando e l des ignio d e las p Br= 
tes a l contra t a r es robustecer o confirmar u na a flrnac i6n , tra t a r e
cos de e xplica rlo con un ejemplo : Si A Y B convienen e n que realiza 
rán una p a rtida d e ajed re z y e l que pierd e entre gará a l otro , cien
c olones; corno e l d esignio d e l a s p artes es s olo obtener una ganan-
cia e l contrat o será d e jue go , lo Dismo será, si simplemente convie 
nen en ce l e brar l a partida sin sujetar e l result a do a una obliga--= 
ci6n determinada, pues e l designio d e las p ar t es es Bolo l a distrae 
ci6n. Seg6n es t e se gundo criterio, e l contrato será d e a puesta cun~ 
d o A y B c onvie nen e n que al celebrar I n p ar tida de a j e c1rez¡ "A" lE 
dará ma t e a "BiI e n die z juga d as, e sto por que e l design i o d e las -
par t es es e l de confir mar una nfirnaci6n. Nos inclinamos por es t e -
dltimo criterio por ser n¿s clar o . 

( 25) Ram6n Me z a Barros. Qb. cit. tomo 11 pago 206 
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3.- JUEGOS LICITOS E ILICITOS.-, 

Nuestra l egislación ha ado~tado una Dosición eclectica con res
pecto a los jue cos , permitiendo algunos; prohibiendo otros, por lo 
que se hace necesario deterninar cuales son juegos lícitos y cuales 
son ilícitos; en el CódifO Civil solo e l artícul o 1331 C.C., se re: 
fiere n est o , a l decir que hay objeto ilícito en las d e udas contra~ 
d as en jueEos d e azar, sin mencionar que es lo que debemos entender 
porjuegos prohibidos y permitidos. Para determinar si un juego es

p
-

lícito ouicito, hay que ver si e n ~ l interviene o no e l azar, nS1 
t enenos que si en un determinado jueB~ interviene el azar~ se trat~ 
rá de un juego ilicitc, en base a lo ezpresado por e l art1culo ?4 
de la Ley de POlic ía, en relación con el numeral octavo del artlcu
lo 513 del Códi30 Pena l ; en definitiva lo que el l egis l ador tuvo ~n 
cuenta para dete rDinar la licitud o ilicitud de un juego, es que es 
te se realice por vía de recreo 0 dist racci6n y en todo caso que no 
impida el trabajo o sirva de esti~ul~ a la vagancia, así lD dice l a 
Ley de Polic ía vigente. 

Los articulos 2016 a 201 9 C.C, se refieren exclusivamente a los 
juegos lícitos o permitidos, ya que si se realiza un jueBo ?rohibi
do, todas l as personas que en ~ l intervienen, tienen dos tipos de 
sanciones; l a primera de tipo penal, tal como lo dice e l artículo 
513 NQ·. S Pn y l a otra d e tipo Civil CD~O es, que este tipo de con
venciones no producen acción, ni excepción, así lo d icen los artícu 
los 67 y a8 d e l a Ley d e Policía. 

4 • - OSI., JI GAC I ONES QUE S UHGEN :?ARA LAS PARTES, DEL CONTRA 1'0 DE JUEGO 
Y DEL DE ApUESTÁ.-

De est os contratos surge unicBmente ona obligación, que recae 
en el ~TdL~ü~ d e l jue go o de la a~ues t a y es In de paeaT al ~anador 
lo que hubiera jugnd o o apostado . 3i se incunple esta obligación, e l 
ganador puede pe dir judicialmente, el c umpliniento forzoso de tal -
pago. 

CAPITULO }LII 

LA RENTA VI7ALICIA 

1.- DEFINICION.-

Alessandri y 8omarri 'la d efinen l a Henta Vitalicia COl-:10 "Un Con
trato en que una d e las partes se obliga a c a gar a la otra una ren
ta o pensión periódica durant e l a vida natu~al d e cualquier de e--
llas, o de un tercero o terceros determinados". (26) 

Nuestro Códieo Civil se refiere a l contrato es t ud iado en los ar 
tículos 2020 y sieu ientes. 

2.- CARACTERES JUHIDICOS.-

La renta vitalicia presenta los siguientes caracteres jurídicos: 
0.) Es un c ontTat o Oneroso: por que B~abas partes se gravan en nutuo 
beneficio; b) Es un contrato Aleatorio: por que envue lve una c ontin 
gencia incierta d e ganancia o p é rdid a ?ara l as partes; c) Es un con 
trato Solecne : est o es así por que seE~n e l artículo 2025 C.C., de= 
be de otorgarse pOI' escri tura pública; ci) Cono cuarto carácter jurí 
dico tenemos que es un contrato ~enl, ya que se perfecciona por 1a
entre~a del yrecio, así lo dice e l mlsno artículo 2025 C.C.; e) F i-

(26 ) Al essandri y Somarriva. Ob . cit. pago 793 
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nalmente citanos como GltiDo carácter jurídico el de ser un contra
to unilateral: Se dice que unilateral, ~or que una vez perfeccionado 
el contrato solo nacen obligaciones para l a persona que tiene que 
pagar l a renta, ya que la obli~aci6n d e pagar e l precio DO nace de l 
contrato, sino que unicaoente a fecta su per feccion amie nto . 

3. - PERSONAS GnJE INTERVIEl\TEN .-

Por regla ge neral en la Rent a Vita l icia unic~mente intervienen 
dos personas, siendo e llas e n priner lugtir e l que entre ga el precio 
que en t a l virtud se convierte en acreed or de la pensión periódica 
y en se~undo lugar el que recibe ese precio y que como consecuencia 
resulta ser e l deuGor d e dicha pe nsión. Los artículos 2021 y 2022 
C.C., perBiten que en un contrat o ~e Re nt a Vitalicia puedan interv~ 
nir hasta c uatro personas, en l a siguien te forma: 1) La personu que 
e ntrega el capital; 2) La pers ona que r ec ibe ese capital, 3) Aque--
11 0. persona de cuya vida d e penda el pugo de l a renta y 4) El bene-
fieiario, que es a quell a ~ers onu que tiene derecho a cobrar l a pen
sión periódica. 

El legislad or salvadorefo no h a es t ablecido reglas especiales -
relativus a l a capacidud d e las personas que intervienen e n e l con
trato est udia do , por lo que se hace n e cesario recurrir a lus reglas 
generales c ontenidas e n los ar tícul os 1316 y 1317 C.C. 

) Como dij i mos anteriormente, de l a Renta Vit a licia unicament e re 
sult a obligado el deudor de l a ~ensi5n , consistiendo su obliEac ión
en pagar tal p ensi5n e n el tiempo y t ~rminos del contrato. Si e l -
deudor incmr:.ple la obligación antes nencionada 1 puede el acreedor 
( o sea la pe rsona que e ntre g6 el precio ), reclamar el cumplimien
to forzoso d e esta obligación, persiguie ndo e l pago e n los bienes 
del d e udor haciend o uso d e l d erecho gene r a l d e prenda, así lo dice 
el artículo 202D C.C. puede to.mbien exigir que el d e ud or l e ~reste 
Barantia para e l paeo de l as p e nsiones futuras y s i e l deudor no -
presta es tas garantías, tiene d erech o e la3.u..:;:L'.:..' a pe d ir l a resolu-
ción del contrat o , e n base a lo e xpresad o por e l artícul o 202 9 C .C. 

4 . - OBJETO.-

De la lectura del a rtículo 2ü24 c.c. se desp~ende que el objeto 
del contrato de renta vitalicia, está constituido por el precio 0 -

cantida d entreBada, necesaria par a que el cont rat o ~e perfeccione 
y por la pe nsión peri6dica,que la Dcrsona que recibi6 el precio de 
ber á p a ga r al a creedor . No es nece~ari o que exist a una exacto. prc-
porci6n entre el precio j la pensión periód ica; siendo unicacente 
necesario q ue tal ~ensi6n sea fija y determina da . 

5 .- 80LEMNIDADES.-

El ar ticulo 2025 C.C. establece cono formalidad d e la Renta Vi 
talicia, el otorgamiento por medio de escri tura pública, siendo ~s
ta una soler¡~nidad ~Jropianente tal ü de existencia; d ebemos dist in-
guir el otorgmüento, de 1 perfeccionamient o d e l contra te ; como d ij i 
mos, se otorga p or escritura pública, pero se perfecciona por l a -= 
entrega del pre cio , siendo por e llo un contrato real. 

6.- EXTINCION.-

Las obligaciones sur~idas d e la Renta Vitalicia, se e xtingue n 
en primer lUGar ?or la falta de pago d e la pensión por par t e del -
deudor, cuando asi lo hayan es tipll l ~do los contratantes ( esto lo 
admit e e l ar ticul o 2021 C.C.); en se gundo lugar en b~se a lo pres-
crito por e l a rtículo 202 9 C.C. se extinGue a solicitud d e l acree-
dor , cuando e l d e ud or de l a pensión incumple la obligación de ofre
cer garantía paro e l pago d e l as p ensiones futuras; finalmente y co 
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mo causa principa l de extinc ión de l us obliga cione s que na ce n de l a 
Re nt a Vit ; licia, encontramos l a mue rt e de l a pe r s ona de cuya exis-
t e ne i a de pe nd e e l contra to (en bas e a lo e xpre s ado por e l a rt í culo 
2031 C. C.) 
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