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IN'rnODUCCION 

El hombre necesita satisfa cer sus necesidades y r~quiere de 

cosas materiales que le })ro '10:ccionan esa satisfacción. En tiempos 

remotos el hombre s ·e apropiaba directamente de las cosas, modo de 

adquirir originario, no e~istiendo dueño anterior de la cosa. apr~ 

piada, es el primer concep to del derecho, el derecho real, exis-

tiendo una relaci6n dire¿ta entre el sujeto titular del derecho y 

la cosa en la cual se ejerce. Transcurre el tiempo y las necesid~ 

des humanas van en aumento y se Ilesa a un instante que el indivi 

duo es insuficiente por s i mismo de satisfacer sus necesidades y 

en con secuencia tiene que obligar y obligarse a otra$ personas,p~ 

ra obtener las cosas que necesita o las utilidades que ¿stas le -

puedan proporciona.r, surge aquí el derecho personal, como relaci6n 

jurídica que coloca a una persona frente a la otra a fin de obte

ner las cosas o utilidades que éstas le proporcionan para la satis 

facción de sus necesidades. 

En el derecho persona.l, como es sabido,· existe un sujeto de -

pretensiones y un sujeto de obligaciones. Para el primero el Dere

cho personal es un derecho de crédito; para el seGundo, es una deu 

da, es una obli c, ación, un pasivo en su patrimonio. 

El concel)"to de oblie aci6n, que como explicaremos posteriorme!l 

te, ha sufrido evoluci6n en el transcurso del tiempo, desde el con 

cepto materialista hasta el concepto moderno de obligaci6n en la -

cual el deudor cOITIi.:Jromete no su cuerpo sino sus bienes y además go 

za de defensas; y el acreedor dispone de acciones para constreñir I 

al deudor a que ejecute la prestación debida. 

En el presente trabajo trata de enfocar un modo especial de 

obligarse, como es la solidaridad. 

rt 



Hemos dividido nuestro plan de trabajo en cuatro partes o c~ 

pítulos: en el primero, se estudia en forma superficial el conceE 

to de obligaci6n, su extructura y sus fuentes; en el segundo se -

estudia una clasificaci6n parcializada de las óbligaciones desde 

los puntos de vista atingentes al objeto de la obligaci6n y a los 

sujetos de la relaci6n obligatoria; en el tercero, tratamos propi~ 

mente las obligaciones solidarias; y en el cuarto, se hace un som~ 

ro análisis comparativo de la obligaci6n solidaria con la obliga -

ci6n indivisible. 
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CAP I TUL O I 

DE LAS OBLIG·ACIOk "i1JS TijN GENEHAL 
........ --

1.-liivoluci6n Hist6rica. 2.- Concepto de Obl; .. i3.ci6n. 3.-Estruc~ -

de la obligaci6n 4.- Fuentes de las Obligacione!.-

1.- EVOLUCION HISTORICA 

Dado el gran número de inve s tic aciones que se han hecho en -

torno del n a cimiento y evoluci6n de la oblig aci6n en el derecho his 

t6rico, surc e la duda, ~or la cOi1fusi6n de ideas , q ue inv~ta a la -

mente humana del estudioso del derecho, a investig ar su ori('j en y e

voluci6n h as ta llegar a" nuestro estado actual; pero el estudioso 

de l derecho tien e Dente acusiosa y no se conforma con el estado as:. 

tual y sigue haciendo la pregunta ¿Por qué? y no se conformará con 

las respuestas q ue le dan las fuen tes d e informaci6n, él seguirá -

buscando hasta que sus idea.s se a [i ot en y es muy posible que al fi

nal no esté satisfecho de su inve stig aci6n , y, por consiguiente,de 

sus resultados. 

Hay que h a cer notar, sin emb a r t;o, q ue el nacimiento de la o b lA 

gaci6n está determinad o p or cornJJlejos factores y, especificamente, 

p or los sefíalados por Cimbali, s ue los separa en dos grupos: a) E l 

respeto de ,la personalid a d del individuo frente al Estado,porque 

sin margen de libertad no se concibe el vinculo obligatorio; b) y 

1 as necesidades y condicione s de vida en los dist i n tos :JU.eblos y 

periodos: porque, en último término, las relacione s obliBatorias 

no obedecen sino a las condiciones econ6r;Jicas y sociales de cada 
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tiempo y lugar. 

Aunque hay alglmos que óonsicteran que no se puede explicar -

la oblicaci6n como fen6meno aocial condicionado por las estructu

ras econ6micas, pues 10 consideran inexacto, ya que la civiliza-·-. 

ci6n avanza, adquiere ü'rados de indepel1a.ew~ ia, por 10 que queda -

sin establecer alBo important:!simo, cual es, el indicar c6mo los 

Institutos Jur:!dicos concretos han surGido Y j)or qué razones han 

adquirido una. forma y un contenido determinados. 

Se observa que en las diferentes civilizaciones se tarda, en 

unas mas que en otras, en perfeccionar instituciones jur:!dicas,c~ 

mo por ejemplo JEN 110HA se tiene un cOl1.ce],to rudimentario de la PEo 

piedad individual, mientras entre los aztecas e incas especialmen 

te se desarrolla con una perfecci6n iniCualable. 

Pero es 1a Sociología del Derecho, ciEH1cia en formaci6n, y 

la Antropologia individual y social nos ayuda.rán a encontrar las 

respues~as y a ellas recurrimos para buscar su nacimiento y evol~ 

ci6n, en el derecho hist6rico, que nos dará las respuestas a esas 

otras interrogantes. 

En los pueblos primitivos fu~ común la ,idea de considerar l? 

obligaci6n como un vínculo personal y apreciar en ella prepondera~?: 

tewente su car'cter subjetivo e intransferible. 

La prisi6n por deudas en que se hiere la libertad del deudor 

como su cUerpo, es un derivado de ese principio que ha llegado c~ 

si a nuestros días. En todos los pueblos, primitivamente dOJ~1Ína 

la tendencia de adjudicar al acreedor un poder sobre la persona 

del deudor, así 10 citan Carpentier y Kuntze. 

De 10 dicho en párrafos anteriores citamos como ,ejemp los: en 



1.l't INDIA, segdn 01 C6digo de Mand, el acreedor, aparte de la 
. , 

acc~o.::1 

de justicia, tiene otros medios para hacerse pagar por el deudor,-

(ejemp los: vía amistosa, coacci6n, etc.). Y hasta el método bárba.-

ro de dejarlo morir de hambre acompafiado de torturas. 

En Pj~H.sIA la falta del cumplimiento de la obliS éici6n se le. --

consideraba corno crimen y los parientes eran los gar8 .. ntes del cum-

plimiento de la oblicación; el deudor moroso se le considera como 

un ladrón, respondiendo el mismo y su fiador con sus cuer:pos y con 

sus vidas del cum~limiento de la obligación, pudiendo ser someti -

dos a esclavitud en el caso que no I')B3'aSen. 

En GHfWIA, tambj.én s e considera: violación delictiva de un de-

racho, el deudor Que rehusa paGar, sufre castigo y si no presta 

las seguridades prometidas, es castigado con pena de muerte. 

En nOMA, en sus principios, no se conoce un concepto abstre.C·· 

to de obligación, en el primitivo derecho Romano, este concepto es 

cOi~,patible con el materialismo del derecho antiguo, y es un estado 

del oblig a.do, que encadenado materialrIlr:mte al acreedor, se convie!:, 

te en un objeto de su propiedad por haber cO.n.traído una obli &i é3.ci6n; 

así modeló la oblicaci6n, al igual que la manus, con un caracter -

real y absoluto, fu~ hasta con posterioridad que aparece la conceE 

ci6n dualista de la obligaci6n que sefiala la distinción entre el -

dóbito y la responsabilidad. 

La oblieación en el derecho antiguo no lleva aparejada respog 

sabilidad; para que nazca ~sta, es menester que el acto que origi-

na la obliGaci6n, (a la promesa contractual, por ejemplo) s e afla-

da un nuevo act o jurídico ::! UP, fundamen"t e y especifique la res:'Jons::,: 

bilidad.- Sin embargo en el derecho Romano se distingui6 de hecho, 



entre el b~bitQ y la responsabilidad. 

En el derecho r.lOderno ambos elementos se co~-¡jugan, formando por 

ley, ipso jure, una urtidad, o sea que al contraer el débito automati 

camente surge la responsabilidad. 

Por 61timo, en el Derecho Romano se formula un concepto de obli-

gaci6n en el cual se concibe la oblig aci6n no como un vinculo materi~ 

sobre la persona del deudor, sino como un poder sobre la voluntad del 

mismo y así la oblig ación se es])iri tualiza y se convierte en un vín--

culo de derecho dirig ido a obtener una determinada nrestación del deu - -
dore Son las leyes Poetilia y Vallia las que regulan estas situacio -

nes; por la primera, el deudor, en caso de incumplimiento de la obli-

B'aci6n, se expone a perder su libertad, sus bienes, y no su cUG'rp o; -

por la segunda, todo deudor, puede defender'se en jus ti c ia escapando de 

la obligación privarta del deudor, existiendo de parte de éste,s610 

una sujeción moral: la garantía no está ya en la persona del deudor 

sino en su patrimonio. 

Pero la oblig ación no dej6 en R.oma de ser una rel s ción entre dos 

personas subjeti7as e intransmisib1fJ y frente a esté? situación a1c u-

nos autores modernos, como POlacco, objetivizan el vínculo obligato-

rio y le asignan un contenido material de la re1 2.ci6n entre dos patT:1 

monios. 

La obligación, por 10 tanto, se cristaliz ~ en un valor que revi ~ 

te en el patrimonio del acreedor en forma de crédito, y en el deudor 

la de la deuda, llegando esto a ser una noci6n de carácter econ6mico 

y purrunente objetiva, pero no hay que olvidar que la obligaci6n no ,-

ha dejado de ser, ni podría ser una relación entre dos personas,por 

mucho que se haya querido objetivizar mirando solo el contenido y a 



los efect os. 

Importantes consecuencias resultan del concepto antiguo de 

obligación en la que no se reconociera; 12 Ninguna inmediata repr~ 

sentaci6n para contraer obligAciones; 22 Ningán contrato en pro de 

tercero; J2 Ningún cambio en los f~teresados, ni del lado acreedor 

(cesión) ni del lado deudor (aceptación de deuda); 42 Ninguna indo 

terminación del acreedor o deudor; solo excepcionalmente se recono 

cián efectos a la declaración unilateral de voluntad. 

En cambio en el derecho moderno, se puso todo el peso de la --

obligación en la prestación o cQlltenido real de ella, de allí que 

el derecho moderno reconozca iuportantes consecuencuencias, que so.':1.: 

12 Representación en el contraer la obligación; 22 Contratos en -

pro de tercero; 3 2 Cesión de créditos, aceptación y pago por otro; 

42 Acreedor y deudor determinados, por 10 menos 

Hoy en día, en el patrimonio de la persona se representa en 

el activo ~l derecho de crédito y en el pasivo el deber de prest~ 

ción. 

2. - CONCEPTO DE OBLIGAC~ON 

La palabra obligación viene del latín, de ob, de12,nte, por ca.'~ 

sa de, alrededor, y ligatío, de ligo,?.sj are~ que significa atar, 

ligar, amarrar; obligare significa atar, ligar, alrededor.-Fuera 

de esta aceptaci6n material signific6 también la idea de ligadura 

moral,. comprometer ser ligado frente alguno . 

Significación importante tiene la palabra obligación; de su . 

etimología se aprecia que existe una li¿a~u~a que en los primeros 

tiempos se consider6 como algo materi~lJ que sujetaba a los cuer-

pos del sujeto o sujetos que habían contraído una obligación entre 
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ellos. Esta idea ba evoluciQnado, hasta llegar a convertirse en un 

vinculo jurídiCo,ppmo actua¡mente lo consideramos~ 

S.E OBS:5RVA QUE casi todos los autores dan un concepto de --

úbligaci6n, coirtcidibndo todos ellos en los elementos primordiales 

de la misma. 

Jusuirtiaho conceptua la obligáoi6n como un v~nculo jUrídico 

en virtud dél cual. una persona. se encuentra en la necesidad dé pro

curar a otra el beneficio de un hecho o de una abstenci6n determin~ 

dos y susceptibles generalmente de estim~ci6n pecuniaria. (1) 

GEORG! oomo el vínculo jurídico en virtud del cual dos o más 

personas determinadas quedan sujetas respecto de otra u otras tam -

bien determinadas á dar, hacer o no haCer alguna cosa. (2) 

COLIN y CAFITAN' la define eomo una necesidad jurídica por me 

dio de la cual una person~ está sujeta respecto de otra para Una 

prestaci6n, ya :)ositiva, ya negativa, es decir,a un hecho o a una 

abstenci6n (3)~~ 

MEZEAUD,como vínculo de derecho entre dos personas en vi~tud 

de la cual, una, el acreedor, tiene derecho a una prestaci6n valora

ble en dinero efectuada por el otro deudor, que está obligado a eTh 

(4) .-

EL DH.ADOLFO OSCAn MIRANDA por su parte, tomando en cuenta 

por un ladp, qpe el contenido de la prestaci6n puede ser tanto dA -

indole patrimonial, como moral, y por otro, que puede existir indeteE 

minaci6n momentánea del acreedor o del deudor y de ambos a la vez,

propone el siguiente concepto de obligaci6n: es un vínculo jurídico 

formado eptre dos ü ~ás person~s,por virtud del cual una de ellas o 

varias ( qeudor o deudores ) se encuentran en la necesidad 
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de realizar e Il ~rovecho dé otra u otras ( acreedor o acreedores) o 

reci~)rocamente, una prest a ci6n (positiva o nec ativa) de valor eco:6Q 

mico o sim:Jlemeni; e moral. (5) 

~'. _.'. -

De los conc 'ept os de obli ,' :J 3ción qU (-) hemo :::; cO . .1i a do ant e r iorment e 

se deducen los elemento n gue es t ructuran la obligación. Estos ele--

ment 'os son: 

12) El eleme n to personal, en el c~al por una parte se encuen--

tra el acreedor ( creditor) que e s el sujeto activ o o ti t ular del -

derecho p ersonal, y el que está f ;,c ultado ;)ara e x i g ir el C1 .1Iplimier~ 

to de la obligaci ón, y el q u o ejercitará las acciones a que tiene -

d erecho. 

Por la otra parte está el deudor (debitor) <lue es el sujeto pa 

si v o de la ob1.iGa ción, es la persona que debe necesariaD,ent e reali-

zar una prest a ción en p rovecho del acreed or, para ~l la obliGación 

e.s un8. carga o un d~bi t o. 

2n una obliga ción pue d e n haber uno o varios acreedores o deudo 

res. 

Otro aspecto importante es q ue el eleeento personal de la obli 

gaci6n debe est ar det erminac'i. o al rnoment o de cump lirse la oblig ación t 

10 que no ohsta que exista una indetermina ción momentánea del 2. C l :' G :: 

dar o del deudor o de ambos a la vez.-

22) El elemento real, r epr e s entado p or la p restación, que es 

el objeto de la obligac ión. 

La prestación, constituye el fin de la obliga Gión. es decir -

la ventaj a que el acre edor persiz ue y la limitación imp uesta al deu 

dor de dar, hacer o no hacer una cosa; en otra s p alabras, es el ac-
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to que el deudor ~ ebe ejecutar en beneficio del acreedor, y por lo 

t ant o, es incorrecto scstener que el objeto de la oblicaci6n sea 

las cosas o servicios; e a toE so~ el contenido de la prestaci6n. 

Para que la obli¿~ci6n teng a existencia jur{d ica, l a p~asta

ci6n d e be reunir los requi s ito s de existencia y validez como son: 

p o s ible, lícita, determina ble y d e u~ cont enido de índole ~atrimo 

níal o moral. 

3 9 .) VillCtÜO jurídico, otro eler:1ent o im~üort ant e de la obli.g§: 

ci6n es el ~!nculo ;urídico, porque es el que li . . R n la persona -

acreeclo ~:, con el deudor , lillli t éilldo la libert ad del se [-; unci.o en ~)r~~ 

vecho del primero. El deudor no p uede sua traerse o eludirlo arbi-

trariaí ,¡el1.t e, e :n coxltraposici6~ con el vínculo mo:ca l '::j lW s í p uede 

eludirlo arbitrarii::lLlente, pues este c c;;.rece de sanci6n le ,:-;·al. 

En el estado actual de la doctrina pe controvierte la existeE 

cia de un vinculo jurídico para que exista la obli t";' ací6n¡i; od o vi::?: 

culo jurídico del que deriva el deber de cumplir una prestaci6n, 

es obligaci6n; pero el vínculo iJ:11) lica voluntad coinciclent e y ello 

8610 ocu~re en las ob1i~8 ciones de origen contractual. 

culo y si pudiera existir , como en el cQncierto delictua l, l a loy 

no 10 tomé'. en cuenta, y lEJ .. c., obligaci o :J.es (J,ue emana:'::. de los deli

tos, se o1.'i g iD.an <:', mane >"2. c~e sa'1ci6n, y tal vez sería más eX 2cto 

llamarlo i r si tuación jurídica.·¡ Otros sust i tuyen el vínculo jU1.,:L

dico por el téTmino :;1."e1(-),ci6n jurf.dica ;¡ sin tomar en cuenta que e~Ei. 

ta dltirna es mucho más amplia y bajo niuc 6n con~epto pues d e uer -

sin6nimo de oblii 8.ci6n. 
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L¡ .• - FU.:;l'J 'I'."8S DS LAS O.BLIGACI01··j ·~::;S 

Bn l~ época del derecho :c-i. omano, solo existen do.s :fuen1:e .~, de 

las oblisac i ones: el contrato y el de lito ( Contractus y delictum). 

Junto a Asta. divifJión apax.'ece la clas ificación tripartita de 

las fuent es de las obliGaciones, a iladiendo a la.s r.1.nt er'iores (c ont :;:'.?~ 

to o delito) una terCera: la d e l as oblig aciones nacidas de "otras 

varias fi3u:cas de causas li es decir de ot :~~os hechos. 00n ~)oster:i:or..~ 

dad se an 'l.li z,aron eso,s divers os heo ::1.O.9 y se constat ó que tenían 

,)ronunciadas ana 10;; íaG o con los con-er.,.t os o los delitos. 

La institución de J u:'"} ticiano, recogió esta esta evolución y 

sefialó cuatro orígenes de las obligaciones: 

19 Las obli ~~a. ciol'2GS n i:cida::: ex contractu; ~Q. Obligaciones n.§; 

cidas, casi ex contractu; Jº- Oblin acionas nacidas , ex maleficio 

y 49- ObliGaciones nacidas casi ex maleficio. 

to, cuasi controato, delito y cuas i delito. '6. 

J¡;sta cla ":ificación pasó al Código Civilfi'rancé z , con la varian 

te de haber creado una categoría General con rdbrica "Obligaciones 

que se ori,.:inan sin co:::.vel1ción,1 d entro de la que se compren.de.,} J.2.f3 

obli ~ ~ciones eman,-das de la ley, y de los cuasi delitos. 

PLANIOL cons idera que las fue n'::e s de las obli;¡ i'.1cion l'Js derivel.J::;. 

sólo de des fuentes: el contrato y la Ley; pero la ley no crea ar-

bitrariaH!Gnt e la ob li ,~ ~ ;:' ció~1; CLlé',i ld o la cre? es ¡~ ua en le. ,'?srsona -

o en el patri:non:i.o del acreed o:,::, hay una circunstancia que hace na 

cesaria la creación. (7) 

:~UGc.r:;ao, estima que las causas gen.eradoras de las obli .~t é_'- ci.o. 
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nes pueden ser reducidas a d os Grupos: 

a) Hechos consistente ~ en ~na libre determina ci6n de la voluD 

tad que se diriBe a la CCDst ~tuci6n de un vin culo obligat orio. 

det erm:Ll'1::,.ci6n v 01:L ti. va, a los cua le .s liCa, si mas el derecho obj et_~. 

vo el rl pcir;J:i. ·.,· ;··.'."Í:; o de urJa L~elación o;':) '.iC e t oric::. . (0) 

S~4.1~CH.E :;~ HOMAN s.drni te, junt o a la ley, cua tro clases de hecho.~~ 

que orig i n an oblic aciones: 

12- Hechos licitJS medi ~ nte la voluntad concordada de varias 

pers ona s ( contra tos). 

2Q Heohos licitas voluntarios o involunt a rios, pero aquellos -

sin voluntad concordada; y estos 6ltimos, tambi~n im outables a oier 

te sujeto, para l a responsabilidad de pr8 stacione que ellos A~ .iUR 

ticia ori~ina, por ministorio de la ley ( cuassicontratos). 

]Q Hechos .ilicitos de carácter civil, q ue no llegan, por tanto 

a la categoria d.e penables y sean volunta.rios o involunt éc:c5 .. os, pero 

en 0ste caso im'.Jute(bles (pre ste.ciones y resp onsabilidr:l.des oY.'i ~ ; ina-

das en el dolo, en l a mora, en la culpa y en el caso fortuito). 

4Q Hechos ilícit o s volunt D.1:'ios y penables ( el.eLi. -(; 0 13 Y faJ. t as) , 

DEMOGUE, hace un trabajo interes2cute al recon.st:cuir la. -ceor:!'.: ·. 

de las fuentes; co s.t (:era conv8:ClieD.te atel'lder a la intervenci6n de 

las voluntades privadas , que produce cODsecuencias prfcticas, a s~~·-

cialmexl te en m2t Qria de capacidad y e s t Ablece los s~Guientes arc-

pos: 12.- el cont;r ~ t;o, 2 2 .- la volunc2.d unilateral d el deudor,J2':Ds 

act os ilícitos, L¡.Q. - el sim:,)le hecho oblig aciones ex re, 

le~21rnente legales (10).-

11amé'.da.s 



La teoría romana de las fuentes de las obliga ciones pas6 como 

se ha dicho, al C6dig o Civil Franc4s, a trav~s de las doctrinas de 

Po-thier y de allí a infoJ..~¡Jla.r la mayor p a :ct e de los Códigos Europ e

os que en ~l se ins~ira.n. 

Sin embargo en la a ctualidad se obseva una marcada oposición a 

esta doctrina, que en la realidad no obedeció a princi? io s d OBmáti 

cos o cientificos, sino exclusivwnente a lazonas históricas y por 

10 tanto, no debe ser mant enida. 

Este es el criterio e ue siGuen la mayor parte de las legislacio 

nes modernas que, r e cog iendo influjos g e rmánicos reacciona n abierta 

mente contra la doct :;.~ina romana de las obliGaciones. 

Nuestro Códig o Civil en su art ículo lJ08 Enumera las fuent es de 

las obligaciones y además los articulos 567 C. inc. 4º y 20J5 e .re

conocen las fuentes de las oblic ac iones aludidas. 

Por Ley publicada el 21 de junio d e 1902 es la que decret a el -

artículo lJ03 Civil que se lee: 

"Las oblig aciones n a cen de los contra tos, cuasicontrato s , delitos 

O cu~si delitos de la fcltas y de la Ley.-

: CONTRATO: Puede definirse como la decl:J.r c~cióri b-r· 

lateral de voluntad ejecutada con arreglo a la Ley y de s tinada a 

producir efectos Juríd icos: creación Jo un derecho.-

Esta· definición abarca el acto juríd ico en sus dos aspectos uni 

l ateré-~l y bilat oral; el :: )rimero basta para su generación la volun

tad de una sol a persona, ej. el te s tamento. Y el seg undo necesita -

del concurso de ·las voluntades de dos o más personas; l~ trad ici6n, 

el pa.:::o, etc. 



...... _'1 ... ;:' ••• 

Pero no olvidemos que es preciso establecer el con cep to de --

convención ya C)UB me ha considerado que la convención es el éne 

ro y el contr2 to l a es~ecie.-

riLa c O:'J.vención es l a declara.ci6n bilateral de voluntad ejec!!. 

t pda con arreg lo a la ley, destinada a ~roducir efectos jur{cos -

~ue pueden consistir en la creación, modificación, transferencia 

o en la extincj_ón de un d e recho. ii 

En otras nalabras liel acuerdo de voluntades de do ,.; o más per 
~ -

sanas cIe .s tinadas a producir efectos jur{dicos.;/ 

Observemos que l a convenci6n es mucho mas amp lia que el con-

trato <] ue significa una ca vención (:.tue ~)roduce un efecto determi 

n ado, como es cre a r obli~ aciones . Asi todo contra to es una COTIven 

ción pero no to cl a convención es un contrato, pues no todas está.n 

dest inadas a producir obli~~2"ciones, único caso en que se t :~~ansfoT' 

ma en contrato. 

Con tales anteced entes, el contrato, es el acuerdo de volun-

tades de dos o más personas que tienen por objeto crear obli~aci2 

nes. La convenci6n pues recibe el nombre especifico de contrato, 

cu .::;n c'o genera obli ·('l.c ione s . De 10 que se con cluy e que o2J. .~;c:.:·¡:: _~<::'. '¡: 

es un acto juridico, p ues el a cto volunt ario ejecutado es con ~j-

ras a producir un efecto juríd ico. 

Es bilateral desde lue~ o que requiere la concurrencia de do s 

o rná.s personas, y por último es una suerte de convención que tie-

ne por objeto producir obligaciones . 

CUA .'::J I CONTRATO: El cua ~:;Ícontr 2' t o t ie :"1e su nacimient o en un hecho 

voluntario, 10 que 10 hace difer ente de las obli~;8 ciones que na-

ceno de la Ley, las cuales se imp onen independiente de la volunt a d 



de las personas. Es un hecho lícito pOl"que no está. p rohibido por nin 

(~una ley y es 10 Ci U::) 10 diferenc i ~-;. (] el (-!.elito ~.¡ el cuasidelito.~.\io -

conv encional, porGue no exi s~ e acuerdo de voluntades que es 10 que 

10 diferencia del contrato, pero que oblie a al que lo ejecuta con -

re~lecto a otra person a, o que 9uede obligar a 'sta sin que haya --

prestado su consentimiento. Artículos 2035,2637, 2041 Civil.Se ha ~ 

c"! i. !3cutido acerca del fundamento del cuafd-·contrato y entre ellos se 

encuentra Laurent y Ricci y ellos estiman que reside en la voluntad 

prc' sunta e.el que resulta obliGa<:o, pero tal doctrina no es aceptada 

p ues se considera que existe un contrasentido jurídico que el le;;i~ 

lador presumiera manifestnci6n de voluntad de parte de una persona 

a quien declara incap~ _z de prestarla. 

En el cuasi-contrato la ley no toma en cuenta la capacidad de 

las partes, pero si existe un hecho voluntario aunque resulte obli-

5acla otra persona distinta del ejecutor del hecho que orig ina el cua 

sicontrato; por 10 que la capacidad y la voluntad no tienen prepon-

dera~'cia en el cuas icontrato. En efecto existen cas o s en ~ue q ueda 

obli.:;a d a una pe_L'sol1a. incapaz y aún contra su voluJ::l-cad, :,.-)ür' ejer~<plo : ._-

Muere una persona y deja herederos a cinco menores de co~formidad -

con el artículo 20 05 Civil que dice: ¡1La comunidad -, üe una cosa uni-

v ex'sal o sir:f::ular entre do s --' más person as 1 sin que ninGuna de ella::; 

haya cotratado sociedad o celebrado otra convenci6n relativa a la 

misma cosa, es una esp e cie de cua,sj_contrato. ti 

Del enunciad o se deduce que se for~a entre los herederos un --

cuas icontr -::, to ele comunid¿-.d . 

Bn la a3encia oficio .':3 a, artículo 2041 civil: '¡Si el n ettocio ha 

sido bien administrado, cumplirá el interesado las oblig acioDo s que 
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el gerente ha contraído en la Besti6n y le reembolsc:.rá las expensas 

dtiles o necesarias," "El interesado no es obligado a paga~ salario 

alguno al gerente~ Si el necocio ha siCo mal administ rado, el BaroE 

t e es res]JOnsable dG los per jtdcios. 11 

En la agencia oficiosa, el duefi o del patrimonio si la adminis-

tr i.:1.ci6n ejercid.a por el geBtor, ha sid o beneficiosa contrae determi 

nadas oblie aciones aun contra su volunt a d, de lo que se concluye que 

el cua:3 i-contrato no e ,,, un hecho volunt:ario, 10 cual se hiOtCe mas 

tente si toma en cuerita ~ua en dicha fuente de obligaciones, la peE 

sana que se obliz a muchas veces no es la que ejecuta el hecho que -

constituye tal figua jurídica, sino que la persona q ue se beneficia 

CO~.L él, desde luego que pueden nacer obli aciones tan to vara el au-. ~ 

tor del hecho como para otra persona que no ha intervenido en la ej~ 

0ución del mismo. En cuanto al hecho lícito volunt¿J_rio dice el artí 

culo 1037 civil: "La agencia oficiosa o gestión de neg ocios ajenos, 

llama.da comunmente ;sosti6n d e negocios, es un cuas icontré,. to P01.'" el -

Gual el que administra .sin mandato los negocios de alguna persona,-

se obliGa para con &sta, y la oblic a en ciertos casos." 

Sobre el particu1 2r cabe hacer notar que en la agencia oficio-

sa existe en la generalidad de los cas os un hecho voluntario lícito 

~e una persona qU0 trae como con secuencia obligar al que ejecut a ? 

a otra distinta. 

PLANIOL sost ien e, que no est a.mo s en presencia (le act os lícit os 

sino mas bien en presencia de actos ilícitos pues en el cuasicontr.§; 

to del pago de lo no debido la ley 10 q ue trata de evitar es un en-

riquecimiento sin causa de una de las partes en detrimento de la 0-

t:ca, y precisam.ente el enriquecimiento sin causa es un acto il!cito 
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que 1 :.;. ley h'::~ t:::. (~e evi t nr.-

No obstante debemos de torm.Z' e n c ' .. ;.en-:: a (.jue el acto inicial de:~ . 

. ~ O !;.::;:).:~ . "l el} el ~€; ··'lt a ~oara ~qe :cf'ila.r e 1 cV~I -~ ·~ :Le 01.J.t ra t o. 

Ti ene corllO element OFJ que 10 int e r:;:c an el hecho volUlJ. 

t a ri o ~ue es el que nace de l a voluntad de 1& persona o persona.s.-

Il íc it o es el ~nj~sto$ q ue v a contre la ley y que viola el d erecho 

de 0 ','; ro , .-:.)P G S se .~.Juede cau s ar cla2io e :r:.. 81 ej e:i:,cicio de LL'1 hech o 11.-

·:i t o. Ds decir', CO iO::. doJ o o int 9 '-1ción :) o n i ti va de inf·Bi."ir injurie. -

D. la_ persona o p:cop i edad de ot :co o C O , ,8 ¡.; i ,.·'o p or una psr ;c: ona con in 

' ~ O:lci6:'1 de da.'.·.lar a otra y f~ ue és -ce le causa darl a. (pues el objeto 

~e la acci6n civil e e 12 indem~iz2ci6n de pe~juici03.) Art ículos -

42 Inc. dltimo. 2035 iuo. ] 2 2065,20 80,2032 Y 142 7 8 . 

He c h o voluntario, ilícito QU 0 causa. d a fi o a otro, cometid o con cul-

.L/ '':. ..... !:'.E"T : Es f uente de obligaci0 7.'lB :·j e 1"1 el sentido de (IU f;.· emanan de la 

so l a disposición ~e la Ley, ate~d~ en ¡ ~ o al orden p6bl i co; ~or su ca-

8 .X : Jt1 U ,'; -C o ha. mer.ec:'ci o crit ica::::: 1 <'ls í la cor,ü,sió;.]. re c~a.c t ora li':c2'.D.co-Ita 

liana d e l n6rtjC0 00 U~l~~A~tn~~s y lo s ContrRtos, la concret6 en -

los ,s igui en;:;es t0rminos: HEGs-1:a di,sti71C:i ~" AS incompleta, inexacta. 

ori¿en y la autoridad de las instituciones de Justiniano, no podria 

coz:serverse en un c 6di ] 0 .moderno. Blla es incompleta, ya que en ver 
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dad, no comprende que las obligaciones nacen del testamento y la 

doctrina, pa.ra permanecer fiel a la cla.sificación limita.tiva de -

las cinco fuentes del C6digo Civil ha debido mediante un esfuerzo 

evidente y a costa de un verdadero error, comprenderles entre las 

obligaciones que nacen por la sola autoridad de la ley; cuando es 

r :r-ecisamente la voluntad directa del testador la que crea en este 

c ·~so las obligaciones. La clasifica ción es, por otra parte inexa.G.. 

ta e irracional, ya que categorías jurídicas del cuasicontrato y -

G. e l cuasi-delito son formaciones híbridas e ilóBicas surg :i.das inn 

pinadamente de premisas y conceptos peculiares del Derecho Romano 

clásico y que han dado luc ar a discusiones doctrinales y te6ricas 

sin fin, principalmente sobre la cuestión de saber si la categoria 

dol cuassi-contrato es una categoría general, 10 mismo que la del 

contrato o si s6lo comprende dos tipos reglamentados en el Código 

Civil como es la gestión de negocios y de la r ,epetición de 10 no

dobido. (11) 

Código má.s avanzados que el nuestro, han desedhado la clasi 

ficaci6n tradicional de las fuentes de las obligaciones y recono

cen como tales: el contrato, los actos ilícitos y el enriquecimien 

to ilegítimo. 

l ',TOTAS 

1.- Tomado del tratado Elemental de Derecho Romano. Páginas:JlJ 

y J14. Eugenio Petit. 

2.- Tomado de la Teoría de las Obligaciones en el Derecho Moderno. 

Tomo I, pág. l1-Jorge Giorgi. 

J.- Derecho Civil. Tomo III, pág. 5~ Colin y Capitant. 

4.- Derecho Civil. Parte II- pág. 1 Mazeaud. 
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5. - Tomado de ObJ "i.. aciones (D0recho Civil) Apunt es de 5º. 

Curso sobre Teoría de las Obligaciones. Pág. 8- Adolfo Osear -

Miranda. 

6.- Tratado Elemental de Derecho Romano. pág. Eugenio Petit. 

7.- Tratado Práctico de Derecho Civil Francés. Obligaciones, Prime-

ra parte. Tomo Iv. pág. 1J- Planio1 y Ripert • 
.. 

B.- Tomado de Instituciones del ' Derecho Civi1. , Tomo II- Vol. 

I- pág. 97 Roberto de Ruggiero. 

9.- Tomado de Derecho Civil. pág. 17. Sánchez Román. 

10- Tomado de Obligaciones (Derecho Civil) Apuntes de 52 Curso so-

bre Teoría de las Obligaciones- cita a DemQgue pág. 12 Y 14 

Adolfo Osear Miranda.-

ll.-Tomado de cita en apuntes de .5 2 Curso sobre Teoría de las Obli 

gaciones, pág. 25 Adolfo Osear Miranda. 

.~ 
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CAPITULO II 

CLASIFICACION DE LAS OBLIGACIONES 

1.- Por el objeto.- 2.- Por los Sujetos de la relaci6n. 

1.- POR EL OBJETO 

Desde este punto de vista las obligaciones son simples o senci 

llas, según que la prestaci6n contenga una cosa individual, y son 

compuestas o múltiples~ si la prestaci6n comprende dos o más cosac, 

es decir cuando varias cosas han de ser dadas o varios hechos eje

cutados. 

Las obligaciones compuestas a su vez se subdividen en tres gr~ 

pos, a saber: lº) obligaciones conjuntivas; 22) obligaciones alte:~ 

nativas o diayuntivas; y Jº) obligaciones facultativas. 

La obligaci6n conjuntiva es aquella en que todas las cosas o 

los hechos están en la prestaci6n y todos en la soluci6n o pago, 

así si Pedro se ha obligado para con Juan a entregar un caballo,una 

casa y una finca, no queda liberado mientras deba cualquiera d", :.~,L 

cosas que están en la obligaci6n, pues todas esas cosas se deb~n 

conjuntamente. 

La obligaci6n es alternativa o disyuntiva cuando varias cosas . 

están en la prestaci6n,pero el deudor se libera entregando una de 

éllas. Por ej. Juan se obliga a entregar a Pedro una finca o una va 

ca. Con cualquiera de estas dos cosas que entregue soluciona su 

obligaci6n. 

Al contrario de la obligaci6n alternativa, en la obligaci6n f~ 

cultativa una cosa constituye la prestaci6n, pero al deudor se le -

permite pagar con cualquier otra. En verdad, este tipo de obliga--

ci6n en el fondo es una obligaci6n simple; si se coloca entre las 



compuestas es porque el deudor puede quedar liberado de la obliga-

ci6n pagando con otras cosas que el acreedor le ha facultado,lo que 

a simple vista hace notar que se trata de una obligaci6n múltiple 

normalmente, la obligaci6n en su prestación, contiene una sola co-

sa, por excepción puede contener varias cosas. En este último caso, 

como se trata de situaciones excepcionales,las reglas o normas que 

las regulan deben ser interpretadas en forma respectiva. 

En la obli[;aci6n simple, como ya se ha dicho, una sola cosa cons 

tituye la prestación; pero esa cosa puede ser sinrp 1. e , con una indi 

dualidad unitaria, como un caballo por ej emplo, o puede cOJ."lsist ir de 

una cosa compuesta. Las cosas compuestas resultan de una conjunción 

o acoplamiento de varias cosas sim:ples en las cuales se pueden di~ 

t inguir con facilidad las part es COrD})Onentes. La conjunGi6n o aco ... 

plamiento de varias cosas puede ser física o ideal; en el primer -

supuesto da lugar a una entidad compuesta de partes diversas,físi 

camente coherentes, como un edificio o un automóvil; en el segundo 

la unión es merament e conceptual,con un vínculo puramente ideal,c2 

mo una biblioteca, 11.n ,:,eb8ño~ etc. a lo que se le ha ~ 

mar una universalidad de hecho. (1) 

.- ,' ''\ , . - ' 

Cuando la prestación está constituida por una universalidad de 

hecho, es decir, por una cosa compuesta por un vínculo conce~tual, 

se dice que la obligación es de simple objeto múltiple, y en este 

tipo de obligaciones el deudor debe entregar todas las cosas indi-

viduales que componen la entidad conceptual. Las obligaciones de -

(1) Po no ser materia de este trabajo no entrar~ a distinguir la -
universalidad de hecho de la de derecho. No es mi intención dejar 
desapercibido el punto, si no se trata es debido al poco espacio 
de que disponemos. 
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simple objeto múltiple se rigen por las relgas g enerales. 

En cuanto a la obligación conjuntiva conviene precisar un tan

to más su concepto. En efecto, para que exista este tipo de oblig~ 

ción se precisa (~ue todas las cosas que componen la prestación, se 

deban en virtud de un mismo título. Así por ej. si Juan vende a Pe 

dro la finca X por dos mil colones y la finca Y por tres mil co12 

nes, tenemos tantas obligaciones sim:Jles como objetos vendidos; p~ 

ro si Juan vende a Pedro la finca X y la finca Y por el precio de 

cinco mil colones estamos en presencia de una sola obligació~, obl i 

gación conjuntiva. A este respecto, se sost.iene que en la obliga-

ci6nconjuntiva, las cosas que comrJonen la prestación están litsadas 

por un solo nexo, que las reduce a la unidad, de tal manera q U G = ~ 

obligación no se . puede considérar por cumplida si en el pago hace 

falta alguna de éllas. ~4.plicando el principio de la indivisibilidad 

de pago que contempla el Art. 1461 ~., cuando se trate de una obli 

gación conjuntiva, tal como se la concibe, el deudor no puede obli 

gar al acreedor al recibir una de las cosas debidas si no entrega 

las demás. 

2 Q POR LOS SUJETO S D:}; L A R ?LACION 

Al igual que en la clasificación anterior, las obligaciones -

desde el punto de vista de los sujetos que intervienen en la rela

ción jurídica son simples o sencillas si en 1 (,; rela.ción obligat oria 

intervienen un solo sujeto por cada parte, es decir un solo sujeto 

acreedor y un solo sujeto deudor; pero si en la relación intervie

nen varios deudores o varios acreedores, la obligaci6n deja de ser 

simple y se convierte en compleja, múltiple o con pluralidad de su 

jetos, posibilidad prevista en el Art. 1309 c. 
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Lo normal es de que en la obligación sólo haya un solo sujeto 

acreedor y deudor; excepcionalmente puede existir v a rios acreedo--

res o deudores, o v a rios a cree dores y un solo deudor y viceversa; 

en tal caso las r e g las aplicables deben interpretars e restrictiva-

mente. 

La obligación con pluralidad de sujetos se subdivide en ob1ig~ 

ciones conjuntas, solidarias e indivisibles. 

La obligación es conjunt a cuando entre los varios deudores se 

divid e la deuda por p artes o cuotas o entre los varios acre edores 

se divide el crédito en la misma forma. 

La obligación es solidaria cuando tra tándose d e una cos a divi-

sib1e, cada uno de los deudores es oblig ado al total d e la deuda o 

c a d a uno de los acreedores tiene derecho a todo el cré dito, pudie~ 

do el acre e dor en el p rimer caso exigir l a deud a a tod o s los deudo 

res o sólo a uno de e llos; y en el segundo todos los acre edores --

pued en demandar el pago d e la deud a o sólo uno d e ellos. ~n su 0--

portunidad . amp1i a r e mos esto concepto. 

La obligación es indivisible cuando los deudores están ob1ig a-

dos al total d e l a deuda por l a naturaleza de la p r e st a ción. 

BIBLIOTECA CENTRAL 
U NIVE"SICAD CE EL SALVADOR 
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C/\.PITULO III 

OBLIGACIONiGS SOLIDAaI AS 

1.~ Concep to de Obligación Solidaria~- 2. Soli d aridad y Correali-

dad. - 3. - Fuente s (: e la Solidari <. a c1 • - L!_. - Cla,':;es de -i olidaTi !3 a d ; 

a) activa, b) p a siv a. - 5.- Car acteristicas comunes de solidaridad 

activa y pas iva .- 6 .- Solid aridad Activa. Cara cteristicas Prop ias. 

~fectos.- 7. Solid aridad Pasiva: Im~ ortancia de la Solidariad Pa

siva. La Soli~aridad Pasiva como Causión. ~fectos.Análisis d el Ar-

ticulo 1392 e, ¿ ~s responsable o no el codeudor soli ~ario si l~ -

cosa debida perece por culpa o durante la mora de otro de los co

deudores solida rios? .Extinción. 

l. -cm: C; 'EPTO ng OBLIGACTON SOLI :JA.HIA 

En materia contractual la voluntad de las partes es la Ley, 

siempre que no vulnore el orden p~b l ico, la moral y las buenas 

co s tumbres, con0 ioi6n ind isp ensable para que surta sus efectos y 

pueda estimarse como v~lida. 

En una esti::)ul a ción pueden concurrir varios estipul Etntes,uno 

o más acreedores, y varios que p rometen, uno o má s deudores¡en se

mejante c a so, he aqui la regla : el cr~dito se r epart e entre los -

acreedore s, de manera que cada uno d e e llos no pueda reclamar más 

que su parte; la deuda se sop orta ent r e los deudores, de suerte -

que cada uno de ellos no pued a ser obliga do a pagar más que su pa,r. 

te; esto s son acreedores o deudo r e s conjuntos. 

Puede crears e una rel a ción die t int a, volunt ari a o l.Jor Ley, d e 
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tal suerte que habianco una cosa debida por varios,al acreedor te~ 

gaderecho de reclamar el todo a uno de los deudores y que el pago h~ 

cho por uno libere a los demá.s, o a 1 El. inversa, que habiendo una 

cosa debida a varios 1 cada acreedor puede reclamar el todo,y que el 

pago hecho a uno, extingue el derecho de los demás. 

A esta clase de obligaciones en la cual cada deudor debe el to 

do, o cada acreedor puede exigir el todo, es decir, sOlidum,nuestra 

Ley positiva las denomina obligaci6n solidaria 

La doctrina da diferentes conceptos de obligaci6n solidaria, -

pero nosotros preferimos elaborar uno, adaptándolo a nuestra Ley --

Civil que no enuncia , en su articulado, concepto alguno de esta mo 

dalidad de obli¿aci6n, y s6lamente se refiere a ~lla en el Libro IV. 

Título IX bajo el epígrafe IIDe las Obligaciones Solidarias". Especi 

ficamente el artículo 1382 inciso 22 C. seflala elementos que estruc 

turan la obligaci6n solida.ria; con ellos ensayamos el siguiente con 

cep to: 

OBLIGACIOl\J.1:ES SOLIDA.T:GAS 

n Son aquellas en íJ ue exist fendo pluralida(~ de acreedores o de!:!, 

dores, o de ambos elementos a la vez, cada uno de los acreedores --

puede exigir el total de cr~dito a cada uno de los deudores,sin que 

6stos puedan oponer el beneficio de excusi6n, pues cada uno de los -

deudores solidarios se encuentra en la obligaci6n ineludible, de na 
¿ -

gar o solucionar el total de la deuda, de t a l menera que el pa g o 

efectuado a uno de los coacreedores solidarios o por uno de los co-

deudores solidarios "extingue la obligaci6n i1
, sin perjuicio de las 

rel a ciones internas que median entre los distintos coacreedores o -

entre 108 distintos codeudores".-
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Observemos, que en el concep to enunciado de obligación soli

dari a , hemos reunido lo s elenlentos q u e c ~ racterizan esta modalidad 

de oblig ación, c ual e s son: plura lid ad de acreedores o deudores, que 

i mplic a pluralidad d e vínculos jurídicos, unidades de pre stación 

de la cosa debida y obj e to divi s ible, que tiene su g~nesis en la 

voluntad y la Ley, confirma-do por el artículo 138 2 i n ciso 2 QC.~ 

que d ice: l/ En virtud d e la convención, del testame nto o de l a ley 

puede exig irse a c a d a uno de lo s deud ore s o p or cada uno de los -

a creedores el tot a ! d e la de u d a y ent onces la obligación es soli

d a ria o insolidum." 

2. - COH ~EALIDAD y SOLIDAtUDAD 

En el Derecho Roma no es donde e n contramos la correa lida d co

mo r egla; . t enía a p li cación cua n d o se cons tituían do ,s o más oblig.§:. 

f Ado s, p ~ra el cum Jlimient o de una obliea ción; se p odáa pedir a -

cada uno de ello s e l cum~limi ent o tot a l de l a obli l·.a ción , pero si 

el acreedor lo disponía p Od;:1. a también e x itgir a cada oblig ado s ólo 

su p arte y estos debí a n cumplir con l a o b l iga ción como lo d e manda 

ba el a creedor.-

La correalidad es una moda lidad d e l ~ .:blie a c ión, que las 

partes podí a n unir a toda oblig ac i ón de buena fe o de derecho e s -

tricto y el testador podía establecer la en su te s t amento,por lo -

que tenía una causa única que es la voluntad. En c a mbio la oblig~ 

ción solidaria tiene adem~ s de l a volunt a d, una fu e nt e natural, -

que surg e de la falt a o de un delito común d e los deudores.Es p r e 

ciso, g u a rdarse de confundir con la corr ealidad, una situa ción que 

se le parece mucho y q ue se prod uce esp ecialmente cuando varias -

personas han cometido un delito o un cua3id e1ito,ya que la parte-
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lesionada puede exigir a cada una de ellas la totalidad de la re-

paración, solidum, y el p a go hecho una vez., liber? a. todos.Esta 

obligación se separa de la obliGación correal en primer lugar, en 

cuanto que el delito o cuasidelito no es causa suficiente para g~ 

nerarla. 

A efecto de dar nacimiento a una obligAci6n correal los Roma

nos hacían uso de la estipulación, que fue sin duda el más antiguo 

modo de establecerla; se procedía de la manera siguiente; dos per

sonas quieren constituirse rei stipulandi, con relación a otra per 

sona, por la suma de X cantidad de dinero, cada una de ellos le in 

terroga en estos términos: "Spondesne dare x aureos?fI frSpandesne 

d a r e Eosdem X Bureos?" después, la persona con relación a la que 

se obligan contesta a cada uno de los estipulantes: "Sponclee dare 

tibi X aureos", o a los dos juntos: nUtique vestrum Spondeo cla re -

X aureos." (12). Si una persona quiere tener dos Reipromi-ttendi, 

intor roga a cada uno de ellos y estos le contestan a continuación. 

En una palabra, es preciso que las pre 8untas sean formul a d a s pri-

mero y estas s eguidas por todas las respuestas; si cada pregunta -

est a ba seguida de su respuesta daría nacimiento a tantas dudas,co

mo estip ulaciones hubiese. 

En cuanto a la cuestión de saber si se ha estipulado o no la 

oorrealidad y hay duda sobr e ella, se presume la división de la 

deuda según los princi:Dios g enerales, por lo qu e la correalidad 

al igua l que la soli rl aridad es algo excepcional en el Derecho. 

La obligación correal se distingue por dos caracteres esencia 

les: 12) unidad de objeto y 22) pluralidad ~e vínculos. 

12) La unidad de o b j e to, en una oblig ación correal es su esen 
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cia, porque cualquiera que sea el número de los acreedores y de --

los deudores, es preciso que 'la cosa debida sea élna e idéntica pa":' 

ra todos, por cons i guient e , si la cosa debid a por uno de los codeu 

dores, a uno de los acreedoros, difiere de la que se debe por otro 

deudor a otro acreedor, no habría correalidad pues habría más de -

un objeto y vulneraría el principio de la unidad del objeto. En la 

solidaridad también debe existir unidad de objeto que es la unidad 

de prest a ci6n y como consecuencia la unidad de pag o, aunque en la 

solidaridad es mas flexible Gste principio de la unidad de objeto, 

porque bien puede un 'deudor prometer dar un objeto este día y otro 

d e udor prometer dar , e s e mismo objeto otro día y se entenderá gue -

se refieren a una misma oblig a ci6n y a un mismo objeto, esto no su 

cedía en el p rimitivo derecho romano: aunque posteriormente fue 

permitido; así lo comenta Ulpiano y en e s pecial el derecho de Jus-

tiniano, porque se atenderá a la intenci6n de las partes que es -

la que determinará el acto jurídico.-

2 2 .) Se refiere en segundo lUbdr, a la pluralidad de vínculos, 

y considera, entre c a da a creedor y cada deudor hay vínculo distito 

y como resultado se supone que cada oblisaci6n debe reunir condi 

ciónes de validez que le son necesrias, como si fuera solamente 

una sola y la nulidad de una, no impide que las otras sean válidas, 

_como resul t ant e cada obligación ~)uede ser contraída con modal ida-

des diferentes: una, pura y simp le; la otra, a término o sujeta a-

condición. 

En la obligación solidaria sus elementos son: 

1.- Pluralidad de acreedores o deudores o de ambos elementos -

a la vez, que implica pluralidad de vínculos. 

8 18L10Tf.Cp, CEf¿TPAL 1 
:Yt'( I\(E R~;~[" .. J.,~=~ o .. : .EL ~.~ L Vj\DO~ 
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2.- Unidad de objeto, que conlleva la unidad de prestaci6n. 

J.- Objeto divisible. 

4.- Volunt a riedad de las partes, del testador o la Ley. 

El Derecho Romano no alude a la Ley como elemento genera-

dar de la obligación correal; la oblig ación solidaria del Jado p~ 

sivo expresamente la contemp la nue stro derecho positivo. 

La correalidad se contempla del lado pasivo y activo, a l igual 

que la s olidaridad, pero con diferencias fundamentales. La correa

lidad funciona así: cada deudor, está obligad o por un vínculo dis

tinto, en s us rel a ciones con el acre edor o acreedores como si estu 

viese sólo; el acreedor tiene p ues el derecho de eleg ir el que le 

parezca mas solven~e y diriGirse a 41 para r e clamar la totalidad 

de la deuda. Puede sin embarBo exi8 ir a cada uno de los deudores 

únicamente su parte, porque e s libre de renunciar a la ventaja que 

l e da la correalidad, para volver a entrar en el derecho común;pe

ro los pincipios de la oblig ación correal le dan derecho de exigir 

a uno cualquiera de los deudore s e l i l!'l ;-J orte íntegro de la deuda. De~ 

de e ntonces, como no hay mas que una cosa debida, si este deudor 

p a ga, la deuda no tiene ya obje t o y todos es tán lib e rados. Lo mis 

mo ocurriría si el a creedor persiguiera judicialmente, pues es --

i gualmente libre d e obrar p or el todo contra el deudor que elija -

o sólo por una parte. ~n cuan to al objeto del crédito,siendo único, 

hace que dedu z ca de este modo tod o su derecho en justic ia y la li

tis cont es tatio que produce su e f e cto extintivo ordinario, no pue

de ya obrar útilmente ni contra e l codeudor ni contra otro de sus 

codeudore s correales, la acción se ha extinguido o paralizado por 

una excepción. Esta solución e ra rigurosa para el acreedor que no 
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había podido hacers e pagar íntegr amente p or el deud or perseg uido.Pi'!; 

ra solucionar est e i)roblema, se introdujo la p rá.ctica, seg ún la ---

cual las partes por conv enci6n e s ;>ecial se s e paraban, del efe cto de 

la litis -contestatio, d e manera que el acreed or p udi e se perseguir 

a cada uno de los d e u d ores hasta el pago comp l e to. En forma i g ual -

operaba la corre ali dad en e l lado p as ivo. 

De vital import ancia e s saber como se reg ulaban en la correa 

lid ad, las relacion~s de los acreedores y los deudores ¿ntre sí. 

Hemos dicho q u e e l pag a h e cho p or uno d e los d e u d ore s correa-

l e s libe ra a todos y q u e el p a g o hecho a uno de los acreedore s co-

rre al e s extingue el dere c h o de todos . Y no pre gunt amos, ¿si el c9., 

estipulante que h a sido pagado no debe nad a a sus coestip ulantes y 

el q~e promete con otro s , q ue ha pag ado, no ti ene recurso alguno 

contra los que prom f~ t ieron con él? )~n p rinci;.>io la corealidad no 

da por si misma ningún dere cho de r e curso, s e a ent re los coestipu-

lantes, s e a entre copromitent e s, por q u e en el a ;0 en que varios -

han figurad o r e unidos en una es tipul a ci6n bien s ea como acreedores 

o como deudores, no cre a ~ntre sí vínculo 
, 

a l g uno q u e s e a bas e p ara 

reclamos recíprocos. Lo s Romanos r ecurren , para fundar un r e curso -

entre los coestip ulantes, la de co n side rarla como una soci edad y en 

e l caso que un asociado h a r e cibi do el p ago debe h a c e rlo sabe r a ~ 

los demLs y tendrá una acci6n p ro s ocio; pero es t a so c iedad no se 

pre sume y es e l coestip ulante que exige su parte, el que tiene que 

p robar que e s un miembro, qu e exist e e sa sociedad y e n base a ella 

apoyará su reclamaci6n. Se alude a este caso p orq ue era el mas fre 

cuent e aunque no el único, casi siem;:Jre lo s que reclamaban, lo ha-

cían en base a una sociedad; pero p odría darse perfectamente,en --

8IBLlOTEC;~ C F!'iTRAl 
U"'IVa;I'I~!C~,..;j;) DI!: El... SALVAOO" 
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otros casos, ejemplo: a) cURndo hubiere una cosa indivisa, una ca 

munidad de intereses que hiciera posible un recurso entre ellos -

por medio de 12s acciones comuni dividendo, 
. , 

con ocaSlon de la pa!: 

tici6n.B) Tambi6n se podia suponer que estab~ un solo acreedor y-

los acreedores se consideraban mandatarios re6iprocos; 
. , 

Sl uno so -

lo recibia el pago, debia rendir cuentas a los demás de lo que h~ 

bia recibido, y podia ser obligado por la acción mandati directa. 

La correalidad entre acreedores, es muy rara, por otra 9art~ 

no se resolv~ó entre los coacreedores situaciones como la sociedad, 

la comunidad, ni el mandato, y es dificil, aunque no imposible,en 

contrar casos de coacreedores que no tengan entre si, una relación 

que autorice un recurso,. Algo parecido sucedió con los copromiteg 

tes o deudores, pero como 6sta era mas frecuente se encargaron con 

mayor prontitud de resolver el problema. En nuestra legi,slación -

positiva todavia existen dudas en solidaridad activa,en cuanto a 

resolver las relaciones internas de los coacreedores. 

En cu;:;¡,nto a la importancia qu e tenia la correaLidad se encuen 

tra en la seguridad mas efectiva; por que se elige al deudor mas -

solvente y al reclamarle el total d e la deuda corre menos peligro 

de no ser pagada. 

En el lado acreedor sólo es un cuanto que cada uno de ellos 

puede exigir y recibir el pago de la deuda aunque el otro est6 au 

sente por cualquier motivo. 

Con relación al modo de extinguir la obligación correal y s2 

lid aria, existe el pago, que es el modo de extinguir las obligaci~ 

nes por excelencia, pero tambi6n existen otros modos de extinguir 

obliga ciones equivalentes al pac o. 



-30-

En el Derecho Romano, se distinguieron dos grandes modos de

extinguir las obliJ aciones, uno que operaba Ipso Jure y el otro -

que operaba como excepciones . 

En las que operaba I ps o Jure la obligación se extingue total

mente o sea que extiengue todas las relaciones accesorias que pue

dan surgir de la obligación principal, asi en primer lugar tenemos 

el pago, ya sea h e cho p or el deudor u otra persona con o sin su -

conse~tlmiento, ejemp lo: la aceptilación, esto un pago imag inario, 

por novación por confu s ión, etc. 

En la segunda o SEir- las l ue ope raban como e x cepcion es fueron 

c oncedidos por los Romanos como medios d e defensa, que los deman --

. dados lJodian oponer en un juicio, cu ando eran atacados. Se dividi-· 

an en excepcione s perp etuas y lJerentox'ias; tempora1.es y dilatorias 3 

ej emp lo: la compensación, la prescrip ción, de pacto, dolo,la causa 

etc . 

En la solidaridad se aplican estos dos grandes mo d os de ex -

tinguir obligacione s. 

"~Gn concret o las caract erist icas que sep2.r2.n a la c orrealidad 

de l a solida ridad existen al reS¿lGcto tres corrien tes, que se-nala 

l a s diferencias entre l as obligaciones solidarias y las oblieaci2 

nes correales: 

12 La doctrina tradicional (exponentes de ~lla son Ribbentrop 

y Reller), 6stos s eHalan: 

a) En el derecho clásioo, la litis contestatio, gue se traba, 

como r esultante de l a p ersecuoión dirigida contra uno de los deu

dore s insolidum, no liberaba a los demás y es la causa de l a obli 

gación única la que conlleva esa d i!'erencia pue3 si las partes han 



extendido sus vínculos de manera que cada deudor pueda ser perse

guido, por el todo, pues se trata del mismo negocio, ya que el --

acreedor no puede obrar más que una sola vez. 

En cambio en la solidaridad cada uno de los codeudores in so 

lidum, está lig ado por una obliga ci6n gue tiene causa distinta, y 

si el acreedor no puede obtener más gue una vez la reparaci6n to-

tal no es p or la causa única, pues hay tantas acciones como oblig~ 

cj_one s haya y solamen-c e el p ago ínt egro de lo debido ex t ingue su -

derecho. 

b) Nunca en la corre a lidad fue conocida la divisi6n de la d8~ 

da, solamente se concedía a los deudores insolidwn que tenían una -

acci6n de buena fe. 

c) :~n el sup uesto q u ·'-" e l deudor in s olidllm ha pagado la totali

dad de la deuda, no tiene ning ún r e curso contra los demás deudores 

y si la persecuciÓn de que e s objeto es por dolo personal o sobre -

u n dolo común a todos, sufre en efecto la p ena de su propio delito. 

En caMbio en la obligaci6n insolidum,cuando existe un dolo 

p e rsonal, el deudor gue ha pagado puede recurrir contra lo s demás 

por el precio de la cosa y contra el cul~ ) able por los perjuicios -

causados. 

2º La doctrina monista, seí'íala q ue las diferencias existentes 

en las obligaciones sol i d a ri as y correales no pueden tener mas ori 

gen que en los agregados que los com~ JilD.cloros hah hecho a los tex

t os romanos y nunca serán base para hacer d is-t inciones ent.re COl~rea 

lidad y solidaridad. 

Jº La corriente tripartita sefiala la existencia de tres tipos 

de obl igaciones, a saber: correales, solj d3.rias e independi ent es -



y los textos modernos en el él.specto doctrinario y en el Derecho P52, 

sitivo toman como base esta división. 

JQ FUSn '2CS D.8 LA SOLIDAHIDAD 

Lm oblig~ciónes solidarias tien en su origen en la voluntad de 

las partes, del testador y en la ley . Lo conforma el artículo 1382C. 

inciso 22. que dice: ¡¡Pero en virtud de una convención, del testa-

mento o de la Ley, puede exigirse a c a da uno de los deudores el to 

tal de la deuda, y entonces la oblig ación es solidaria o in "SOLI-

DUM". 

Tenemos en primer lusar como fuente de la solidaridad: 

lQ.-L~ Convención 

Sabemos gue para la formación del acto jurídico se presu-

pone la declaración de volunt a d de una o más persona s destina da a 

producir efectos jurídicos; es decir, que por regla general,la vo-

luntad va encaminada direct a mente a un fin jurídico, en contrapo-

sición el hecho jurídic o volunt ari o, que es realiza do sin inten --

ción de p roducir efectos de derecho (de lito, el cuasidelito,etc.). 

Sabemos tRmbi~n que el contrato es un acto jurídico bila teral efec 

tuado con miras a producir un efecto jurídico, cu a l es crear obli-

:::;aciones . 

Para la existencia y validez de los actos jurídicos se raqui~ 

re de ciertos requisitos, señalados en el artículo lJ16 C., gue --

dispone: HPara que una persona se obligue a otra por un acto o de-

claración de voluntad as necesario: 

lQ.QuG sea legalmente capaz; 2 Q.Que consienta en dicho acto -

o declaración y su consentimiento no adolezca de vicio;.-JQque re 

caiga sobre un obj et o lícito ; . - 1j. 2 ~¿ue t en;.; a una causa lícita ti. et c. 

Este artículo parece indicar (~ue los requisitos enumerados só 
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lo se exigen al d eudor, lo cual no es ci e rto, pues deben concurrir 

t ambién en el acreedor. 

El consentimiento es en definitiva sin lugar a dudas, el re-

quisito mas importan t e para la existencia y validez de l acto juri

d ico, p u es los demás r equi s it os afe ctan directa o ind irect a mente -

tal elemento. En lo <:!u e re spec t é' a l contrato, como acto juridico -

bilat eral Qu e es, precisa ',:!e l a v o luntad e las partes para su gen~ 

ración, de tal suerte que sin acuerdo ° con curso de esas volunta -

des no puede exist ir contra to. 

Papel importante jueGa la teoria del con sentimi ent o en la so

lidaridad por lo que debemos conocer a l g unas nocione s Genera les s~ 

bre ella. Ante tod o,para que la voluntad se cons idere en el ámbito 

del dere cho es n e cesario q u e persiGa fines o resultados juridicos -

razón p or l a cual debe exteriorizars e~ p u e s d e tod o s es sabido, lo 

que pertenece a l fu ero int e r n o del individuo c ae fuera de la órbi

ta del dere cho; pues , l a vo luntad es l a facultad de la persona que 

la a utoriza par a c onducirse y hace r lo q u e desee¡en lo s a ctos juri 

dicos unil a. teral (~s se le llama simp lemente voluntad t en c a mbio, en 

los actos juridicos bilatera l es como convenciones, contra tos, se -

le d e nomina consentimi ent o. 

Los elementos qu e c onst ituyen la voluntad juridica son: a)por 

una parte l a intención, y b) la manifestac ión d e esa intención. La 

p rimera algunos autores la llaman vo l untad interna. , p or q u e f o r ma -

parte del fuero int erno d e l individuo, debe ser seria o conciente 

del r esult ado Jurídico que pretende o persigue, lo que implica que 

deben des es timarse tod a s a q u e llas situaciones en que se obra o ac

túa por cortesí a o complacencia, q u e no dan nacimi ento a situacio-



nes de derecho. 

Cabe tener presente que una persona al manifestar su volun--

tad propiamente no persigue en forma co n creta o precisa un resul-

tado jurídico; en el hecho lo s hombres en sus actuaciones persi -

Buen un r esultado práctico y económico. En esa virtud y en el ori 

terio seguido por la ley q ue para que la voluntad caiga dentro de 

las exigencias del requisito que nos ocupa basta que el individuo 

a lcance un objetivo práctico que 
, 

se p ropone, as~ lo sostiene DEMO 

GUE la voluntad persigue accesoriamente un fin jurídico~ pues en -

realidad el hombre en la mayoría de los casos sólo tiene intención 

de alcanzar un resultado pr6.ctico. 

En cuant o al segundo requisito, el derecho, como hemos deja 

do indicado, no toma en cuenta 10 que suceda en el fuero interno 

del individuo, por 10 tanto, no basta la sola intención para ha -

blar de voluntad jurídica, es preciso gue la intención se exterio 

rice en cualquier forma, siempre y cua 'ldo se describa la intención 

del autor; salvo que se requiora una manera determinada para hacer 

lo, como en los actos y contra tos solemnes. 

En cuanto a la forma de manifest 3.Y' la voluntad, ésta por re-

g la general puede hacerse expresa o tácitamente; t aLlto una como o 

tra forma tiene el mismo valor, salvo que la ley o las partes exi 

jan un modo especial como en las obligélciones solidarias que no -

admite mas que la forma expresa de pactar la solidaridad y en de-

fecto de ella entra la ley. Así lo conforma el Art.1382 inc.3 2 CD -

que dice: liLa solid,<"".ridad debe ser ex:;'resamente decl a rada en to .-

dos los casos en que no lo e$tablece la ley " . 

El vocablo l/expresamente " usa.do en el inciso trcu"1scri t o, sig-
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nifica que no existe solidaridad presumida o tácita por lo que la 

cláusula en que se pacta la solidaridad debe reunir los caracteres: 

A) Que resulte claramente del acto o contrato que se pacta -

la solidaridad o sea que no exista obscuridad en las cláusulas que 

lo contienen. 

B) Bastan expresiones equivalentes., no necesariamente tienen 

que ser escritas las fra 2 8s iguales en que se pacta la solidaridad. 

e) En el pacto de solidRridad no debe existir duda, pues en -

caso de duda no puede presumirse la s olid aridad. 

D) En el pacto de solidaridad no es necesario que se usen pa

labras sacramentales,o sea que no existe fórmula para pactar la so 

lidaridad, bastando que su significado sea el mismo. 

2 Q • De la voluntad del testador 

Del testador, también emana la voluntad para la formaci6n del 

acto jurídico, es también él quien tiene facultad de generar la so 

lidaridad unilateralmente. Como es el testador el que impone la 

solidaridad, S0 deberá también int e rpretar fielmente la última vo 

luntad del causante, podría suceder que un testamento cerrado,es -

prcialmente, no se dijese con clarided que se establece la solida

rida d por lo que las disp osiciones del testador deben de estar re

dactadas on tal forma que nos den la certeza de que aquél quiso 

que la obligaci6n o el crédito fuesen solidarios. 

JQ La Ley 

Como hemos indicado la Leyes fuente de obligaciones, en el 

sentido de que S011 oblig aciones leeales las (rUe emanan de la sola 

disposici6n de la Ley, las cuales se fundamentan generalmente en -

consideraciones de orden público, y, por su carácter excepcional. 
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no se presumen, 10 que implica que deben ser expresas, artículos 

567 inciso 49 y 2035 C. Por regla general estas obligaciones son 

irrenunciables y no toman en cuenta la voluntad y capacidad del 

obligado, siguiendo est a regla t a mbi6n las obliRaciones solidarias. 

Cuando la Ley impone la solidaridad, ya estamos en la necesidad de 

interpre tar la norma jurídica, la solidaridad no debe presumirse, -

ni deducirse, ha de estar claramente r e gulada. 

En cuanto a la naturaleza jurídica de la solidaridad se dice 

por algunos que la naturaleza jurídica de la solidaridad es la de 

un mandato recíproco, opinan que e sta modalidad cuando tiene como 

fuente la Ley, es una a g ravación de la obligación porque somete al 

deudor a soportar a su pesar, ciertas consecuencias de la culpa del 

deudor. Y consideran siempre a base de la teoría del mandato que --

aquí habría una representación forzosa. 

Dentro de 10 convencional, el mandato l ha sido siempre contraí 

do voluntariamente; pero si la Ley impone la solidaridad, 6sta no 

será voluntaria, y por 10 mismo la teoría del mandato falla en este 

p unto. 

Una última fuente de la solidaridad, aunque muy discutida es 

la sentencia judicial; hay legislaciones que la contienen expresa 

mente . En cambio muchos de los do ctri~~rios critican la inclusión 

de la sentencia judicial como fuente de la solidaridad y Savigny,en , -

tre ellos, considera: que las sentencias judiciales jamás crean de-

recho, ellas se limitan a reconocer y a declarar el derecho.Si la 

voluntad de las partes o la Ley est~blecen la solidaridad, la sen 

tencia no hará sino reconocer esa situación. 
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En doctrina existen tres clases de solidaridad, las cu a l e s, -

se~ún con curran en el l ado pasivo o en el lado activo de la obli-

eaci6n,dos o más deudores o acreedores, as í recibirá el nombre de 

solidaridad activa, pasiva o Qixta. 

En el derecho positivo Salvadoreño, no existe un solo caso de 

solidaridad activa l e g a l, y en e l artículolJ8 2 inc. 2º C., única

mente a lude a l a exist encia jurídica de la solidaridad activa; no

sotros p or extensi6n hablamos de esta clase de solidaridad , ya que 

en ninguna parte de l C6 d i Go Civil la ~rohibe, como sucede en otras 

legislaciones, ejemplo: l a le L,; islaci6n Argent ina y Costarricencen-

se. 

De acuerdo a lo a nt es ex~resad0 9 existen tra s clases de solida 

ridad: 

a) Activa 

b) Pasiva 

c) Mixta 

Est u d i aremos las dos primeras cla38 s de solidaridad en e l pre

sente capítulo, y la tercera clase o se a la mixta, que surge de la 

combinac i6n de las dos anteriores, no le dedi caremos un estudio es 

pecial,pues no es más que la suma de las otras y carece de reglas 

~)ropias • 
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EJEMPLOS GRAFICOS 

SOLI J AHIDAD ACTIVA: C:¿ue puede exie irla cada una de los 

coacreedores. 

(a) 

I 

'(x) 

(e) Acreedore s 

Solidarios 

Deudores 

SOLIDARIDAD PA~3IVA: Que puede exig irs e a cada uno de los 

deud ores . 

Al acreedor 

Solidarios 



SOLIDAH.IDAD MIXTA: Que puede exig irla cada uno o todos los acreedo 

res, a cada uno y a to d os los deudores: 

(c) Acreedores solidarios 

CX} (y) Deudores solidarios 

s . -.CAHAC;T~:!;HI STICAS COMUl\P-;;S n :; LA SOLIDARI DAJ) A CTIVA y PASIVA 

Ape-;;ándonos a la realidad positiva de nuestro derecho,enumer.!2; 

mos las caracteristicas q ue estructuran las obligaciones solidarias ; 

19-Pluralidad de acreedore.s o c~e deudores, o de .ambos elementos a 

la vez, que implica la pluralidad de vinculos juridicos. 

2 9 .- Unidad de prest <:: ci6n que trae como co~secuencia la unidad de 

pago. 

J9.- Obj e to o cosa divisible. 

49.- Voluntarieda d de las partes o del test a dor y por disposici6n 

de la Ley. En cuanto a la p rimera caracteristica, al clasifi

car las obligaciones por el sujeto de la relación, colocamos 
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la obliga ción solid aria entre las obliGaciones múltiples , conside-

rando la existencia de dos o más acreedores o deudores, que es una 

a p licación para que se d~ el ~rincipio de pluralirlad de vinculos, 

pues on caso c ontrario, seria una obliCQci6n única. 

En cuant o a la p lurali cl.ad de suj e t o s que impli c a la plurali--

dad de vinculos juridicos, los cuales Ron independientes e n tre 
, 

8l, 

esta clase de obli l~ acionGs adopta modalidades y la cosa que se debe 

es la I;¡isma, surgi ondo la necesidad de cumplirl a inte t-~'ramente toc~os 

los deudores, de ~cuerdo con las respectivas modalidades acordadas. 

La pluralidad de sujetos del lado acreedor o deudor, le da el 

nombre de solidaridad activa y pasiva a la oblic ación,asi pueden --

existir, dos o Dás a creedore s y UL deu~or, o un acreedor y varios 

deudores; p or último, una tercera comb ina ción, en la cual existen 

ambos ele~entos a la vez; originando tres c lases de solidaridad, -

que pueden ser; Activa GJluralidqd de acreedoreE~.Pasiva (plurali-

dad d e deUdores) y Mixta (Plura lidad de deudores y acreedores). 

En cua.Llt o que la plul~alidad d e d e udores y acreedores iri1plica 

la pluralidad de vinculos juridicos, el articulo 1383 C. 10 regula, 

al disponer: "La cosa que se d.ebe solidariament e por muchos o G. lY' t.'. 

chos, h a de ser la misma,aunque se deba de diversos mo d.os, por ej eE,! 

plo pura y sim~ le r especto do unos, bajo condición o a plazc respeE. 

to a otros. ~ r 

Cada uno de los sujetos, s ue pactan solidaridad debe ser ca--

p az para cont r a tar aunque en p rincipio la inca? acidad no afecta a 

la obligación solid2ria, en conjunto, p ero si es absolutamente in-

c apaz y solamente hay otro d e udor solidario, se romp e la solid<.:ri-

dad y la oblig ación permaneoe pura y simple. 
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Por otra parte, la pluralidad de vinculos jur{dicos que exis-

ten en la obligación, solidaria, activa o pasiva, son indep endien 

tes unos de otros, y deben cumplirs e íntei2r amente para que la 0--

bligación se extinga, c omo consecuencia de la unidad de prestación. 

Supongamos: 

Pura y simple 

pura y simple 

(x) Acreedor 
/ ' 

I \ 

/ I \ . 12.000 

/ I \ a plazo 
(a) (b) (c) 

bajo 

condición 

No obstante que todos los d e udores o acreedores concurran, de-

ben de entenderse vínculos jur{dicos distintos, la unidad de pres-

tación es en el caso ~ 12.000 Y surg e de ella la unidad de p ago, -

cada uno debe pagar el total de 10 debido. Como co n secuencia, para 

el caso, si (a) paga, la solidaridad se extinguió; luego vienen -

las relaciones internas, que median entre los codeudores solida---

rios, tales relaciones se regulan según el articulo 1393 C. Dentro 

de tales relaciones int~rnas terminada la solidaridad, llegamos a -

la reg la general y será simplemente conjunta (cada uno J 4.000 y a 

cada codeudor 10 cobrará lo q u o le corresponde en el d~bito, y no 

por el resto; puede ocurrir que los deudores pactaran que cada uno 

p agará cierta cantidad, así, pacten que (a) pagaría ~ 1.000, (b) 

~ 4.000 y (c) ~ 7.000; y si (a) pagó el total, puede dirigirse con 



tra eb) y (e), por la parte que le corresponde con d e ducción de 

su cuota pactada. 

Supongamos que (a) no recibió nada, y sólo (b) y (e) ~5.000 

y 4 7.000 respectivafuente, la ley lo toma como fiador, y tendrá -

derecho de reembolso ( Art. 1393 inc. 2 9 C.) pues no tiene ningún 

inter~s, péro pag6 la deuda; y tiene la acción contra (b) por ---

J5.000 y (e) por ~ 7.000. 

Con la ayuda de otro ejemplo, veamos la pluralidad de víncu 

los juridieos, indep endiente uno de otros,por 10 qUe pueden es-

tar sujetos a modalid ades. 

Supongamos; 

Pllr8. y s .impla Plazo 
90 . dias 

~j:l2. 000 

Codeudores soljdarios 
Cond ici6n, si \y) ,se casa 
con (z) 

Se contrae una obligaci6n solid a riamente, con relac!6ri(a) no 

se dijo nada al concurrir ante el notario, en este caso será obli 

g aeión pura y simp l e ; p ara (b) se da un plaz o de 90 días, y para 

(e) se sujeta a condici6n, si (y), se casa con (~), se cumplirá 

la obligación. 

Para (a) como dijimos es pura y simple, como hay pluralidad 

de vinculos y cada uno de ellos significa un vínculo distinto --

(esto lo resuelve el articulo 1)8) C.) le será exigible tal can

tidad diez días despu~s (art.195G c.); en relaci6n a eb) tiene 90 
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días, y con relaci6n a (c),si se cumple la condici6n le será exigí 

ble la obligación. Con este panorama planteado, ¿Qué hace el acree 

dar? Es la situación que plantea el artículo 1383 C. enunciado más 

arriba. ¿ Estamos frente a las relaciones externas entre el acree-

dar y cada uno de los deudores? ¿Qué hará pues, el aoreedor? 

Para algunos, el acreedor podría exigir a cada uno de -

los deudores a medida lo permitieran. 

Otros opinan que se podría exigir a todos al estar equi 

pados en la obligaci6n. 

Considero que la solución acertada sería exigir a cual-

quiera, contra el primero que esté en disponibilidad de cumplir la 

obligación. 

Pero quedan las relaciones internas entre el codeudor 

(a) que pagó, pues era el dispon~ble, y los demás codeudores (b) y 

(c); con (b) no hay problemas, pues pasados los 90 días puede exi

girle sus 44,000; p aro con respecto a (e), si falla la condíción,

según el artículo 1351 C., no hay obligación; está fallida para (c) 

Todo eso lo veremos en las relaciones internas, artículo 1393 C. 

2 Q U.~IJIDAD DE PRESTACION 

Cuando en una oblig ación decimos que existe unidad de --

prestaci6n implica que la cosa sea una debida igualmente por todos. 

En la solidaridad, la pluralidad de sujetos acreedores o 

deudores deben esta+, obligados en relación a una cosa pues si exi.§. 

t ieran t ant as c .osas como suj et os, habría t ant as ob ligaciones como 

partes contratantes; surge esta afirmación del contenido del artí-

culo 1383 en parte que dice: "La cosa que se debe solidariamente -

por muchos o a muchos ha de ser una misma ••••• "Este artículo está 
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íntimamente relacionado con el Art.l,385 C. y el 1,387C. 

La unidad de prestación en l a s obligaciones facultativas y al 

ternativas. 

Al respecto supongamos: 

Oblig ado 
facultativo 

Acreedor 

·¡j:12.000 

\ 

\ 
(c) 

Obligado 
Alternativo 

Obli g -'_ d o 
Pura y simple 

(a), (b) Y (e) constituyen sOlidariamente una obligación, (a) para 

el caso, se obliga a pagar # 12.000 con la facultad de pagar con -

otra cosa; (b) se obliga a pagar (} .J. 12.000, o la cosa (y) o la ca 

sa (z), con cualquiera de ellas solucionará la deuda, por que to--

das son debidas en la obligaci6n, y (e) la cosa debida pura y sim 

plamente. 

Para (a) la obligac~ón es facultativa, pues está facultado a 

solucionar la deuda entregando otra cosa diferente del dinero,exi~ 

te unidad de prestación; para (b) con los ~12~OOO Q con las cosas -

(y) o (z), pues es oblig ación alternativa, habrá aqui unidad de --_. 

prestación? No, porque la obligación alternativa supone dos o más -

objetos en la obligaci6n ; sin duda alguna no podrá pactarse solida-

ridad ya que resultaria vulnerado el elemento de unidad de presta -

ci6n; y para (c) no hay problema, ya que de~erá cump lir con la obli 

gación entreg ando la única cosa que es la debida. (Arts.l,370 y si--
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guientes c.) 

Jº El objeto divisible es presupuesto necesario para que 

ta solid aridad, así ;Lo indica. el Art. 1382 inc. 12 C., si el objeto 

de la obligt3.ci6n no fuere divisible, estaríamos en presencia de -

una obligaci6n indivisible. (Artsflj95 C. y Sigs.) 

Las cosas pueden ser d~Visibles e indivisibles. La divisib~-

lidad pUede Sé~ f~sica e intelectual; es f1sica cuando la cosa &d 

mite divisiÓn éh partes ~eales e independientes tina de otra, y 

es intelectual o de cuota qUqndo es susceptible dé divisi6n imagi 

naria, aunque físicamente sea indivisible, es decir, una cosa es -

int e lectualmente divisible cuando es susceptible de dividirse en 

su utilidad. 

La divisi6n física no de~e tomarse en t~rminos absolutos, si 

no en ámbito jurídico o civil,; par~ el caso tenemos;un car+,o,un -

caballo;los cuale s físicamente se pueden partir con cualquier ins 

trumento; pero jurídicamen; e estas cosas no son di.visibles. 

DebemOS de considerRr que las cosas divididas mantengan su -

individualidad, ejempJ!.o: un lote o inmueble, de tres duefios proin 

divisos; con la ayuda de agrimensores se p ueden hacer tres lot e s) 

pero cada uno de ellos conserva su individualidad, con sus linde-

ros. 

Por otra parte la d~visibild~d intelectual o de cuota existe 

en raz6n de u'/;;i,l,idad; as:!. una. cosa imposible de dividir físicameg 

te, ~n caba;Llo, por ejemplo ~nte1,ectualmente es divisible segdn -

la utilidad que preste. Llegamos a concluir, pues, que todas las 

cosas son d~visibles por lo menos intel e qtqalmente. 

Al pr~guntaruos a qué clase de cosa divisible se refiere el 
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artículo 1382 en su inc. 12. creemos que se refiere a ambas clases 

de divisi6n, lo cual se deduc e de la amplitud de su término. 

42 Voluntariedad de las partes o del t o stador y por disposi 

ci6n de la Ley. 

Esta característica la señala la ley en el Art. 1382, inc.--

3 2 • que dice: "La solidaridad debe ser expresamente declarada en 

todos los casos que no 10 establece la Ley". 

Sn nuestro derecho positivo, lo general es que las obliGaci2 

nes sean simplemente conjuntas, que cada acreedor o cada deudor -

tenga derecho o sea responsable de su parte o cuota en el crédito 

o la deuda, 10 excepcional es que se pacte solidaridad, Art.lJ 8 2 -

inc. lº.C. 

62 SOLIDA,UDAD ACTIVA 

Cuando en una obligaci6n en la parte acreedora, existen varios 

sujetos que acuerdan exigir insolidum su cumplimiento, decimos que 

existe solidaridad activa, en virtud de la cual cada uno de ellos 

frente a los demás es acreedor s 6lo r;[e su parte y respecto al de~ 

dar común se reputa dueño total del crédito$ pudiendo cada uno -

ejercitar el derecho de cobro por el total de la d euda. 

La ley Salvadoreña no legisla sobre esta clase de solidari

dad, úni camente la cita en el Artículo 138 4 inc. lº C. 

Al respecto el Dr.Rodrígue ,;:~ Ruiz la define II como al vínculo 

jurídico entre varios a creedores de una obligaci6n, cuyo objeto 

es unit a rio, en virtud del cual cada uno de ellos, frente a los 

demás puede o bien ser solamente acreedor de su parte o bien del 

todo y respecto al deudor o deudores , se considera dueño total del 

crédito " 



-47-

Nosotros ensayamos la siguiente definici6n: Solidaridad Activa es 

aquella modalidad de obligaci6n en la cual existe pluralidad de -

acreedores, cada uno de ellos puede exigir el p ago total del cré

dito al deudor y el pago que éste efectt:e a cualquiera de los acr~ 

edOl'es extingue la oblig aci6n, quedando únicamente el acreedor con 

los demás, acreedo~ de su cuota o p a rte, que tiene en el crédito • . 

Decimos que la solidaridad activa es una modalidad de oblig~ 

ci6n, porque no e~ má s que subdivisi6n de la obligaci6n múltiple 

en consid eración al sujeto de la relaci6n que adquiere ciertas fi 

Donomías en virtud del pacto de solidaridad. 

Con relaci6n a fundamentar el derecho de exigir el pago de l ~ 

deuda el acreedor se reputa dueño absoluto del crédito, nos basa

mos en la corriente Romanista, aceptada por nuestra Ley que consi 

dera a cada uno de los coacreedores solidarios dueño de t.odo el -

crédito en sus relaciones con el deudor común y tal es que no s~ 

lamente puede extinguir la abligaci6n totalmente por el pago,si no 

que también la extingue por los modos de extinguir obligaciones -

equivalentes al pago, corno la condonaci6n, compensaci6n, novaci6n g 

etc • . y en consecuenci~ no aceptando la corriente Francesa o la I

taliana que est.á en pugna con la -Romanista, al conside:i.nar que los 

dist~ntos acreedores solidarios se dan un mandato tácito y recí-

praco en el sentido que cada coacreedor puede ejecutar todos los 

actos que benefician a los demás, pero no los que van en perjuicio 

y cuando tengan que tomar un.a decisi6n de esta clase. se consulta

rá a los demás oblig ados solidariamente, aprobando o no éstosgso

bre la cuest i6n de d e cidir, caso que se acorda~a sin consultar prg. 

viamente, y se causara algún daño, serán responsables éstos. 



Dentro del mandato t á cito de los franceses, si (a) recibe el 

total de la deuda como mandatario, tiene que rendir cuentas a (b) 

y a (c) i por las relaciones entre cada uno de los coacre edore ::· ., . 

En caso que quisiera remitir una deuda para el caso, según 

la teoría, no 10 podría hacer por toda la deuda 1 sino s610 por su 

parte, pues se considera dueño s6lo de ella y del r e sto es un man 

datario. 

Se concluye que en la solidaridad activa los coacreedores -

ocupan una posici6n principal y debemos de cuidar que los acreedo

res solidarios no se confundan con los deleg ados para el pago,ges

tor de negocios, ni con los mandatarios, esto siempre dentro de -

nuestra legislaci6n ya que como dijimos al hablar de la c1as ifica

ci6n de obligaciones, la obligaci6n solidaria es una modalidad de 

obligaciones que tiene por fuente en el caso de la solidariad acti 

va, la voluntad de las partes y del testad or . No se menciona a la 

Ley como fuente en esta clase de solidaridad, oorque en ningún ar 

tículo del C6digo Civil Salv adoreño se consigna la solidariri.ad ac 

tiva legal. 

El acreedor solidario no puede nunca confundirse con el del~ 

Gado para el cobro, porque éste no actúa como dueño del cródito, -

es decir en nombre prop~~, sino como un r~presentant e , e s un manda 

tario que actúa o ~ r epr0s entaci6n de otro, y no r e cibe nada para sí, 

sino para su prape s entado~ 

Cuando exist e delo~ación para el cobro, no hay pluralidad de 

suj e tos, ya que e l delee ado y el acreedor se consideran como una -

sola p orsona, por otra parte el deleg ado para el cobro no pue de e x ..?::. 

gir el pago, ya que solamente actúa como un mero roceptor del pago. 
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En cuanto a la gestión de n egocios regulado en el Artículo -

2037 C., tarrpoco es igual porque el g es tor no actda a nombre propio. 

Cosa igual sV.cede en 0 1 mandato, el mandatario no actúa a nombre -

p rop io sino a nombre d e l mandante. Art . 1875 C. 

Don Andrés Be llo sigue a los Romanist a s, pues considera al 

codeudor que tiene amplias facultades y quü cada uno de ellos s u 

considora como duefio total del crédito. 

Nosotros al igual que Don Andrós Bello seg uimos la corri ente 

Romanista, y consideraDOS al coacruüdor por consigui ent ,-" también 

como duefio absoluto del crédito. 

CA~ACTERISTICA.s PROPIAS 

Las características propias da la solida ridad activa las en 

contramos en los elemontos que la estructuran que son: 

12 Pluralidad d e acreedores (que implica la pluralidad de vin 

culos jurídiCOS), exi s t e en la parte activa de la obligación varios 

a creedores que pueden exigir y recibir, a la parte ddudora el pago 

t 0-1- 8.1 del débito, sie mpre en e l entendido que cada uno de los acree 

dores es duefio del crédito. 

22 La Unidad de prest a ción qua trae como consecue:'1cia la uni 

dad de pago a efecto de extinguir la obligación. 

3 Q • Voluntad d e las partes o del testador para pactar la so

lidaridad activa, (.sólo se alude a la voluntad de las partes y a -

la del testador, porque como se dijo antes, nuestro derecho positi 

vo no contempla en ninguno de sus artículos solidaridad activa le

gal) , -

EFECTOS DE LA SOLIDARIDAD ACTIVA 

Hemos comentado que nuestro Código Civil considera la solida-
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den habe r muchas mas razones para que rer solucionar el déb¿t), pe~'~ 

existirán casos q u e e l acre e d or se r e sist a a r e cibir el pago; y el 

deudor al poner en mora al acreedor no está solucionando e l ct é bi· · 

t (); d e tal manera que si se quiere ext inguir la deuda en vist a d s 

la ~epugnancia o no compare cencia del acre e dor se puede recurrir 

a los trámites de la Consignación . 

Consignando el p a go , el deudor extingue la obliga ción en v i s 

ta de la r &pugnancia y no conCurrencia del acreedor a recibir e l -

pago, esta no concurrencia debe se~ culpable, el p ago debe ser vá 

lido, 10 confirma e l art.· 1468 C. que dice: JI Para que el pag o sea 

válido, no es menester que s e haga con el consentimi onto del acree 

dar; el pago es válido aún contra la voluntad del acreedor mediag 

te la c onsi gn a ci ón.'1 

La oblig ación que se trata de solucionar por consign a ción e s 

n e cesario sea exigible, no se refiere al pla zo r e solut orio, sino 

al suspensivo, ya que no se puede formar al acreedor a repetición. 

Art. 1366 Y 1368 C. Se refiere pues al plazo suspensivo. ¿Pero, s~ 

rá esta regla del plazo absoluta? por regla general el beneficio 

d e l plazo está en favor del deudor, pero exist e n cas o s que es en 

b e~eficio del a creedor, Ejemplo: el depósito. Art.1983 C. o en b~ 

n e ficio de a rpb a s p a rtes. Ejemplo: e l mútuo. Art .. 1962 C. ¿Se po-o." 

dría en estos casos, renunciar al plazo, para hacer efectiva la -

obligación? Cuando es a favor del acreedor, no. Cuando es en bene 

ficio del d~udor e~clusivamente, negativa también es la respuesta. 

En el caso del mutuo? Se pret ende pagar to d o el capital y los in-

tere ses devengados ante s de cumplirse el plazo? En este caso el --

p lazo es e n b eneficio de ambas partes; si el deudor quiere pagar 

.-- . _ .. ' _ .... ;:-;-'J 
. r ' ___ 
~~ 7~ 
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todo antes del vencimi ento del plazo, no obstante éste no quiso 

aceptar? Puede consignar el deudor toda la suma? Este aspecto co-

bra relevancia en la redacción del Art. 1962 C. que no hay obstác~ 

10, si el deudor paga todo el capital con los intereses devenga-

dos, al.ln ant es del vencimient o de:!, plazo, y el pago es válido, pues 

está a voluntad de ambas partes y cualquiera de ellas puede darlo 

por terminado. 

Con relación al problema que se plantea en el artículo lJ84c. 

referente al caso del acreedor que ha demandado judicialmente al -

deudor sólo a este acreedor deberá hacerse el pago, en el entendi

do que la demanda judicial fué notificada al demandado y este es 

sabedor del emplazamiento y no ha opuesto ninguna excepción para 

que sea rechazada momentáneamente la demanda. En el supuesto que 

no se encontrara en esta situación, e l pago hecho a los otros coa

cre edores sería válido ya que no se ha trabado aún la litis. 

Demandado judicialmente, implica la prohibición de no pagar 

más que al dem~dante, y contra ésto, el d e udor paga a otro coacree 

dar? Que sucede? Nuestro c6digo no da una respuesta a esta interr~ 

gante, por eso recurrimos a la lógica y al principio doctrinario 

que dice: "El que paga mal, pag~ dos veces ;'. 

Si Ell artículo dice: IIque no se puede pag ar a otro coacre edor 

cuando uno de ellos ha demandado al deudor, se tiene que aceptar 

que ese pago no es válido y está sujeto a r epetición, porque ha pa 

gado mal, y produce un enriquecimiento sin causa, lo cual desde lue 

go no puede ser aceptado por el derecho positivo y el deudor que p~ 

gó tiene derecho a repetir 10 pagado. 

Al respecto el doctor Rodríguez Ruiz dice "no existen razones 
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convincentes para funq~mentar una opinión al respecto, estimo que 

se trata de una vieja herencia del mundo romano, rigorista en ex

tremo, donde. inc¡u~Q la litis contestatio en determina das circus

tancias podría liquidar la obligación. 

JQ. EL PAGO HECHO pon EL DEUDOR A 9UALQUIERA DE LOS ACREEDOR~SEX

TINGUE LA DEUDA EN SU TOTALIDAD EN RELACION COl\) LOS DEMAS.-

Sabemos que la cosa que se debe solidariamente es una,y con-

llev~ la unidad de prestación y como consecuencia el pago extingue 

la obligación. El pago hecho por uno de los deudores a cualquiera 

de los acreedores solidarios extingue la deuda no sólo en relación 

a éste, sino en relación a los demás. Nuestro Código no regula esta 

situación al igual que el Chileno y otros. 

42 LOS MODOS DE EXTINGUIR OBLIGACIONES EQUIVALENTES AL PAGO 

Se entiende por extinción de la obligación los actos, acon--

t,ecimientos o hechos jurídicos que liberan al deL'dar de la pre sta

ción que lo vincula con el acreedor; se opera g eneralmente por la 

ejecución de la prestación, es Q8cir por el pago. 

Así el artículo l4J8 C. dice al respecto: "Toda obligación -

puede extinguirse por una convención en que las partes interesadas, 

siendo capaces de disponer libremente de los su~o, consientan en -

darla por cumplida. a 

"Las obligaciones se extinguen además en todo o parte:" 

12 Por la solución o pago efectivo; 

2º Por la nov a ción; 

J2 Por la remisión; . 

42 Por la compensación; 

52 Por la confusión; 

Q 
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62 Por la pérdida de la cosa que se debe o por cualquier otro 

acontecimiento que haga imposible el cump limientó de la _ ... 

obligación; 

7 2 .-J?or la declaraci6n de nul;i.dad o . ., 
resc~s~on ; 

82. -Por el evel1to de la COli.d;ici6n resolutorial ; 

9 2 .. -Por la declaratoria de p r e scripci6h. etc. 11 

La enumeraci6n del articulo 1430 C. ha sido criticada, pues 

se incluyen modos de extinguir los contratos; asi cuando se habla 

de rescisi6n o de declaración de nulidad, se refiere directamente -al contrato; en la resolución ocur re lo mismo. 

Se critica su enumeraci6n afirman.do que es incompleta pues 

los modos de extingui~ obligaciones que señala el articuló 1438 c. 

no son taxa tivos ya que existen otros no contemplados aqui,ejemplo: 

la transacción. 

Agrupamos los modos de extinguir obligaciones asi: En primer 

lugar el acreedor obtiene e l cumplimiento directo de la obligaci6n, 

con el ~ago, arto 14)9 C. que es el modo de extinguir obligaciones 

por excelencia~ 

En seg undo lug ar, el acroedor se satisfa ce p e ro no en la fOT: 

ma estipulad~, sino en forma estip ulada, sino en forma distinta, y 

son los llamados modos de extinguir obligaciones equivalentes al 

pago los que operan, extin[$uiendo la obligación. 

El Ar~~ 1438 C. en armonia con el Art. 1384 Inc. 22 C. dice: 

liLa condonación de la deuda, la compensación, la novación; que in-

tervenga entre el deudor y uno de cualquiera de los acreedores soli 

darios exting4e la deuda con respecto de los otros; de la misma m~ 

nera que el p a go 10 haria,con tal que uno de estos no haya demanda 
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do ya al deudor." 

El legislador en este inciso no menciona que el pago sea mo

do de extinguir obligaciones, aunque al referirse a los demás modos 

de extinguir lo asimila a ellos. 

Los modos de extinguir obligaciones equivalentes al pago son : 

19 La Condonación 

Sinónimo de remisión $ la condonaci6n, consiste en el per

don que el acreedor hace de una deuda, al deudor; esta se conside-

ra como una donación irrevocable, al tenor de lo dispuesto por el 

Art. 1265 C. que dice: ¡'La don él.ci6n entre vivos es un acto por el 

cual una persona transfiere gratuita e irrevocablemente una pa:C' te 

de sus bienes a otra que la acepta." Confirma 10 anterior el Art. 

1523 C. que previene: "La remisión convencional que procede de la 

mera liberalidad, está en todo sujeto ~ las reglas de la donacion 

entre vivos". Se hace notar que no solamente existen donaciones 

gratuitas, sino tambi~n donaciones con caus a onerosa, art.1281 C., 

aunque e sencialmente la donaci6n es gra tuita, procede de una mera 

liberalidad. 

Para que la remisión sea válida y produzca todos sus efectos 

es requisito indispensable que el remitente sea dueño del crédito, 

tal como lo sefiala la ley en el arte 1522 C. que dispone: "La remi 

sión o condonación de una deuda no tiene valor, sino en cuanto al -

acreedor es hábil para disponer de la cosa objeto de ella." 

En la obligaci6n solidaria cada uno de los acreedores es due 

n o del crédito; efectuada la cond onación o remisión entre uno de 

los acreedores y el deudor, se extingue la deuda del mismo modo que 

el pago. Si la remisión ha sido absoluta le alcanzan sus efectos a 
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los demás coacreedores, pues el deudor se obligó para con todos 

ellos solidariamente. 

La condonación puede ser parcial o relativa y la deuda en 

ese caso se extingue solo en la parte que correspondería al acree 

dar que hizo la condonación. 

La cbndonación o remisión puede Ser tácita cuando el acre~ 

dor entrega voluhtariamente al deudor el título de la obligación, 

o lb destruye, o cancela, con intención de extinguir la deudafl(Art. 

2524 parte lª. C.) y expresa cuando en un documento o en cualquier 

otro acto jurídico, manifiesta que perdona la deuda. 

Aplicado a las obligaciones solidarias, el acreedor puede r~ 

mitir la deuda, tácita o expresamente, en forma total o parcialmeB 

te. Art. 1387C. l389C. 

22. La Compensación • . 

Gráficamente la compensación es la balanza recíproca entre 

una deuda con un crédito, esta fue la idea que se tuvo en el Dere

cho Romano, pues compensatio significó pesar conjuntamente, es de

cir, establecer la balanza entre dos deudas recíprocas que se extiB 

guen en su concurrencia. 

La compensaci6n es así la extinción de dos deudas que exi~ 

ten en sentido contrario entre dos personas, en un momento dado y 

que se consideran pegadas recíprocamente en su totalidad o hasta 

su concurrencia J El Código no nos da un concepto de compensación y 

solb se limita a decir como se opera. Sobre este pa~t1cular el Art¡ 

1525 dice: nCuandú dos personas son deudoras una de otra, se opera 

entre ellas una compensación que extingue ambas deuqas,dE?l modo y 

en los casos que van a explicarse". 
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Existen tres clases de compensación: la legal,art.1526 C.que 

dice: »La Compensación opera por sólO ~inisterio de la Ley y a6n 

sin cODsentimiento de los deudores; y ambas deudas se extinguen r~ 

c!vrocamente hasta la concu~'renci a de sus valores, desde el momen

to ~ue una y otra reuna las calidades siguientes: 

12 Que sean arabas de d.inero o de cosa fungible o indetermir.:a dos ; 

de i gual género y calidad 

22 Que amba.s deudas sean liquidas 

J 2 Que ambas sean actualmente exigibles. Las esperas conc e di-

das al deudor i~~iden la compensación. 

La compensación cO::lvencional se o.!.)erapor el acuerdo de las ~a::-.: 

tes; en este caso se ~ueden compensár incluso deudas que no son am 

bas en dinero, o de cosas fungibles o indetermina das de ig~al g6ne 

ro y ca.lida.d. 

Una tercera clase de compensación llamada compens a ción judicia l, 

se ~ro duce dentro de un juicio, cua ndo el demandado la. op one como -

excepción a las pretensiones del dem"ü"ldante que quiere hacer efec

tivo el pago de una deuda. Esta clase de compensación recibe el -

nombre de excepción mixta :norque pa.rticipa de la excepción real, -

que por su naturaleza ~uede ser opuesta por todos, en consideración 

a la obligación misma y a la vez es excepción personal que sólo ~u~ 

de ser opuesta por la persona a quien interese. 

La compensación pue de ser total o ~arcial, según que extinga 

total o parcialmente la obligación. 

~n la solidaridad activa,la compensación opera cua.ndo uno de 

los coacreedores solidarios se convierte en deudor com6n. 

Si el coacreedor se ha obligado para con el deudor común con 
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deuda igual o supe~ior, la obligación solidaria se extingu~ total-

mente; en caso contrario la compensación operaria únicamente en la 

cuota que le cabría al coacreedor solidario que se encontrare en 

e se supuesto. 

3 Q LACONFUSION 

Según el Art. 1535 C. existe confusión cuando en una misma 

persona concurren las calidades de acrdedores y deudor, en cuyo 

caso se e xtingue la obligaci6n y se producen los mismos efectos 

que el pago. 

Si en una obliga ción solidaria activa se ope ra la confusión 

en uno de los coacreedore s con el deudor, la obligación s e exting~0 

poro el coacreedor confundido queda obligado para con los demás co ~ 

cre e dores por la respectiva cuota que a éstos les corresponda en el 

crédito, tal como lo prevee la _ley en el Art. 1538 inc. 2Q C. 

4Q LA NOVACION 

El Art. 1498 C. define la novaci6n como la sustitución de una 

nueva obligación a otra anterior, la cual queda por tanto extinguj.. 

da. De donde se concluye que la novación es un modo de extinguir 

obligaciones equivalentes al pago. 

Actualmente, no - cobra mayor importancia, como la tenía para 

los Romanos, porque existen modos más práctiCOS y efectivos de ex-

tinguir la obligación, así tenernos, la nova ci6n por cambio de acrc~ 

dor, puede reemplazar la cesión de créditos y el pago por subroga-

ción. La novación por cambio de la obligación en si misma, podemo s 

sustituirla por la dación en pago. La novación por cambio de deudor ~ 

puede sustituirse por la cesión de deudas. 

. ... _ .. ------_._---.. 
-ti> ," ~.: ¡ . ' 1> .... • l . ,.1 ' . ~¡' 
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Hay legislaciones que sólo se refieren a la novación en uno o 

dos artículos y dejan todo a la voluntad de las partes, pero noso-

tras seguimos a los Romanos y la tratamos ampliamente. 

Su naturaleza jurídica reside en cambiar, hacer algo nuevo,pr~ 

supone la existencia de una oblig ación anterior que, se extingue,suE 

giendo una nueva obligación que eman~ del contrato. 

Se presenta corno una figura híbrida, pues participa de una con 

vención que extinguirá las obligaciones y el contrato que es su 

fuent e • .El Art. 1500 C. confirma que es un contrato y así lo llama 

nContrato de Novación". La Ley regula diversas clases de Novaci6n, 

así: 

lº.-Novación objetiva, que se produce; a) por cambio -de 01::: ,:>)"~~ 

y b) por cambio de causa.-

2Q Novaci6n subjetiva por cambio de elemento personal. 

(acreedor o deudor). Puede darse por cambio de deudor la 

expromisión y la delegación que puede ser perfecta o imperfecta.Lo 

confirman los Art. 1501 NQ lº. C. (objetiva) y Art. 1501 NQ2º.

Y JQ C. (SUbjetiva), (Expromisi6n~ 1501 primera parte C.) Delega-

ci6n, segunda parte del artículo 1501 inc. final C. 

Dentro de la oblig ación solidaria activa puede darse la nov~ 

ción de acuerdo al Art. 1384 C que lo prescribe, citado anteriormen 

te. 

Al igual que las obligaciones en general, la solidaria acti

va se extingue por medio de la novación, que se opere entre un -

deudor y un coacreedor solidario. De existir novación en este caso, 

la solidaridad quedaría extinguida y sustituída la obligación s~ 

lidaria p or una nueva obligación que tendría existencia tSnicamente 
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entre el deudor y el coacreedor que novó. Para que subsista la s o l [ 

daridad, deberán novar todos los acreedores solidarios y r e servar 

en la respectiva convenci6n la solidaridad. Si la novación se pro

duce por cambio de acreedor o acreedore s, los nuevos acreedore s d e 

ben manifestar su voluntad de pact a r sol~daridad. 

En nuestra legislación, no exis te regulación espe cifica que 

nos dig a como opera la novación en la solidaridad activa; y acudi 

mas a las reg las generales para solucionar los conflictos que pue -

dan presentarse. 

En el entendido, que s e guimos la corrient e Romanista la nova -

ción puede ser realizada por cualquiera de los acreedores respect o 

a la totali d ad del crédito; por r eputarse dueño absoluto de ·él.En 

c ambio en la Legisl a ción Francesa, Italiana y Espai101a, el a creedor 

solidario sólo puede novar la parte o cuota que le corresponde en -

el crédito, por considerar que ellos sólo son du eños d e su cuo ta 

mandatarios de los demás. 

No está de más manife s tar que para la existencia y validez de 

la novación se requiere: 

lQ Que exista una obligación que se trate de ext inguir ; 

22 Que se dé nacimiento a una nuev~ obligación; 

J2 Que la obligación nuev a s e a fundamentalmente diferent e d e 

la antiguat 

4Q Que las partes teng an capacidad para novar; 

5 Q Que exista entre l a s partes la intenci6n de p roducir I la n o 

vaci6n; y 

62 Que tanto la oblig aci6n primitiva como el contra t o de nova

ción sean válidos por 10 menos naturalmente •. 



Todos estos requisitos se deducen de lo dispuesto en varias dis 

posiciones del Código; Arts. 1498,1503,1504,1505 y 1500 C. 

De manera que la novación para que ponga fin a una obligación 

solida ria activa debe llenar los requisitos exigidos por la Ley, es 

decir que produzca todos los efectos como modo de extinguir obliga-

ciones. 

De la aplicación de las normas que regulan la novación a la -

obligación solidaria, surg e el problema siguiente: 

Puede suceder que uno de los coacreedores 10 s ea condicional, 

otro a plazo y otro puro y simple. No cabe duda que la novación pu~ 

de efectuarse con cualquiera de los últimos; la duda se presenta con 

el primero. Para deve larla nos remit i mos al Art. 1503 C. que dispo-

ne ¡'Si l a antigua obligación es pura y la nueva pende de una condi-

ción suspensiva, o si, por el contrario, la antigua pende de una con 

dición suspensiva y la nueva es pura, no hay novación, mientras está 

pend ient e la condición; y si la c ondición lleg a a fallar , o si antes , 
del cumplimiento se extingue la obligación antigua, no habrá nova---

ción. 

¡¡Con todo, si l a s partes, al celebrar el segundo contrato,cog 

vienen en que el primero quede desde luego abolido, sin a guardar al 

cumplimiento de la c ondición pendiente, se estará a la voluntad de 

las partes". 

Aplicando pues esa misma norma legal, estimo que no se extin-

guiria la obligación solidaria, si el cambio de obligación se prod~ 

jere con uno de los coacreedores, con quien el deudor se oblig ó cog 

diconalmente, a menos que se consienta expresamente en que la obli 

g a ción primi ti va quede abolida sin esperar el cum;)limiento de la -
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obligación pendi~hte. 

52 PRE.SCR1p,GION 

El Articulo 2231 C. prescribe que "La prescripción es un mo-

do de adquirir las cosas ajenas o de exting uir las acciones y d~ 

rechos ajenos, por haberse poseido las cosas o no haberse ejerci-

do dichas acciones y dereChos durante cierto lapso de tier:lpo, y -

concur riendo los demás re ~uisitos legale s". 

"Una acción o un der8 cho se dice prescribir cuanr} o se ex tirt-

gue por la prescripciónlf 

¿La prescri~-)c;i.ón en la solidaridad como opera,? En las obli 

gaciones simplemente conjuntas no aprovecha ni a los d emás acree-

dores ni a los demás deudores, seg ún el caso, ni tampaco los per-

judica; pero en la solidaridad esta r e gla no se aplica de confor-

midad al Art. 2258 C, que dice: 

"La interrupción que obra en favor de uno de varios coacree-

dores I no aprovecha a los otros, ni la que obra en perjuicio ce 

uno de varios coqeudores, perjudica a los otros, a menos que haya 

solidaridad, y no se haya ~sta renunci ad o en los t~rminos del ar-

t :fcu10 1,387" ~ 

Por Ejemplo: 

9 ,años, 10 

meses (a), 
demanda a 

(x) 

(b) 

1 

y ,(e) 
/ 1' 

I 
/ 

';': 12.000 

(x) deudor 

Acreedores solida--

rioe. 
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En la solidaridad activa, la interrup ción que opera en los OoaOré~ 

dores solidarios,beneficia a los demas coacreedores.-

Explicando el gráfico anterior tomemos una acción ejecutiva -

(Prescribe a los diez años), SupODeamo s que a los nueve años,----

10 meses, (a) demand a al deudor (x) con base en el Art. 2254 o. 

que dice s obre la prescripción: "Es te tiemp o es en general de diez 

años para las acciones e jecuti'Ja.s y de veinte para l a s ot"dinarias il
• 

¡ICua ndo existen simultanéame nte la. acción ejecutiva y la órdi 

naria, la prescrip ción de ésta correrá al mismo tiempo que la de 

aquella; de suerte que transcurridos los diez a líos de la acción -

ejecutiva, la ordinaria durará solamente otros d iez /1. 

Supongamos: (a) demanda como se dijo a los nueve años y 10 

meses, a los nueve afias y 11 meses se emplaza legalmente a (x) con 

e llos se interrumpe la prescripción, y no se podría oponer la ex-

cepción de pre scripción; .'3e llega al remate que sólo cubri6 la caQ 

tidad de ~7.000. pero a estas alturas ya han pasado doce años.Hay 

un remanente de ~5.000 lueg o (x) obtiene otros bienes despuéªi hay 

tr a ba de embargo. El deudor opone la excepción de prescripci6n.--

¿Prosperará o no la excepción? no. no prosperará tal excepción, 

pues (a) interrumpió la prescripción, que favorece a los demás co 

acreedores solidarios. 

L~ int,~rrupción de la prescripción sabemos puede ser natu 
'. -

ral y jurídica, la pri.mera se produce, cuando el deudor reconoce 

la obligación ya sea en forma expresa o tácita la segunda; la in~ 

terrupción judicial se produce por la demanda judicial, salvo si 

la demanda no se ha notificado en forma Ieeal, si el recurrente -

desistió expresamente de la demand a o cesó en la persecu~16n por 
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más de tres años, y por último, si el demandado ha obtenido sen-

tencia favorable (artículo 2242 y 2257 c. 

En el art!culo 2248 G., encontramos la suspensi6n de la pres 

cripci6n que constituye un beneficio muy especial a favor de las 

personas incapaces,la cual tiene como efecto suspender la acci6n 

de prescripci6n sin extinguirla quedando aquella en suspenso, y 

que cesando la causa de suspensi6n como ejemplo. La minor!a de e

dad, la demencia, la sordomudez, etc, vuelve a correr de nuevo. 

Existe diferencia fundamental entre la interrupcion de la pre~ 

cripci6n y la suspenci6n de la misma,. - en la interrupci6n de la 

prescripei6n el deudor tiene que esperar nuevamente que transcurra 

el tiempo de prescripci6n, en la suspensi6n el tiempo anterior a -

la suspensi6n se aprovecha, no se pierde. 

El efecto de la suspensi6n de la preseripci6n es diferonte 

a la interrupci6n de la misma,porque en la suspensi6n se atiende 

a razones muy espeCiales, en primer término, como es proteger a -

personas desvalidas, que no pueden defenderse, por su ignorancia 

impericia o inexperiru~cia, o por la falta de capacidad, que por su 

corta edad, o deficiencias mentales, o físicas no tienen d1scerni

miento para resolver ellos mismos sus negocios; y es la ley que -

viene a salvaguardar sus intereses como un f-avor muy especial por 

medio de disposiciones legales, evitando en lo que es posible abg 

sos a personas que se encuentran en situaciones similares. La Ley 

concede en favor de personas incapaces una suspensi6n de preseri~ 

ción de sus derechos y acciones durante el tiempo que exista el 

impedimento y desaparecido éste, puedan hacer uso de sus derechos 

y acciones que la ley le~concede. 
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Un ejemplo explica lo expuesto en los párrafos anteriores: 

(a) 

Coacreedor inca- 
paz opone excepcipn 
a los 1.5 años. 

(b) y(c) Coacreedores Solidarios 

W:l2.000 

deudor 

a,b, y e adquieren un crédito por legado, en la cual se les im 

puso solidaridad en el tE)st·amento; (a) para el caso, adquiri6 este 

crédito a los 16 años, es incapaz por su ~inoría de edad. Transcu-

rre el tiempo señalado por la ley para que presc~iba la acción en 

contra del deudor, (x) sin que el coacreedor (a) haya llegado a su 

mayoría de edad. En ese supuesto si cualquiera de los coacreedores 

(b) y (e) ejercen la acci6n en contra del deudor, éste puede opo -

ner la excepción de prescripci6n, la cual extingue la acción int~n 

tada y como consecuencia, extingue la obligación; pero si la acci6n 

la intenta la persona que al momento da constituirse el crédito -

era incapaz, o sea el coacreedor (a), en contra de éste no es pr~ 

cedente la excepción d8 prescripci6n pues el tiempo que le falta-

ba para cumplir la mayoría de edad no se cuenta en el plazo de 

prescripci6n, ya que la misma no había empezado a correr, en otros 

términos estaba suspendida. 

La suspensión de la prescripción, como se ha dicho, él.provecha 

solo a la persona incapa~, porque es un privilegio perosonal,por 

ello en el supuesto que se plantea anteriormente la suspensip-n no 

les aprovecha a los demás coacreedores s01idarios. Otro problema 

que podría plantearse es en relaci6n, al plazo o a la condici6n, 



sabemos que en las obl~gaeiones solidarias no solamente puede pac

tarse la obligación p\,!;t"a)l' ~'mpl~ment~, sino tambiém sujeto a 1'Í1.2, 

dal~daqes Qomo. ~l pla~º~ la gQn9ición, por la existencia de plur~ 

lidad de vínculos jur!dieos, artículo 1383 c. 
Supongt:\l!lOS que (x) ha contralido una obligación solidaria a fa. 

vor de (a) (b) y (e) , por @ 12.000. con (a) pura y simple; con (b) 

a plazo; y con (e) cond~cional. Transcurren veinte afios .desde el 

día en que se contrajo la obligación solidaria; veamos, que efec

tos produce: 

Para (a) ha prescrito su acci6n(o vínculo jUrídico),para (b) 

no ha prescrito, es sujeto a plazo el vencimiento de la acción,c.2, 

mienza a contarse al vencimiento del plazo. (Art.lJ65 C.).Para(e). 

caso de esta.r pendiente la condición suspensiva, aún no ha nacido 

su derecho~ 

Nos preguntamos si ha prescrito la acci6n de (a), la solida

ridad se extingue? En el supuesto de que la acción de (a) ha pres

crito la solidaridad se extingue, pues la obligaci6n es una, exis

te en ella unidad de objeto, aunque la acci6n de (b) y (e) po ha

ya prescrito por estar sujeta a plazo, y a eondici6n respectiva -

~ente. Sab~mos que una de las características de la obligación s.2, 

lidaria es la pluralidad de vínculos y uno de otros se consideran 

independientes; desde este punto de v5.sta¿no se extinguiría la s.2, 

lidaridad porque los vínculos son diferente~.¿Será esta la solu -

eióp correota? no, la soluci~n correcta estimo sería considerar 

extint;uic.a la obligación con:.:: tituida solida:ciamente, porque cada 

coacreedor se con8ider~ dueño del crédito, prescrita la acción 

para él, prescribe para los dem~s.-
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b) Efeoto4f que median entre ¡Q~ aQr~edores solidarios a.l ex-

tinguirse la obligaci6n. 

ExtinGuida la ooligación por el pago; u otro medio equivaloB 

te heoho por el deudor a cualquiera de los acreedores, desapare-

ce la solidaridad y el acreedor que recibio la totalidad del cr~ 

dito debe dividirlo entra sus coacreedores. 

Nuestro C6digo no tiene normas que regulen las relaciones in-

ternas entre los coacreedores solidarios: las obligaciones que sUE 

gen entre ellos, cuando alguno ha recibido el pago, se rigen por ... 

las reglas generales; es decir cada uno tiene derecho a recibir 

una cuota del cr~dito según se hubiese estipulado. 

¿Que ocurrir!a si el ooacreedor que recibió el pago total del 

crédito no participa de él a los demás coacreedores? Si aplicamos 

la teoría del mandato tácito, el coaoreedor está obligado, en vir-

tud del mandato a recibir cuantas a los demás coacreedores.Pero, 

ya 10 hemos expuesto, nuestra legis1aci6n no ha adoptado tal teo-

ría, sino que en este punto sigue la teoría romana que considera 

a cada acreedor duefio de el er~dito. 

Si el cQacreedor es duefio de todo el cr'dito ¿ c6mo se expli 

ca de que quede obligado a participar del crédito a los demás co-

acreedores? 

Como se ha indicado anteriormente no existen normás que obli 

guen al coacreedor a reembolsar a los demás coacreedor~s su cuota 

parte en el crédito, sin embargo podemos utilizar para sostener -

la existencia de la ob1igaci6n de dividir el cr'dito, el Art.15J8 

inc. 2Q C. que contempla un caso similar al pago u otros medios -

equivalentes, se trata de la confusión que se opera entre un ooa-
_. - -- . - - ._--_. '-, 
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acreedor y el d~udb~ en cuyo caso el coacreedor confundido está 

obligado a pagar a los damás la cuota que le corresponde en el 

crédito: es una situación semejante corno que hubiese habido un 

pago, y donae existe la misma razón debe existir la misma disP2 

sición. 

Para la solución de la cuestión planteada es preciso no 

perder de vista que la solidaridad es una situación excepcional 

eh el derecho de tal suerte que al desaparecer se vuelve a las r~ 

glas generales; en caso de la solidaridad activa, con el desapa

recimiento de la misma, nos encontrx~os con acreedores puramente 

conjuntos. 

Lógico y razonable dentro de esta situaci6n es en primer 

lu _;ar suponer que ext inguida la solidaridad, no Se considera al 

acreedor como dueño total de la deuda, y en el supuesto qUe no 

quiera reembolsar a los demás acreedores sus cuotas partes, se 

perfila una apropiaci6n indebida, del total del crédito pagado a 

~l, y para evit.ar ese enriquecimierlto sin causa y resarcir el da

:io que injusta.mente se ha causado es la llamada acci6n "Reinverso" 

la que actda subsidiariamente a resolver esta situación. 

72 SOLIDARIDAD PASIVA. 

Existe esta clase da solidaridad cuando en la obligación 

hay dos o más deudores, que en virtud de la ley, el testamento o 

la convención. cada uno es obligado por la totalidad de la deuda, 

y el acree dor puede. eJtigir a todos el débito o a . cualquiera de --

ellos. 

En concreto, este es la solaridad vista del lado deudor, 

porque así como encontr.amos en la solaridad activa, pluralidad de 
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acreedores Que se ~eputan dueño$ ~bsoluto$ del cr~dito, así en la 

solidaridad pasiva exi.ste pluraridac,i de deudores, y cada uno es -

Considerado como deudor total del débi.to, desde el momento que pU!3. 

de ser demandado al pago integro de él, y pagándolo se extingue la 

obligaci6n para 61 y los demás d~udores. 

son: 

Características propias. 

Los elementos que estructuran la obligaci6n solidaria pasiva 

a) Pluralidad de deudores, y un acreedor. as 10 contrario de 

lo que sucede en la soli~idad activa, implica la plurali

dad de vínculos jurídicOS, y como consecuencia puede suje

tarse a modalidades. Ejemplo: plazo, condici6n,etc. 

b) Unidad de prestaci6n, que trae como consecuencia la uni -

dad de pago; pues a cada deudor se le puede exigir el pa

go total de la deuda, y efectqado por alguno de ellos ex

tingue la obligaci6n. 

e) Tiene su fuente en la voluntad de las partes, del testador 

y por disposici6n de la ley. 

Al respecto no encontramos en la legislaci6n salvadoreña 

caso de solidaridad activa legal, pues para ésta no es fuente la 

ley, pero si de la solidaridad pasiva, la e 01'1 firman muchos artícu

los dispersos en los Códigos. Civil,Mercanti1, Penal.Ejemplos:Arts 

544,1947,213,436,2068 c. Arts.1540,45.?4,97 etc. C. de C. y 140 inc 

22. Pn. 

lmportancia de la solidaJ;idad pasiva. 

Esen6ialmente se ha considerado a los codeudores solida-

rios, como gara.nte$ c;le la obligac;¡.611, sin gozar de los beneficios 
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d~ divisi6n o d~ ~xqusi6n de bienes que se tienen la fianza,y que 

le son considerados inherentes a éJ.la comoobligél.ci6n accesoria. 

que es contra!da p or una tercera persona que se obliga a respon

der en subs~dio de Una obligaci6n ajena. 

En cambio en la solidaridad pasiva, caso que el crédito int e -o 

rese á todos los codeudores en igual medida, cada uno desempeña el 

papel de caus:i,onaro total, :pues es en relaci6n al mayor o menór 

inter's que tenga el codeudor en la obligaci6n; ya que no existieE 

do interés alguno de ellos y se obligan solidariamente, el codeu

dor no interesado, se convertiría en causionero no por su cuota -

y la de los demás, porque él nada debe, sino solamente de los de

más codeudores, que se han obligado solidariamente, frente a un -

acreedor; pero siempre estará obligado a responder, caso que el 

acreedor le e4 igira el pago prime~o a él,aun que no tenga ningun 

interés en el crédito. 

En concreto la importancia de la solidaridad pasiva radica; 

12 Comodidad de poder cob:car la deuda a una sola persona. 

22 Mas seguridad para el acreedor que se cumple la obliga-

ai6n,porc ue puede elegir al deudor mas solvente y recla

marle el total de la deuda, corre menos peligro de no -

ser pagado. 

3 2 F~c.;i¡idad pa.ra los codeudQres, de obtener el crédito -

obligándose así, pues el acreedor encuentra mayor. garan

t:!:a. 

Fl..md¡;tmE$.ntase la de la naturaleza juridica de la. solidari

dad pasiva en la co+,riente Romani,sta, que anteriormente hemos traí 

do a comento~ y al 19ual qUe en la solidaridad activa, en la pasi~ 
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se consider~ a cada codeudor. co~o duefto absoluto de la deuda 

contraída, estando obligado a responder de ¿lla de manera total, 

sin dar cuen'ca a los demás oodeudores cosa que ocurriría si sigui~ 

ramos la corriente francesa pues ellos consideran que en la soli

daridad existe un mandato. tácito. 

Caso que siguiéramosla teoría del mandato aplicado anuest:r.c.. 

legislación, nos encontraríamos con situaciones que no pOdrían re

solverse; as:!. por ejemplo cuando Sé cómete un delito o falta común, 

los delincuentes al cometer el acto delictuoso, se dan un mandato -

tácito de responder solidariamente de él; pero es algo que causa ~. 

perjuicio; ¿ tendrían que consultarlo con los demás delincuentes 

para que sea válido? ¿O sólo será culpable el que causó el perjui

ció? Si aceptarnos que en la solidél.ridad existe un mandato, debemos 

sujetarnos a las reglas del mandato, 

La solidaridad pasiva como causión. 

Cuando dos sujetos acuerdan contraer una obligación uno en 

beneficio de otro, sea de dar, hacer o no hacer, en los cuales uno 

resulta deudor y el otro acreedor, estos acuerdan, que para el cur:! 

plimiento efectivo de la. obligaci6n, aseguran la satisfacción del 

crédito contra los peligros de la insolvencia total o parcial del 

deudor y es lo que llamamos contratos de garantía. Estos contratos 

ocupan un vi~jo sitio en el cuadro legislativo de las obligaciones. 

Los aCJ;"'e.edor~s, e.n efec.to, han tratado siempre de reformal~ su 

posición acudiendo a los mas variados procedimientos, encontrado -

en esta clase de contratos la fianza, que fue el primer expediente 

que utilizaron, después acudieron a la garantia real, pero de to -
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das maneras , cuando no hab:!a posibilidad de asegurar con prenda s t. 

hipotecas o anticrr::1..s , volvían los ojos a la intersección de un .. 

tercero que les respondiese de que la obligación contraída; serí a 

~atisfecha en el modo y tiemp o establecidos. Por eso d e sde l a l e gi~ 

lación Romana, la "Fideiusso" adquiere trazos seguros y precisos , 

que han continuado a través de los tiemp os, salvo ligeras modifi

caciones. Sin embarg o la e arantía personal aludida ha sidc desa ~~ 

creditada; no produce en efecto, frente al acreedor, las segurida

des que le proporcio::<an las garantías hil:Jotecarias o pignor aticias ; 

fo menta por decirlo así¡ en la persona del deudor, en la mayoría 

de los casos una si tuaci6n de irresponsabilidad en perjuicio d e l ··" 

fiador y constituye a éste en un peligro constante de tener que - -

cumplir con una prestaci6n que no contrajo, aunque es el deudor, 

por regla general, al primero que se le exige el cumplimiento de 

la obligación; por existir en la fianza, el beneficio de excusi6n, 

p uasel fiador solamente contrae una mera obligaci6n en relaci6n 

con el deudor principal y en el caso que no cumpla éste, entra el 

fiador a satisfacer el crédito en algunos casos; en definitivo es 

el fiador el que soporta la carga de cumplir la prestación. 

Confirmando lo anteriormente expuesto, citamos el artículo 

2086 C. que dice: "Fianz a es una obligaci6n accesoria, en virtud 

d e l a cual una o más personas responden de una obligación ajena, 

comprometiéndose para con ét. acreedor a cumplirla en todo o en

part e, si el deudor pri:1cipal no cumple: ¡¡ 

"La fi anza puede constituirse no s610 a favor del deudor 

principal, sino de otro fiador " . 

N6tase que del concepto legal de fianza se señala los caráQ 
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teres que la diferencian de la sOlidaridad pasiva as1.: Señalamos 

principalmente su ca.t'~cter: 1Q accesorio: esta es la caracterís-

tica de todos los contratos de garéU1t!a en general, se presup one 

l a existencia de un contrato principal, por ello es importante -

la suerte de ~ste,pues el contrató de fianza seguirá la misma del 

contra to u obligaci6n a qUé aCCede. 

El causionero s610 estará obligadd a pagar en subsidio del .-

deudor caso qUé ~ste no pague. Por él Contrario los codeudores soli 

darios están obligados al pago total de la deuda, y no pueden opo-

ner al momento del cobro el bené~ició de excusión ni de división. 

Lo confirma el articulo l385C. 

De la caracteristica de accesoriedad de la fianza surg en ----

las consecuencias! 

a) Extinguida la obligaci6n principal se extingue la acoes o 

ria, Art. 2131 numeral J2 C. Si eS nula la obligación principal lo 

es también el contra-ca de fianza, sea absoluta o relativamente, y -

produce sus efec t os de acuerdo a las reglas gSl'lerales. Én cambio ... 

en la solidaridad extinguida la obligación principal, quedan s01a-

mente pendientes las rela ciones internas, no existen dos obligec!.-

n e s, solamente es una, la principal. 

b) Facultad del fiador de oponer todas las excepciones deri-

v adas de la naturaleza de la oblig ación principal (dolo, violencia, 

cosa juzgada, etc.) Art. 21040., pero no está facultado a oponer -_ .. 

las excepciones personales del deudor, como la incapacidad de ob1.i:.. 

gar.se. En cambio el codeucloT' $olic:ario puede opone~'" las excepciones 

derivadas de la naturaleza de la obligaci6n y las personales,de él 

y de los demás codeudorés por considerarse en la solidaridad a oada 

.... ..-........-.... "" .. ~ ... ~----~--_. 
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uno de los codeudoros como -un solo obligado. Art. 1391 inc,lºC. 

e) La obligación del fiador no puede ser mas gravaso que la 

de la obligación principal, Art. 2093 y 2094 inc. lº C. as! el fi~ 

dar que paga puede exigir al deudor el reembolso de 10 que él ha -

pagado como intereses y gas tos de conformidad con el Art. 2120 C.y 

además se subroga en los derechos del acreedor, a tal grado que pu~ 

de exigir la totalidad de lo que ha pagado al acreédor. 

En cambio el codeudor solidario que ha pagado la totalidad de 

la deuda únicamente pueden exigir de cada codeudor la parte que le 

corresponde, con exclusión de su propia cuota en la deuda pagada,

Artículo 1393 inc~ lQ C. 

22 UNILATBRAL: porque al celebrarse el contrato solo una de 

las partes es oblj.Dada, aún cuando posteriormente puede resultar 

obligada la. otra parte (Art.2005C.) pues el deudor principal es un 

sujeto extrai'ío al contrato de fianza (Arto 2095 C.) Y es más, hasta 

se puede afianzar sin orden, sin notioia y aun contra la voluntad 

d e l deudor principal; aunque esto 61timo es de difícil ocurrencia 

en la práctica. 

En la solidaridad el codeudor solidario no es un extra.f!.o al 

contrato ya que es obligado principal y a la vez causionero y no 

una tercera persona que garantiza la obligación. 

Jº GRATUITO: Porque en el contrato sólo repota - utilidad pa

ra una de las partes, el único favorecido es el deudor,.Pero de 

acuerdo a nuestra ley se permite que el deudor pague al fiador por 

el servicio que le presta; lo cual ha dado origen a discusiones so

bre la naturaleza de la fianza, pues para algunos en el supuesto -

que el fiador recibiera dinero, ya no existiría contrato de fianza 
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sino un contrato de segu~o, regulad o en ei Código de Co~erc!o en 

el artículo 1344. Otros argumentan la fianza no es gratuita, no -

existe contrato de fianza sino un contrato innominado. Una tercera 

posición dice: Si la fianza no ES gra tuita no existe aquí un contr.§l 

to de fianza, sino un contrato de arrendamiento de servicios. 

No s otros por nuestra parte afirmamos: el contrato de fianza 

es entre fiador y el acreedor, p or ello el pacto de ren~eración e~ 

tre el fiador y el deudor no modifica el contrato de fianza, sigue 

siendo gratuito p ara el acreedor. 

En la solidaridad al respecto no cabe hacer esta considera -

ción porque no es una tercera persona la que interviene asegurando 

el cumplimient o de la obligaci6n y .por otra parte son las misma.s -

personas las que han contraído la obligación principal las que re

sultan causioneras de la obligaci6n 

istas a la 1iLera l¡;ls características de la fianza y com-

prada con la solidaridad, vemos que al igual que la fianza aunque 

en forma diferente la solidaridad fundamentalmente es una caución, 

pues tiene a asegurar el cumplimiento de una obligación; es una e~ 

pecie de caución más efectiva que la fian z a que las partes por me

dio de pactos acuerdan, con la cual se tiende a evitar el fraccio -

namiento de la. deuda persiguiendo a cad~ uno de los codeudores se

paradam~nta y a la vez dar mayor seguridad al cr'dito y faci~itar 

al acreedor SU cobr.o efectivo t que puede hacerlo, por el todo a c!,!: 

da uno de los codeudores que se han oblig ado solidariamente, exis -

tiendo en este caso una seguridad más amplia, ya que en su esencia 

funciona verdader·amente como una caución "i.nsolidum ii que significa, 

por entero, por el todo.-
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~,r ,~ a¡:~os con U:'l oj ~.; ;· :.') lo la diferencia entre la solidaridad pa-

siva y la fianza: 

(x) 

4/ //(y) 
./ / 

/ I 
r 

(a) (o) (e) 

Acreedor 

lit 6000. 

deudor 

(x) acreedor de (y) por la cantidad de 'it 6000. garantizan esta 

obligaci6n los fiadores Ca) t (b), caso que el deudor no pagara,el 

acreedor s6lo puede exigir la deuda entre el número de fiadores o 

sea ~t 2.000 a cada fiador, pues la fianza es una obligaci6n sim2Jl2. 

mente conjunta; si fuera solid aria, cada fiador respondería del to 

tal de la cantidad que afianza,sean ~t 6.000. Art.2118 O. La solida 

ridad pasiva como cauci6n es confir~ada por el Art. 13850. que dice: 

"El acreedor podrá dirigirse contra todos los deudores solidarios -

o contra cualquiera de ellos a su arbitrio,sin que éste pueda opo-

ner el beneficio de divisi6n". A este respecto, y en relaci6n al -

mismo punto, el artículo 1386 C. dice: "La demanda intentada por el 

acreedor contra alguno de los deudores solidarios, no extingue la -

obligaci6n solidaria de ninguno de ellos, sino en la parte que hu-

biera sido satisfecha por el demandado. 

Supongamos: 

'(x) Acreedor 

/'/\,~ 
(a) (b) (~) deudores solidarios 
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Si (a) eodeudor solidario con (b) y (c) es demandado, y paga 

.a deuda, los medios que tiene para cobrarle a sus codeudores for

lan parte de las relaciones internas en la obligaci6n solidaria,~

lrt. 1383 C. Si (a) no puede cubrir el total de la qeuda, el acre~ 

lor puede dirigirse contra (b) o (c) o puede demandar a (b) y (c) 

juntos, es pues una garantía más efectiva que la fianza,en cambio -

~l fiador es una t orcera person a y puede excusarse para que le co

:obren primero al deudor principal y s610 en su defecto a él,Art.

~117 C. 

La solidaridad pasiva, es sin lugar a dudas, de todas las pe~ 

30nalidades la más sólida y en nuestro medio es la forma de caución 

nás usada. 

Efectos de la solidaridad Easiv~. 

Al igual que en la solidaridad activa dividiremos los efectos 

de la solidaridad pasiva en dos grupos: 

a) Los que se refieren a las relaciones externas, o sea en

tre los codeudores y los coacreedores. 

b) Las que se refieren a l a s relaciones internas, o sea, las 

que extinguida la solidaridad, quedan entre los codeudores. 

En el primer grupo encontr~10s los efectos siguientes: 

12) A cada codeudor solidarios se le puede exigir el total 

de la deuda. 

Estamos ante una obligación con pluralidad de deudores y

acreedores en la que se ha pactado solidaridad. cada deudor respon

derá íntegramente de la obligación de pagar el total de la deuda, 

si es demandado su pago por el acreedor, 10 cual no significa que 

los deudores puedan dividir por partes el total de la qbligación, 
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aunque una de ~as .características esenciales de la solidaridad, es 

la unidad de prestaci6n, ~ont~mplada en el Art.1385 C. 

29 Cada codeudor solidario está obligado a pagar el total de 

~a deuda no puede o'poner el beneficio d f) d ivi.si6niPorque en el hecho 

y para los efectos del cobro, se considera a cada deudor como úni-

ca obligado al pago de la totalidad de la deuda. Por otra parte 

la demanda que ejercita un acreedor contra un deudor solidario no 

le priva en absoluto de exigir a cualquiera de los obligados res--

tantes la obligación total si n o hubiere pagado el primero o el res 

to si hubiere sido pagado parcialmente, porq ue a veces aunque se de 

man~:{ a a uno de ellos el pago total, é,ste resulta insolvente,no pa-

g ando nada o pagando s6lo su parte, y el acreedor puede diriGirse 

por la totalidad o la parte en que no fuera satisfecho en contra -

de los demás deudores, Art.1386 C.-

32 El pago total hecho por cualquiera de los deudores extin -

gue la deuda. El pago es la prest a ción ~ue se debe, si éste es he-

cho de todo lo que se debe se extingue la obligación~ si sólo es 

hecho parcialmente, la obligaci6n seguirá existiendo, aunque con -

el objeto disminuido, y mientras la obligación no se extinga com 

pletamente la solidaridad existe,Art.1386 C. 

49 Consecuencia del pago la obligación se extingue, pagando 

la obligación íntegramente y con ella la solidaridad, aunque nues--

tro C6digo" como comentamos anteriormente. no menciona expresamen-

te que el pago verificado por cualquiera de los deudores o uno só-

lo extingue la obligación y tácitamente 10 entendemos al ler el Art. 

l384C. cuando dice, que la condonación, la compensación, la nova --
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d6n et c. entre un deudor y uno de los acreedores éxt ingue la de w.~. :--. 

lel mismo modo que ül pag~. 

Tenemos que los modos de extinguir obligaciones equivalent es·· 

:al pago son: 

Como ya se ex~üso en el apartado de la solidaridad activa la 

lovaci6n e~ un modo de éxtinguir obligaciones equivalentes al pago : 

lue extingue la solidaridad. 

También hemos expresado que en la novaci6n se extingue una __ o 

,bligación primitiva para dar nacimientb a una nueva obligación po~ 

:;ambio de objeto o causa y recibe el nombre de novación objetiva y 

por crunbio de sujeto acre edor o deudor, nov a ción subjetiva. 

En él artículo 1501 numeral lQ C. dice que la delegación peE 

fecta o navatoria se contrapone a la novación s .imple en la que n o 

hay delegación • .En esta dI tima se sust i tuye una nueva oblige.cié~:: . . 

a otras sin que haya element o per.sonal, es la novación por cambj.o 

de objeto. Tambien hay novación objetiva por cambio de causa. 

El NS! 22 del artículo 1.501 C. contiene la novación por C2.mb~ Cl 

de acreedor, aste caso ya no es conocido, pues hoy lo suplen otros 

aspectos. as:!, lo suple la cesión de derecho. en la cual pasa i~t c-' 

gro el crédito al cesionario; o la subrogación donde también pasa -

íntegro el crédito al tercero que paga, se llega al mismo fin;pero 

a traves de la cesión o de la subrogación, que son modos más prá.ctJ:. 

cos y ventajosos. 

En tercer lugar tenemos la cont emplada en el inciso Jº del 

1.501 C. a.cá Cobra importancia la novación, pues aquí no existe 10 
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que se conoce con el nombre de "asunción de daudas" COill9 exist e 6'n 

Suiza (Cambio de deudor) .• 

En cuanto a la novación que se efectúa por cambio de deudor, 

deberá efectuarse con el consptimiento de ~ste, y el segundo deudor 

recibirá el nombre de &legado. caso que no d6 el segundo deudor su 

consentimiento y fuere sustituido contra su voluntad al deleg ante 

en este caso no habrá novaci6n sino solamente cesi6n de acciones. 

Hay que diferenciar la delegación de la Expromisión, esta última, 

parte de que puede efectuarsé una novación que extingue la obliga

ción, equivalente al pago, que un tercero puede pagar aún contra -

la voluntad del deudor; ~8ta es la razón jurídica para aceptar la 

novación por cambio del deudor sin consentimiento del priQiti-

vo deudor, pero no lleBa hasta acá tal situaci6n, pues no es posi 

ble que al acreedor se le imponga el nuevo deudor,por lo tanto, de 

acuerdo al artículo 1505 C. se opera la novación simple, pues si 

fuera por delegación simple, se precisa a la voluntad del deudor 

primitivo según el inciso final del 150lC. 

En cuanto a la delegación, si necesita el consentimiento del 

primitivo deudor y siempre el consentimiento del acreedor,porque -

si el acreedor no expresa su voluntad de dar por libre al primiti

vo deudor, se entenderá que el tercero es sólo un diputado por el 

deudor para hacer el pago, 10 establece el Art. 1505C. 

De las situaciones planteadas como consecuencia surge la ex

tinción de la obligación por haberse novado y se originan un sin

número de problemas, por tratarse no de una simple extinción, sino 

de una extinción comp18 ja, ya que nace una nueva oblig ación que es 

a la que se van a sujetar los nuevos ibudores, o acreedores, p a ra 
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1 cumpl~miento de ella. Ver la novaci6n en la solidaridad activa. 

Según el artículo 1384 Inc. 2Q se dice que, cuando una obli 

aci6n se nova, ésta se extingue y como consecuencia la solidari--

ad, exce~to que se trate de una novaci6n parcial. Complementa la -

,orma Qitada el articulo 1390 C. que dice: 

»La novaci6n entre el acreedor y uno cualquiera de los deudo-

'es solidarios, liberta a los otros, a menos que éstos accedan a -

.a oblig aci6n nuevamente constituida. n 

Creamos que la nova ci6n a que alude el Art .. 13900., en rela - --

:i6n al Art. 1384 inc. 2 2 C. es la novaci6n subjetiva o sea la que 

le opera en funci6n del acreedor y uno cualquiera de los deudores 

;olidarios. 

29 LA C01\;DONACION 

Se enti~pde por condonaci6n o remisi6n el perd6n total o par-

:1al de la deuda que hace el acreedor a cualquiera de los deudores, 

)resumiéndose en este caso que hay una donaci6n irrevocable que se 

~egla como si fuera donaci6n entre vivos. Art. 1525 y siguientes e, 

1265cy l276C. 

Al respect o el e.rt iculo 1389 c., dice: ti Si el acreedor condona 

la deuda a cualquiera de los deudores solictarios, no podrá después 

ejercer la acci6n que se le concede por el articulo 1385 C. sino ' 

on rebaja de cuota que le correspondía al primero én ~a deuda." 

Aquí se trata de una condonaci6n parcial de la deuda, pues si -

fuera condonaci6n total, estaríamos frente a la extinci6n total de 

la obligaci6n y como consecuencia también de la solidaridad. 

Si hay condonaci6n parcial de la deuda, puede hacer uso de la 

f a cultad que le concede el artículo 1385 C. siempre que se haga la 
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ebaja de lo condonado que le corresponde al primero en la deuda, 

sí por ejemplo, para el caso: 

e condona 

4.000 

(x) 
¡h 

/\ 
---~ 

Acreedor 

~P12.000 

(e) deudores solidarios. 

(x) acreedor condona (a), 4.000 colones s610 puede dirigirse 

:ontra (b) y (c) por el resto, y el condonado queda excluido de la 

;olidaridad con respecto a las relaciones con el acreedor. 

Pe ro nos preg untamos, cuando el artículo en su parte final di 

:e : "Sino con rebaj~ de la cuota que correspondía al primero en la 

.:-;:;, ::. c~a , 'lie cual cuota se va a rebajar? Al respecto existen las -ten 

iencias siguientes: 

lQ Unos dicen que será de l a parte viril, cuando los deudore s 

~o han dicho nada o sea que cuando no se tiene conocimiento de lo 

~ue recibió cada uno. 

2ºot:.-os que la rebaj a se hará de la parte real aunque el acre 

ador ignore como está la s ituaci6n interna. 

JQ Una tercera corriente es la de consider~r si el acreedor -

es t aba sabedor o no de la situaci6n interna de los deudores,deján-

dale a su criterio la solución. 



-82-

Nuestro C6digo acepta la tendencia de considerar que la rebaja 

se hará de la parte real, y se basa interpretando la expresión usa

da en el Art. 1389C. "Correspondiente" pues se refiere a la cuota -

real y no a la viril. 

3 2 LA CONFUSION 

Despu~s de haber visto la confusión como modo de extinguir --

obligaciones equivalente al pago, del lado acredor, veámosla ahora 

en el lado deudor. A ese respecto el Art. 1538 Inc.1 2 C. dice: "Si-

hay confusión entre uno de varios, deudores solidarios y el acree-

dor podrá el primero repetir contra cada uno de sus codeudores por 

la parte o cuota que respectivamente les corresponda en la deuda". 

El codeudor solidario que a su vez se convierte en acreedor,en 

virtud de haberse extinguido la solidaridad, tiene derecho para exi 

gir de los demás coacreedores la parte o cuota que tiene en la deu

da, pues la obligación se volvió simplemente conjunta, y no cabe d1.1 

da que la situación que origina la confusión es similar a la que 

surge del pago efectivo. 

42 LA COMPENSACION 

La compensación como modo de extinguir obligaciones, en el la

do pasivo, se vuelve excepción, por esa razón la trataremos en el -

apartado de las excepciones que más adelante expondremos 

5 Q LA PRESCRIPCION 

En la obligación solidaria pasiva la prescripción tambi~n ope~

ra como excepción, así el deudor podrá alegar la prescri~ción ajen~ 
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unicamente y hasta la concurrencia del monto que en la deuda tenga 

el deudor a cuyo favor ha operado la prescripción. Por tratarse de 

una excepción la veremos en su oportunidad. 

B) RELACIONES. INTERNAS ENTRE LOS CODEtJDO,ij~S . SOLIDARXO$ 

Las relaciones internas entre los codeudores solidarios surge n 

cuando la solidaridad se ha ext inguido, pues el deudor que ha paga-

do se convierte en ~treedor de los demás codeudores, por la parte -

que a cada uno de ellos le cupo en totalidad de la deuda. en virtud 

de la subrogación que opera ipsojuro, es decir por el hecho del p .?.-

go. 

Nuestra 1egislaci6n vigente en SU articulo 1393C. al respecto 

dice: "El deudor solidario que ha pagado la deuda, o la ha extin-

guido por alguno de los medios equivalentes al pago, queda subroga

do en la acci6n del acreedor con todos sus privilegios y segurida--

~O~ , pero limitada respecto de cada uno de los codeudores a la par

te o cuota que ten; a este acreedor en la deuda". 

"S~ el negocio para el que se ha contr~~da la obligación soli

daria, conCf'rnía solamente a alguno o algunos de los deudores soli

d arios, serán estos responsables entre sí, $egún las partes o cuo 

tas que le corresponden en la deuda, y los otros codeudores serJn -

considerados como fiadores." 

"La parte o cuota del deudor insolvente se reparte entre todos 

los otros a prorrata de las suyas, comprendidos a -un aquellos a ---

quienes el acreedor haya exonerado de la solidaridad. 

Hemos comentado anteriormente que la solidaridad pasiva es una 

garantía personal por excelencia, más que la fianza,y también que ~

d 3sa pare cida la obligaci6n desaparece la solidaridad y quedan sola-
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?nte las relaciones internas de lbs codeudores, pero estas . relac: ~ 

;}s internas de los code udor es, pero estas rel a ciones int e rnas ,s o···· · 

;}gularán conforme a las reglas generales de l a s oblig acion e s o S v~_ 

Jr la regla de las obligaciones simplemente conjuntas. 

Al respecto sabemos que el pago con subrogación es una mo cla --

idad del pago, que 01 Código Civil contiene en su capitulo VIII, 

ítulo XIV del Libro IV, que bajo el epigrafe: "El pago con subro¡:,D.-

ión", que en su artículo 1478 dice: "La subrogación es la tran::-;;:':: 

. , 1 
:. Ol1. de os derechos del acreedor a un tercero que le paga iI ' . 

En principio, el p ago o cumplimiento de la obligación deb e -

fectuarlo el deudor, es el caso d e ordinaria ocurrencia ; el p ago 

echo por el deudor tien e efectos absolutos, exiingue el crédito ;c3 

n pago libert a torio íntegramente hablando, porque la oblig aci ón se 

x tingue respecto al deudor y r e specto de todos los deudores que 

a yan contraído la oblig aci6n. 

El pago tambi~n puede f ormul a rlo un tercero distinto al deudo~; 

c;.u í es necesario í'ormular algunos distingos. El pago pued e h a c )::':';"J 

n t e rcero que tiene interés jurídiCO en extinguir la obligación ; c2 

os típicos son el fiador o deudor subsidiario, el de los codeudo···· 

e s sol i d a rios, y también el tercer poseedor de una finca hipote c~ 

.a. Estas tres personas a que estamos aludiendo son tercer os q ue -- -

i enen interés en e x tinguir la obligación, pero cuando ellos efe c - -· 

ú a n el pago se producen efeot o s muy dist int os I al caso que e -¡ ~~é.~ 

;0 sea realizado por el propio deudor, pues cuando el mismo no 

' (~aliza y un t e rcero int e resado paga tiene ocurrencia el p azo ~ .-

;ubrogación. 

Decir;10s que el tercero que paga, reemplaza al acreedor, se su 
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& 
P1l"Qt::,~ en los derechos de éste, y es por eso que afirmamos que el PE! 

go no es forzo~amente liberatorio para el deudor R y s610 sería li-

beratorio cuando es el deudor el que efect6a el pago, pero no cua~ 

do el pago emana, como en el caso que estamos suponiendo, de un --

tercero interesado en el cumplimiento de la obligación: no libera 

al deudor porque opera la subrogación, y mediante ella,lo que acon 

tece es que el tercero que efectúa el pago, se subroga en los dere 

chos del acreedor; se mantiene la relación jurídica, el deudor no -

queda libre Jo mediante la subrogación, se reemplaza a la persona del 

acreedor, el tercero interesado entra a ocupar el lugar del acree -

dor que recibe el pago. 

También podría ocurrir que el que hiciera el pago fuera un 

tercero totalmente extraño a la relación jurídica, este pago si es 

hecho con el consentimiento expreso o tácito habría subrogación, pe 

ro no en el caso que un tercero extrai10 pagara sin el consentimien-

to del deudor, es decir en la ignorancia de éste se aplica la regla 

que contempla el artículo 1444 del Código Civil; no habría subrog a-

ción, sino só16 una acción de reembolso, por medio de la cual el --

tercero puede exigir del deudor que devuelva lo que se pagó por élo 

Relacionado los Artículos 1478 y 1480 Nº Jº C.; con el artícu 

lo 1393 en su inciso 12 C. ¿Qué ocurre? 

En la solidaridad se opera una subrogación con carácter espe -

cial, pues en la subrogación en general se habla de un tercero in-

teresado que paga al acreedor y en la solidaridad es un deudor in-

teresado, no un tercero. Si no se acoplan tales conceptos de subr,s:. 

gación cuál es la solución? En la solidaridad se escogi6 el térmi-

no subrogación para dejar bien claro que los derechos del acreedor 
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tisfecho se traspasan de pleno derecho al deudor que ha solucio-

do la deuda, aunque tal t~_rmino técnicamente no se acopla. 

Nos preguntamos si la figura jurídica de pago con subrogación 

es igual a la subrogación en la solidaridad, ¿Cómo regularemos -

s efectos que se producen? En cuanto a esto, no podemos negar que 

. la solidaridad el que paga la deuda no es una tercera persona -

no el deudor interesa do, pero también debemos tener que a falta 

regulaciones específicas nos remitimos a las reglas generales,-

r que aunque aquí el que pag a es el deudor interesado no por 

o dejará de surtir los mismos efectos como la subrogación, por 10 

_e aplicaremos +as reglas de la subrogación en g e n eraIy es así que 

.mbién al igual que en la subrogación se traspase el crédito con -

.dos sus privilegios y seguridade s (artículo 1482 relaciona do con 

;93 C.) pero limitada respecto a cada uno de los codeudores a la -

Lrte que tenga este acreedor en la deuda. 

Por aclaración enti6ndase por privileg ios "El favor concedido 

)r Ley, en atención a la calidad del crédito, que permite a su ti 

¡lar pagarse antes que los demás acreedores, o en otras palabras,-

~ la causa de preferencia de pago, que es inherente al crédito mi s 

), de allí que el crédito privilegiado en manos del acreedor con--

Lnún siéndolo en manos del subrogado. (2217 y 1482 C.) Ejemplos d e 

~ivi1egios: Hipoteca, prenda, etc. 

Por seguridades entendemos: las garantías que aseguran el 

l mp1imiento efectivo de la obligación, ejemp los: las cauciones • 

.lpongamos que: (x) Acreedores 

/I
l'~ 
~ q¡: 12.000.00 

(a) (b) '(e) deudores solidarios 



f) , .. 
- L"""l/ -

) ha pagado el total de la deuda; (b) ha constituido prenda y(c) 

constituido hipoteca, con el acreedor (x) 

: h~ e~tregado a (x) acreedor un anillo de brillantes en prenda; 

(e) constituy6 hipoteca sobre un inmueble; se vence el plazo y -

) paga el total del débito; (a) se ha subrogado en los derechos; 

uciohes y privilégios de (x) acre~dor, porque el artículo 1'93 c. 

ce: que se le transfiere con todos sus privilegios y garantías, a 

i pues la hipoteca y la prenda pasan a (a) por la subrogaci6n. 

En las relaciones internas se regirán por las simp lemente ~og 

ntas, si no hay pacto, cada uno res~onderá por partes viriles o 

rt es iguales; en el caso plant eadO (uno 4t4. 000.) es decir que si 

.ga (a) todo, asumirá sus $4.000. y que dan ~ 8.0000.; se tendrán 

:e dirigir contra (b) por la parte o cuota que le corresponda, y 

1 igual forma contra (e) 

En la subrogaei6n C0l110 vimos, el tercero se subroga por el --

~embolso de la deuda, el tercero que obtiene el reembOlSO de la 

)talidad, tendria derecho pues a $12.000;pero en la obligaei6n s~ 

ldaria el deudór que paga tiene que deducir su parte, en el ejom-

Lo sus @4.ooo.00 y hacer efectivo los ~8.000.00 pero como ha desa 

~recido la solidaridad, s610 debe . exigir su parte en cada deudor. 

:)r otra parte si hubiere solidaridad en el remanente vendríamos a 

ar a los mismo, pues (a) podría reclamarle los ~8.000. restantes 

(b) y éste a pu vez asume los ~4.000. y se los cobra Ca) y luego 

ste a (c), habria aquí un "circuito de acciones !'. Y es por eso que 

othier, para evitar esta situaci6n, sentó la doctrina,de limitar -

. la parte viril, 10 que cada deudor tiene que reembolsar al coa --

reedor que solucionó la obligaci6n. 
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Cuestión interesante que se presenta en las obligaciones solidarias 

er:J en cuanto a la extinción de las garantías en caso de subrogación 

En caso uno de los codeudores que había garantizado su obligación 

con hipoteca, paga al deudor subrogado la parte que le correspondo 

en la deuda,¿podrá exigir la eaneelacion de la hipoteca aún cuando 

otro de los codeudores no ha pagado su parte al subrogado? No.Mieg 

tras no reciba el paso total de 10 que le corresponde a los demás 

codeudores conserva las garantías, pues la hipoteca es indivisible 

y subsiste hasta que el deudor subrogado recibe el último centavo 

y no se le puede obligar a cancelar pareiall ;ente la hip oteca,Art.21 

58C.-

Otro punto importante es en cu an.to al interés que ~;.:>ueden te -

ner alguno o algunos de los codeudores solidarios en el negOCio, -

objeto de la obligaci6n contraída, supongamos: 

()I:) Acreedor 
! ,\ 

/ 1"-
/ i ~ 

j ! ~ lit 18.000. 

deudor 
interesado 

j'" "// . ~ 
. (a)' (b) (e) deudores solidarios 
! .......... .' 

El único interesado es (a) , es decir a quien afecta el nego-

cio jurídiCO, es quien percibe los ~18~000; si concurren (b) y (e) 

estos no perciben nada, pues s610 garantizan al deudor (a), no obs 

tante (b) y (e) son cod eudores solidarios~ con (a) y ex) acreedor, 

puede dirigirse contra cualquiera de los deudores (a), (b) y (c), -

pues para él todos están obligados por el total. Acá se refleja 1a-
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~arantia personal por excelencia"., pues tengan o no inter~s lo s 

Jdeudores, no importa al acreedor, 6ste puede dirigirse contra -

~alquiera de ellos, p ero ya en el l a do i nterno las relaciones en-

t d 
~ . , . ' los distintos codeud ores in eresa os o no, I unclona aal! pago 

3) la solidaridad se extingue, pero el que pagó fue el interes~~o : 

Qu~ p a sa? (b) y (c)~ en funci6n de (a) son s610 fiadores pues 

ui6n pagó es el inter esado que es (a), ( inciso 29 139J C.); (a) e s 

1 dnico d eudor, no ti ene porque r e clamar al fiador, ya q ue el es 

1 6nico interesado en el negocio.-

Siempre suponiendo que uno de los codeudores es el único in··· 

e resado, (b) Y (e) sólo ¿ aran t i zan la oblig~ción; sup ont; 2.mo s c:'-~::-) 

~) acreedor se dirije contra (b) y ~ste paga el total,¿ ~u6 p asa? 

Qu6 a cci6n tiene (b)? De acuerdo al articulo 1480 inciso JºC. (b) 

:e subroga en los derechos del acreedor y tiene la acción de reem-

lolso de conformidad a los artículos 1393 inc. 2º y 2l20C.Ahora --

.con t ra quien tiene tal acció!!.'? La tiene solamente contra el deu-- .. · 

lor int eresado, ·)Ues (b) s6lo puede obt enE! Y.' el reembolso de (a), .Y 

la tiene porqu6 exigir a ( e ) I , que no tiene ningdn inter~s, ~ues es 

; S.fLoi{n un mero fiador. 

En el supuesto que todos los codeudores son interesados a ---

3':"Geyci6n de uno que no 10 e s, y é ste p é',ga el total de la deuda, 

~tendrá derecho de exigir el reembolso total de cada uno de los c2 

i e udores beneficia6 0s a cada uno la parte o cuota con la cual se -

Jeneficio?Aunque se le considere un mero fiador no por ello de ja 

j a ser d e udor solidario, y como tal est a ba obligado por el tot a l ; 

~on el pago extingui6 la obligación solidaria que lo ligaba con el 

acreedor, y como cons e cuencia tambi~n extingui6 la solidaridad, vol 

viéndose la obligaci6n de los dS1Uás deudores en simplemente conju~ 

t a , de m a 11. e r a que 05 610 ~uede exig ir de ---
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cada uno el pago de la parte de la deuda que le benefició. 

Hay un aspecto ex c epcional en las r eglas gue rigen las obli

gaciones conjuntas y e s e asp ecto se presenta cuando la cuota del 

insolvente g rava a los demás codeudores, arto 1393 inc. 3 Q e.Un -

ejemp lo aclara lo anterior, supongamos: 

Que los deudores (a) (b) y (e) son en deber solidariamente 2.(x) 

i 18.000. de cuales (a) se benefició con ~ 2.000; (b) con ~12.000 

y (e) con ~4.000.Paga (a) el total de la deuda, luego (b) paga a 

(a) sus ~ 12.000, Y (e) no paga nada, ha caído en insolvencia. La 

cuota de (e) sep~~rratea entre (a) y (b), o se& que cada uno asume 

prop orcionalment e la cuota del insolvent e . En el ejemplo (b) asumi 

rá ~ 3.429. y Ca) ~ 571.00 • 

Ahora bien, vea~os la cue stión anterior d e sde el punto d e vi s 

ta de la exoneración de la solidaridad a uno de los codeudores so

lidarios. Supóngase que se remitió a (a) la parte o cuota (:11; 2.000) 

que le corresponden en el débito, (x) puede dirigirse c ontra (b) y 

(e). Pero con la rebaja de la parte o cuota remiti d a (articulo 138 9 

C.) Se puede dirigir contra (b) por el remanente de ~14.~00 y paga ; 

¿qué acción tendrá contra (a) y (e)? Contra Ca) no tiene acción; -

pues ya su cuota est aba rebajad a 1 sólo tiene acción contra (c)por 

s us ~4.000. pero sucede que de (e), no se obtiene nada, e s insolven 

te, ¿Qué sucede? Así si c oncurre (a) para cubrir la parte o cuota -

del insolvente, a prorrata de la parte remitida. A eso se refi e r e 

la p a labra ¡¡todos" de que h a bla el articulo 1393 inciso 3 QC.En con 

clusión en dicho articulo se entiende incluido aun aquél que pagó 

y aun aquél a quien le remitieron la deuda. 
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APLICACIOl\T DE EXCEPCIONES 

Tal como hemos expresado, al examinar los distintos modos de 

extinguir obligaciones, sólo aludimos a aquellos que plantean maY2 

res dificultades, observando además que el efecto fundamental, es 

el derecho de exigir de cualquiera de los deudores el total de la 

obligación y el deudor dOé1andado puede oponer a la demanda, todas 

las excepciones que resulten de la naturaleza de la obligación y -

además las personales suyas, y por medio de ellas el deudor se de-

fiende y a veces destruye el derecho del acreedor; en concreto la 

excepción en general,es un medio de defensa que en algunos casos -

no contradice directamente la pretensión del demandante. 

En el Derecho Romano las excepciones no se conocían bajo el -

sistema de las acciones de la ley, éstas nacieron y se desarrolla-

ron bajo el procedimiento formulario, que consistía en una especie 

de introducción escrita que indica a juez la cuestión a resolver,-

dándole el poder de juzgar, y es gracias a la iniciativa del pr c 

tor, con el objeto de atenuar circunstancias demasiado rigurosas 

en el derecho civil, que se leLisla sobre excepciones que esencial 

mente tienen carácter equitativo.-

Así apararecen las primeras excepciones como la de dolo(dolo-

mali) , de violencia (mutus causa), compensacion (pacti-conventi),-

etc, más tarde por razones de derecho público o bien por otra cau-

sa, se fueron introduciendo m&s excepciones. 

Decimos que la excepción no es mas que un modo especial de d~ 

fensa, que el demandado está facultado para hacer va~ o en el cur-

so del proceso, que pueden tener por resultado la absolución del 

demandado, 10 mismo que la disminución de una condenaJtal es por 

ejemplo: la de dolo y otras que no llegan más que a moderar la con 
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jena; ejemplo: excepción de división y el beneficio de competenciao 

Nuestro Código de Procedimientos Civiles nos da un concepto -

de 10 qu~ es la excepción en su articulo 128 que se lee: "Excepción 

es la contradicción por medio de la cual el reo procura diferir o 

extinguir en todo o en parte la acción intentada". 

Según el concep to de excepción anterior, las excepciones son 

dilatorias y perentorias; las primeras sólo tra tan de diiatar el 

trámite del proceso; las segundas van dirig i d as a destruir la ac 

ción intentada, y se dividen en reales y personales. 

bn relación a la norma procesa.l trascrita Gstá el Art.lJ9l C. 

que dispone: "E:l codeudor solió';.J:"'io demandado puede oponer a la d e 

manda las excepciones que resulten de la naturaleza ele la ob1.ig a < 

ción, y además todas las personales suyas". 

Pero no puede oponer por vía de compensación e~ crédito de un co 

deudor solidario contra el demandante, si el codeudor solidario no 

le ha cedido su derecho' 

Se regulan en este artículo las excepciones que puede opo -

ner el codeudor solidario que son los mismos modos de extinguir -

oblig aciones, pero con la diferencia que las excepciones se hacen 

valer dentro del proceso. En otros términos las excepciones a que 

se refiere este articulo son las que procesalmente se llaman excep' 

ciones perentorias. 

Tenemos que descartar aquí la excepción de división pues -

por el artículo lJ85C. no se puede oponer al acreedor en una obli

gación que se ha pactado solidaridad. 

El codeudor demandado puede oponer tanto las excepciones 

reales que obran en favor de todos, como de las personales.-Que 
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on en consideración a su persona; las excepciones a que se refiere 

1 Art.1391C. es a las de fondo, a las defensas de cada deudor so -

idario; es decir a las perentorias que deben tomarse como sinóni~

o de defensa, y no a las dilatorias que atañen al proceso, que son 

uramente procesales. 

Por otra parte las excepciones reales o comunes inherentes a 

a obliGación misma son las que resultan de su naturaleza indepen 

.ientes de las personas; pueden alegarlas todos los codeudores y no 

nfluyen en la person a de cada uno, su~ede 10 contrario, en las peE 

:onales, que sólo puede oponerlas el codeudor demandado. 

Entre las excep ciones reales tenemos: 

a) La nulidad absoluta, que afe cta a todo el acto juridico , 

~e por estar afectada en su objeto se declarase nula, tod os los -

:odeudores pueden oponer esta excepción, pues se deriva de la natu

"aleza misma de la obliGación (Arts.1322 y sigs.C.) tambi~n se ex

:iende esta nulidad cuando la causa que nos induce a contrat~r es 

¡na s61a para todos los contratantes, siendo la causa particular, 

3ería excepci6n personal. 

En cuanto a las formalidades también propiamente tal 

3U falta en la obligaci6n producen también esta clase de nulidad 

(15 22 C.) Helacionándolo con el 1553 C. que dice: "La nulidad ab

soluta puede y debe ser declarada por el Juez aún sin petici6n de 

partes cuando aparece de manifiesto en el acto o contrato; puede -

alegarse por todo el que tenga interés en ello, excepto el que ha 

ejecutado el acto, o celebrado el c 0ntrato,sabiendo o debiendo sa

ber el vicio que 10 invalidaba; puede así mismo pedirse su declara

ci6n por el Ministerio Público en interés de la moral o de la Ley, 
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y no puede sanearse por la ratifica ción de las partes, ni por un -

lapso de tiempo que no pase de los treinta aftos". 

b) Las modalidades que afectan a las obligacione$ como el pl~ 

z o, o lo. condición que est ando pendient es ir1piden la exigibi1idad :.. 

de la obligación Arts. 1)65 y 1344 c. 

c) El deré6ho de retención es una excepción comdn a todos los 

oodeudores, ejé~plos: derecho de retención del poseedór vencido con 

,saldo a su favor, por inej oras :J expensás, Art. 916C. del mandatario, 

1922 del comodatario, 1951 C. del depositario, 1991 C. del usufruc-

tuario, 802 C. 

d) La extinción de las obligaciones que afectan a todos,como -

el pago, novación, remisión, comn ensación, etc. Vistos anteriorr;.len-

te. 

Entre las excepciones personales tenemos: 

a) La rescisión que pueda aleBar alguno de los obligados co-

mo: minoría de edad, error, fuerza o doio relacionado con el Art. -

1554C. que dice literalmente: "La nulidad relativa no puede ser de-

clarada por el Juez, sino a pedimento de parte; ni puede pedirse su 

d e claración por el Ministerio Público en el solo interés de la ley, 

ni puede alegarse sino por aque llos en cuyo beneficio lo han estable 

cid.o las leyes, o por ser herederos o secionarios¡ y puede sanearse 

p o r el lapso de t ier:Jpo o por la rat ificaci 6n de las part es" • 

lº~- Minoría de edad.- En el menor de edad la suspensión de 

la prescripción constituye un beneficio especial para ~ste,que la 

ley le concede, por ser una persona incapaz; artículo 2248C. 

Supongamos para el caso, si el codeudor (a), es un adulto no 

habilitado de edad, es relativ8nlente incapaz o de nulidad relativa, 
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esta excepción está sólo en beneficio de (a) y sólo él la pu~ 

:le alegar. 

2.- El .error, la fuerza y el dolo.- El efecto de los contra _. 

tos son las obligaciones en el que interviene fundamentalmente el c o~~ 

sentimiento de todas las partes que celebrrul en el acto o cóntrato, 

sin que esta adolezca de vicio, como el error, la fuerza y el dolo 

y q ue sé resolverán remitiéndonos a las reglas generales. (artículo .. 

1315 N9 1 9 ., 1322 Y sigo 1)27,1328,1329 y 1330 C.) 

En una obligación que se ha pactado solidaridad, cuando adol~ 

C q de vicios del consentimiento, se nu1ifica la obligación, pero --

Cuando cada codeudor presta su propio consentimiento, al contraer -

la obligación viciada, se supone que es extraño a los otros oblig a-

dos por la pluralidad de vínculos jurídicos que hace independiente 

~na obligación de otra en la solidaridad, s610 a ésta atañe y'él s6 

10 debe oponerlas, no así cuando todos los codeudores hubieren sido 

victirnas del error, la fuerza ' y el do10,pues en este caso todos pue

den oponer la misma excepción, no por que sea en razón de su natura

leza, sino porque cada codeudor está oponiendo su propia excepción. 

b) Modalidades que sólo afectan a cada uno de los codeudores 

(uno a plazo,el otro puro y simple,etd.) (1365 y siguientes y 1344 e 

y sigs.) 

e) Las causas de extinción que afectan a ciertos deudores como 

la compensación, la prescripción, qu ·:¡. a título de ejemplo analiza~e-

mos en los párrafos siguientes. 

19 LA COMPENSACION 

Se le de !lomina excepción mixta porque participa de la excep 

ción .real y de la personal. 
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En excepción real o común la inherente a la obligación miSwa 

la que resulta de su naturaleza, indepéndiente de las personas o -

sea que pueden alega~ia todos los codeudores solidarios y no influ 

ye en la persona de cada uno. 

Las excepciones personales en cambio sólo pueden o?onerlas el 

codeudor demandado, o sea, que esta clase de excepciones sólo se 

oponen en consideraci6n de las personas. 

Cuando dos personas Son deudores una de otra y acuerdan com

pensarse entre si, las deudas existenteS entre ellas, las d0udas se 

ext inguen y es lo '.::¡ue llamamos compensación; siempre que se reunan 

las calidades legales que la ley exige. 

Nuestro Código en su articulo 1391 inc. 22C~ la regula y se 

lee: "Pero no puede oponer por via de compensación e2 cr~dito de un 

codeudor solidario cOntr~ el demandante, si el codeudor solidario -

no le ha cedido su derecho". 

Supongamos un ejemplo para demostrar que es una excepción 

personal: 

En una obligación que se pacta solidaridad,(2.) quiore oponer 

., e:::)o1'ci61'1, (nI ser dem2.ndo..do) ,do compensación del cr~dito que tiel:'.'::> 

( )) contra 01 acroedo;r(x) por los mismos~~12.000¿Que pasa? ¿Opera 

la compensación en el caso planteado? No, porque según el Art.139lC. 

inc. 22 C., la excepción es pers onal y (a) y (x) no son recíproca -

ment e deudor.es, pero si el demandado (b) es a su vez acreedor de (x) 

y le opone a éste la excepción de compensación, ~sta opera, pues 

son reciprocamente deudores y una vez la excepci6n por (b) 

caso (x) d emandarb al deudor (a), ~ste puede oponerle la excepci6n 

de compensaci6n, pues opuesta primero por (b) se puede alegar por 
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:ualquierade los dem~s codeudores despu6s' La excepción personal -

se vuelve común, y es por esto que se le denomina excepción mixta. -

2.- Prescr.ipción. 

La prescripción a la vez que ~s un modo de adquirir derechos 

es un modo de extinguir acciones en este apartado la enfocamos en -

la segunda forma, pues el deudor puede quedar liberado del pago de 

la obligación si el acre e d or deja transcurrir el tiempo que la ley 

s eflala sin h a cer lo que en derecho le corresponda para obtenerlo. 

Decíamos que la prescripción co¡no modo de ext inguir las obli-

gaciones. o más bien como modo de extinguir la acoión que el acre e-

dor tiene para exigir el pago es una excepción mixta., porque en p ri(' 

cipio es una excepción personal, ya que s610 la puede oponer el dell 

dar en cuyo beneficio ha corrido el tiempo de prescripción, p oste 

riormente se vuelve una excep ción real en el sentido que la pueda 

op oner todas las personas a quiene~ interese la deuda en virtud de 

la. cual el d eudor la opuso. 

En la obligación solidaria la prescripción funciona primer~-

mente como personal, porque la prescripción que beneficia a uno dG 

los codeudores solidarios no beneficia a los demás; de suerte que 

sólo el deudor beneficiado la puede oponer; pero opuesta y acogida 

la pueden oponer los demás en caso el acreedor frustrado quiera in-

tentar la mis~a acción contra ellos; en este último sentido opera -

como excepci6n real. 

ANALISIS DEL AHTICULO 1'920 .• ¿B S .RE S PONSABLE O NO EL CODEU -

DOR SOLIDARIO SI LA COSA DEBIDA PERECE POR CULPA O DURANTE LA MORA 

DE OTHO DE LOS CO.DEUDORj~S SOLIDARIOS? 

El efec to de los contratos son las obligaciones que crean és ~ · 
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el efecto en el deUdor implica una situación jurídica ineludible 

de cumplir a cabalidad lo pactado, o sea en la necesidad jurídica 

en que se encuetl'tra de cum.1plir 10 convenido pues el deuc:10r ha pue

de a sU arbitrio IUst~aerso de lo pactado o convenido, en lo que -

respecta al ficréecór consiste: 

En los derechos que la ley le confiere para exigir y asegurar 

el cumplimiémto opoJ:"tuno y total de parte · del deudor. 

A Veces, la cosa objeto de la oblig aci6n puede parecér,por ca

so fortuito, por fuerz a mayor, o por culpa o dolo del deudor. 

Tambi~n la cosa que se deba, podria mientras se deba d etario--

rarse o mejorarse. pero esa cosa para que sea objeto d8 ciertas -

obligaciones debe sor determinad.a y ésta puede ser especí:fica al -

momento dé c d lebrarse el acto o det e rminarse por las reglas esta-

blecidas por las partes ( lJ 2 2 C.) (así el deudor tiene que saber 

que es lo que debe al acreedor y que es lo que tiene que recibir) 

(1;512 C.) esta importancia es mayor cuando hay transferencia de do 

mitlio.en el pago para el ca:so~ tiene g ran tra scendei'léia. 

:En rélación a. la casa objeto de 'la obligación, nos referimos 

a la especie {) cuerpo 'Ciérto, ya que el género como se sabe, no p~ 

rece~ aunque excepcionalmente, el e 'nero perece cuando es limitado 

o det:i:;,rminado., pues se puede limitar el objeto de 1.a obligaci6n -

coincidiendo 'con la especie o cuerp o cierto. 

Por otra parte la 'culpa se 'clasit':icaen contra.ctual y extr.acon 

tractual :0 a quiliana,ésta. 'S,e estudia como fuente de obli !?,'<~ ciones 

y da lugar al delj_to y ·cuasidel.ito,se :caracteriza por no haber V~:F. 

culo entre el deudor y el acreedor (víctima y hechor) a esta culpa 
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;e opone la contractual, que es la que se caracteriza por haber u.n 

rinculo previo entre el deudor y el acreedor y se concreta a una -

Lndemnización de daños y perjuicios y se subQivide en: culpa grave, 

leve y 1evisima; es dé origen Romano, aunque éstos no reconocieron 

31 tripla aspecto d& la culpa sólo consideraban la culpa grave y la 

culpa sin otro califioativo( culpa abstract y en conoreto). 

En cuanto al incumplimient o de la obligaci6n de parte del deu-

dor debe concebirse así: 1 2 .- Incumplimiento total (Art.1542 y ai~ q' 

22.- Incumplimiento parcial de la obligación ( Art.1460 C.) y 3 Q.- - 

Podemos estar en 'una situación morosa (Art. 1422 C.) No hay que 2 t} 

nernos s6lo a esto, sino así este incumplimiento se debe a culpa,d~ 

lo o caso fortuito del deudor. 

En el caso fortuito o fuerza mayor se libera el deudor de toda 

responsabilidad en terminos generales (Arts. 1438 N2.6- 1418 inca -

2 2 ., 1429, 1540 Y sigs. C.) 

En el incumplimiento por culpa del deudor le es imputab1e,pe

ro debemos tornar acá la culpa en sentido estrict o , para diferenciar 

lo del dolo, la culpa supone la falta de cuidado o diligencia; cul

pa hasta cierto punto es un término medio en el incumplimiento del 

deudor; la cualpa se presume del dGudor,no tiene el acreedor que e~ 

tablecer la situaci.ón culpable. ¿ Qué le toca al deudor, p a ... ·a lib.::'.c:'-::

se de esta presunción e::fS'Ucon"tra?. En primer lugar puede establecer 

que el incumplimiento se debi6 a fqerza mayor o a caso fortuito, la 

pI'ueba es de él y pOdrá alegar que la cosa, hubiera parecido igual

mente en poder del acreedor; puede tomar tambi~n otro camino; según 

2a naturaleza del contrato que le reporte o no beneficio,puede ser 
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que le impute culpa leve o levísima, p e ro como responde de culpa 

grave, no pueden imputarle la leve o levísima pues, es según el cOQ 

trato, y probar que obró dentro de los límites de dI; todas estas 

situaciones en que puede encontrarse una cosa debida son lo s riesgos 

que corre. 

Confirma lo anterior el artículo 42 C., que dice: "La Ley dis-

tingue tre s especies de culpa o descuido ". 

Culpa grave negligencia gra ve negligencia grave, culpa lata, es 

la que consiste en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado 

que ~ún las personas negligentes, y de poca prudencia suelen emple-

ar en sus negocios propios. Esta culpa en materiras civiles equiva-

le al dolo. 

"Culpa leve, descuido leve, descuido ligero,es la falta de --

aquella diligencia y cuidado que los hombre s emplean ordinariamente 

en sus negocios propios.Culpa o descuido sin otra calificaci6n,si~ 

nifica culpa o descuido leve " . "Esta especie de culpa se op one a la 

diligencia o cuidado ordinario o mediano tl • 

HEl que debe administrar un negocio como un buen padre de fa-

milia es responsable de esta especie de culpa". 

l/Culpa o descuido levísimo es la falta de aquella esmerada di 

lig encia que un hombre juicioso em~lea en la administración de sus 

negocios importantes. Esta especie ~e culpa se opone a la suma dil! 

gencia o cuidado". 

"El dolo consiste en la intención positiva de inferir injuria 

a la .. personas o propiedad de otro". 

La fuerza mayor o caso fortuito, 10 define el artículo 4JC.que 

dice: "Se llama fuerza mayor o caso fortuíto el imprevisto a que no 

BIBLIOTECA GEl\ITrtAL 
.N'VE~DAO 1.>1:; El.. 3i\I..VAI':;:O" 
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s posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresami eg 

J,de enemigos, los actos de autoridad ejercidos por un funcionari o 

1blico, etc. tI
.-

Aplicación de las normas atingentes a la cualpa está el artí -

ulo 1540 C, que dice: "Cuando el cuerpo ciert o que se debe perece ,-

porque se destruye, o porque dej a de estar en el comercio o p orq ue 

esaparece y se ignora si existe, se extingue la obligación; salv 

m;)ero las excepciones de los artículos subsiguientes: 

Ar tículo 1541 C. "Siempre que la cosa perece en poder del deu 

or, se presume que ha sido hecho por culpa suya". 

Referente a la culpa del deudor que estuviera en situación 

~ orosa, cobra relevancia la teoría de la mora da lugar al derecho -

ecundario o subsidiario, que se concreta en indemnización de daños 

. perjuicios, regulado en los artículos 1428 y 1542 C. que respecti 

'amente dicen: "Se debe la indemnización de perjuicios desde que el 

leudor se ha constituído en mora o, si la obligación es de no hacer, 

[esde el momento de la contravención~.-

"Si el cuerpo perece por culpa o durante la mora del deudor, 

.a obligación del deudor subsiste, pero varía de objeto; el deudor 

~ s obligado al precio de la cosa y a indemnizar al acreedor. ¡I.-

l/ Sin embargo si el deudor está en mora y el cuerpo cierto pe

~ece por caso fortuito que habría sobrevenido igualmente a dicho 

~uerpo en poder del acree dor, sólo deberá la indemnización de los 

Jerjuicios de la mora •. Pero si el caso fortuito pudo no haber suce

iido igualmente en poder del acreedor, se debe el precio de la cosa 

'{ los perjuicios de la moran. 

Confirmada que la teoría de la mora cobra relevancia dentro 
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c) la interpelación del acreedor al deudor, cuando ésta es judi~ 

cialmente, esta es la reg la general, artículo 1422 N9 3 9 C. los otros 

dos numerales del mismo artículo son excepciones, el n6mero prime-

ro recoge la interpelaci6n contractual expresa,y el N2 2 la inter 

pelación contractual tácita porque siempre que se acord6 esta cla··-

s e de interpelación no h abrá demanda, pues de común acuerdo ponen 

término a la obligac i,ón. En cambio cuando hay interpelaci6n judi -

ci a l, no existe ning6n acuerdo sobre el pla?, o para que la obliga -

Gi ón sea exigible. Queda establecido que cuando se acordó plazo n o 

::::-.y que interpelar y entre en juego el aforismo que dice: ''El tiem-

po interpela por el hombrell,por 10 tanto no hay interpelación judi 

c i ~l, pues el tiemp o interpeló por el hombre,y la interpelación va 

a l a par desde que se celebr6 el negocio jurídico; cuando no hay 

.Dlazo,para ir a la regla general. Pero no obstante que estamos en 

::· .:~ Gsencia de un pact o estipulado, la excepci6n nos hace caer en la 

~Ggla general, veamos cuales son esos casos de excep ci6n, 10 encon-

tramos en el Art.1765 C. y es el que se refiere a un contrato de -

a~rendamiento que tiene un plazo e stipulado.En el supuesto que el 

a rrendatario, entra en mora y el arrendante,le pide que desocupe el 

·'.··:::·:::oble,para el caso, se venció el JO de abril de 1974 y estaría .,. 

en mora, luego se volvió a poner en mora en mayo,no obstante así D a 
L ..... . 

ra ponerlo en mora habrá necesidad de requerirlo y es necesario 

reconvenirlo dos veces, mediante cuatro dias entre cada una, ahore. 

d e s p ués de esas dos r e convenciones se va al juicio sumario de deso 

c upa cion de la cosa arrendada( 964 Pr.) Ejemplo de otro caso de -

e~cepci6nes,ver articulos 12570, 1737C, 1739C, y 1984C. 

d) En los contratos bilaterales tomar en cuenta lo estatuido 
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~1 derecho secundario que la ley franquea al acreedor, que se con 

~eta en la indemnizaci6n de daños y perjuicios cuando el derecho 

~incipal se ha hecho imposible ,y quepueden acontecer en presencia de 

1a obligaci6n positiva (dar y hacer), y no en una obligaci6n de n o 

'icer, que es abstenci6n, en la '.iue hay infrac ci6n de contrato y no 

)ra; por lo que decimos que estamos en mora: cuando hay dilaci6n, -

3tardo, tardanza en el cumplimiento de una obligaci6n positiva,de 

arte del deudor, siempre que la condici6n se haya realizado ; o el 

lazo se haya vencido p ara que el cumplimiento de la oblig aci6n se 

uelva exigible. Tenemos al respecto, plazos legales, convencionales 

xpresos y por la naturaleza de la obligaci6n que es el convencional 

ácito, regulado en el articulo 1422 y se lee:" el deudor está en -

ora": 

12.- Cuando no ha cumplido la obligaci6n dentro del término 

estipulado, salvo que la ley en casos especiales exija 

que se requiera al deudor para constituirle en mora". 

22.- Cuando la cosa no ha podido ser dada o ejecutada sino 

dentro de cierto espacio de tiempo y el deudor 10 ha de 

jada pasar sin darla o ejecutarla~ 

3 2 .- En los demás casos, cuando el deudor ha sido judicial -

mente reconvenido por el acreedorH. 

O sea que para que el deudor esté en mora se necesita: 

a) que la obligaci6n sea exigible y que haya retardo en 

su cumplimient.o. 

b) Que tal retardo sea culpable. Articulo 1429 inciso 22 

1629 Y 1714 C. 
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el Art. 1423 C. que dice: "En los contra tos bilaterales ninguno 

los contratantes está en mora dejando de cumplir lo pactado,mieE 

'as el otro no lo cumple por su parte, o no se allana a cumplirlo 

1 forma y tiempo debidos". 

Por último hay qUe distinguir de la mora, el simple retardo, 

les el retardo no es mora, podríamos decir, es la antesala de la 

)ra o es el presupuesto para que se produzca la mora. 

Hechos los anteriores comentarios, aplicados a la.s obligaci.2, 

~s conjuntas que son las r e glas generales que las regulan, trasla

~~onos a la solidaridad y preguntamos: ¿También se aplicarán las 

eglas generales aquí? En efecto, también en la solidaridad se ap1i 

an las reglas generales que hemos expue sto, aunque con cierta dife 

encia, y relacionándolo con el artículo 13920. que expresamente di 

e: "Si la cosa perece por culpa o durant e la mora de uno de los de.!:?~ 

.o:('o s solidarios, todos ellns quedan obliGados solidariamente al pr~ 

io salva la acci6n de los codeudores contra el culpable o moroso 11. 

~Pero la acci6n de perjuicios a que diere lugar la GuIpa o mo 

'a no podrá intentarla sino contra el deudor culpable o moroso ;; . 

En el primer inciso el artículo dice: que los deudores serán 

;olid ariamente responsables en cuanto al precio, lo que ac ontece 

~uando la cosa perece por culpa o mora de uno de los deudores; pri,g 

~ipio enunciado en el articulo 1542 C. que se traslada a este artí

~ulo 1392C. pero en lo que respecta al precio, todos son solidaria

,lent e responsables y si un codeudor paga sin ser el culpable le qu~ 

::la acción contra el culpable. 

Aquí en esta parte del artículo es donde surge algo excepcio

nal por decirlo así y nos preguntamos ¿Por qué ese desdoblami ento -
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~l inciso primero del Art.lJ92C., ya que la indemnización es para 

l culpa ble moroso y el precio es solidario? 

¿Qué razón tuvo el legislador para poner ese aparente contra .. _ 

3ntido, ya que la regla es, que 10 accesorio sigue 10 p rincipal.? 

He acá el contrasentido el precio es 10 principal, y los da-

~s y los perjuicios del culpable es lo accesorio y debrian seguir 

~ suerte de 10 principal; pero la ley no dice asi: el culpable res 

anderá sólo de los daños y perjuicios y no pueden reclamarse a nin. 

uno de los demá s eodeudores sólo al eodeudor culpable. Para el e n-

o por ej emplo, supongamos: 

comandante (acreedor) 

• I 

(e) comodat .. ' ios 
deudores proindnviso 
del inmueble. 

(x) da en eomodato un tra ctor que tiene un valor de @12.000, 

~), (b) Y (c) eomodatorios, dan p rincipio al trabajo, cada uno mane 

ja el tractor un dia; supongamos que (e) en su dia de trabajo arrui 

1Ó el traotor y 10 dejó inservible; (e) es pues el culpable; paro se 

~xt i ende a (a) y (b) son solidariament e responsables, por el precio 

je la cosa prest ada, cuyo valor es de ~f 12.000 todos responden de .... ..... . 

3110 Y de los daños y perjuicios, responde solamente el culpable. 

Para argumentar 10 anterior, traigamos a comento a Pothier qU 2 

dice: "Son solidarios todos en duan.o a la obligación persista,pero 
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n C t 1 bl . . ~ 11. tI' ' e uan o a a o ~gac~un se agrav<": .. pers~s e en e prec~o, y tE. 

's serán responsables, pero no serán responsables .los no culpables, 

t cuanto a los daños y perjuicios pues agrava la situación de los 

) morosos y no culpables. 

Este criterio es el que sigue nuestro C6digo,. Su fundamento, 

) encontramos en la historia ya que viene desde Pothier.-

De lo expuesto en concreto se deduce, que la solidaridad peE 

Lsta por la unidad de prestaciones, y serán responsables mientras 

lbsista la solidaridad, en cuanto al precio; pero no persiste si -

3 agrava la situación, sólo responderá en tal caso, el culpable o 

Jroso. 

EXTIl'JCION D.E LA SOLIDARIDAD 

Cuando el deudor paga en su totalidad la deuda y el acreedor 

ueda completamente satisfecho con ese pago, se dice que la obliga-

ión se ha cumplido y cono consecuencia la solidaridad se extingue; 

ero surgen entre los coacreedores o codeudores las llamadas relaci~ 

.es internas. Estas relaciones internas se regulan por las reglas -

;enerales, es decir, las obligaciones subsistentes entre los coacre 

,dores o codeudores son obligaciones conjuntas. 

Si el coacreedor solidario recibio en su totalidad el pago del 

:rédito, la solidaridad entre los coacreedores se extingui6; 10 mis-

10 ocurre si uno de los codeudores solidarios ejecut6 el pago de la 

leuda. En el primer caso,el coacreedor que recibió el pago tiene la 

J2ligación de entregar a cada uno de los demás coacreedores la parte 
,. 

iel cr~dito que le co r responde en el segundo, el codeudor que ejecu-

t~ el pago tiene derecho a que los demás codeudores, le reembolsen 

la parte o cuota que les toca en la deuda, excepto que éstos codeudE.u 
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res se hubieren obligado como meros fiadores. 

Además del modo de extinguir la solidaridad que queda sefiala

, hay otros que extinguen la solidaridad sin extinguir la obliga

ón. Estos otros modos tienen su fuente en la voluntad delacreedor. 

_ solidaridad puede extinguirse por la renuncia expresa o tácita 

,1 acreedor. Si el coacreedor solidario sólo exige del deudor la 

irte o cuota que le corresponde en el crédito está extinguiendo en 

) que a él se refiere la solidaridad activa; pero si el acreedor 

rige de uno de los codeudores solidarios únicamente la parte o cuo 

1 ~ue a éste le corresponde en la deuda, también esta renunciando 

la solidaridad en ambos casos queda subsistente la obligación. 

Acá nos referimos concretamente a la extinoión de la solidari

~d cuando la obliga ción no se extingue, regulada en los Arts.lJ94, 

387 y lJ8BC. 

De las normas citadas en el p~rrafo anterior, se desprende que 

a - solidaridad se extingue o por la renuncia del acreedor o por la -

uerte de uno de los codeudores solidarios. 

A) B~NUNCIA DEL ACREEDOR 

La renuncia del acreedor puede ser expresa o tácita, absoluta 

relativa. 

En el Art. l387C., no encontramos como debemos entender el té~ 

lino "expreso" y a falta de ello nos remitimos a las reglas genera

.e s que entiende por manifestación expresa la que se hace en térmi

lOS formales y explicitos.-

Así cuando se renuncia expresamente a la solidaridad no hay -

iificultad, y hay que tener presente que no necesariamente debemos 
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3ujetarnos a términos s 'acramentales,para que se tenga como expresa 

la renuncia.-

Cuando (x) acreedor, celebra pacto con (a) deudor, en el 

cual (x) acre l":dor, la exonera de la solidaridad a (a), y éste aceE 

ta,esta es exoneraci6n en forma expresa,otro caso de exoneración -

expresa puede suceder cuando el acreedor (x) ,exonera a los tres co 

deudodres solidarios, (a), (b) y (c) conciente que la deuda sea di 

vidida, y cada uno de los deudores responderá. de parte o cuota, o -

sea se transforma la oblig ación solidaria en conjunt a. - · 

La renuncia tácita se la contempla el Art.1387 ·Inc. lQC. y -

consiste que cua.r:d.o en una demanda o en una carta de pago s6lo se 

exige el pago de su cuota o parte de la deuda,se interpreta que se 

ext ingue la solidaridad si no se h a ce reserva especial de ella o --

reserva general de sus derechos;porque cuando (x) acreedor demanda 
. 
a (a) deudor, por su par te o cuota que le corresponde en el débito 

éste hace constar en recibo o carta de pago que ha recibido de (b) 

la parte que le corresponde a su cuota en la deuda, esto último des 

de luego es en una si tuación extrajudicial.-

¿Pero que acontece en una demanda concebida en esos términos? 

¿Sólo se hace referencia a la parte o cuota que le corresponde al 

deudor domandado? ¿Hay renuncia de lE'. solid::-.ridad en tal caso? creo 

que sí, porque el Art. l387C. en su inc'. 2º dice que para que se -

produzca la extinci6n de la solidaridad,se necesita que no. hay re 

serva especial de ésta, en estos términos hay renuncia, pero si se 

quiere que la solidaridad subsista en los otros codeudores,hay que 

agregar que se reserva la solidaridad en ellos,si no hace tal agr~ 

gado se entiende que hay renuncia tácita. Eh es·te cas0, .s61l.0 ha extingur 
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.a solida~idad con respecto al codeudor remitido y el acreedor pue-

te di~igirse Contra cua lquiera ce los demás codeudores por el to-

lo con la deducción de la parte o cuota remitida. 

Supongamos que el acre edor no recibió nada d e l deudor,puo Q L .. ~ 

lamente lo exoner6 de la solidaridad por concesi6n graciosa,hacie n -· 

io constar qUe nada ha recibido, hay renuncia de la solidaridad;pe-

t'o si el acreedor no recib~6 nada y viene luego a querer demandar a 

los demás codeudores en los cuales subsiste la solidaridad. ¿ Por 

cuanto podrá dirigirse contra ello .s ? .En el caso planteado no le h .:-;::.~ 

cubierto nada al acreedor, pUGS sólo exsoneró por consesión gracio-

sa, puede dirigirse contra los demás por el total de la deuda. Art. 

1J87 Inc, J!? C. 

En el Art. lJ88 C. encontramos un caso de extinci6n de la so-

lidaridad, y dice: "La renuncia expresa o tácita de la solidaridad 

de una pensi6n periódica se limita a los pagos devengados, y sólo -

::;e extiende a los futuros cuando el acreedor lo expresa". 

Así cuando dos personas se obligan solidariamente a pagar una 

cuota alimenticia a otra, la renuncia a la solidaridad s610 tiene -

efecto para las pensiones atra sadas y para que se extienda a las fu 

turas debe expresarse, para sus padres por 6500. mensuales, 

al que se comprometen solidariamente (a) y ~.?).- Se ponen en mora 

de Enero?Agosto; (a) explica que tiene su parte, pero ~ue &~) np 

ha entregado su parte,. (x) a~reedor, ,r,ecibe de (a) .~o que 1,1 corre.:.,,:"~ 

ponde en definir::tiva; se lo recibe en funci6n de su propia cuota; ha 

renunciado a las cuotas atrasadas, pero no hace extensivo a las futu 

ras a menos que el acreedor lo exprese.-

En este caso, se ha pretendido interpretar, la voluntad de 1~3 
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rtes en cuanto a las pensiones atrasadas, pero no a las futuras 

es se cambiaría la naturaieza de la obligaci6n. 

En cuanto al alcance que tenga la renuncia si ésta es absoluta, 

nsiste en trasformar la obligaci6n solidaria en simplemente c onjurr 

o sea que sí afecta a todos los codeudores se extinguirá tota1meA 

la solidaridad. 

Pero si la renuncia es relativa s610 es aplicable a uno de los 

)deudores y s6lo a ~ste afectará, la s olidaridad subsistirá en los 

~más codeudores. 

B) EXTINCION DE LA SOLIDARIDAD POR MUERTE 

DE UNO DE LOS CODEUDORES SOLIDARIOS 

La extinci6n en este caso 10 encontramos en el artículo 1394 Co 

ue dice: "Los herederos de cada uno de los deudores solidarios son 

·ntre todos, obligados al total de la deuda; pero cada heredero 

;olamen"'::e res ,.·wnsab1e de aquella cuota de la deuda que corresponde -

i su porci6n hereditaria." 

Supongamos que (a), (b) y (e), son en deber solidariament e a. 

(x) ~18.000 fallece (a), pendiente el plazo; s610 deja un heredero 

y en este caso subsiste la solidaridad. Pero si deja dos herederos 

(y) y (z), la solidaridad no subsiste en los herederos y para cobra~ 

el total de la deuda siempre se deberán demandar a ~stos en forma --

conjunta. 

Caso que se exprese la solidaridad; en el supuesto (a) (b) y 

(e), son deberle s olidariamente a (x) ~ 18.000 Y (x) acepta; quedan-

do expresamente convenido que (x) puede dirigirse contra cada uno -
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los herederos aunque fueran v ...... ..:·ios y serán responsables del t o-t 2_ ':-~ o 

¿ Que efecto producirá ese pacto? ¿Será válido? No hay reel~ 

gal en el título IX "De las obligaciones solidarias." "Libro IV, 

,8 evite pactar; nada impide que se pacte la solidaridad, para el 

:so de fallecer uno de los deudores, a fin de que pueda exigirse el 

>tal a uno s610 de sus varios herederos,. Dicho convenio es perfec··· 

unente válido, para lo cual citamos el artículo 1397 número 4Q y sr: 

:l cialment e en su inciso 2!2 clue dice: "Si expresament e se hubiere er-

ipulado con el difunto que el pago no pudiese hacerse por partes, t 

i adn por los herederos del deudor, cada uno de 6stos podrá ser 

bligado a entenders~ con sus coherederos para pagar el total de la 

euda, o a pagarla él mismo, salva su acción de saneamiento." 

Se ha dejado expuesto la terminación de la solidaridad pasiva 

or muerte de uno de los codeudores solidarios; ¿ Pero se extingui 

·t la solidaridad activa por muerte de uno de los acreedo~es solida-

'ios? Sobre este punto no hay normas expresas y aplicando las re _. 

;'las generales la solidaridad .~e transmite a los herederos, los ~L: ""- '" 

tes pueden exigir individualmente el total del crédito, dste es u~o 

ie los peligros que los autores señalan en la solidaridad activa, -

9ueS un heredero inescrupuloso puede hacer remisión total de la deu

da, con 10 cual la obligaci6n solidaria activa queda extinguida. 

NOTAS 

(12) Tomado de Tratado Elemental de Derecho Romano-Eugenio P o 

?etit Pág. 348.-

(13) Tomado de I¡obligaciones S~J.idarias e indivisibles" Dr:Ro-· 

jriguez Ruiz y A. de Buitrago. Pags.68 y 69.-
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CA.PITULO IV 

EXAMEN COMPARATIVO DE LA OBLIGACION SOLIDARIA y LA OBLIGA 
CION INDIVISIBLE. 

La finalidad en el presente capítulo, como su título 10 indi-

1, es de comparar la obligación solidaria y la obligación indivi-

ible, para encontrar a través del analisis sus semejanzas y diferen 

ias.-

La solidaridad la hemos comentado ampliamente: respecto a la -

ndivisibilidad, se afirma que tema de difícil acceso son las obli? ~ . 

iones indivisibles, de las cuales se comenta: "Los jurisconsultos 

e han abocado a esta materia con cierto temor, con cierto recelo, .-

on incertidumbre, a utores hay que ."90r el hecho de tocar esta mat 0 -

'ia han pasado a la posteridad. Los que tuvieron el valor de afron -

arIa: Bart 010, Zacio, Corracio y Bellapert ica, más comp let ament e --

3aronio, Ripa, Hoffman y Aulusio, p ero ninguna de sus teorías c ontri 

)uyen eficazmente a disipar las dudas que se han cernido sobre la in 

livisibilidad." (14) 

"Fue Dumuoli que nos da la solución que plantean las obligaci2. 

~e s indivisibles."No obstante se encontró con serios problemas, cali 

ficándose este materi a de esc é? brosa, afirmando de ellá'. "No ha habi--

do jamás, ni hay hoy en el inmenso océano del dere cho, mar más tem-

p estuoso, más profundo, más peligroso que este tratado de las oblig~ 

ciones. '~ivisibles e Indivisibles" ésta es la razón sigue afirmando. , 
por lo cual denominó su libro "Extricttio laberti dividue et indivi 

due" que significa, desenredo del laberinto de 10 divisible e indivi 

sible" ( 15). 
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Fue Dumuolin creador de esta teoría, y Pthier, su discípulo, 

que se ocupó de explicar las enseñanzas de su maestro. "Príncipe 

los jurisconsultos Franceses en el Siglo XVl ff fue llamado Dumuo-

, por su estudio de lo indivisible, que salvo ligeras modificaci2 

3, Y adaF tá.ndolas a é pocas actuales, pasó a uniformar algunas le--

;1aciones, entre ~llas la Chilena, de d onde pasó a nuestra legis-

~ión. 

La te oría de Dumolin ha sido objeto de muchas críticas,a tal 

ado que algunos aut ores afirman; que en lugar de arrojar luz so -

e los problemas de lo indivisible, los obscurece más. 

Otros, le c onceden un sitial de h onor, colocándolo entre los 

.c trinarios de mayor talent o, y erud ición, at',irmando que su obra re 

le lve muchos problemas de difícil solución. 

Para clasificar las obligaciones indivisibles, se v a le de tres 

Laves y tres hilos, algo que n o comentamos, porque si alguna impor-

~ncia pudiera tener, no debería est a r en ningún cuerpo de leyes,co-

o lo han hecho otras leg islaci ones; lo únic o que hace es confund ir 

o s 

Nuestra Legislación Civil vigente, e n su Libro IV, trata esta 

lateria bajo el e p i g rafe "De las obligaciones divisibles e indivisi 

". 11es y en su artículo 1395 Inc. lº se lee: "La oblig2,ción es divisi ' 

)le e indivisible según tenga o n o por objeto una cosa suceptible 

le divición, sea física, sea intelectual o de cuota> " 

El Inc .• anteriormente trascrito, establece q ue la cosa objeto 

sobre la cual recae la obligación idivisible, ~o se atiende a la ma-

terialidad de la cosa debida, sino al derecho que sobre la cosa se 

ejerce sea susceptible de división,no d e poseerse por varias persa 
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as. 

Cuando se refiere a la cosa debe ent ende.'r'se en sent ido amplio 

dar hacer, no hacer). 

En la solidaridad en cuanto al s entido amplio de cosa debe en

enderse a la no materialidad del obj et o, al isual ~ue en la obli

ación indisible. Art. 1382 Inc. 12C. 

Nuestro Códig o, al clasificar las obligaciones indivisibles,se 

.nspira en la clasifica ción de Thnnuo lin y las divide segdn su cau

la , las cuales son: 

lQ Indivisibilidad absoluta y necesaria.-]~sta clase de indivi

iibilidad es tan absoluta, que no puede ser pactada p or las partes; 

lor más ~ue quisieran las pa~tes no le confieren un carácter dis 

tinto, ¡'Jo admite división alguna, ni física ni intelectualmente, 

~sí la obligación de constituir una servidumbre de tránsito,no ad

~ite división, es una obli3 a ción indivisible.Art.1395 Ine. 22C. 

22 Indivisibilidad de la obligación o necesaria. Esta recae so 

bre cosa divisible, pasa a ser indivisible en consideración al con 

trato o a la intención de los contrat a ntes. Ejemp lo: co.nstruir una 

casa. Supongamos (x) encomienda la construcción de una c asa a (z)y 

(y) ,ingenieros, se cump lirá la obligación hasta la entreg a de la -

casa terminada, lista para habitarla, es divisible pero si la inte~ 

ción de las partes así lo quiere, será indivisible, en considera -

cián al contrato, p~t. 1395 Inc.2QC. 

Jº IndivisibiliGad de pago o accidental. Hay también indivisi

bilidad accidental o cO ~lvencional, cua.ndo es la intención de las pe!: 

tes la que convierte el objeto d e divisible en indivisible, este -

t i p o d e i n d i v i s i b i l ' i dad n o afee 
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~ la oblig ación misma, sino a su ejecución porque recibe el nom-

de indivisibilidad de p a go. Estamos ante una obligación inmineE 

ente divisible, pero por mandato de la Ley o por voluntad de las 

tes no se puede solucionar por parcialidades. Este tipo de indi·~ 

ibilidad 10 establece la ley en el Art. 1461 C. 

Confirma esta clasificación, e l artículo 1395 Inc. 2ºC. que so 

1: "Así, la obligación de concede r una servidumbre de tránsito o 

de construir una casa son indivisibles; la de pagar una suma de 

:lero, divi ,s ible." 

En la obligación indivisible, por la naturaleza de la cosa d~ 

da, cada deudor está obligado a la totalidad del débito¡por osa 

zón, el Art. 1396 C. est ~tuye que: "El ser solidaria una obliga 

ón no le da el carácter de indivis ible." 

La indivisibilidad de una obliga ción no implica que exista so 

_daridad, esto es así porque la solidaridad ~iene de. la voluntad de 

~s p artes o de la ley, y la indivisibilidad de la naturaleza de la 

r-estación. 

De lo anterior se concluye que las obligaciones indivisibles -

l a s obligaciones solidarias son semej ant es en el ,sent ido de que -

1 acreedor puede exigir de cada uno de los oblig ados la totalidad 

!e la deuda, tal como lo est a.blece el artículo 1397 I.nc.lQC. 

Se diferencian, por cuanto en la obligación i ndivisible el acr~ 

:ldor tiene derecho a exigir el todo a cada uno de los deudores por 

la naturaleza indivisible de la prestación; en cambio la obligación 

solidaria tiene por característica que el objeto que constituye la -

prestación sea divisible, pues entre los efectos de la misma con re

lación a los codeudores, en sus relaciones internas, es volver la --



ligación en simplemente conjunta, efecto que no se produce en la 

ligación indivisible. 

En otra parte de este trabaje hemos indica do que las obliga-

.ones solidarias y las obligaciones indivisibles son especies de -

.ligaciones múltiples en la que existe pluralidad de sujetos que 

: otra de las características que las hace semejantes; pero sin 01 

:dar que la obligación indivisible es la naturaleza de la ob1iga-- ~ 

:ón la que le da el carácter de tal sin necesidad de pacto y en la 

)ligación solidaria en la generalidad de los casos, para su exis

~ncia es necesario el acuerdo de los contratantes o la voluntad del 

~stador, excepcionalmente tiene lugar por mandato expreso de la ley 

~ro en todo caso el fundamento es diferente a la obligación indivi 

lble. 

El so mero examen comparativo de las dos clases de obligaciones 

) hemos hecho tomando en cuenta únicamente la indivisibilidad abs~ 

~ta o necesaria, pues los otros tipos de indivisibilidad que hemos 

ejado señalados son susceptibles de división intelectual o de cuo

a , y creemos que no hay ningún obstáculo legal y doctrinario para 

ue se pueda pactar solidaridad en tales casos. 

Por otra parte, es de hacer notar que el código en el capítu

o de 1.as oblig aciones divisibles e indivisibles sólo comtempla un 

aso de indivisibilidad abasoluta y es el referente a la obligación 

.e conceder una servidumbre de tránsito; est a. obligación en realidad 

lO es susceptible de división ni física ni intelectual ni de cuota. 

En la actualidad los autores propugnan por el desaparecimiento 

tel capítulo de las obligaciones indivisibles, las cuales aeben ser 

:ratadas dentro de las regulaciones de las obligaciones solidarias, 
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jas las profundas semejanzas que entre tales obligaciones exis

n, pues prácticamente las diferencias entre ellas casi son de de 

lle; ~i alguna diferGncia fundamental existe es atingente a la in 

visibilidad absoluta o necesaria como hemos dej ado expuesto. 

NOTAS 

.6) Giorgi Ibide-Pág.127- Citado por Dr. ROdríguez Ruíz en UÓblig.§: 

.ones Solidarias e Indiv~isibl e s¡¡ J . Pág . 143 

L7) C. Moline •. Obra (1681) tomo III Pág. 895 citado por Brady La --

::.ntinery Pág. 436 Ibid Y a la vez citado en "Obligaciones Solida -

ias e Indivisibles" por Dr. Rodríguez Ruiz- Pág. 143. 
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CONCLUSIOLJES 

12) lJuestro C6digo guarda silencio acerca de como reglar' la ' . 

~lidaridad del lado activo, y ea de l a lectura del artículo en el 

ibro IV, en su título I X, bajo el epígrafe "De las obligaciones So 

idarias" q~e encontramos esa ausencia y solamente como hemos e:x:pr~ 

a do, se cita específicamente en el artículo 1384 C. presumiéndose 

ue la permite. 

En cuanto a su naturaleza jurídica, no la consideramos como un 

landato recíproco, no tácito, sino como una modalidad a la regla, 

rue emana de la convenci6n, o del testador,reputá:.:dose en el d 3re-

;ho civil Salvadoreño , al acreedor como dueño y señor del crédito 

y en consecuencia facultado para cobrar en su totalidad el débito. 

De tal manera que al leer el artículo s610 encontramos regul~ 

da la solidaridad del lado pasivo y siguiendo las mismas reglas y 

sus fundamentos las aplicamos a la. solidaridad activa. 

Pero surgen de la aplicaci6n situaciones que el c6digo no re-

cuelve en su artículado y tenemos a veces que recur rir a las r egl a s 

generales y en dltimo caso a l a doctrina con ~l objeto de resolver 

las · interrogantes que se plantean. 

Al respecto, considero neces ario que en posteriores reformas -

al C6digo se introduzca un artículo dentro del tratado de las obl~ 

g a ciones solidarias que regulen las relaciones internas entre los -

ooacreedores solidarios. Con ello se resolvería un sin ndmero de --

problemas que p lantea la falta de regulaci6n en este punto. Recuér-

dase que la obligaci6n solidaria es una situaci6n excepcional en el 

derecho , y como tal, las normas que las regulan deben interpretarse 

BIBLIOTECA CENTRAL 
UNIVl\"510AD o.:: EL SAL.VADO" 
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n forma restrictiva, no teniendo cabida la interpretación ana16g~ 

a, de allí que no se pueden aplicar por analogía los principios ~ 

e la solidaridad pasiva en los vacíos que deja la ley en 10 refe

ente a la solidaridad activa, teniendo el intérprete que recurir 

·n ese caso a las reglas generales. 

También se pueden solucionar los problemas que surgen de las 

'elaciones internas entre los coacreedores solidarios, introduciog 

lo una norma que mande que 10 preceptuado sobre la solaridad pasi

ra es aplicable a la solidaridad activa en 10 que no estuviese re-

~ul ado.-

2Q)Que 0n una próxima revisi6n delCóilico sesuprima el capítu

lo de las obligaciones divisibles e indivisibles y se regul ~n la 

indivisibilidad en el mismo capítulo que regla la solidaridad .. 
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