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INTRODUCCION 

El código Civil en uno de sus libros reglamenta los derechos 

reales,: allí se trata de la organización jurídica de la ad 

quisici6n de ·1as riquezas mediante. la apropiación directa 

de las cosas, la. que permite al titular de dichos derechos 

extraer de los bienes por sí mismo el provecho econ6micos 

que estos son susceptibles .de r�ndir. 

El t�atado de las oblig�ciones contiene los principios gene 

rales que regulan el derecho personal, o sea la organización 

jurídica de la riqueza medi_ante la utilización de los serví 

cios de los otros, ya que en este derecho el provec�o se ob 

tiene merced al cumplimiento de la prestaci6n por parte del 

respectivo deudor.· 

Los elementos del derecho personal son: Un sujeto activo, 

que es el titular de la facultad y que en general se denorni 

na acreedor; un sujeto pasivo que es la per�ona o personas 

obligada a la prestación y se denomina el deudor. 



,_. 

1.1 NOCION 

.1. DIVERSAS MODALIDADES 

Por su naturalez, toda obligaci6n nace a la vida jurídica 

én forma ·pura y simple, lo· cual significa que debe ser t;;um 

plida en el momento en que se contrae. Más lo usual consis 

te en que se retarde su cumplimiento mediante· la estipula 

ci6n d·e un término suspensivo o que se las someta a una con 

dici6n: o también que las partes _pacten alguna manera espe 
. 

. 

�ial de pago, como sucede con las opligacione5: alternativa · 

y con las facult.ativas, o que, finá.lmenteT se convenga al 

gún vínculo jurídico que liga a los a9reedor_es o a los deu 

dores cuando son vario�, corno sucede:con las obligaciones 

· so lidarias.

l. 2 TERMINos·, . COND-ICION Y MODO

Algunas sostienen que las verdaqeras mqdal;idades son. el pla · 

za o término, la conélici6n y- el modo.;. Esto último tiene apli 

ca9_i6n · en las asignac ;i.ones testamentarias y- determ_ina ·las 

obligaciones llamadas mo dales. Pero si bien es cierto gue 



- -- -:. -.,,  --------�- ··, . � .,·- - - __ ...:..,_ ---- . - -- -. . .  -:--.- .... . -. --·- --- --.

2 

sólo el plazo y la condici6n retardan, la exigibilidad ·el 

primero, y el nacimiento de la obligación la segunda, no 

lo es men9s ·que los pactos relativos al objeto, como suce 

de en las obligaciones alternativas y facultativas, o los 

atinentes a los sujetos activos o pasivos,. como ocurre en 

las solidarias, tienen incidentes en su estructura, y pro 

ducen efectos muy caracterizados que no provienen de la 

propia obligación sino de la modalidad a la cual fue sorne 

tida por las partes. 

Por esa razón cabe soste�er que tales ·condicionamientos y 

variantes se pueden referir: 

a) Alá exigibilidad de la obligación (obligaciones a téi

mino). 

b) A su existencia (obligaciones condicionales)

c) A determinada carga que pueda imponerse para su curnpli

miento (como sucede en las asignaciones modales). 

d) Al. objeto de la obligaci6n (como sucede en las obligacio

nes altern'ativas y en las facultativas). 

e) A los sujetos activo o pasivo que integran la relaci6n

jurídica obligacional, cuando uno u otro lo forman diversas 

personas (asf ocurre en las obligaciones solidarias). 

Con el estudio que por separado haremos de ellas iniciare 

mos el de las obligaciones civiles, dejando de lado las na 
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turales, no sin antes adv�rtir que su cwnplimiento, especial 

mente en lo relativo a las que provienen de obligaciones 

civiles degeneradas p or haber prescrito o por no haber si 

do demostradas en juicio, puede dar lugar a los efectos que 

ya explicamos. 



. 2. OBLIGACIONES CONDICIONAL�S Y MODALES 

2.1 OBLIGACIONES A _TERMINO 

4 

El plazo se ref iére a la exigibilida'd de la obligación. La 

condici6n, a 'su existencia.·. 

El plazo consiste en un suceso futuro y de realizaci6n cier 

ta que sµspende la exigibilidad de .un derecho o su extinci6n 

y. que produce sus efectos .. • sin retroactividad.

Tre's son entonces· 1as �aracter.fsticas del plazo o ténnino: 

a) Ser un suceso futuro 

b) Ser cierto

e) No ser retroactivo.

Sin embar_go, nuestro· C�digo no menciona tales caracterfsti 

- Gas� En el artículo 15.11 ·dice: "El plazo es la época que se

fija· para el cumpl�miento de la obligación"

Desde otro. punto de vista, el plazo ··o término� siendo cier 
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to, puede ser determinado o indeterminado. Lo primero: pa 

gar� el d1a 20 de noviembre de 1986. Lo segurido: constitu 

yo una renta vitalicia a favor de María; no se sabe cu�ndo 

va a morir, pero de todos modos se sabe que ese hecho suce 

dér&. Es cierto, pero indeterminado. 

El plazo puede ·ser también suspensivo o extintivo-: lo pri 

mero, si· retarda la exigibilidad de la obligaci6n, como cuan 

do P�dro se compromete a pagar una suma de dinero dentro 

de un año; ·10 segundo, cuando pone fin al ejercicio dé. un 

derecho, como si se conviene con Juan un comodato pqr un 

año. Vencido ese t�rmino, el derecho de usar de la cosa se 

extingue para Juan. 

Además, el .pla-zo puede ser expreso o t&cito: el primero, -

cuando las partes ,,10 .- convienen expresamente; el segu,ndo es 
• . '--.J . 

. 
-

el necesario para cumplir la obligaci6n, por· ejemplo, la en 

trega.de una meracnc1a gue:se.encuent:t7a en lugar diferente 

de aquel e.n donde debe · ser entregada. 

Finalmepte,. observamos· que, según sti origen, el plazo puede 

ser legal, convencional o judic:i:a.l, según provenga de_ la, 

ley, la convenci6n o e+· juez. 

El plazo s·uspe_nsivo puede ser "t:ácito, confqrme a ia 'previ 
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si6n del articulo 1551, inciso lo. · del Código Civil', en el 

cual se dispone que es el indispensable para el cumplimien 

to de la obligación. Pero las partes pueden fijarlo, a lo 

menos indirectamente, según lo sostiene la: Corte: 

"Al recordar que el plazo ta.cito es el_ indispensable para 

cumplir la obligaci6n respect.iva (C. c. , art. 1551) , · se pue 

de reconocer también que las partes pueden fijarlo, as.:[ sea· 

indirectamente, e� cua:r,ito sus estipulaciones contengan ele 

· :mentes que condu_zcan . a dete.rminar ese tiempo indispen·sable

para el cwnplimientó" l .

.. 

Por contraposici6n a plazo tácito puede hablarse de plazo 

expreso y determinado, el cu?tl, por .otra parte, es el más 

u.sual. 'La gran mayor1a de los plazos, tanto legales co_mo

' convencionales y judiciales, · son determinados. Centrar ia 

mente al tácito, el expreso y determina.do aparece con toda 

cert.�dumbre. Consiste en un período de tiempo y puede pac 

ta_rse en horas, dfas l'. meses, años, etc; y en general, en 

en cualquier unidad de tiempo. 

En algunas -circunstancias puede darse al plazo tácito el 

---· ----- ---

Casación .del 31 de ene:ro de 1936, "G. J", t. XLIII p. 544 
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carácter de expreso, v. gr. cuando la.s partes lo conviene 

expresamente. Se tratará entonces de un plazo expreso pe 

ro indeterminado. 

El cierto, e�preso determinado, puede ser pacta�o en cual 

quier unidad de tiempo, como vimos,· pero es necesario acla 

rar algunos conceptos: cuando las partes pactan .determina 

do d1a para el vencimiento de la obligaci6n, no existe di 

ficult�d: puede cumplirse hasta las d oce de la noche del 

día convenido. Pero cuando el plazo se pacta en días, me 

ses o años,· hay que tener en cuenta esa circunstancia para 

· computar debidamente el vencimiento del término: Si se ha

pactado en días, como lo afirma Josserand, no debe incl uir

se el dies a quo, es decir, el mismo día .en que se contra

jo la obligáci6n. El plazo, por tanto, comienza a contarse

a partir del d1a·siguiente; se incluy e  el último día.del
·•

plazo, o sea el dies ad. quem. �sí quien conviene pagar den

tro, de .. diez :·.días ·y contrae su obligaci6n el quince de. abril

deber� .pagar el día veinticinco y no el ve_:i.ntic�atro·, lo

cual ocurriría si en· el plazo se incluye· el, die.s a ·quo.

Cuando se .pacta en meses o años, el vencimiento del· término· 

se produce el mismo d1a del correspondiente mes o año. V.· 

gr. si, ·se pacta el 10 de agosto para .cumplir la obligaci6n 

convenida e.n el término de un mes, el plazo se incluye tan 

. to el dies a quo como el dies ad. quem, .por cuanto debe. con 
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tarse el mes calendario, según ·10 preceptúa el articulo 70 

del e.e. si el día que se ha convenido para el vencimiento 

no existe, se sigue lo dispuesto en el inciso 3o. del art! 

culo 67 del C�digo Civil; el vencimiento tiene lugar el fil 

timo "día del mes en que termine el plazo. ·v. gr. s� la obli 

gaci6n se contrajo un 2 9 de febrero-, por tratarse de ano 

bisiesto, para ser cumplida dent;ro del: término de un año, 

el. término expira el fil time;> dfa del mes de f�brero siguien 

te, o sea· el 2 8. Lo mismo suc�de si se pacta una fecha ex 

pre·sa· para el vencimiento, cómo cuando se estipula que la 

. obligaci6Ii se vence el .2 9 de febrero y en el año .qu� se men 

ciona .pll1 no eJ:eiste esa fecha. 

Cabe advertir que el C6digo Civil dice que la obligaci6n pue 

de ser_cumpli�a hasta las doce de la noche del día que co 
, ,  

rresponda_ y que, en cambio, el C6d.igo de Comercio señala 11ni • 

camente las seis de la.tarde del mismo 'día como tiempo há 

bil de vencimiento. 

Debe tnerse en _cuenta que cada uno de tales estatutos regu 

la situaciones .de ·naturaleza diferente, la cual determina 

las normas aplicables. 

De los plazos· se ocupan los artículos 67, 68 y 70 del C6di 

go Civ:i:l; y el ar_tículo 82 9 del C6digo de Comerció, disposi 

cienes que vale la pena resaltar. Di-ce así: 
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"En los plazos de horas, d1as, meses y años, se seguirán· 

las reglas que a continuaci6n se expresan: . 

l. - Cuando el plazo sea de horas come.nzará a. contarse a _par

tir del pr.lllier segundo de la hora siguiente, y se extende 

rá hasta el 11ltimo s·egundo de la 11ltima hora inclusive. 

2.- .C�ando e� j?lazo sea de días, se excl_uirá el día en que 

el negocio juríd�co se haya celebrado, salvo que de la in 

tenci6n expresa ·de las par·tes se desprenda otra, cosa, y 

3. - · Cuando el plazo sea de meses o de años, su vencimiento

tendrá lugar nó t.:Lene tal fecha, expirará en el 13.ltiroo día 

del respectivo mes o año. El plazo que· venza en dia feria 

do· se prorrogará hasta el. día siguiente. El día. de venci 

mento ser� hábii hasta las seis de la tarde. 
" 

Parágrafo lo. Los plázos de días señalados en la ley se en 

tenderán hábiles; los convencionales, comunes. 

Parágrafo 2o. · Lps ·plazos de gracia concedidos mediante acuer. 

do de las partes,_con anterioridad al vencimiento del ténni 

no, se ent.enderful como pr6rroga del mismo". 

a) En favor de. quién se estabie.ce el plazo
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Comforme al articulo 1187 del C6digo Civil francés el pla 

zo se presume estipulado en favor del deudor, amenos que 

resulte de la convenci6n o de los hechos que han sido con 

venidos.en ·favor dei acreedor. 

Esa presunci6n del derecho francés no la consagra nuestro 

C6digo. Sin embargo, se ha establecido que tal es la regla 

general,. porque en algunos de  sus. disposiciones nuestro es 

. tatuto señala, en determinados casos,. que el plazo se conce 
' , 

d_e en b eneficio del acreedor, como sucede en el· artículo 22

.51,.relativo a la dévoluci6n de la cosa depositada por el 

depositario, o en el 2229, referente al pago del mutuario 

cuando se l'1an paétado intereses, caso este fil timo. en el cual 

se entiende que el plazo se pacta en beneficio de ambas par 

·tes, y esto por c ontraposi9i6n, indica. que en los dem:§.s ca

sos en que la ley no lo diée expre.samente, el plazo se en

tiende estipulado en favor del deudor.

Por· lo dem_ás, el articulo 1553 consagra como. regla general 

la de no poder exigirse la obli�a7i6n al deudor antes de ex

piraz;- el ·plazo, lo cual in_dica, sin ninguna duda, que salve 

disposici6n en contratio o pacto expreso .en. tal sentido· de·

las partes, el . pl
°

azo se establece siempre en favor· del deu · 

dor. 

Consideramos, eón Pérez Vives, q_ue e.l juez puede definir, 
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en ciertas circunstancias, cuando el plazo se. ha convenido 

en beneficio del acreedor o de ambas partes, frente a la au 

sencia de norma positiva s obre el particular, pero apoy&ndo 

se en tal caso en las r·eglas generales que regulan lo rela 

'tivo a la interpretaci6n de los contratos. 

b) Exigil:;ülidad de la obligaci6n. Una obligación sometida

a la modalidad del pla_zo o término puede hacerse exigible 

por vencimiento del estipulado, su pérdida o su renuncia. 

El vencimiento se produce por el transcurso del tiempo. 

· Úi renuncia, conforme al articulo 1554:del Código Civil,

puede -hacerla el deudor, cu�ndo se ha establecido el. térmi

no en - su benef ic�o, o por el acreedor o por ambas p artes,

según a quien o a quienes beneficia. ,,

La ,pérdida del t�_nn.1,no ocurre en los siguientes casos: 

a). Cuando sobreviene insolvencia del deudor, no sierido comer 

ciante. 

b) Cuando las cauciones dadas por el deudor, por hehco o

culpa suya, se han extinguido o han disminuído considerable 

·mente de valor.
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e) Cuando el deudor, .'siendo comerciante, cae en estado de

quiebra. 

d) Cuando las partes han convenido la llamada cláusula de

aceleraci6n. 

En el caso del pµnto c), el deudor pu�de reclamar ·el bene 

ficio del p°Iazo, renova'q.o_ o mejorado' las cauciones. 

En todas las circunstancias mencionadas la obligaci6n se 

hace exigibl� y por tanto puede ser demandada por e-1 acree 

dor mediante el respectivo procedimiento. 

Si se trata de vencimiento del t�rmino o de ·su renuncia, y 

el deu�or no cumple, .la· a:ccí6n es la ejecutiva, si la o·bli 

gaci6.n consta en documento que· provenga del deúdor ·o de. su 

causante,.y_ si constituye plena prueba contra él, con ca 

rácter de clara, expresa ·y exigible¡ o se trata de senten 

cia. o providencia de las mencionadas .por el artículo .488 del 

C6digo-de ·Procec:J.imiento Civil,. 

Si el -deudor no es comercian.te y sobreviene su insolvencia 

pr_ocede .contra él· el concurso de acreedores, que puede ser . 

provocado directamente por. él, rnedi._ante c�si�n de t_odos sus 

bienes,· o por cualgu�era· de los acreedores :provisto de _t:ítu 

lo ejecutivo, en la forma establecida por los artículos 569 .· 
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y siguientes del e.de P.C. 

Si se trata.de comerciante que se· sobresee en dos o m�s de 
. 

. 

. . 

sus obligaciones comerciales, se produce su quiebra, la 

cual se declara _y tramita conforme a las previsiones de� C6 

digo de Comercio, articules 1937 y s·iguientes. 

Si las cauciones dadas· por el deudor, por J::iechi o culpa st,. 

yo, se han extinguido o han perdido en formp considerable 

su va;J..or, .se_ produce también la pérdida del plazó y la obli 

gaci6n puede exigirse;_ pero el deudor tierie la facultad de 

pedir que se le restituya, renovando o ·mejorando las caucio 

ne.s. 

, La's ilamadas claCtsulas de aceleraci6n hacen exigible la obli 

gaci6n por pérdida· del - plazo cuando se present_a el supuesto 

en el cual· se las hace consistir. Así por ejemplo, es fre 

cuente.· ;que en créditos garantizados con· hipoteca se ·pacte. 

que, en caso de ser perseguido el inmueble hipotecado por 

un. tercero-, el plazo_ estipulado se extingue y el acreedor 

puede demandar la obligaci6n. sin ningun · otra formalid_ad di 

ferente de la prueba del hecho respe,ctivo� O que se conven 

ga, em obligaciones que debgn ser pagadas por instalamentos 

·que el retardo en. uno de .ellos hace exigibles los restantes

Estas clásulas son ·válidas y dan lugar a_ la pérdiq_a d,el pla
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zo estipulado e� favor del deudor. 

-e) Los términos judiciales. Los términos judiciales y en

general los legales señalados en días por la ley, se entíen

den h§.biles, lo cual significa que de ellos deben ser des

contados los d.1as inhlibiles por vacancia u otra causa.

As1·.1os términos de d1as no se tomar§.n e_n cuenta lqs de .va 

cancia judicial, ni aquellos en que. por cualquie circunstan 

cia permanezca cerrado el despacho. Los días sábados se con 

tarán aunque· s6lo haya despacho- durante la maña.11,_a. 

"Los términos d e  meses y de años se computarán conforme ,_al 

calendario". 

d.) Las moratorias. Algunos sostienen que son un tiniple tér 

mi_no de gracia que no produce los efectos del plazo. Otros 

af�rrnan. que no se trata de. plazo ni de término de gracia, 

sino de una prórroga legal que retarda el cumplimiento de 

la obligaci6n pero no le quita el carfic_ter de vencida. 

2.2 OBLIGACIONES CONDICIONALES 

La condici6n se diferencia del plazo en que mientras· éste 

consiste en un suceso futtjro, de realiz..aci6n cierta,. qué 
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no produce efectos retroactivos, aquélla versa sobre un 

. acontecimiento que puede suceder o no,-' y además producir 

efectos con retroactividad. La cond±ci6n es por tanto,,un 

suceso incierto y de efectos retroactivos. 

a) Diversas clases de condiciones. El artículo 1531 del c.

e, estatuye que la condición puede ser positiva. o negativa 

que la P:+: iniera cons.;i.ste en acontecer una co:5a y la última 

en que no acontezca. El articulo· 1534 distingue la condi 

ci6n po':testativa de· 1a causal y de la mixta. La pr irnera es 
. . 

·1a que depende de la voluntad del acreedor o del deudor; la
', 

segunda es l.a que depende de la vol untad de un tercero o del

acaso, y la última; la que ·en parte depende de la voluntad

de _un tercero o de:)._ acaso. Finalmente el articulo 1536 cla

sifi,ca·· la condici6n eri. suspensiva y en resolutor.ia:. la pri

mera, mien'tras· no se cumple, suspende la adquisici6n de un

derecho y lá segunda, al c�plirse, lo extingue.

Por su parte, el articulo 1532 ·exige que la condici6n posi 

tiva sea ·fisica y moralmente posible. Dice que es Lf.sicamen 

te imposible la que es contraria a las _leyes de la naturale 

za física y moralmente imposible, la que consiste en un·he 

cho prohibido por las leyes, o es opuesta a las buenas cos 

tumbres o al orden. público.e Considera también ·corno irnposi 

ble las que están concebidas en té;aninos inteligibles. 
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El 1533 dice que si la condici6n es negativa de una cosa 

fisiéamente imposible, la obligaci6n es pura y -simple: v' 

gr. si Pedro toca el Sol. Si consiste en que el acreedor 

se abstebga de un hecho prohibido o inmoral, vicia• la dis 

posición, es decir, la afecta de nulidad. 

Una condición puede simult�neamente corresponder a varias 

de las clases de condiciones enunciadas, siempre que riose 

excluyan entre si.. Por ejemplo, púede ser positiva, potes 

tativa y suspensiv� a un mismo tiempo. No puede ser positi 

va y negativa; tampoco ·potestativa, causal y mixta a la vez. 

Pero sí puede ser _suspensiva para una parte y a un mismo 

tie-:-po. resolutoria para la otra� s_egún que pa�a la primera 

suspenda, hé:ista cuando se cumpla,_ la adquisici6n de un de 

recho, y para la segunda lo extinga. 
' 

' 

" 

El articulo 15 34 de ·nuestro c6digp · s\'.Slo reconoce, . a dife 

rencia del francés,· como cori.dici6n mixta, l,a · que -depende de 

la voluntad del acreedor y en parte de la voluntad de un 

tercero o del acaso. A diferencia del articulo 1171 del úl 

timo, omitió como mixta la que .·'depende del deudor, de un 

tercero. o del acaso. Esa nonna dice: "La cond;ici6n miJ;Cta es f 

_aquella que depende al mismo tiempo de la voluntad de una 

de las partes contratantes y de la voluntad de un-tercero". 

El artícu],o 1535 s eñala como nulas las ob+igaciones · contraí 



17 

das bajo una condici6n potestativa que consista en la me 

ra vol untad q.e la. person'a. que se obliga, pero reconoce va 

lidez a la que consiste en un heco voluntario de cualgu ie 

ra de las partes._ 

Si la condici6n consiste en un hecho voluntario de cualquie 

ra de las partes, valdrá. 

J;,a ·corte puntualiza· el·. alcance y significado de la, disposi 

ci6n trans.crita,' así: 

El tenor exacto .del artículo 1535 del C. C. sanc±ona con la 

nulidad las obligacionés contráidas bajo una condición po 

testativa · que consiste e_n lamera voluntad de la persona que 

se obliga; péro .si la condici6n consiste en un hecho volun 
,• 

tário. de c.ualquiera de las partes, valdrá. �sde la· doctri 

na francesa, pasanado por la chilena, se ha explicado el pr in 

cipio anterior, asf; hay dos clases de condiciones· pótesta 

ti vas; la simplemente po-f:estativa, que supone de· parte del 

interesado:no s6lo una mánifestaci6n de voluntad, .sino la 

realiz aci6n de un hecho exterior; verbigracia,. si os casáfs 

si vendo mi casa; la puramente potestativa que depende:, úni 

e amente. y exclusivamente de la vol untad y, por consiguiente 

se formula de este modo: si voluero, �i quiero, si lo juzgo 

a propósito. La condi ci6n simplemente potestativa es· válida 

La obligaci6n del deudor, si bien de.penq.e de un. acto de su 
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,· ..._, 

veluntad, se sóordina. ta,mbi�.n, en parte, a contingencias 
·--�· 

. . 

de las que no es dueño. La condici6n puramente potestativa 

de parte del deudo r no anula tampoco la convenci6n cuando 

es resolutor.ia. En este caso el contrato es puro y simple; 

las obligaciones nacen inmediatamente·� pero cada una da 

las partes se reserva el derecho de terminarlo cuando quie 

ra. La facultad de resoluci6n no impide que·e1 contrato pro 

duzca sus efectos inmediatamente. 

Cuando la condici6n se .somete a un término dentro q�,:!1- cual 

debe 'cumplirse, recibe el nombre de determinada en el caso 

contrario, el de indeterminada. Por ejemplo, si dentro del 

ténninq de dos años usted se gradúa de abogado, ·1e dono $ 

100.000�oo. Es una condi.ci6n de·terminada. Si no se la sorne 

te a . téimino, .se trata de condici6n indeterminada. 

La condici6n debe cumplirse literalmente en la forma conve 

n:i..da .:·( art. · 1541) Y una vez verificada la condici6n puede 

exigirse el cumplimiento de la obl�gaci6n , porque se con 

vierte enpura y simple (art. 1542). Se puede repetir lo pa 

·gado antes de efectuarse lacondición, porque como veremos,

.·es en raz6n de ella por lo que la obligaci6n surge a la vi· 

'da jurídica, hasta el punto de que si la cwndici6n no se 

·cumple, se reputa no haber existido aquélla jamás.
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b) Condici6n suspensiva y resolutoria. Esta es sin duda la

crasifieaci6n más importante, por cuanto es de car�cter ge

neral. Todas_ las condic·iones,_ positivas- y negativas, potes

tativa·s, causales y mixtas, determinadas e indeterminadas,

- son suspensivas o resolutorias. Y además varias institucio

nes del C6digo, como la propiedad, fiduciaria, el pacto co

misario, el pacto de retroventa, se apoyan en ellas.

Cl:>mo vimos, el_ artículo J_536 e.s la norma que las define. -D�; 

· (-� ."La c�mdici6ri -� llama suspensiva. si, mientras no · se
. . . --- . . 

. 

. 

. .  

cumple,. suspende la adquisici6n de un der�cho; y resoluto 

ria, cuando por su cumplimiento se ext_ingue un derecho". 

EL hecho previsto corno condici6n es siempre suspensivo para 

una parte y resolutoria para la otra: le dono mi casa si 

gradúa de. abogado. ·Mientras· usted se gradúa de abogado, la 

condición sttspende su derecho y yo soy un propietario bajo 

condici6n resolutoria, Mi derecho de dominio se resuelve 

por el cumplimiento del hecho estipulado corno condici6_n. 

El Código establece c_iertas , reglas para las condiciones sus 

pensivas y resolutorias: 

· ;'Si la condición suspensiva es o se hace imposible, se -ten

drá por fallida.
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"A la misma regla se sujet_ap, l,c:is con.d..ic.i,ones cuyo sentido 

y el modo de cumpl'irlas son enteramente .i,ninteligibles. 

·"Y las condiciones i nductivas a hechos ilegales o inmorales

... 

".Ia condición resolutoria que es imposibl� por ·su naturale 

za, o ininteligiJ?.le, o inductiva a· un hecho ilegal o inmo 

ral, se tendr� por no escrita" (art. 1537) 

Según esto, la suspensiva imposible,y la ininteligible se 

tiene por fall·ida, y la resolutoria q�e ·presente las mismas 

características o que induzca a un hecho ilegal o inmoral, 

se tiene por no escrita. 

En ambos casos la obligaci6n se convierte en puro y simple 

y por lo tanto, debe cumplirse literalmente. 

Cuando_ la - cóndici6n no presenta las características anota 

das, se reputan haber fallado, en caso de que haya llegado 

a ser cierto. que. no. sucederá el acontecimiento contemplado 

en el las, o cuando ha expirado el tiempo dentro del cual e± 

acontecimiento ha debido veri:eicarse y no se verif_icl1. 

Lo primero concierne a las condiciones indeterminagas, y '.lo 

-último a las determinadas. v. gr.,· si el acreedor condicio

nal ·fallece antes de haberse graduado de a.bogado, siendo és



te el hecho constitutj,vo de la cond.ic.i6n .. En tal caso, sien 

do indeterminada la. condici6n, se sabe que ya no puede curo 

plirse. En el mismo ejemplo y para la condici6n determina 

da; .podr,fa decirse ,que . si se gradúa dentro del. t�rmino de

.cinco·años y transcurren m�s de cinco sin haberse graduado. 

,Si antes de cumplirse la condici.6n la cosa prometida pere 

ce sin culpa del deudor, se extingue J.,a obligación; pero 

si perece por culpa suya. es obligado.al ·precio y a la in 

.... démnización de. perjuicios., 

Pero si la cosa existe al tiempo de cumpl.irse la condici6n

·se debe en el estado en que se encuentre y al acreedor apro

vechan los aumentos o· mejoras que haya recibido, sin•·que·

por ellos esté obligado a dar más; y si la cosa ha. sufrido

deterioro o disminución, no tiene derecho a que se le r·eba

je el precio,· excepto que se deban a cukpa del deudor, caso

en el cual podrá ·el acreedor pedir que se rescinda el con

·trato·o que se le entregue la cosa, 'en ambos casos sin indem

nizaci6n de perjuicios.

Se entiende que la pérdida.de la utilidad de la cosa equiva 

le a· la destrucci6n de ésta (art. 1543). 

Si se trata de condición resolutoria, una vez cumplida la 

condición, debe restituirse lo recibido, amenos que aquélla. 
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haya sido convenida a favor del a.creédor exclusiva.mente, en 

cuyo caso podrá éste renunciarla y además, si se lo exige 

el deudor, estará obliga.do a declarar su determinación (art. 

15 44) 

"Verificada . una· condici6n resolutoria dice e'l art. 1545, no 

se deberán ios frutos percibidos en el. tiempo intermedio, 

sa�vo que la ley, el testador, el donante o los contratan 

tes, según los varios _casos, hayan dispuesto lo contrario". 

o 

c) Efectos del acondici6n. En toda obligación condicional
' ' 

aparecen dos situaciones: Una, pendente conditione, o sea 

antes de cumplirse la condición o de habar fallado, la cual 

comprende un periodo de tiempo que va desde· .el memento· en 

que se: contrae la obligación y aquel en que. se cumple o fa 
. . 

lla.· La otra, cuando la- incertidumbre propia de la condici6n 

ha terminado· por haberse verificado la condici6n o por ha

ber fallado, caso' este que puede presentarse por venc.i,rnien 

to del término pactado para su verificac.:i.6n. 

Primera situaci6n: Los romanos �onsideraron que antes de 

cuinplirse_ la condici6n el acreedor s6lo tenía a su favor una 

expectativa. Pero este entendimiento se aparta de la reali 

dad, porque el último t-iene a su favor deterITtinados derechos 

como gue puede impetrar medidas cautelares, actos c,onserva 

torios., y si muere, transmite a .sus herederos su derecho 
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(art. 1549). 

Además, de acuerdo con el artículo 30 del la ley 153 de 18 

87, el derecho del acreedor condicional, antes de cumplirse 

la condici6n no pued� d�scoriocerse_ ni. cercenarse, lo cual 

no ocurre·con las meras e�ectativas, que puede ser aboli 

das por la nueva ley. 

Sin. embargo, debe reconocerse (IUe la obligación condicional 

adolece de imperfeccio.nés, pues el acreedor no puede ejer 

cer, pendente conditione, actos de ejecución· y tampoco la· 

acci6n pauliana ni la indirecta. 

Segunda situaci6n: Caben das hip6tesis: 

a) Se cumpJ..e 1-a condici6n. En este caso la obligación. se

convierte en :pura y simple, como se asi se hubiese contraído 

desde. e.l .p:c•incipio. E l  acreedor puede exigir su cumplimien 

·to .e �nteritar Ta acci6n pauliana. contra los actos :celebra

dos. por su deudor en perjuicio suyo mientras estaba penden

te conditione y además,:. si el crédito se hubiere garantiza

do· con prenda, hipoteca y otra garantia, se reputan estable

.cidas ésta� desde cuanqo se contrajo la obligaci6n. 

b) . La condición no se cumple. Sobreviene entonces el efec
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to retroactivo de la condición y, por consiguiente, se re 

puta que la obligación no ha existida jamás. Por eso dice 

la Corte: "Al _fallar una condici6n, la obligaci6n no se 

convierte en pura y, simple, sino que desaparece o se extin 

gue". 

d) La condiclón resolutoria ordinaria y la táqita .. La condi

ci6n resolutoria.ordinaria es la que resulta del pacto de 

las partes, relá.�iva a un suceso. futuro y de realización 

incierta, que no eonsiste en el incumplimiento de ias obli 

gaciones a cargo de una de las partes. 

Esta condición obra de pleno derecho, no requiere sentencia 

judicial que la declare y una vez cumplida hace que la obli 

gac,i6n se convierta en pura· y simple. El deudor debe pagar 

sin otra formalidad y el acreedor p·ueae exigir su cumplimien 

to. 

S ólo ·en el caso de que las partes discrepen acerca de su 
. 

' 

cumplimiento, será necesaria la interven.ci6n del juez. 

Al lado de esa condición, la ley consagra la resolutoria tá 

cita, la cual va envuelta, o sea, que existe aun cuando no 

se pacte, en todo contrato bilateral. E Sta condición tiene· 

efecto en caso de que alguna de . las partes no. cumpla lo es 
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tipula_do. 

La consagra el artículo 1546 del C6digo Civil en los si 

guientes términos: 

"En los contratos bilaterales va envuelta la condici6� re 

solutoria en caso de no cumplirse por una de las partes lo 

pactado" .. 

�Pero en tal caso podr� el otro contratante pedir a su ar 

bitro, o la resoluci6n o el ctnnplirniento del contrato ron 

indemnizaci6p de perjuicios". 

La Corte die�: 

"La condici6n resolutoria estipulada expresamente por los 

contratante_s resuelve de pleno derecho el contrato sin que 

se requiere declaraci6n judicial. El articulo 1546 del C. C 

se refiere a la condici6n �esolutoria t�cita, es deqir, a 

la. que envuelve todo contrato bilateral� no a la expresa, 

o sea a la que libremente hayan estipulado las partes".

El artféulo 1546, transcrito, concede a la parte que no ha 

incumplido, la acci6n de cumplimiento o la de resoluci6n, 

en ambos casos con indeminzaci6n de perjuicios a· cargo de 

la parte incumplida. Mas para que sea viable la última se



26' 

requiere que el otro cóntratante. se encuentra en mora de · 

cumplir, tal como lo observa la Corte: 

"Tanto el art. 1546 del C. C en general para los contratos 

-bilaterales, como el 1930, especial para la compraventa,

requieren la mora �ara que -se produzca -la acción resoluto

ria, al punto de que cuando una de las partes contratantes

demanda a la otra para que· se declare resuelto el contrato

si tal_ se declara, esto forzo�amente impl.i,ca que el juzga

· dor pai;t� de la ºbase _y procede en el· concepto de estar en

mora en sus· respectivas obligaciones el contrante de�anda

do".

e} Enajenación de la cosa debida bajo coridic'i6n. La ley dis

tingue cuando se trata de bienes muebles y de bienes inmue 

bles.-

Respecto c;ie los primeros, el a rticulo 154·7 del-e.e. dispo 

ne: 

11 Si el que debe una cosa mueble a plazo, o bajo condición · 

suspensiva o resolutoria, la enajena, no habrá derecho de 

·reinvindi'carla contra ter ceros poseedores de buena ·i:e11 • 

Se . protege así la buena fe de los terceros que .no han teni 

do opor�unidad de conocer previ�ente si la cosa que, adquie
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ren s e  debe a plazo· o bajo cond.i,c.t.on. De acue�do con la 

norma trans crita, el acto de enajenación po resulta afee 

tado por el acaecimiento del suceso en el cual consiste la 

. condición. 

En caunto a los inmuebles, el artículo 1548 pr·escribe: 

"Si el que debe- uri inmueble bajo condici6n. lo enajena, .O · ·· 

lo grava cpn hipoteca o servidunbre, no podrá resolverse 

la enajenación o g.:i;:-avamen·, sino· cuando la condic i6n cons · o

taba _eh e·l título respectivo, inscrito u otorgado por _es 

critura. pública. 

2. 3 OBLIGACIONES MO.Dhl.ES

En materia de obligaciones modales , nuestro C6digo se.remi 

te a las asignaciones testamentarias, condicionales o·moda 

les,. reguladas por las d-isposiciones del título 4o. del li 

bro 3o., en cuanto no se opongan a las especiales estatuí 

das para· las primeras _(art. 1550) 1 

11 Si se. asigna algo a alguna persona dice el art. 1147 para 

que lo tenga por suyo, con la obligaci6n de aplicarlo a un 

fin .especial, corno el de hacer ciertas· obras o sujetarse.a 

ciertas cargas, esta aplicación es un modo y no una candi 

ción ·suspensiva.· El modo, por consiguiente, no suspende la 
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adquisición qe la cosa asigna.da,''. 

No .se trata, como· parece, desprenders� de la d;i.sposici6n,. 

de que se aplique la cosa al fin especial; s.ino de q1,1e por 

el asignatario, o en su caso, por el adquirente condicional 

se ejecute el modo, pues- éste puede consistir en cosa dife 

rente de la cosa d ada en fqrma modal, como cuandp se deja 

o se ,en_ajena .una casa a Juan .para que entregue a Pedro la.

suma de $L:OOO.oo, o puede consistir, como €':l eri ejemplo 

d_ado, en cosa distinta.y de rne.nor valor. 

La carga o modo no pende, como la condición,· de un sll:!eso 

y de realizaci6n incierta, Sin embargo, a·veces resulta di 

f-ícil diferenciarla. Segúri lo afirma Carrizosa Pardo, tra

dicionalménte se dice que la condici6n se expre·sa con la 

palabra II si11 y· el ·modo con· la palabra 11 para 11
, criterio que· 

. debe rechazarse porque no siemp_re sirve para est.ablecér la 

voluntad real del dispone·nte 112 • 

Cuando el derecho del adquirente no depende de suceso incier 

to-: y futuro pero se encuentra afectado con la oblicj,aci6n de· 

2. 
CARRIZOSA PARDO, Las sucesiones, 4o. ed. Bogotá, Edicio 

nes Ler.ner, 195·9, p. 306. 
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hacer o da.r algo, de.be. entenderse que se trata oe· un rnoqo 

Y en el caso contrario, de· una condic.i6n. Se llegará a ello 

mediante la aplicaci6n de las condiciones herm�néuticas con 

_sagradas por la ley. 

En ·1as asignaciones y obligaciones modales no va e�v-qelta 

la condición resolutoria expresa, por cuanto el articulo �l 

4·a, inciso 2o., la excluye. Pero puede pactarse o imponer 

s�, _según. lo admite el inciso lo., cuando se impone la obli

·_ gaci6n de restitu!r la cosa y los frutos, si no se cumplé

el modo.

La cosa adquirida bajo condici6rt modal no impone- al adqui 

rente_ la obligaci6n de prestar fianza o cauci6n ·para el ca 

so. de no··.cumplirse el modo, y si éste se establece en ben:e 

ficio exclusivo curo no le impone obligación alguna, salvo 

que lleve cláusula ·resolutoria (arts. 1149 y 1150). 

En-cuanto a los efectos de la obligación modal, se. siguen 

.las mismas _reglas establecidas para las asignaciones testa 

rnentaria•s de igual na,turaleza. 

No vale la disposición si el modó es por su naturaleza impo 

sible o inductivo a hecho ilegal o inmoral ·o. se encuentra 

concebido en términos ininteligibles. Pero siertdo imposi 
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ble, sin hecho o culpa del a,dquiJ:;'.te·nte mod,al, puede cumplir 

se en otra forma análoga que no alt.ere la sustancia de lo 

convenido, · mediante aprobaci6n del juez, previa citaci6n 

. de los .:i,.nteresados. Y si el m9.dó, sin hecho o. culpa del 

asignatario, se hace enteramente. imposi.ble, subsiste la ad 

quis·ici6n sin el gravamen (art. 1151). 

Cuando no se det�nnina el tiempo o la forma especial en que. 

ha de_cumpli�se el modo, lo determina el juez, pero dejando 

al- adquirfe-nte modal un beneficio que asciehda, por. lo menos 

a la quinta parte de.l valor de la cosa (art. 1151). Y cuan 

do el modo consiste en un hecho para cuya ejecuci6n resul 

te indiferente la persona que lo ejecute, se transmite a 

�os herede�os del adquiriente modal. 

·son estas .las principales regulaciones atinentes a las obli

gaciones modales.
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3. 1 APROXIMA.CION AL TEMA 
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La. cosa ,que .�e debe puede· ser simple o sencilla, y múltiple 
: . . 

o compue�ta. ·son del"·primer grupo· todas aquellas en que so 

lo se debe u,n individuo de laespecie o clase (una vaca, un 

autom9tor, etc), y pertene�en al segundo aquellas en que 

se deben varias cos·as al mismo tiempo, aunque de diversa na 

turaleza· (un caballo, un reloj :y. un libro')-. 

,, ' 

. . 

La obligaciones conjuntivas. Son aquellas en las que cada 

objeto determina una prestaci6n_independiente que puede ser 

de darf hacez::- o no hacer. Esta especie de obligación fue 

aceptada én el derecho romano (Ulpiano, Digesto, l�y .86, 

tft 1, lib.' 45). El t.f:tulo en que se origina la deuda es el 

mismo 

. La naturaleza de estas obligaciones es mueble o inmu�ble, 

seg1ln la clase de objeto que se deba, y se denomina mixú.a 

cu.ando concurren cosas de una y otra e·specie en la presta 

c ;6n. E¡ acreedor no est� .. obligado a recipir por partes lo 
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que se le deb�, pues, co�o la. he,It\asdicho, existe indivisi 

bilidad del pago, lo que supone· unidad en las consecuencias 

d 1 . 1· . 3e 1ncump .lill.J.e_nto 

La doctrina moderna denomina a las obligaciones conjuntivas 
. . 

4 como de simple objeto múltiple ., ya que. todas las cosas in 

_tegran la obligaci6n, forman lo que se debe pagar,, y el deu 

dar.no queda libre sino da, hace o no hace todo lo conveni 

5 do. 

Obl-igaciones alternativas. Se denominan también disyUJ).tivas 

y como su nombre lo indica, varias cosas integran .la presta 

ci6ri, pero la ·obligaci6n se extingue dando una--de- ellas. 

La facultad para escoger con que! se paga corresponde, en 

principio, aldeudor � aunque puede:.ten�rl a el acreedor. Si

la parte que tenga la facultad de elegir es plural, la es 

cogencoa ha de ser de com11n acuerdo. 

Teniendo el deudor la- fa·cultad de eiegir la -cosa para pagar 

puede enajenar o gravar cualquiera de ellas� En cambio_ si 

la elecci6n corresponde al acreedár, no puede el deudor rea 

J. LUIS- CLARO SOLAR. Ob. cit., vol. V P�g 305

4
•·. MEZA· BARROS, Ramón. Ob. c it pág 145

S. VALENCIA CORREA. Alfonso. Ob. cit p�g 162

•
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_lizar tales actos. 

La pérdida culposa o por mora la asume el deudor. _La que ocu 

rre por fuerza mayor o cas o fo:r;-tuito extingue la obligación 

Ilustrativo y diferenciador en grado sumo resulta:el comen 

tario de Pothier acerca de estas obligaciones (alternativas) 

en relación con las conjuntivas: 11 Para que una obligación 

sea alternativa·, e·s n ecesario que _dos o más cosas hayan si

do prometidas con una disyuntiva. Cuando varias cosas han 

sido prómetidas bajo una conjuntiva, hay tantas obligaciqnes 

como cosas (L.29, D., De Verb. oblig); y el deudor 'no es to 

talmente liberado sino por el pago de todas: más.cuando han 

sido prometidas bajo una alternativa, bien que sean todas 

·debidas, sin embargo, no. hay más que una solo obligáci6n

(J.27, D. De leg. 2o) que pueda absolverse· por el pago de

una de es as c osas: Alterius solutio totam obligationem in
·6 .terimit (Adde ·gloss, .ad, 1.25, D. De pecum. const.) 

Obligaciones. facultativas. En esta clas_e: de obligaciones úni 

camente sé debe una co�a, la cual constituye la prestación 

pero eJ: deudor puede liberarse entregando otra que permane 

�-�-------· ... 

6
· R.J. Pothier. ob. cit. nOrnero Z46, pág 138



35 

ce por fuer a de lo convenid.o. Sola se menciona este objeto 

subsidiario en esa calidad. Con raz6n Alessandri ha dicho: 

"En las obli g·aciones facul tati,vás no hay sino una cosa de 

bida, de tal manera que· desde el punto de vista de su obje 

t o  la obligación a un solo objeto •.. 11 y luego agrega: "Pe 

ro en el momento del pago el deudor puede elegir para pagar 

la cosa que se-debe, u ot r a  que-se ha designado en el con 

trario como medio de solucionar la_ oblig�ci6n 11 7.

3 •. 2 . DEFINICION' 

Nuest ro ordenamiento civil consagra la definici6n de la obli 

gaci6n alternativa- ·en el art. 1556, al deci'r que· se trata 

de aque·lla en la cual se deben varias cosas, de manera que. 

la :·ejecución de una .de· ellas exon era ·de ],-a ejecución de las 

otras. Destaca en la ide·a la existen cia de una prestaci6n 

.con objeto mú.ltiple, esto es, todos se deben, pero el deu 

dar goza en principio de· la ·facultad de pagar cualquiera. 

Si bien es cierto el artículo citado parece referirse a las 

obligaciones .de .11 hacer•i_, Yé!-- que .e:mplea el vocablo ,. 11 ejecuci6n 11

- . -

la doct rina tiene sufi cientemente aclarado que la prestación 

puede ser dE;? dar, hacer o no hace r una cosa 8. Ya el art. 15·57

7. ALESSANDRI RODRIGUEZ, Arturo. Obligaciones, ed. pág 258

8. VELEZ, Fernando, ob.cit, t. VI pág 128.
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es más preciso porque emplea el g.iro ''pagar o ejecuta r", 

con lo cual amplía �l campo �e apl�caci6n de este tipo opli 

gacional. 

_La definición de nuestro C6digo Civil se. identifica a ple 

nitud con el art. 1189 _del C6digo Civil franc€s, y con el 

14 99 del C6digo Civil chileno. Los más remotos antecedentes 

están registrados en el Digesto (1.72, parag. 4, tít. 3,�ib 

46 y 1.110, ·parág. 3, tít. 17, lib. 50, entre otros) y en 

el título II de la partida Sa. de las leyes de don Alfonso 

El Sabio. 

Eµ nuestra opini6n es más técnica_ la definición consagrada 

en el art. 1131 del C6digo Civil español, pues de.ja es:t.able 

cida la idea con notoria claridad y, a la vez, indica sus 

efectos. Su teno r es: "El obligado alternativamente{ a di ver 

sas prestaciones debe cumplir pot completo una de ·estas" 

( inc. lo.) . 

3_. 3 CARACTERISTICAS

Dos son ias caracter1stic.as de las. obligaciones alt:ernati 

vas: 

a) Pluralidad de prestaciones

b) Pago de la obligaci6n dando, haciendo o no haciendo ín

tegramente una sola prestación.· Veamos el alcance de cada 
. 

. 
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pecul i, ar idad: 

a) Pluralidad -de prestaciones. El art. 1556 al referirse a

esta clase de obligacíones indica que en ellas "se deben 

varias cosas",. lo _que supone la plural·idad de prestaciones 

Todas las cosas están in obligation�m. Su contenido �uede 

ser de dar,· hacer o no hacer. Para que existá-obligaci6n 

alternativa, dos prestaciones deben ser, al meno·s, lícitas· 

y posibles, pues si una lo fuera se trataría de una. obliga. 

ci6n de objeto_ simple. 
9 �,

As! la ilicitud, la imposibilidad, la pérdida o la destruc 

ci6n de una de las_ prestaciones hace subsistir la alterna 

tiva en las _restantes: y. s i  solo quedase ó.na, perder fa ·tal 

:carác-t;:er para convertirse en obligaci6n de objeto simple 
' . . � , 

cómo acabamos de explicar, que constit,uye el principio ge· 

nerál. Esta éoncltj�i6n está con?agrada en el art. 1560.

bf Pago de la obligaci6n, cumpliendo íntegramente una pres. 

t,aci6n. Esta regla ha sido tomada del Digesto -(1.110, pará · 

grafo 3. tft. 17 ,· lib 50) ., Ella parte: de· la existencia de 

una pluralidad de prestaciones y de la facultad del deudor· 

para escoger la que ha de of�eaer en pago. Así aunque todas 

9. SOLAR, Clar.o, ob. cit, t. V, pág 30 7.
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las cosas se deben simultánea.mente y como principales, has 

ta para el pago la entrega de uria_de ellas • 

. La obligación alternativa se soluciona dando, haciendo o 

no haciendo íntegramente una pre.staci6n! lb cual ex_ciuye 

la posibil1dad de que el deudor pueda cumplir en parte una 

y otra, como bien lo consagra el 'a�t.1557, inc. lo. al ex 

presar que él deudor no puede.obligar al acreedor a recibir 

parte de una y -parte de otra. 

La validez del pago requiere, .igualmente, que la elección 

la haga quien contractualmente esté habilitado para ello,· 

esto ·es, el deudor en primer lugar, o el acreedor cuando 

as1 se convenga. 

3. 4 EFECTOS DE LA QBLIGACION ALTERNATIVA

Los· ef_ectos _de las obligaciones alternativas pueden anali 

zarse en dos ·respectos: 

1) ·El pago en la forma aiternativa convenidi;t

2) La facultad de.elegir la cosa para solucionarla. A ambas

situaciones habremos de referirnos ensegui�a: 

a) El pago en la forma alterna;t,iva convenida. A pesar de 

que en la prestaci6n quedan-comprendidas todas las cosas, 

el pago se verifica con una de ellas, de modo que ya no le 
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es posible al acreedor extgtr el cumplimiento de las demás. 

Ahora bine, la cosa elegida para sc;>"luc.ionar _la obligación 

debe darse, hacerse o no- hacerse en ·su tot_alidad. Pero ade 

más, el pago es. indivisible. Por lo prime'ro significa que 

el deudor no puede pagar en parte eón una cosa y el resto 

con otra. Eor lo segundo debe entenderse que el pago no pue 

de efectuarse por cuotas .o instalamentos.- Cosa bien distin 

ta es que:·el acreedo-r -Permita l_a di'7isi6n del pago, pero 

el deudor no puede en ningún caso obligarlo a recibir frac 

ciónes de diferente naturaleza (_art. 1557) •

Es.ta doctrina es conforme a la legi�laci6n romana (1. 8, tít 

De los legados, lib. 30. Digesto) . En el mismo- sentido: C6 

digo Civil francés. (art. 1190); C6dgio Civil. español (art._ 

1131, iric. 2o); C6digo Civil chileno (art. 1500) y C6digo 

Civil portugués (art. 544). 

b) · La elección de la_ cosa para solucionar la obligaci6_n. Pa

ra qúe la cosa c:on que se paga teriga virtud para extinguir· 

l'a obli gación se requiere qu� esté incluida enla prestación 

y además ser escogida por quien tiene la facultad de, elegir� 

Al respecto, el art. 1557 consagra la liberación del deudor 

· · de. obligaci6n alternativa mediante la daci6n o la ejecución
-�

de una de las.prestaciones en su integridad y concediéndo 

le a �1 en principio la mencionada facultad de elección.

e, 
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Al recoger nuestro ordenqin,iento c¡vil el principio de la 

elecci6n de- la cosa para el pago por !?arte del deudor, no 

ha hecho cos_a distinta que e.star confqrme a la legislación 

romana, reproducida luego en la francesa, que sirvió de fuen 

te inmediata a la nuestra. Así lo enseñan las leyes 23 y 

25, partida quinta, del· Digesto. En ellas se apoy6 Pothiér 

para afirmar que el deudor tiene la elecci6n de la cosa 

que dará en pago, amenos que se h aya conveniflo en que ser� 

el acreedor quien_ la tenga 10 • Así lo establecen.en nuestros 

días legis_laciones ú como la francesa (art. - 1190), española

(art. 1132) y chilena (art. 150 0}. 

Se explica que sea el deudor·qúien.tenga'el poder de esco 

ger la _cosa para· solucionar la obligación, porque la ley 

debe pro�urarle los medios axpeditos y más viables para 

ello. 

La facultad de elección en cabeza del deudor no es necesa 

rio expresarla contractualmente, pues se impone por volun 

tad ·de la .ley. En cambio, predic'ar tal atribuci6:n respecto 

del acreedor exige acúerdo de las partes en tal sentido. 

Tal pacto, entre nosotros, puede ser expreso b tácito, En 

Fr�nci�, en cambio, Gnicamente se acepta si es·expr�so. En 

caso de duda, bien sea que esta no permita estéiblece.r la 

voluntad _.· de las partes en el negoci.o, o que' no. lo penni 

ta la naturaleza de.l acto o contra-to, ha de. entenderse que 
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rige la régla general. 

A propósito, el maestro Fernad9 Vélez dice: "El· acreedor 

tiene la eleci6n cuando se ha pactado que. le corresponde. 

No creemos que- este pacto deba ser siempre expreso, porque 

puede resultar tácito de la intenci6n de las partes o de 

la naturaleza del contrato o actq, y de una manera clara 

que no dé lugar a duda11
•

Una consecue11-cia inmediata surge del derecho del deudor a 

eiegir la cosa que· ha de. ser objeto del pago: el acreedor 

no pueµe demandar una cualquiera de las cQsas debidas, si 

no en el orden· convenido. Asf lo conf i.rma Pothier. 12 Lo pro

pio hace entre nosotros el art. 1558 al disponer qué, sien 

do la elecci6n del deudqr, solo puede damandar el acreedor 

el pago en la. forma alternativa en que se. ordenaron las 

prestaciones. 

Ahora bien, siendo la facultad el�ctiva del acreedor, pue 

de este pedir el pago con la que es·coja. Vélez expr�s al 

11 .• VELEZ, Fernando. ob.cit. t.VI pág 129

12· ParHIER. R.J. ob.cit� 'núm. 248 p'1.g 138
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respecto: "Lu�go si la e;I,ecc.:i.6n es del acreedor pued,e este 

demandar de las cosas_ que se le d�ban, la qu� quiera. Lo 

propio sostiene e:i'l maestro _Claro S olar: '' Siendo la elecci6n 

la que determina la cosa alternativamente debida que deba 

ser pagada, el acreedor no_ podrá demandar una da las cosas 

deterrninadarnente sino en el caso que le correspond_a a él la 

elecci6n" 13
.

Si son varias las prestaciones debidas a lternativamente, y 

una perec e o se hace imposible, subsiste la obligaci6n con· 

respecto a las demás, salvo que solo quede una de ellas, 

caso en el cual la o_bligaci6n se vuelve de objeto simpl"e, 

o como otros -la denominan, "pura y simple". En ta:l-.· evento

si la elección es' del acreedor como dice Pothie.r,..�- tiene la
' '  

eiecci6n de la cosa que queda o del prec:·io de la cosa que

ha perecido po r falta del deudor; de· otra suerte esta fa1l

ta le sería perjudicial, si aquella que ha perecido ·fuese

á 
. 14m s. preciosa.

La facultad de elecci6n es transmis-ble a quienes suceden 

a su titular, por acto entre vivos o por causa de muerte. -

·· No se trata· de un derecho personal.!sirno. Si quien tiene el

__________ ;_ 

13 •so:L,AA CT.ARO, Luis ob.cit: t. IX. pág 315.

14
· R.J� Pothier ob. cit núm. 253 pág 140
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derecho a elegir· uria de las cosas alternativas para el pa 

go no lo-hace por obrar uno de los vicios del consentímien 

to (error, fuerZ!=Í o dolo_) , puedé pedi+se la devolu.ci6n de 

lo paga<;lo y solucionar la. obligaci6n con otra de las pres._ 

taciones. 

El análisis de la facultad de elecci6n no solo resulta ·im 

portante para establecer los·derechos y obligaciones de los 

, con,tratan tes, :Sino también para detenninar sobre quien re 

cae la respo:nsµbilidaq e·n caso de pérdida (riesgo)_ de la 

15 cosa, cqmo bien lo sostiene Meza Barros., 

J .• 5 IN.FLUENCIA O PERECIMIENrO DEL .OBJETO 

El ·art. 1560, idéntico al 1503 del C6digo Civil chileno, 

sienta la ineficacia de la pr.estación por ilicitud· o impo 

sibilidad del objeto, y fija las ba�es para determinar si 

la obligacifn subsiste. o no. En efecto, si la cosa consti 

tuye objeto ilicito o es o resulta imposible., la obligación 

subsiste si la otra prstación alternativa no adolece pura 

y simple. La imposibilidad a que nos referimos no pue de pro 

v_enir de un hecho culposo del deudor, puesto que tal conduc 

ta está prevista y sancionada en el art. 1559.

�---- ------

lS� MEZA BARROS, Ram6n. ob.cit pág 147
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Sobre el pa,rticular se justifi,.ca in·sert�r la opini6n del 

profesor Claro solar:. "Por consi·guiehte, si las cosas que. 

forman el objeto ··de la obligaci6n son más de dos. y una de 
. . . . . 

eilas no pued� consti�uirlo o es ilícita, tiene que ser 

eliminada y subsiste la oblig_aci6n alter nativa de las otras 

cosas; pero si _las_ cosas alternativamente debidas son sola 

mente dos y pna de ellas no podía ser. objeto de la .obliga 

·c.i6n · o deja de poder ser objeto de ella, la o1:>ligáci6n sub

siste respecto de la otra coino obligación·pura y simple. Lo

mismo ocurre �i una o más de las cosas alternativamente de

bidas_ llegan a destruirse, y solo resta una sola.

Por último, resta advertir que la ineficacia de. la présta 

ci6n p9r ilicitud" o·· imposibilidad (no culposa) ptie4e ocu 

rrir al momento dé celebrar. la obligaci6n o antes. del pago. 
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4. OBLIGACIONES SOL.IDARIAS

4.1 LA MANCOMUNIDA.D 

Las obligaciones, de ordinario, se caracterizan por tener 

un solo acreedor y uno. solo deudor.;· sin embargo, es. posi 

ble que cada parte sea plural •. Cuando son variqs las p��rso 

nas, que partic:i:pan en una parte, o en anibas.p.. l.a. obl.igac.i6n 

se denomina "múltiple 11

Las obligaciones múltiples, 9- su vez;·- se clasifican en "dis 

yuntivas" y "conjuntivas". Son del primer grupo aquellas 

que se indican con la partícula "o"· por ejemplo: Luis o Jo 

sé: y son conjuntivas caurido se enuncian con la proposici6n 

"y", por ejemplo: Luis y José. 

Las obligaciones mültiples "disyuntivas" son reairnente es 

casas y d·e poca ocurrencia en el derecho, aunque suelen apa. 

recer en el área de la sucesi6n por causa de muerte. En ese 

caso, la deuda puede aer exigida en el o rden propuesto de 

deudores disyuntivos, o el pago verificarse a los acreedo 

res en el orden que tienen en la disyuntiva. Salvo el caso 
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en que exp�esamente se convengq que la disyunt�va es una 

facultad del deudor o· del ac"reedor.para escoger quien ha 

ce el pago o a quien se hace este. (Digesto, leyes 55, tf.t 

lo�, lib. 45 y 16, tft, único, lib.31). 

Las obligaciones asumidas en forma "conjuntiva 11 reci'ben el ' 

nombre de "conjuntas o mancomunadas" y se caracterizan por 

que varias personas se haqen cargo de una misma prestaci6n 

o varios acreedores conctµ::"ren en su beneficio. Como lo ha

sostenido, el maestro Claro Solar, en ellas hay UÍlidad de 

6bligaci6n, unidad prestacional y pluralidad de personas 

en una u otra parte o en ambas. No habrá, en consecuencia 

obliga�i6n · mancomunada cuando se trata de concurrencia .. de 
. 

. 
. 

o,bli�a�ione� en ·un mismo t:1tulo, o si el· deudor o ei acree 

:dar plieden determinar entre varios sujetos a quien se paga 

0· a quien se exige la deuda, o si un sujeto pasivo se hace 

cargo de la deuda de otro. 

. . ' ' . 

:Las obligaciones conjuntivas se· clasifican en simplemente 

conjuntivas 'o mancomunadas y soliqarias. 

La macomunidad fue reglada por el derecho español en la No 

.visima �ecopilación (L 10 tft, lo.,. lib. 10") y tuvo como 

antecedentes. inmediato las Partidas, del rey_ Alfonso- El Sa · 

bio, como se deduce de la ley ·as, título 12, partida quin 
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ta. En la actualid�d el C6d¡go.Civil. esp�ñol recoge el con 

cepto- de mancomunidad en los ·arts. ·11.37 y 1138. 

Nuestra legislación civil (art. 1568, tnc. lo.) consag�a 

la mancomunidad. Er .. consecuencia, existe mancomunidad cuan 

do hay pluralidad de deudores o acreedores en una misma obli 

gaci6n y respecto a una misma prestaci6n� sin solidaridad, 

esto es, cada deudor responde ae su cuota parte y cada acre 

edor so.lo tiene dere_cho a exigir su porción. 

De acuerdo con lo anterior la mancomunidad puede ser activa 

o pasiva, según haya pluralidad-de acreedores o de deudores

4.1.1 Concurso de las partes en la _obligación mancomunaqa. 

Es C?laro que como cada parte deudora o acredora ·solp se obli 

ga o solo se beneficia en su cuota parta, el principio de la 

participación de las partes en. la obligaci6n·mancomunada pue 

de enunciarse as1: cada deudor paga su parte y cada acreedor 

deII!éinda su parte (obligatio ad pro rata, o in partes viriles) · 

Si la prestac_i6n es de cuerpo cierto, cada deudor concurre 

al pago con su: cuota ·y cada_ acreedor participa en el pago en 

la proporción que le toca, bien· sea que la cosa sea suscep 

tible de división material·o· intelectual 16. Si la obligaci6n

-1,. _________ _ 

16. CLARO SOLAR, Luis ob. cit vol. V pág 195
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es d,e género, cada· uno _de los qeudores responde ante el o 

los acreedores en el rúimero o aantidad d� in'diviquos del 

género que correspondan a su cuota. 

La obligaci6n mancomunada deja de d1vidirse eri partes viri 

les tanto por lo activo como por lo· pasivo, cuando uno de 

los acreedores o deudor�s · falle.ce dejando varios her�deros 

.en cuyo. caso su cuota se divide entre �stos; o cuándo el 

testador o .las partes contratantes han detenninado una dis 
,, 

tribuci6n difer�nte. 

Es efecto de la mancomunidad.que el pago, cualquier otro 

modo extintivo de l_as obligaciones, la. mora,· la culpq, etc 

de una cuota o· parte viril' he altera ,. modifica ni extingue 

·1ás demás relaciones mancomunadas.

La .. solidaridad Qe ·1os sujetos .y- la indivisibilidad de la 

prstación son neg�iones dela mancomunidad (arts •. 1568, inc 

2o. y i581). 

4.1. 2 Coricepto de obligaci6n solidaria. La solidaridad su 

pope la exist'enci·á de un vínculo ju.r:id ico ent:i::-e un riGrnero 

plural de acreedores o deudores, o de ambos, -cuya prestaci6? 

es de cosa divisble pero en· la que puede exigirse. el p�go 

total a cada uno de los deudores o por c_ada uno de los acree · 
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dores .. 

Teniendo prestaci6n de cosa divi.sible. debería seguir siendo 

mancomunada, pero son la ley, eitestamento o el acuerdo de 

· voluntades los que imponen su pago in integrurn .. La sólida

ridad impide, pues,· la d:i,visi6h de las· deudas, Pqr tanto,

se entiende existir obligaci6n solidaria cuando, partiendo

de la p.Juralidad de personas· en una o en ambas partes, la
' ' 

cosa· debida .es por naturaleza div.isible pero la de_claraci6n

de la ley, o de_ la voll.lntad unilateral o bilateral, imp.onen

su integridad en el pago, de fonna que si uno de los codeu

dores paga_ a uno de los coacreedores, extingue �l vínculo

frente a todos.

El art. 1568 define las obligaciones solidarias como aque 

llas que, siendo de partes plw::ales y de cosa- divisible, la 

convenci6n, el testamento o la ley permite e:>_cigir a cada 

uno de los deudores o por cada uno dé l os acreedores el to 

tal de la deuda, con lo cual se cumplen los. antecedentes

legislativos y los presupuestos doctrinarios. 

La solidaridad puede ser activa, pasiva o mixta. Es activa 

cuando·hay pluralidad de acreedores (duo aut plures· rei sti 

pulandi, duo aut plures reí credndi) y pasiva cuando varios: 

son los deudores (duo·aut plures rei promittendi, duo aut 
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plures rei promitten,di, duo aut plures rei debend.í). Es 

mixta la solidaridad que ·supone varios acreedores y deudo 

res}. 

·Esta doctrina se encuentra reproducida en el C6digo Civil

franc�s (arts·. 1197 y ssb en el español ( art. 1137); en

el chileno (art. 1511); portugués (art. 512) y en el ecua

toríano- (art. 1554) .. ·

4 .1. 3 Análisis de los requisitos de la solidaridad. Para 

·que la solidaridad exista se requiere:

• ·

a) Número plural· de �creedores, o deudores, o de ambos;

b}· Unidad en la _pre'staci6rt:

c)Divisibilidad del objeto;

d) Multiplicidad de v.ínctÍlos jur.f.dicos;

e} Extinci6n de la obligaci6n por ·pago a un acreedor o por

un deudor: 

f) Declaratoria expresa;

g) Fuente. Seguidamente analizaremos tales requisitos, as:í:

a) Número plural de acreedores o deudores, o. de ambos. Si

la obligación fuera simplemente entre un acreedor y un deu 

dor, este ültimo estaria constr�ñido a pagar la totalidad 

de la prestaci6p y sin fraccionarla. 
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En la . sol.i,dar-idad cada parte· ( acreeqora o deudora) ·pued� 

estar integrada por varias personas naturales o·jurídicas 

Cada codeudor se obliga al pago íntegro de �o debido, y ca 

da -coacreedor está :.autorizado para exigir el pago total de 

la prestaci6n. Ello ha servido a Claro solar para indicar 

que este tipo·obligacional es una excepqi6n a la regla con 

cursu-partes fiunt :(participaci6n en la deuda por partes 

iguales). 

Siendo importante el estudio de la solidaridad .act1va, la 

pasiva. resulta ser de suma t.rascendencia por constituir, . 

corno bien · se ha· dicho, 1 a mejor de las cauciones personales. 

b)_ Unidad· en la pr·estaci6n, Lo que se debe, conforme al art. 

1569, .requieL"e ser la misma cpsa respecto de todos los deu 

dores y -para todos los acreedores. No puede haber_, en canse 

cuencia prestaciones diversas, dife:rentes entre algunos_de 

los codeUdores y c;:oacreedores. Con él_lo se persigue que to 

dos los deudores puedan ser obligados a pagar igual cosa, 

o a exigir lo mismo.

Claro e!3tá que la "unicidad" prestacional no impide que ;··.la 

cosa se deba de diferentes· maneras o formas, como lodice la 

parte final del ·art. 1569, esto es, pura y simplemente res 

pecto de· unos, a plazos, condici6n, modalidad, etc, respec 

•·



to a,...,ot:z:o s. 

Este requisito ya se exigia en el derecho -romano (v�ase 

Institutas, · de Justiniano, t1t, 17 lib. 3 parág. lo. y le 

yes'9 tft. 14 lib 2 y 15 tít, 2. lib 45 del pigesto). 

La permisi6n consagrada en el·; texto legal aludido supone . 
.. 

·no solo q�e existe igual prestaci6ri entre partes plw:ales

sino.también que hay tantos vínculos .jur!dicos_como acreedo

res.· y de1,1dores existan.

' . 

Se ha discutido désde antiguo, sin definJci 6n uniforme de 

la contróversia, ·si la solidaridad impone unidad de lugar 

y de· tiempo. A nuestro juicio, en tratándose_.de sólidaridad 

con --fuente en la ley, no existe problema. Con respecto a -

la que surge de la c01:1.venci�ri o del testamento, nos. parece 

. que ellas puede tener origen en cualquier lugar y momento. 

e) Divisibilidad dél objeto. As! como la norrria. (art. 1568)

exige pluralidad en las partes, también establece qüe la,

solidaridad solo puede existir t;ra.t�dos� de objeto' divisi _.

ble. Sencillamente porque, si asi no fuera. estaríamos ante

una obligaci6n indivisible,

No hay nada que se oponga a. que la prestació.n de vínculo en 

solidaridad pueda ser dad·a o ejecutada por partes. Ello po·r 
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cuanto la solidaridad no supone la ind.i,visibilid .ad del obje

to sino la responsabilidad de ca.da codeudor ante el pago to 

tal de la deuda, o el beneficio· total para un coacreedor. 

En nuestro caso, la imposibilidad de' un cumplimiento frac 

cionado de la prestación surge de la disposíci6n legal, o 

del testador, o del acuerdo de voluntades. 

d) MultipÍicida_d de vínculos jurídicos. t·a multip licidad de

�íncuios jurídicos se establece �n virtud de la .�utorizaci6n

legal_para que la cosa divisible que se deba por muchos -o pa

ra muchos,' pueda_ serlo· de diferente forma: condicional, a

plazo, pura y simple,. etc •. Ello s�gnifica que. cada. cade.udor

y_ cada coacreedor contrae una obligac.Í.6n diferente, eso s_.:C

sobre ig_ua+ cosa debida , de do�de resulta que existirán

tantos vínculos· jurídicos cuantas personas obren en :cada

parte.

Lo ·anterior ha servido para sostener que la obligaci6n soli_

dar.;ia se forma de un c'onjunto de obligaciones entrelazadas 

por una idéntica y única prestaci6n, a la cual se ligan los 

sujetos mediante diferentes formas del vínculo. 

e) Extinción de la obligaci6n por pago a uncoacreedor 9 por

un codeudor. No debe olvidarse que hemos venido afirmando
. 

' 

que la prestaci6n es una e idéntica para todas las partes
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(deudores y acreedores) en la obligaci6n. solidaria de lo 

-cual se infiere que si se paga a un coacreedor, se extingue

la obligación, lo mismo que si p aga el· total· uno solo de los

. deudores.

Esta era la regla ,que reg�a· en el derecho romano (Digesto, 1, · 

3, par�gr. 1, tít. 2 lib. ·45)' ,· y así pas6 a nosotros. El maes 

trO Pothier se encarga de confirmar lo anter .;i;or al explicar 

q,ue e.l.: pago _a un acreedor extingue la deuda frente a lo� de 

0 .·mcis, lo mismo que_ el pago· hecho por un cÓdeudor exonera a 

17
los dem�s codeudores del curnp·limiento de la prestación 

4. 2. CLASES DE SOL IDARIDl\D

At_endiendo a la concurrencia de un número plural de persa 

nas en una de l as _partes de la relación- jur!di ca, o en ambas· 

la solidaridad puede ser: 

1� Activa 

2. Pasiva

3. Mixta

A. partir de ahora acometeremos su estudio y los ef ec:t.os_ que-

17· R.J. Pot'hier ob.c'it' nfuris 260 y 261 pág 144 y 145
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produce entre las pa�tes y frent� ·a terceros. 

4.2.1 L.a solidaridad activa. La solidaridad activa apareció 

en el antiguo derecho romano como uri paso ·positivo en el pro 

ceso de transformación ·o evoluci6n de _la teor-.:ta de 1:-as· obli 

gaciones, puesto que _en· un comienzo ef'ias no eran transmisi. 

bles. Se pudo así transmitir los créditos, y como dice el 

maestro Claro Solar-, f':}eron vencidos los inconvenientes de 

la regla-nemoalieno nomite lege agere potest. 

El Digesto (1,2,tit· 2, lib. 4.5) la acogi6 y explicélba dicien 

do. que la promesa o estipulación de dos persona,s sobre la 

misma_ súma, por ministerio del derecho se· debe- un sólidum 
. 

. 

. 

a cada coacr_eedor, y cada codeudor se obl.i..ga a: su pago· (cum 

duo_ eandem pecuniain aut promiserint aut st.:j.pulati sunt ipsb

ju¡:e et singulis in· solidum debetur et singuli debeµt). 

Se_ entiende por solidaridad activa la que surge entre dos o 

m�s acree.do�es de' un mi sino crédito divisible, cuyo pago por 
' 

. 
el deudor -a-uno cualquiera de los acreedores, extingue la 

obligaci_6n. 

Con ello se reconoce a cada coacreedor la caliQad de dueño 

sobre el total del crédito y por tanto, con poder sufician 

te para exigir y .recibir el pago, novar, compensar y remi

tir la obligación� Esta es la tesis. romana, acogida en la 
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actualida,d por las leg.i,sla. c,iones· civiles :de Chile· (arts. 15 

12 y ss] ,. España (art. 1143) ·y Colombia ·:(art. 1570). La le. 

gislaci6n civil francesa, en cambio solo admite a lo·s dere 

chos en la parte que toca a cada coacreedor, pero en cuanto 

a los derechos. de ·10s· demás coacreedores solo le otorga la 

calidad de mandatari6 (art. 1198). 

La solidaridad activa encuentra ·su fundamento legal en el 

inciso lo.· qel art. 156�· y su ·naturaleza estriba .en la com11 

. nidad de intereses eritr.e coacreedores, aunque se ha sáste 

nido que ella solo benef ica al de.udor q ue evita así las mo . 

lestias de verse enfrentado a una pluralidad de acreedores. 

4. 2. 2 R�quisitos ,de la solidad activa. Para que _l.a solida

.ridad activa exista se necesita: 

l. ·.La existencia de un nGmero pl w::-al de acreedores

2. La existencia de ·un deudor

3 . ." Que la obl igaci,6n tenga por objeto· una misma cosa

4. Que el objeto debido f;igure a cargo de una misma pe.rso

na, es decir que el deudor sea el mismo respecto a todos

los acreedores. 

Destácase en este tipo de svlidaridad la participac,i6ri plu 

ral en el credito, el derecho a demandar el pago poi:: parte 

de cada uno de .los coacreedores y la sol ucic5n de ·-la obliga
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ci6n frente, a todos ellos ·cuanqo el qeudor paga lo que a uno 

de los copart1cipes del crédito. 

4.2.3: Efectos de la solidai:'idad activa .. La solidari,dad ac 

tiva produce dos clases de efectos: 
, .  

a) entre los coacreedores

b) Entre los coacreedores y .el deudor. ·se'guid'ament.e los re

señaremos en el orden propuesto.

a) Efectos- entre :los coacreedo�es.. No· hay _realmente·· una dis

· p·osici6n legal que lo_s_ co;;:�agre ,. pero surgen de· la natura

leza misma· de la ·obl_i_gaci6n. Como· t _al pued,en citarse:

a) Cada uno de lo·s coac·reedo_res está ·autorizado para exigir

el ·pago;

b) Cada uno de los· coacreedores concurre e n  el.crédito a pro

rrata de su derecho
. . 

c) Cada_ uno de los coacreedores puede confundir la obligaci6n

pero responde ante los· d�más coacre"edores por la parte que

concurran en el crédito.-·

d) Cada coacreedor es titular de la acc;Í6n iri rem verso con

tra los demás coacreedores.

e) Efectos entre los coacreedores y el deudor.

1) El pago· puede ser exigido por cada coacreedor. Significa

lo anterior que cada coacreedor está dqtado de acción para

demandar el cumplimie·nto tot.al d� la obligaci6n frente a los 

demás coacreedores ... El deudor, por su parte; no puede oponer
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el -b�neficio de divisi6n ni o:e�ec·er o mejo;rar las garantias 

para que el coacreedor demandante no ejerza la acción. Ello 

ha valido para afirmar- que cuale-squiera sean. las relaciones 

entre los coacreedores y el deudor, cada· uno de ellos puede 

exigir la totalidad de la prestación y _el deudor está obliga 

do a cumplirla, porque. tal_ es el vínculo q1+e liga a los coa· 

creedores entre sí y con el deudor. 

Cuando· un ca.acreedor fallece_ dejando varios herederos, su 

" : po±:-ci6n en el crédito se hace divi_sible entre todos ellos, 

de modo que cada uno solo puede reclamar•una parte de la cuo 

ta del coacreedor,_ y pqra poder exigir el total de la deuda 

es menester que todos los.herederos demanden al deudor. 

El a creedor puede pedir el total del crédito, o parte de es 

· te o solamente su suota, todo -lo cual es· oponible a los res

tantes coacreedores.

2) El _ deudor puede hacer e.l pa_go al coacreedor que elija. Lo

anterior es cierto, siernp te y cuando- el deudor no haya deman 

dado antes. El coacreedor no puede negarse. a recibir, salvo 

que dnicamente se ofrezca parte del crédito (Digesto, l. J6 

tft, 2 lib. 45). 

Si"Ln acreedor ejerce su derecho a demandar el pago, los res 

tantes deben abstenerse de recibir, y si el deudor ya deman 
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dado paga a un coacreedor d�te�ente del actor, paga mal, 

con todas las consecuencias. · 
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3) El pago a un coacreedor extingue la. deuda con respecto

a los demás. Hemos dicho con anterioridad que lo debido en 

las obligaciones solidarias es· una misma cosa respecto de 

todas _ las partes, aunq1.;1e pueda deberse ·de difere.nte. manera.

Si 'el deudor paga a· un coacreedor es claro que, debiéndose 

lo mismo frente a todos, .la. obl.:i,gac,i6n se extingue.- (D:iges 

to� 1, 2·, tit.· 2, lib 45). o

No. reza expresamente. en nuestro C6digo Civil la regla de la 

liberaci6n del deudor cuando paga a uno de_ ios coacreedores

pero tal se deduce de la autorizaci6n que.· da. a .. esto.s. par.a

exigir el pago de la obligaci6n. Pero por sí fuera. poco, e-1 

art. 1570 a·1 al�dir el efecto liberatorio de los .mqdos extin 

tivos de la - obl:1.gaci6n, diferentes del pago, reconoce que 

ellos ·t1enen esa peculiarid�d de· la misma manera que el pa 

go lo harta, de los cual se desprende que el pago efectivo 

a• tjn coacreedor tiene efectos extintivos de la deuda. Está. 

solci6n .es conforme a la doctr-i,na. 

4)'. La ·_obligación se exting-ue asimismo por modos diferentes· 

del pago. No solo el· pago del deudor. a· un  coacreedor produ 

ce· efectos· extintivo•s de la obligación, sino también los de 

más modos o formas contenidos en el art. 1625. Para ello sea 

' 1 
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así requiérese no mediar damanda de los coacreedores contra 

el deudor. 

Por tanto, el pago (corno efecto extintiv.o. normal), la·nova 

ci6n, la compensación, la remisión, etc. (art. 1570), cuan 

do• se realizan con· el. cmnpl1.miento de los requisitos y exi 

gencias normativas tienen carácter suficiente .para terminar 

la obligación. 

En la legislaci6n francesa solo se consagra este efecto li 

beratario expreso al pago efectivo, pero con respecto .a los 

de.m&s modos existe ·incertidumbre, ya que solo cita la remi 

sión o condonación con resultados limitado5 a la cuota de'i 

acreedor remitente o condonante, y guarda silencia so.bre las 

otras formas (art. 1198, inc. 2o. del C6digo Civil francés). 

51 La interrupci6n de la pres�r.ipci6n beneficia a todos los 

coacreedores. Cuando. un coacreedor interrumpe la prescripción 

su actuaci6h beneficia a todos los demá partícipes de la 

acreencia, tal.como lo consagra el art. 2540, porque· sori so 

lidarios, a no ser que tal carácter·se haya renunciado (art. 
·' 

1573) • 

La "suspensión" de la prescripción, en cambio, no favorece 

a los demás coac.reedores. 
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6I La constitución en mor:a_.que· un coacreedor declare al deu 

dar beneficia a los restantes acreedores solidaric;::,s. Esto no 

ocurre en las obligaciones simplemente conjuntas. 

7) Los acreedores solidarios pueden pedir, ejercer ó acordar

medidas conserva,toria•s y las que· tino de. ellos efectúe redun 

dan en benef iclo de los restantes coacreedores. 

4. 3. . LA· SOLIDARIDAD P .AS IVA

" 

a) Noción. La solidaridad es pa_siva cuando ha. sido contraída

la obligaci6h de cosa divisible. por dos o más.deudores, de 

tal manera que cada ·.uno de ellos es ·constreñido al pagó d� 

la prestaci6h PIC?metida como si fuese el único s ujeto pasivo 

y: con efe_�to liberatorio respecto a los restantes codeudores

en caso c:Ie que uno la cumpla. Es menester, pues que cada uno 

·de lós-codeuáo�es se obligue por el total de la prestación

convenida. Dichá sol.idaridad puede tener origen legal, testa

· m·ent�:t'.ÍO o convPrtcionr1l.·

Debiendo cada codeudnr el total de la, prestación. la obliga 

ci6n solidaria rnuesr.ra una diferencia radical con las simple 

mente conjuntas, en consideración a que en estas ültirnas ca 

da deudor solo debe su cuota parta, sea que previva cada co 

deudor o io suceden sus derederos. En la· solidarídad pasiva 
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hay en consec_u,encia·, uri;i.da.q d,e qe.ud,a,, me·ntra,s qu.e en las 

obligaciones ne.rame.nte. conjuntas existe pluralidad qe obli 

gaciones. Lá solidaridad pasiva, tat ·como se conciqi6 en 

el derecho romano, apenas guarda similitud con la versi6n 

-moderna que nuestra legis�aci6n civil hace de las mismas,ya

que di6 a estas el mismo tr_atamiento que tenían entonces las

obligaciones correales, sin ser iguales .. En este orden de

ideas el derecho francés se apega más a la distinción aluida

N.1estro ordenamiento civil' consagra la solidaridad pasiva en

el art. _1568, 'in c. 2o., al establecer que el total de la deu 

da puede ser exigida a cada uno de los del.•.dores. La cosa pue 

·ae deberse de diversos modos. E� acreedor puede optar entre

demandar a todos, varios, o a uno solo delos codeudores (art •

.1571).

b) Características.

l. Cada codeudor se obliga al pago integro de la deuda frente

al· acreedor. 

2. La deuda es divisible entre los codeudores, pero solo en

tre ellos y para efectos de concurrir a la solución, y cada 

codeudor participa en la proporci6n en que tenga interés en 

la deuda, lo cual no es oponible al acreedor.

3. Los codeudores que no ten.gan interés personal en la obli
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gación se consideran fiadores de los que si·lo tengan (art. 

1579) 

4). La solidaridad, visita por lo pasivo, es una modalidad 

del víncµlo nacido de la ley, testamento o convenci6n, q ue 

obliga a cada codeudor por el total de la prestaci6n y al 

acreedor lo faculta para exigir. el pago de cualquiera de 

ellos. 

5) Las fuentes de la solidaridad pasiva son la ley, el testa

mento y la convención. En suma, la ley y el acto voluntario 

(unilat�ral o bilateral); 

6) La solidaridad pasiva debe ·ser expr�sa, si es convencio
. ' 

nal.la impone la ley_o se ·pacta expresamente. No cabe hablar 

de solidaridad t§cita, ni de.· que se .origine· en la naturaleza 

de la obligaci6n,etc •. · 

7) La cosa debida de forma solidaria debe ser una mis:ma para
. 

. 

todos los codeudores, aunque cada cual le deba de diversa ma 

nera, es decir, e� forma pura y simple, a plazo, condicl6n, 

etc.· Es claro gue mi.entras penda el plazo o la condición, el 

acreedor no puede e..xig'irl-es la deud.a a estos codeudores, si 

no a los que deban la prestación pura y _simplemente. 

c) Finalidad. De la misma forma en que reconocimos que la so

lidar1.dad legal activa era par.tic'ularmente exótica, respecto 

1 
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de la, sol.i,dar idad pa.siva., lega], o. vol unta.;i;ia.·, .d.ecimos que ·.es 

de ocurrenci� diaria.· 

Ésta· frecuencia ·cotiqiana de la. solidaridad pasiva obedece 

a qrie __ ella se utilizi c�mo· una_ garant1a· o seg:uridad personal 
. 

. 

de pago. No existe solo un deudor, ·sino· un húmero plural, y 

el patrimonio de caaa ·uno queda comprometido. al acreedor. Pó 

dría pensarse que tal carácter se a�emeja a tina �ian?a,·. en 

cuanto.-cada cocleüdor· respo_nde. patrimonialmente por los demás 

" aunque · conviene aclarar que la solidaridad eritraña una obliga. 

ci6n. p rinc,i_pal y los deudores no pueden ex_cusar ni dividir el 

objeto corno s! procede·,entre. fiadores. De ahí. ia máxima "to 

.dos deben todo" (totum totaliter debeat), a· la que hace refe 

rancia el maestro Pot·hier. 

4.3.l Efectos de la solidaridad pasiva. La solidaridad �asi 
�. 

' .. 

va debe analizarse desde dos puntos • de vist_a: los efectos que 

ella produc;:e. entre �os codettdares y el acreedor y entre estos,. . 

únicament�. A continuaci6n nos ocuparemos de ;eilo: 

a) Efectos entre los codeudores y el-acreedor.

1) Cada cocieudo'r lo e.s del total de ·la. prestaci6n y el acree

dor puede exigir el pago a cualquiera de ellos.

Esta consecuencia está consagrada en el art.. 1571, al -otorgar 

sele acci6n :al -acreedor para demandar a los codeudores solida 
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rios. Se ha advertido que si el acreedor demanda a un codeu 

dor en particular, debe perseguir los bienes de esta para 

la · efe6tividad de  sti cr&dito, y no los perteneciente� a los 

dem&s obligados. Los codeudores no pueden oponer el benefi 

cio de divisi6ri por expresa prohibici61;1 de la ley� El 'c6di 

go francÉ¡!s (art. 12P3),: tampoco admite la división de la deu 

·da entre codeudores solidarios.

Los deuc�ores sol id arios tampoco pueden beneficiar se de. un pla 
/ 

zo para entenderse entre sí para pag.ar la· deuda, después-·de 
' ' 

. . 
' .

demand_ado· uno de ellos, puesto que como bien. lo enseña Pothier 

cada deudor se obliga a· paga r con indeperide·ncia de los dem�s. 

Si demandado uno o v arios codeudóres el pago,apenas fuere par 

ci�.l, el· acreedo:i; puede. ·demandar a lbs• demás. co0.t:udores soli 

darios, puesto que n o  pierde el dere_cho de a.cci6n (art.1572) 

En esto concuerdan ·los c6digos civiles de. Francia, España, Chi 

le y el nuestro. 

El codeudor solidario demandado ·que apenas }?a.96 :parcia�mente · 

también pue'de · ser ·aemandádo de nuevo, posteriormente', en cori 

junto o separadamente, con los dem�s obligados. 

2) El pagq total hecho po:i;:- un codeudor tiene efectos libera

torios para los demás obligados frente al acreedor. El pago 

; , 
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efectuado por un coqeuqor solidario extingue la qeuda y por 

ende, libera a los �emás obligados .. No  interesa que· �l pago 

sea voluntario o por .intervenci6n judicial. ,El efec.to es igual 

Siendo una misma la. deuda, y p·agada totalmente por un codeu 

dor ,. no puede entenderse que la obligación subsista y la so 

lidaridad continfie. 

3) Los modos extintivos de la obligaci6n distintos del pago

hecho por .un cod�udor� · 't.ienen efectos liberatorios respecto

de cada coobligado y el acreed9r. No incluimos aquí �l pago.

efectuado por un codeudo� por estar explicado en el literal

b) de este acápite y ser nuestro objetivo observar el com

portamiento de los restantes modos de terminaci6n del vJncu

lo jurídico en 1.as obligaciones solidar·ias pasivas. Así tene

, rnos: 

a),La condonaci6n, remisi6n o perdón de la deuda. La condona 

ci6n total extingue l.a obligaci6n. Terminan, c�mo .es obvio, 

.la obligaci6n y la solidaridad .
. 
La remisi6n parcial no termi.

na, como es obvio la solidaridad pasiva sino qrie reduce la 

deuda a lo ciue corresponde a los demás codeudores, y e·xcluye . 

al. perdonado de cualquiera acción judicial posterior. De es 

ta manera lo sonsigna el art. 1575. En nuestro régimen civil 

la parte perdonada no es la viril sino la real, o sea, la que 

en cada caso tenga.el codeudor en el pago de la ·obligaci6n. 
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b) La novaci·ón. El. cambio de. una obligación por otra, quedan

do la primera extinguida, .entre el acreedor y uno de los co 

deudores, extingue la obligación solidaria de los restantes 

coobligados, conforme al art. 1576. Para que subsista o pue 

da hablarse nuevamente de solidaridad es necesario que todos 

varios o uno de los codeudores accedien a la nueva obligación 

Tal es el principio que rige en el art. ¡704. 

Si la novación ocurre sin convenir que los codeudores solida 

rios lo sean igualnente en la s�gunda obligación , es apenas 

16gico.concluir·que solo se oblLgan los que pasen a ella. 

c) La transacción. La transacción no produce· efectos sino· en

tre las partes-que la celebran, tal �orno lo establece el art. 

2484.· 

Cuando son muchos los principales interesados en el negocio 

que se - ·transige, la transacción que efectúe uno no aprovecha 
• 

• • 1 

ni_perjudi_ca a los demás; salvo, empero, los efectos de la 

·novación en el·caso de solidaridad. Esta doctrina es canfor

·. me c¿n ioi �rts. 1576 y 1704.

d) La compensación. La cOmpesación supone la existencia de

dos deudas recíprocas, de las cuales al menos una es solida 

ria. 
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El deudor solidario puede compensar su crédito por su deuda; 

quedando de esta manera extinguida la solidaridad pasiva. 

Ahor� bien, para que un codeudor pueda oponer la compensación 

en el proceso que se instaure para el cobro de la obligación 

requiere oponer solamente su crédito codeudores tengan contra 

el acreedor,. a menos que estos ( codeudores solidarios)· le c�dan 
' ' 

su derecho al deudor demandado" ( art. 15 77, inc. 2o.) . Esta es 

la doctrina del art. 1716 ,· inc. 4o., en cuanto prescribe que 

el codeudor solidario requerido no puede oponer en compensa 

ci6n los créditos de . los demás codeudores contra él acreedor, 

salvo que se lós hayan cedido .. 

e) Pérdida de la cosa que se debe. La pérdida del cuerpo cier

to por fuerza mayor o caso fortuito hace desaparecer la obli 

gaci6n, sea solidaria o no ( arts·. 1729 y ss) .. Ahora, si el 

perecimiento de la cosa debida.solidariamente ocurre por ·cul 

Pa o ourante la mora de los codeudores en cumplir la obliga 

ci6n, . el art. 15 78 consagra dos soluciones al respecto. Todos 

los codeudores se obligan a los perjuicios que .se causen y 

prueben derivados de la p�rdida por culpa o mora, la acci6n 

de indemnización se instaura el codeudor que incurrió en cul 

pa o era moroso. 

Esta doctrina fue recogida ·del Digesto (1.18, tít. 2 lib. 45 
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y 1.32, tít l. lib 22) Pasó al derecho civil francés (art. 

1205) , y de ahí al chileno (art. 1521)' � 

La distinción entre los. obligados al·precio y los obligados 

a la indemnización radica en la equidad, pues si bien cada 

codeudor debe responder·por el pago de la prestación debida, 

solo el negllgente, imprudente o moroso .debe resarcir el da 

ño que su co.nducta lesiva origien. 

f) La confusi6n. La reuni6n en un codeudor de la doble cali
. ' ' 

· dad de ta·l· y- de acreedor, por sµcesi6n hereditaria o por ce
. - . 

\ 

a6n gratuit<3: u onerosa, coní;igura �l fenómeno confusorio, es

tablecido en el ar:t. • 1724, cuyo efectp. es extinguir la obli
1 

gaci6n por la imposibilidad de' ejercer la acción.

El derecho reman.o no otorgaba efectos liberatorios·plenos a 

la confusi6h,· �ino ·en la cuota que correspond.j.era al codeu. 

· dor solidario. que se confundía. ( 1. 71,. J:.i.b. 46, del Digesto) •

Este es el criterio de Pothier y as'."i pasó al art. 1209 del 

C6digo Civil francés. 

Nuestro ordenamiento civil (a_rt. 1727), lo mismo que el- chi 

lena (.art. 1668), otorgaba efecto :,lena· ·a la confusión: ex 

t.i'ngue la obligaci6n soliq.aria. Cla:t!o . �s.tá, el codeudor so
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lidario que.confundió su crédito con la deuda que en común 

tenía con el acreedor, puede repetir contra los demás codeu 

dores por la parte o cuota que respectivamente les correspon 

da en la deuda (art. 1727).

g) La prescripc:i6n. Instaurada la demanda por el acreedor

contra uno cualquiera de los codeúdores solidarios, se inte 

rrurnpe la rescripci6n• respecto a los demás obligados ( art . 

. 2540) •· El requerimiento· a uno de tales codeudores· también •in 

. terrumpe el curso· ·de la prescripción.: El reconocimiento de 

la· deuda por un· codeudor antes de consumarse_· la ,prescripción 

extintiva, produce, igualmente, efectos para todos los codeu 

dores solidarios .. En cambio, si el término de prescripción 

está plepainan.te cumplido, e.l reconocimiento de uncodeudor . 

ace·rca de la existencia de la deuda, no compromete a: los de 
. . 

más codeudores solidarios. 

Si. fallece · un codeud01; dejando un he.redero único, el requerí 

miento que. se. haga a él, o el reconocimiento de la deuda. an 

tes de consumarse la prescripcí6n, o el ejercic.io de. acci6n 

interrumpe la prescripci6n ·contra los demás/ codeudores. Pero 

si el codeudor fallecido deja varios herederos,· la práctica 

de cualquiera de las di.l.:_i.gencias aludidas contra uno solo ·de 

los he.rederos no interrumpe· la prescripción respecto a los 

restantes obligados·, siendo necesario para ello que tales ac 

tuaciones se efectt1en con respecto- a todos los herederos (art 

1580, 2540, y ·l573). 
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La "suspensión" de la prescrip.ci6nnú proceqe por cuanto es 

ta se funda en hechos de carácter personal mientras que la 

interrupción es objetiva y se funda en una presun�ión de pa 

go. (Braudy Lacan Tinerie). 

h) Las excepciones reales y las personales. Conforme· al art.

1577_ el deudor ;;olidario demandado puede oponer_ al aci;�edor 
. 

' 

dentro del proceso, las excepciones que resulten de la natu 

raleza de la obligación y las personas suyas •. Para·el efec 

to se en tiende como excepciones aquí a las denominadas "peren 

toríás o de fondo", ·que son las capaces de extinguir la obli 
' 

. 

gq.ci6n. 

Las. e�cepciones que. resulten de la haturaleza ·d� la obliga 

·ci6n ·se llaman "c:omunesll por cuan to pueden_ ser ejercidas por

.todos los codeudores, y u�ualmente se conocen··como "reales" 

(Ejemplos: vicios o defectos en el origen de la obligación; 

las modalidades en que to_dos los codeudores han ·contraído 

las. obligacione·s; la falta .de causa o la presencia de causa 

ilícita; la falta de objeto; la falta de solemnidad; la. le 

si6n enorme; el plazo o condición pendiente, etc}.· (Véase 

art. 2380). 

Las excepciones personales ·son las que se origina� en una cir 

cuhstaricia particular de determinado codeudor, cuyo· fin es 

.·. _.,. .. �



demostrar que la obligación no ha nacido válidamente o se 

.ha extinguido en r�gular forma. 
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Las excepciones reales o comunes, como son referidas:a la 

obligación misma, ·independientemente de quienes las celebran 

pueden ser opuestas por ·cualquier codeudor y su derecho judi 

cÍal prodúce efectos respecto de todos los coobligados. Las 

excepciones personales, como miran al interés individual de 

cada contratante, solo pueden ser alegadas y decretadas en 
. . . . . 

(, 

su beneficio. 

Son excepciones reales las s-iguientes: 

a) Los motivos de nulidad absoluta;

b) · Las modalidades (el modo, la condici6n, el plazo, etc) ,

cuando.,son · comunes a todos de extinguir la obligación a to. 

dos los codeudores solidarios. 

c) Los modos de extingui·r la oblígaci6n en su totalidad y que

· tienen repercusión de todos los codeudores · (el pago total/

·la novación, remisión total, prescripci6n, etc).

Se pueden mencionar como excepciones personales solidarias 

pasivas, pero solo en relación con determinados deudores (no 

con todos). 

Se pueden mencionar como excepciones personales las siguieri 
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a} Los moti vos de nulidad relativa (acción· rescisor,ia) ; ·
' ' ' 

' 
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b} Las modalidades a que pueden sujetarse las obligaciones

solida·rias pasivas, pero er:i relación con determinados deudo 

res ( con con todos); 

e). Los modos extintivos de la obligaci6n, pero que solo bene 

ficien a determinados deudores ( como el, 'P?-go por cesi6n de 

bienes, o �ago ·con beneficio de competencia, etc.) 

i) La cosa juzgada. Aunque se ha s0stenido' que la cosa juz

gada. soló· produce efectos en relación con_ quienes se han vin 

culada al proceso, es nuestra opinión que tratándose de obli 

gaci6n solida.ria pasiva, la. cosa juzgada· no solo se: dicta. 

respecto del. codeudor que fue parte procesal sino que bene 

ficia o perjudica a los restantes coobligados. 



CONCLUSION 

El presente trabajo lo hemos desarrollado obedeciendo a una 

serie de·principios y fundamentos de orden jur1dico. Nos sir 

v� para cumplir con un requisito Illás para poder optar al t1 
. . 

tul o de abogado, pero no · solo es l)uestra intención, sino que 

adem:ís sirva como un documental de. consulta a todos los es 

tudiosos del derecho. 

Muchas personas poseen una gran capacidad econ6mica, sinem 

bargo tienen deudas pendientes.-La raz6n es que muchos de 
<) 

ellos prefieren invertir su dinero en negocios y ponerlo a 

producir para que .con las ·utilidades cancelen las deudas; 

es así.como hay quienes adquieren en calidad de préstamos 

ciertas sumas de dinero pa.ra re.alizar actividades q,ue pro

duzcan · beneficios, otros adquieren obligaci.ones mediante eré_ 

ditas para satisfacer necesidades de índole dom�stica. Esas 

deudas u obligaciones tienen.su origen en negocios jurrdicos 

donde una per sona .debe cobrar y otra· debe pagar. 

La actividad comer cial moderna se hace en el principio del 

crédito. 
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